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RESUMEN 

La investigación propone una metodología para el análisis del discurso periodístico sobre 

noticias de movimientos estudiantiles en Michoacán en el 2012 y el enfoque teórico con el 

que se sustenta esta investigación es el análisis crítico del discurso. El trabajo integra un 

corpus de 266 textos periodísticos de La voz de Michoacán, Cambio de Michoacán y 

Diario Provincia; en los que se analiza su estructura textual para identificar características 

léxicas, enunciativas y discursivas que manifiesten, explícita o implícitamente, posturas 

ideológicas cuando se narran acontecimientos estudiantiles en la prensa escrita. Además se 

analizaron pronunciamientos sociales y se realizaron entrevistas a la sociedad de Morelia 

para realizar una comparación de los textos y confirmar o descartar la influencia del 

discurso periodístico sobre otros discursos que refieren el tema estudiantil. En el análisis 

encontraremos nociones de contexto, registro, marcas enunciativas, coherencia y cohesión 

textual, macroestructuras y superestructuras, ideología y poder en los discursos entre otras 

trabajadas por teóricos del análisis crítico del discurso 

ABSTRAC 

The research proposes a methodology for the analysis of journalistic discourse on news of 

student movements in Michoacan in 2012 and the theoretical approach that underpins this 

research is critical discourse analysis. The work is part of a corpus of 266 newspaper 

articles of La Voz de Michoacán, Cambio de Michoacán, Diario Provincia; where their 

textual structure is analyzed to identify lexical, declarative and discursive characteristics 

that express, explicitly or implicitly ideological positions when student events are narrated 

in newspapers. Besides social statements they were analyzed and interviews Morelia 

society were made to make a comparison of the texts and confirm or rule out the influence 

of journalistic discourse on other discourses refer the student issue. In the analysis we find 

notions of context, registration, declarative brands, textual coherence and cohesion, 

macrostructures and superstructures, ideology and power in discourses, among other 

theorists worked by critical discourse analysis. 

Palabras clave: Discurso, ideología, poder, manifestaciones estudiantiles, medios impresos.  
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Introducción 

 

El trabajo de investigación que se presenta propone una metodología para el estudio del 

discurso periodístico sobre movilizaciones estudiantiles en Michoacán y el enfoque teórico 

con el que se sustenta la investigación es en el análisis crítico del discurso. En la 

producción de este tipo de notas, la función del discurso es importante para reconocer las 

características que permiten identificar estilos o formas de narrar acontecimientos 

estudiantiles en la prensa estatal, de manera que con determinados elementos léxicos, 

enunciativos, semánticos y sintácticos se organiza el discurso periodístico y se configura un 

rasgo ideológico sobre la representación del hecho estudiantil. 

El estudio del discurso en la producción periodística no es un tema nuevo. Existe 

una gran diversidad de trabajos en México y en otros países que proponen diferentes 

metodologías de análisis para la investigación académica; en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, por ejemplo, encontramos varias tesis que refieren a estudios sobre 

el discurso periodístico, la organización y el movimiento estudiantil. Algunos títulos que 

podemos mencionar son: “Organización estudiantil universitaria 1930-1934” de Mónica del 

Valle Bejar (1986); “El movimiento estudiantil de 1968, una mirada al New York Times” 

de Elvia Esther García Ríos (2000); “La protesta estudiantil en Europa y América Latina: 

Un estudio comparativo de los movimientos de Francia y México” por Agnes Boonefaes 

Ernould (1973); y “La función de la metáfora en el discurso científico, literario y 

periodístico” por Juan Pablo López Quintana (2001). En otras universidades e institutos de 

investigación en México vemos análisis del discurso en los medios de comunicación y 

sobre manifestaciones públicas en general, donde se analiza la construcción ideológica 

sobre formas de organización, acción y protesta.  

En nuestro caso el estudio está centrado en la protesta estudiantil de Michoacán 

durante el periodo 2012 por ser un año en el que se desarrollaron constantes actividades de 

manifestación pública en Morelia y en otros municipios de la entidad, aunado al cambio de 
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administración gubernamental que en ese periodo ocurrió en el estado y durante el cual se 

promovieron reformas legislativas para el sector económico y educativo a nivel nacional; 

información importante para contextualizar al lector sobre el panorama político y social que 

ocurría entonces en Michoacán y en el país y dentro del cual los movimientos estudiantiles 

figuraron activamente en la producción de noticias locales y nacionales por algunas  

acciones que acompañaron a las protestas públicas y que generaron reacciones del 

gobierno, de los estudiantes y de la sociedad michoacana. 

Esta investigación integra un corpus de notas publicadas en tres periódicos de 

circulación estatal: La voz de Michoacán, Diario Provincia y Cambio de Michoacán, por 

ser los periódicos que estadísticamente tienen mayor producción en tiraje y cobertura en los 

municipios de Michoacán. Las notas periodísticas son el principal objeto de estudio pero 

para tener elementos de comparación discursiva se integraron otros documentos publicados 

en el mismo año y con el tema de protesta estudiantil como boletines y pronunciamientos 

así como opiniones generadas en la sociedad a partir de una serie de entrevistas realizadas 

en Morelia en el año 2014 a diferentes sectores de la población. En el capítulo primero se 

especifica el número de textos, documentos y entrevistas analizadas y se expone el enfoque 

teórico y metodológico aplicado para fundamentar este estudio.  

Una vez explicado el contexto de la investigación, la hipótesis inmediata es que existen 

constantes discursivas en las notas periodísticas y en la opinión pública que permiten 

identificar variables discursivas relacionadas con aspectos ideológicos donde: 

a. La prensa escrita utiliza un léxico específico para narrar acontecimientos de 

protesta estudiantil y algunas palabras y frases son recurrentes en los textos-notas 

para referirse a las mismas acciones de los protagonistas manifestantes. 

b. El discurso periodístico sobre protestas estudiantiles se reproduce en otro tipo de 

discursos.   

c. Existe una voz dominante en la producción de las notas que narran movimientos 

estudiantiles y que influye de manera predominante en la generación de opiniones 

ciudadanas respecto al mismo tema. 
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d. El discurso entre la prensa escrita y la sociedad moreliana coincide en la exposición 

de ideas sobre los movimientos estudiantiles. 

e. En estas notas periodísticas, los discursos oficiales de las autoridades de gobierno, 

de las instituciones académicas y de agrupaciones del sector económico sobresalen 

en los textos, en comparación con los discursos que exponen los representantes de 

los grupos manifestantes.  

Hasta el momento no se han encontrado estudios académicos sobre las manifestaciones 

estudiantiles en Michoacán en el 2012.  En ese tenor es que en este trabajo se retoman 

fundamentos teóricos con los que se resuelven cuestionamientos sobre la identificación de 

discursos ideológicos en la información de la prensa, en los argumentos de los 

manifestantes y en las opiniones de la sociedad de Morelia. Se plantean las siguientes 

problemáticas: 

1. ¿En las notas periodísticas podemos encontrar modelos discursivos que permite 

identificar constantes discursivas que remitan la ideología sobre circunstancias 

socio-culturales, educativas o políticas en un tema de interés público como son las 

movilizaciones estudiantiles en Michoacán? 

2. ¿Qué imagen proyecta la prensa escrita sobre las manifestaciones de estudiantes? 

3. ¿Los periódicos influyen en la opinión pública para la generación de ideologías?  

4. ¿Cuál es la percepción de los ciudadanos sobre las protestas de los jóvenes en la 

capital michoacana?  

5. ¿Existen discursos opuestos entre lo que se escribe en los medios de comunicación 

escrita y los argumentos de los protagonistas de esas movilizaciones?   

6. ¿Hasta qué punto coinciden o se diferencian ambas visiones? 

Una vez planteados los cuestionamientos de esta investigación los objetivos de trabajo 

están basados en la revisión del corpus integrado por 266 textos periodísticos con la 

identificación de marcas discursivas a partir de las cuales pueden inferirse tendencias 

ideológicas al narrar acontecimientos estudiantiles y sus posibles relaciones o diferencias 

con discursos de otras fuentes y de la opinión pública. De este objetivo general se 

desprende además los objetivos específicos: 
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1. Determinar si el contenido informativo de la prensa sugiere a la población 

aceptación o rechazo hacia las movilizaciones estudiantiles. 

2. Analizar la estructura de las notas periodísticas para identificar el léxico que se 

repite continuamente en los textos sobre protestas estudiantiles y determinar si la 

recurrencia al léxico infiere en la manifestación de posturas ideológicas sobre este 

tema. 

3. Revisar y comparar los textos de prensa con otro tipo de textos públicos 

(pronunciamientos sociales) para identificar los elementos discursivos que permitan 

relacionar o diferenciarlos en su estructura textual y argumentativa cuando se trata 

el tema estudiantil.  

4. Conocer la opinión del sector económico sobre las protestas estudiantiles y definir si 

existen coincidencias en el discurso de los entrevistados y lo que se escribe en los 

periódicos sobre el mismo tema. Determinar la existencia de registros lingüísticos 

en las expresiones de los entrevistados que remitan al contexto de los textos 

periodísticos y describir las características de los discursos que permitan conocer la 

influencia de los medios de comunicación sobre la opinión pública.  

Para cumplir con estos objetivos la investigación se desarrolla de lo particular a lo general, 

es decir, se revisan y analizan las notas periodísticas desde su estructura léxica y 

enunciativa, de manera que se reconoce el sentido argumentativo de las publicaciones de 

prensa en relación a cómo se configura la protesta estudiantil en el discurso periodístico. 

Para ello el análisis está fundamentado en las propuestas teóricas y metodológicas que 

propone el análisis del discurso. 

En el capítulo 1 se hace una revisión de la teoría y metodología que, a partir del 

análisis crítico del discurso, funciona para el desarrollo de este trabajo. Referencias como el 

registro y las marcaciones en los discursos, las nociones de poder e ideología aplicadas al 

discurso periodístico, así como los estudios que se han realizado en este rubro tanto en 

México como en otros países, son los parámetros con los que se trabaja este capítulo para 

iniciar el análisis de los textos periodísticos, pronunciamientos públicos y las entrevistas a 
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la ciudadanía.  Además en este capítulo se contextualiza al lector del porqué se eligieron los 

diarios que integran el corpus, qué son y quienes participan en los movimientos 

estudiantiles, las instituciones públicas a las que pertenecen los grupos manifestantes 

(escuelas normales y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), y se explican 

los principales argumentos por los que se realizan las acciones de protesta estudiantil en 

Michoacán. 

En el segundo capítulo, el análisis inicia con la identificación de palabras y frases 

recurrentes en el discurso periodístico. Construcciones léxicas como la de 

“pseudoestudiante”, “rijosos”, “vandalismo” y “secuestro”, por mencionar algunas, 

aparecen en las notas cuando se trata de narrar protestas estudiantiles. Estas palabras  y 

otras frases que utilizan los diarios en títulos, encabezados, pie de fotos y al interior de los 

textos, se ven reproducidas en otras publicaciones y en la opinión generada por la 

ciudadanía entrevistada para este estudio, aquí aplicamos la noción de registro y variación 

en el registro por lo que también se realiza una comparación entre la estructura de los textos 

periodísticos y los pronunciamientos sociales a favor de las manifestaciones públicas y en 

contra de lo que exponen los medios de comunicación escrita. 

En el tercer capítulo se considera el elemento enunciativo en el discurso periodístico 

para así reconocer las voces que aparecen en los textos, los estudiantes, las autoridades, la 

ciudadanía y otros enunciadores que ayudan a contextualizar el acontecimiento noticioso. 

En los apartados se retoma metodología del análisis crítico del discurso en relación a las 

estructuras que dan organización al texto, nociones de cohesión y coherencia, así como de 

macroestructuras y superestructuras ya trabajadas por algunos teóricos en el área, permiten 

tener un acercamiento al sentido argumentativo de las notas periodísticas, donde los 

encargados de dar estructuras al texto: el reportero, editor, fotógrafos y directores de los 

diarios, aparecen como enunciadores dominantes implícitos en las publicaciones revisadas.  

Después de revisar las notas desde características particulares, como el léxico y la 

enunciación, finalmente en el capítulo cuatro se revisa el conjunto de los textos 

periodísticos cuya estructura mantiene cierta organización discursiva que se homogeniza 

entre los tres periódicos cuando se trata de narrar acontecimientos de protesta estudiantil, 
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por lo que el estudio de los anteriores capítulos permite que en este apartado  se resuelva el 

sentido argumentativo que se rige en las notas periodísticas. 
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Capítulo 1. Propuesta teórico-metodológica 

 

1.1 Análisis Crítico del Discurso 

 

Con la gran variedad de estudios que se han realizado a partir de los enfoques teóricos y 

metodológicos que propone el análisis crítico del discurso (ACD), se determinó trabajar en 

el estudio de la estructura de las notas periodísticas sobre movimientos estudiantiles 

realizados en Morelia y en sus alrededores durante el 2012. Desarrollar la investigación 

requerirá de exponer primero las propuestas teóricas con las que se fundamentará el trabajo 

para que una vez descritos los postulados y metodologías del análisis crítico del discurso se 

apliquen aquellos que aporten lo necesario para el estudio de las publicaciones propuestas 

como corpus en La Voz de Michoacán, Diario Provincia y Cambio de Michoacán. 

A manera de introducción es importante mencionar que el ACD surgió a principios 

de los años setenta como una alternativa de crítica a los estudios de la lingüística tradicional 

por considerarse “asocial” y “no crítica” (Van Dijk, 2003); por lo que este enfoque se 

consolidó en 1991 por un grupo de estudiosos que presentaron diferentes propuestas en un 

simposio de Ámsterdam (Wodak, 2003)1.  

El análisis crítico del discurso es considerado una trans-disciplina de las ciencias 

sociales y humanas porque estudia al lenguaje en contexto; es decir, a la lengua como 

discurso escrito o hablado y toma en cuenta sus manifestaciones cognitivas, sociales, 

culturales e históricas (González y Karam, 2009:142). Teóricos que han trabajado este 

enfoque señalan que el análisis del discurso trabaja en el “lenguaje como práctica social” 

(Fairclough y Wodak, 1997), donde el contexto es necesario para estudiar la lengua en uso 

(Benke, 2000, citado en Wodak y Meyer, 2003; Fairclough y Wodak, 2000; Van Dijk, 

2000, 2012); ya sea a través de escritos o de las conversaciones entre interlocutores, además 

                                                           
1Para más información sobre la historia y los fundamentos del ACD consultar Wodak, Ruth y Michael Meyer 
(2003). Métodos de Análisis Crítico del Discurso. Barcelona: Gedisa 
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de que se interesa por establecer las relaciones entre el lenguaje y develar las relaciones de 

dominación e ideología, de ahí que por ello es un análisis crítico.  

Dichos conceptos se han aplicado al análisis del discurso en una diversidad de temas 

y de disciplinas de las ciencias humanas y sociales pero, para esta investigación, serán sólo 

las nociones de contexto, poder, dominación e ideología las que darán sentido al estudio de 

los artículos periodísticos sobre las movilizaciones estudiantiles en la capital del estado de 

Michoacán; por lo que serán planteados en los siguientes apartados de este capítulo. 

Por otra parte González y Karam (2009) refieren que el análisis crítico del discurso 

se orientaba, en un principio, hacia el estudio de la semántica, la sintáctica y la fonología, 

pero con la apertura a la pragmática se dieron las condiciones para trabajar, a nivel 

enunciativo, el texto como discurso en los procesos de comunicación.  

Recientemente, los estudios del discurso han cobrado interés por la academia para 

trabajarse en diferentes tópicos que, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana de 

Estudios del Discurso, están inmersos en los estudios de la conversación e interacción 

social, procesos de cognición, instituciones y educación, identidad, literatura, ideología, 

gestualidad y etnias, así como en los medios de comunicación masiva. Sobre este último 

podemos agregar que: 

 El análisis del discurso y los estudios del discurso se han usado con mucha frecuencia en los 

estudios de comunicación para develar los abusos de poder y la descripción que operadores 

enunciadores-enunciatarios realizan para producir, distribuir e interpretar conjuntos de 

discursos sociales (González y Karam, 2009:143). 

Es decir que en el discurso informativo podemos identificar elementos semánticos que 

funcionan como controladores del discurso para manifestar aspectos de poder, generado en 

algunos casos por las voces enunciativas que configuran ese discurso. Ante este panorama, 

el análisis crítico del discurso permitirá a este estudio reconocer, en principio, los rasgos 

lingüísticos, enunciativos y contextuales que se producen en las notas periodísticas sobre 

los movimientos estudiantiles, de manera que se justifique la posible manifestación 
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ideológica sobre la manera en que se trata este tema en las publicaciones de los tres medios 

de comunicación mencionados. 

Finalmente podemos agregar que el análisis del discurso es una herramienta 

metodológica y teórica que en la actualidad ha cobrado interés por núcleos académicos para 

promover y ampliar las investigaciones en el estudio de la lengua y su contexto en 

cualquier situación sociocultural. 

 

1.2  El contexto 

 

Como ya se explicó, el análisis crítico del discurso considera al contexto parte fundamental 

para el estudio de la lengua en uso y esta noción es descrita, generalmente, como el rasgo  

lingüístico y extralingüístico que rodea a todo discurso escrito o conversado. Sobre esta 

definición algunos teóricos discuten con Duranti y Goodwin (1992) sobre la 

multifuncionalidad que tiene el contexto en los eventos comunicativos considerando las 

dimensiones y las tradiciones que estos autores proponen para el estudio del contexto en la 

práctica social. Para Duranti y Goodwin (1992) existen cuatro “dimensiones” físicas y 

verbales con las que se reconoce el contexto en el discurso: El entorno físico de los 

interactuantes, el comportamiento de los hablantes (expresiones físicas y verbales), el 

lenguaje y los aspectos extra situacionales del discurso, son criterios que ambos autores 

proponen para el análisis del contexto en el discurso. También hacen referencia a ocho 

tradiciones que consideran relevantes para el estudio del contexto: la etnografía como 

precursor del contexto, los enfoques filosóficos sobre el contexto, los postulados teóricos de 

Bajtin y Vygotsky, estudios sobre la interacción humana, la etnografía del habla, la 

etnometodología, el análisis de la conversación, y estudios de Michael Foucault.  

En el contexto se reconocen factores de enunciación, tiempo, espacio, condición y 

situación en que se presenta la comunicación (Van Dijk, 2011); además de otros que tienen 

que ver con aspectos socioculturales de los enunciadores como el género, la edad, la clase 

social, la educación y la religión, por ejemplo. Algunos teóricos agrupan estas 
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características como parte de las circunstancias sociales en las que se presenta el discurso, 

es decir, en la producción discursiva están inmersos factores lingüísticos y sociales que 

influyen en el acto del habla para identificar e interpretar los conceptos, manipular su 

contenido y estar sujetos a negociación, respuesta o rechazo (Verschueren, 2002), e incluso 

utilizar el discurso como instrumento de poder y control para generar nuevas conciencias 

(Wodak, 2003). Rasgos que para William Labov, Dell Hymes y Gumperz (citado en 

Lavandera, 1992), influyen en la función del lenguaje y además son referencia como 

metodología para estudiar el comportamiento comunicativo en su contexto social:  

A pesar de lo extensa que pueda parecer esta enumeración de los rasgos contextuales que 

los distintos modelos sociológicos toman en consideración, lo que en mi opinión distingue a 

estos paradigmas entre sí no es su elección de los contextos en sí mismos, sino más bien la 

hipótesis que formulan sobre la interrelación entre el lenguaje y el contexto y el que se 

conceda prioridad al componente social sobre el lingüístico (Lavandera, 1992:23). 

Un ejemplo inmediato que se puede aplicar a esta noción general del contexto son las 

manifestaciones públicas que se reconocen por ser un fenómeno sociocultural en el que 

influyen aspectos de temporalidad  o momento histórico-social en el que se realizan, de 

espacialidad o lugar donde ocurren las acciones y de las circunstancias sociales que tienen 

que ver con los objetivos de las marchas, los ideales de los participantes y la opinión de la 

ciudadanía sobre dichos acontecimientos. Hasta aquí podemos afirmar que el contexto es 

parte importante en el evento comunicativo porque se encuentra dentro y fuera del discurso 

donde los enunciadores e intérpretes adquieren primero el contexto a través de un proceso 

cognitivo (Van Dijk, 2012) y por socialización en el que una vez adquirido los conceptos, 

los  conocimientos y las experiencias del mundo inmediato, los participantes del discurso lo 

relacionan y manifiestan en la práctica a través de la conversación o en los textos. Es 

necesario precisar que esta socialización se refiere a las circunstancias históricas y 

culturales en las que son partícipes los individuos, por lo que si bien el contexto se obtiene 

de manera subjetiva tampoco puede limitarse el contexto a la visión particular de uno o 

varios individuos. Para respaldar esta idea retomaremos la teoría de Van Dijk (2012) que 

dice: 
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El contexto es una clase específica de modelo mental, es decir, como representaciones 

subjetivas de las situaciones comunicativas de los participantes, y no como las situaciones 

comunicativas mismas, como es el enfoque tradicional. (…) Una teoría social del discurso 

que relacione las estructuras discursivas con las situaciones sociales y la estructura social 

también debe exhibir varios componentes cognitivos, es decir en términos de cogniciones 

compartidas (conocimientos, ideologías, normas y valores) en general, y modelos mentales 

únicos de los miembros sociales en particular. Sólo entonces tenemos una teoría integrada 

del discurso, y el uso del lenguaje en general y del contexto, en particular (Van Dijk, 

2012:48,49).  

Una vez explicado que el contexto no puede distanciarse del discurso porque implica un 

proceso cognitivo de los enunciadores es necesario destacar que en el evento comunicativo 

el contexto involucra no sólo a los enunciadores (emisor y receptor) sino también a los 

individuos que indirectamente también participan en dicho evento (Verschueren, 2012) sin 

que precisamente emitan un discurso. En el caso de las notas sobre movilizaciones 

estudiantiles este fenómeno lo podemos encontrar cuando identificamos marcaciones 

lingüísticas que ayudan a identificar a los enunciadores que participan en el discurso 

periodístico. Este fenómeno se analizará con mayor precisión en el tercer capítulo: “Las 

voces en el discurso”. 

Por otra parte Auer y DiLuzio (1992) afirman que en el evento comunicativo hay un 

contexto y una contextualización del discurso, es decir que el contexto tiene marcaciones 

lingüísticas y la contextualización marcaciones paralingüísticas, éstas últimas según 

describen los teóricos, son factores externos que influyen en los discursos y que funcionan 

como “claves de interpretación” para dar sentido a los textos o a las conversaciones. Por 

ejemplo en el caso de los movimientos estudiantiles, las marcaciones lingüísticas se 

reconocen por determinadas construcciones léxicas que le dan estructura a las notas 

periodísticas para establecer una coherencia temática y enunciación en los textos. Estos 

recursos del análisis del discurso se trabajarán como parte del segundo capítulo al hablar de 

la recurrencia de las palabras y las frases utilizadas en el discurso periodístico y de cómo 

las imágenes funcionan como elementos paralingüísticos para describir y justificar el 
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mismo hecho social. En el capítulo tres se analizará la estructura de las notas y la función 

de  las marcas discursivas2 en los textos que integran el corpus. 

 

1.3 El registro en el discurso 

 

La estructura de la información noticiosa está fundamentada en los contextos que, de 

acuerdo con la lingüística sistémico-funcional (Firth, 1968; Malinowski, 1946; Hasan, 

1977, 1997; citado en Taboada 2012) se relacionan con los fenómenos culturales de un 

mundo físico y su funcionalidad depende de la variación de los registros lingüísticos de una 

puesta de comunicación oral o escrita. Maite Taboada (2012) lo afirma de la siguiente 

manera:  

Desde la perspectiva de la lingüística sistémico-funcional, el género discursivo determina la 

estructura de los textos. Los hablantes perciben que un texto pertenece a un género 

concreto, básicamente a partir de sus características estructurales, es decir, por las etapas 

que lo componen. Para que este reconocimiento tenga lugar, debe existir un consenso acerca 

de cuáles son las etapas concretas en que se desarrollan los diferentes tipos de texto. Las 

etapas apropiadas para un determinado texto guardan estrecha relación con la función que 

dicho texto cumple en una situación concreta, es decir, en el contexto de cultura, que está 

constituido por el conjunto de características, tradiciones y prácticas discursivas que 

subyacen a las actividades (lingüísticas) y a las relaciones entre los hablantes (Taboada, 

2012).  

Con esta referencia, el contexto sociocultural de este análisis se reconoce por todo lo que 

acontece alrededor del discurso periodístico, es decir, las acciones que generan los 

movimientos estudiantiles, las enunciaciones de los participantes (manifestantes, 

                                                           
2 Las marcas discursivas sirven para organizar los enunciados y dar coherencia a los discursos, pueden ser 
temporales, enunciativos, apreciativos, comentativos, implicativos, de oposición y de causa. Para ampliar más 
sobre esta noción consultar: Domínguez, García (2011). “Comentadores del discurso”. En González Ruiz, 
Ramón y Llamas Saíz, Carmen (editores). Gramática y discurso. Nuevas aportaciones sobre partículas 
discursivas del español. EUNSA:Pamplona. 39-56. 
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ciudadanía, autoridades), el lugar y tiempo en que se realizan esas actividades e incluso las 

herramientas o medios de los que se valen los estudiantes protagonistas para realizar las 

protestas. Estos elementos son necesarios para construir la información noticiosa en la 

prensa escrita, ya que desde un enfoque teórico, remite a postulados que señalan que “todo 

texto parece llevar consigo algunas influencias del contexto en el cual se produjo. 

Podríamos decir que el contexto se introduce `en´ el texto debido a que influye sobre las 

palabras que sus autores utilizan” (Eggins y Martin, 2000:338). 

Con esta idea, el contexto sociocultural cumple funciones comunicativas que le dan 

sentido a la nota periodística a través de la organización de discursos estructurados con 

determinados recursos lingüísticos que, en adelante, reconoceremos como registros en el 

discurso (periodístico). Un registro es una palabra o frase que remite a un contexto y se 

relaciona con un hecho, cosa, persona, etcétera. Esta afirmación parte de la idea de que el 

registro es la relación entre el texto escrito o conversado y el contexto (Taboada, 2012), 

además de que se presenta durante la práctica social como parte del discurso y como 

variante del contexto de acuerdo a la situación en la que se realiza la socialización 

(Halliday, MacInstosh y Strevens, 1964), citado en Taboada 2012). De acuerdo con el 

enfoque sistémico-funcional y según la teoría de Halliday, existe una relación entre la 

organización del lenguaje y el contexto con sus variantes de modo (canal de comunicación), 

tenor (las intenciones de los interactuantes) y campo (espacio o lugar) manifestadas de 

acuerdo a la situación comunicativa de los enunciadores (Eggins y Martin, 2000). 

Con este procedimiento se determinará también el funcionamiento discursivo de los 

acontecimientos narrados en La Voz de Michoacán, Diario de Provincia y Cambio de 

Michoacán a partir de las acciones que se originaron con las movilizaciones estudiantiles 

como cierre de calles y edificios académicos, retención y quema de vehículos oficiales del 

gobierno y del servicio público, grafiti en edificios y monumentos históricos, así como 

enfrentamientos entre los protagonistas de las manifestaciones y oficiales de seguridad 

pública, todo ello con la finalidad de reconocer si existe una relación discursiva entre las 

notas periodísticas y la vox populi por identificación de registros que remitan a 

circunstancias específicas de los movimientos estudiantiles. Esta propuesta de estudio 

formará parte del capítulo 2: “El léxico en el discurso”.   
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1.3.1 Variación en el registro discursivo  

 

El estudio del lenguaje ha generado controversias respecto a los modelos metodológicos 

que deben emplearse para analizar las funciones del discurso en determinados grupos 

sociales y un ejemplo es “la variación sintáctica cuyo objetivo es analizar la estructura del 

discurso y su posible inestabilidad en la relación forma y función de la lengua” (Sankoff, 

1992). Las investigaciones que se han desarrollado al respecto emplean teorías sobre los 

procesos de comunicación y se agrupan, según este autor, en introspectivo-generativista 

(influenciado por la lingüística tradicional), experimental-evaluativo y descriptivo-

interpretativo (donde también se trabajan aspectos de tipo cognitivo y de interacción 

social). Estos 3 grupos tienen en común analizar a determinados usuarios del lenguaje a 

través de la observación, cuantificación, delimitación y reconocimiento de elementos 

lingüísticos para identificar sonidos y palabras que se modifican, cambian o se sustituyen 

para dar significados similares o diferentes. Al respecto Cumming y Ono (2000) refieren lo 

siguiente: 

Las características metodológicas de los estudios discursivo-funcionales incluyen el contexto 

lingüístico, extralingüístico y etnográfico además de sus aspectos sociales y físicos, las 

frecuencias en el texto, el análisis cuantitativo entre formas gramaticales y sus contextos así 

omo el habla en interacción cotidiana. (Cumming y Ono, 2000:174). 

 

Ambos autores refieren que las herramientas conceptuales de la investigación discursivo-

funcional se relacionan con el concepto de flujo de información, la estructura del discurso, 

la actitud del hablante, los factores interactivos y el efecto obtenido por enfoques 

discursivos de la gramática que para el análisis de los textos periodísticos que integran el 

corpus propuesto servirá para trabajar en el léxico, el registro y la cohesión textual que le 

da estructura a las notas de los movimientos estudiantiles, para ello se revisará si las 

palabras y el estilo para redactar los sucesos en los diarios se repite en otro tipo de 

publicaciones que relate acontecimientos similares o sobre el mismo hecho social. Esta 
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propuesta la trabajaremos con mayor precisión en el apartado 2.3 “La variación en el 

discurso (periodístico)” del siguiente capítulo de esta investigación. 

 

1.4 Poder 

 

La noción de poder es amplia en cuanto a definiciones y postulados teóricos, por lo que esta 

discusión se centrará en el poder como representación de control en el discurso (Van Dijk, 

2003); es decir, en la identificación de características en el lenguaje que, por su estructura o 

construcción, aluden a aspectos de dominación o manipulación de los discursos. 

De acuerdo con el análisis crítico del discurso, el lenguaje adquiere poder cuando se 

encuentra en uso por los interactuantes (Wodak, 2003); lo que sugiere que el poder se 

manifiesta en la acción social a través de los discursos orales o escritos y el análisis del 

discurso se interesa por estudiar “los modos en que se utilizan las formas lingüísticas en 

diversas expresiones y manipulaciones de poder” (Wodak, 2003:31). 

 Van Dijk (2000) señala que este enfoque también depende de cómo se “ejercen y 

negocian” las relaciones de poder en los discursos, ya que en la interacción, los grupos 

sociales generan control sobre otros grupos, de modo que pueden actuar o participar según 

los intereses del grupo dominante. El autor lo ejemplifica de la siguiente manera: “A puede 

controlar (limpiar, prohibir) las acciones de B”. En términos del autor: 

Ejercer poder sobre el discurso también es una cuestión de capacidad para controlar y 

modificar las reglas de juego de las prácticas discursivas y las estructuras propias del orden 

del discurso. (…) Buena parte de los trabajos del ACD se caracterizaron por su interés en la 

reproducción de las relaciones de poder por medio del discurso. Pero también debemos 

ocuparnos de los aspectos discursivos de la lucha por el poder y de la transformación de las 

relaciones de poder. En ese sentido, es provechoso considerar “poder en el discurso” y el 

“poder sobre el discurso” (Van Dijk, 2000:389). 

De acuerdo con Van Dijk (2000), el “poder en el discurso” es la manifestación lingüística 

de los discursos para controlar la acción social y, el “poder sobre el discurso” es lo que 
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acompaña al lenguaje, la situación comunicativa: el contexto (Van Dijk, 1999, 2003)3. Este 

autor refiere que la relación de poder y discurso conlleva una teoría cognitiva porque “el 

discurso poderoso puede influir en cómo definimos un acontecimiento o una situación en 

nuestros modelos mentales, o en cómo representamos la sociedad en nuestro conocimiento, 

actitudes e ideologías” (Van Dijk, 2003:48). 

Con las aportaciones anteriores y de otros teóricos como Norman Fairclough sobre 

una teoría social del discurso (1989) y de la relación de poder e ideología en los medios de 

comunicación (2000), se permitirá establecer las bases para el análisis del discurso de este 

estudio con la identificación de los elementos lingüísticos que funcionan como 

controladores del discurso noticioso, problema que trabajaremos en el apartado 3.3 

“Manifestación de poder en el discurso” del tercer capítulo de esta investigación. 

 

1.5 Ideología 

 

La ideología es un “sistema de ideas” o creencias que se reproducen a través de los 

discursos y por eso la ideología también es una práctica social que generalmente se 

relaciona con “intereses, conflictos y luchas de grupo”. La ideología no solo involucra a 

grupos sino también a instituciones, organizaciones y otros de la sociedad. Las ideologías 

se utilizan para “legitimar u oponerse al poder y la dominación” (Van Dijk, 1999). Como 

vemos la ideología está vinculada con la noción de poder porque a través del discurso se 

organizan las representaciones sociales de objetivos, valores y creencias entre grupos (Van 

Dijk, 2003) para favorecer sus intereses y establecer “los principios con qué justificar, 

legitimar, condonar o aceptar el abuso de poder (Van Dijk, 2003:23-24)”. A las ideologías, 

regularmente, se les atribuye cierta negatividad por considerarse “falsas conciencias”4, al 

                                                           
3 Para una explicación amplia de la relación poder e ideología, consultar a Van Dijk, Teun A. (1999, 2003).  

4 Terry Eagleton (1997) hace una amplia descripción histórica, epistémica y funcional de los conceptos 
“falsedad” y  “conciencia” en el estudio de la ideología; pero el presente trabajo sólo abordará ese enfoque de 
manera general en los capitulados siguientes. 
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recurrir a ellas con discursos engañosos para manipular a determinados grupos sociales y 

así, evadir una realidad que pudiera afectar los intereses de una clase dominante; sin 

embargo, esta concepción ha sido debatida por algunos teóricos modernos que sostienen 

que las ideologías también deben contener elementos positivos para que puedan 

legitimarse. 

Gran parte de lo que dicen las ideologías es verdadero, y sería ineficaz en caso contrario; 

pero las ideologías contienen también muchas proposiciones flagrantemente falsas, y ello 

menos por una cualidad inherente que por las distorsiones a las que se ven comúnmente 

forzadas en su intento de ratificar y legitimar sistemas políticos injustos y opresivos. La 

falsedad en cuestión, (…) puede ser epistémica, funcional o genérica, o una combinación de 

las tres (Eagleton, 1997:282). 

Es importante destacar que las ideologías son básicamente sociales porque no se adquieren 

de manera individual, se aprenden y transmiten de forma colectiva (Van Dijk, 2003); 

también es considerable señalar que las ideologías están delimitadas a sectores, grupos o 

clases porque no todos comparten los mismos sistemas de creencias, normas y valores: 

Las ideologías sólo tienen razón de ser dentro de los grupos o entre ellos, y no respecto a la 

sociedad en su conjunto. Se desarrollan como las formas de auto identificación de un grupo, 

y a menudo en relación con otros grupos. Esto significa que si no existen conflictos, 

objetivos, intereses, luchas, competencia por los recursos escasos o simbólicos, las 

ideologías no tienen ningún sentido (Van Dijk, 2003:49). 

Por tanto, las ideologías se manifiestan por el lenguaje, a través del discurso oral y escrito, 

de manera que los sujetos interactuantes recurren a palabras, símbolos y otros recursos para 

transmitir y reproducir determinada información que, en ocasiones, suele ser debatida por 

los integrantes del mismo grupo cuando, en la práctica, esos discursos los perjudican en 

lugar de beneficiarlos (Eagleton, 1997). Este hecho puede ejemplificarse en los grupos 

políticos5. 

                                                           
5Aunque el aspecto político no será abordado en el desarrollo de este análisis, se consideró importante 
mencionarlo por la relación que tiene con la definición de ideología y el lector puede consultar a Terry 
Eagleton (1997), como referencia para una introducción a este estudio. 
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Hasta aquí, los conceptos de poder e ideología se han descrito de manera general y a 

manera de introducción sobre lo que será el análisis de este trabajo, ya que en el desarrollo 

del mismo se abordarán estas nociones específicamente en los casos que permitan justificar 

representaciones de poder e ideología manifestadas implícita o explícitamente en la 

estructura de las notas sobre los movimientos estudiantiles en Morelia y sus alrededores 

durante el 2012, así como la posible influencia ideológica de los medios de comunicación 

en la generación de opiniones públicas al respecto. Este enfoque se trabajará en el capítulo 

2 “El léxico en el discurso”, y en capítulo 3 “Las voces en el discurso periodístico”.  

 

1.6 El discurso periodístico 

 

El discurso periodístico es un tipo de discurso que se utiliza para “informar y opinar sobre 

acontecimientos sociales relevantes que el medio (de comunicación) ha recogido para darle 

el tratamiento de noticia, se basa en la teoría del periodismo, en los modelos de la 

lingüística que ponen el acento en la construcción discursiva y en el papel que desempeñan 

los sujetos en la interlocución.” (González Reyna, 2012). En el discurso periodístico 

también encontramos los géneros periodísticos que son descritos, por esta autora, como los 

discursos que tienen un estilo específico para transmitir la información y “desde su 

construcción hasta su recepción son textos plenos de significación” que se distinguen por 

ser referenciales, evaluativos y argumentativos. En el siguiente apartado 1.7.1 “Tipos de 

publicación periodística” ampliaremos más sobre la clasificación de los géneros 

periodísticos. 

En el estudio del discurso periodístico se han propuesto diferentes teorías y 

metodologías en el análisis de la producción y recepción periodística. Para la investigación 

que nos ocupa los fundamentos teóricos parten de las definiciones de noticia y de otros 

tipos de textos periodísticos; el estudio a su estructura semántica y sintáctica, así como a su 

producción editorial y la recepción del discurso en determinado contexto sociocultural. 
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Desde la teoría Van Dijk (1990) considera a la noticia como un tipo de discurso 

propio de la actividad periodística y de otros medios de comunicación que puede ser 

analizado teóricamente por su estructura semántica y contextual, donde lo primero tiene 

que ver con el análisis del léxico y la sintaxis de los textos noticiosos y lo segundo con el 

contexto histórico y las consecuencias sociales que se producen a partir del discurso 

periodístico.  

La noticia en la prensa es una clase específica del discurso de los medios de comunicación 

de masas que sugiere posibles parecidos familiares si se relaciona con las noticias de la 

radio y la televisión o con otros tipos de discurso propios de la prensa como los anuncios o 

editoriales. Una aproximación cualitativa de este tipo a la noticia es característica de las 

diversas ramas de la nueva disciplina del análisis del discurso e incluye textos de la 

lingüística y análisis de la narrativa, estilística y retórica (Van Dijk, 1990:14) 

De acuerdo con este teórico, la noticia presenta formas específicas de narración y se origina 

a partir de un discurso generado por enunciación entre sujetos (entrevistas, sondeos y 

relatos orales, por ejemplo), por textos (documentos, archivos, boletines informativos, etc.) 

y por acontecimientos “reales”, con lo que los reporteros y editores reconstruyen la 

información obtenida, la transmiten en los textos con recursos lingüísticos y de diseño 

editorial para que los lectores obtengan dicha información, la decodifiquen y la utilicen a su 

criterio.  Desde este enfoque la noticia también se describe como una enunciación porque 

está construida de manera subjetiva (Van Dijk, 1990), y como ya se explicó, tiene una 

estructura semántica específica que se distingue de entre otros textos y discursos públicos.  

 Metodológicamente Van Dijk (1990) propone analizar las noticias periodísticas 

primero, por los títulos y encabezados de los textos en los que semánticamente encontramos 

construcciones de oraciones o proposiciones relacionadas de manera coherente con el 

contenido del texto, por lo que se establecen como macroestructuras que funcionan para 

resumir la información noticiosa, la mayoría de las veces subjetiva y tendenciosa. Según 

este teórico a partir de las macroestructuras noticiosas los lectores o receptores pueden 

recordar la información a través de un sistema de cognición en el que descodifican, retienen 

y actualizan conocimientos previos sobre un tema específico. 



24 

 

Por lo general, los lectores recuerdan lo que hemos denominado macroestructuras y, 

después de un cierto tiempo, incluso estas acaban incluyéndose en el interior de estructuras 

de conocimiento más generales. (…). Así, la evocación se basa en la recuperación parcial de 

los modelos. Y los cambios más generales del conocimiento o de la actitud pueden 

explicarse en términos de la generalización y de la descontextualización de estos modelos, 

que caracterizan todas las creencias y opiniones del lector, tanto las personales como las que 

están basadas en el grupo (Van Dijk, 1990:257-258). 

Es así como “los fabricantes de noticias” pueden influenciar ideológicamente a los lectores 

sobre algún tema abordado en los medios de comunicación, ya que en este proceso los 

textos periodísticos tienen elementos discursivos que son utilizados para destacar o 

minimizar información según las políticas editoriales de cada medio de comunicación, y 

estas características se reconocen en el discurso periodístico por el uso y repetición del 

léxico y la estructura sintáctica de las oraciones que le dan sentido a la información 

noticiosa: 

Las estructuras sintácticas (en el discurso periodístico) también pueden expresar 

suposiciones ideológicas subyacentes, por ejemplo mediante la utilización de las 

construcciones pasivas y suprimiendo los agentes de las posiciones típicamente subjetivas 

para disimular las acciones negativas de grupos destacados o poderosos. La elección del 

léxico es un aspecto importante en el discurso periodístico en el cual las ideologías u 

opiniones ocultas pueden salir a la superficie (Van Dijk, 1990:254). 

Con esta referencia podemos adelantar que en los periódicos del corpus encontramos notas 

que utilizan determinadas palabras o frases para desatacar la información que consideran 

importante del acontecimiento estudiantil y, como menciona Van Dijk (1990) la elección 

léxica y las estructuras sintácticas funcionan en los medios de comunicación para emitir 

ideologías u opiniones “ocultas” respecto al tema que es noticia. A continuación se enlistan 

los procedimientos de análisis que Van Dijk (1990) propone para determinar cómo se 

genera, se organiza y se produce el texto periodístico:  

1. Por coherencia semántica en el análisis de titulares de la prensa y su relación 

temática con el resto del texto periodístico para establecer comparaciones de 

contenido. 
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2. Por la jerarquización de estructuras semánticas en las noticias a nivel micro o desde 

la oración y a nivel macro o desde el significado global que se le da al discurso 

periodístico a través de los contextos. 

3. Por sistemas de cognición para determinar, por un lado el cómo se producen las 

noticias desde la fuente de información, la interpretación, representación y resumen 

que el reportero le da a la misma, y por otro lado, los procesos que siguen los 

lectores para comprender las noticias. 

En teoría, este autor reconoce que aún falta mucho por hacer sobre los estudios del discurso 

en los medios de comunicación, de manera que las noticias no sólo sean objeto de análisis 

cuantitativos, sino que además ingresen a nuevas estrategias cualitativas donde se tome en 

cuenta la praxis social en la descripción y comprensión de los textos, para lo cual es 

necesario trabajar tanto la parte textual como la contextual de la información noticiosa 

considerando parámetros de estructuración y cognición social de quien hace la noticia 

(reporteros y editores) y quien la recibe (los lectores).  

Por otra parte hay quienes afirman que metodológicamente la semiótica representa 

un factor importante para el análisis del discurso periodístico donde no solo se procura 

estudiar el signo en los textos periodísticos (códigos lingüísticos y de imagen), sino 

también los procesos de producción (a nivel institucional), de circulación (tecnologías para 

la difusión) y de consumo (descodificación) de la información noticiosa (Miquel Rodrigo 

Alsina, citado en Lourdes Romero, 2006:143).  

La semiótica de la comunicación sentó sus propios criterios de acuerdo con las necesidades 

de estudio de su objeto, de hecho Rodrigo Alsina en su libro La construcción de la noticia, 

la define como una semiótica sincrética ante los diversos modos lingüísticos que utiliza 

cada medio. Esta veta de investigación permitió ver o analizar la noticia como discurso y no 

solo en sus aspectos generales de producción, consumo y recepción, o aún ideológico 

(Romero, 2006:143). 

Rodrigo Alsina (2005), señala que además del enfoque semiótico, la sociología ingresa 

también en el análisis del discurso periodístico ya que, según dice, en el reconstruir noticias 

está implicado el discurso social y, como tal, inmerso en un “sistema productivo” que tiene 
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sus propias características (de producción, circulación y consumo) para la publicación de 

las noticias. Este teórico describe a la noticia como una “representación social de la vida 

cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo 

posible (Rodrigo Alsina, 2005:17)”, concepto propuesto ante las formas de producción en 

la que las instituciones se encargan de seleccionar los aconteceres cotidianos que pueden 

funcionar como noticias que son construidas a manera de discursos narrados por los 

reporteros que atienden a ciertas expectativas del aparato ideológico que representan: Las 

industrias mediáticas. De acuerdo con Rodrigo Alsina (2005), los mass media hacen una 

“construcción de la realidad” caracterizada por ser simbólica, pública y cotidiana: 

Debo recordar que la teoría de la construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 

1979) hace referencia a la vida cotidiana. Además hay que tener en cuenta que los 

acontecimientos son “realidades” históricas determinadas socioculturalmente como puede 

apreciarse en la variación histórica que en los mismos se han producido. En la actualidad, 

los mass media establecen unos parámetros para delimitar los hechos que cabe considerar 

como acontecimientos (Rodrigo Alsina, 2005:15). 

En este sentido, el periodismo se reconoce como una actividad en la que a través de formas 

discursivas se percibe, se presenta y representa la realidad social (Robles, 2012). Francisca 

Robles (2012) refiere que cualquier tipo de relato periodístico “manipula  lingüísticamente 

la realidad para narrarla”, es decir, el periodista se vale del lenguaje para expresar lo que 

observa, escucha, investiga y experimenta como sujeto social, pero dentro de esa capacidad 

productiva exalta también la visión ideológica de la industria mediática que representa: 

La realidad social “aparentemente” alimenta a la realidad periodística; la apariencia consiste 

en que un grupo selecto de gente con poder y visión mercadológica selecciona de la realidad 

aquellos acontecimientos que podrán posicionarse como productos comercializables en el 

mercado periodístico. Dicho mercado tiene perfectamente codificados los criterios de lo 

notificable; es decir los ingredientes que se pueden agregar a los acontecimientos para 

captar la atención de las empresas que comercian con la información y por ende, de quienes 

consumen dicha comercialización: público y protagonistas. Existe –entonces- una 

construcción periodística de la realidad (Robles, 2012:78). 
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Así, el reportero o periodista figura de manera importante en la producción periodística 

porque tiene el poder de elegir lo que considere relevante de un acontecimiento o suceso 

social que presenció, observó, escuchó e interpretó, con lo que puede “representar una 

realidad reconstruida” que conlleva investigar el hecho, entrevistar a los participantes del 

hecho, documentar para legitimar la investigación, revisar y registrar datos contextuales, 

estar en el lugar de los hechos y enunciar pormenores de lo sucedido (Robles, 2012). 

Gabriela Sánchez (2012) considera que en la producción periodística el autor, reportero o 

periodista es “el creador de un mundo posible que se expresa en forma de discurso 

periodístico”, en el entendido de que el periodista hace una interpretación de la realidad y  

aparece entonces, el rasgo de subjetividad en la producción periodística y con ello formas 

específicas y culturales de representar la realidad a través de los discursos:  

El sentido de credibilidad de un discurso periodístico se cruza con otras series de 

verosímiles culturalmente compartidas que permiten su legitimación. Podemos afirmar que 

las noticias se constituyen como el discurso periodístico que implica el verosímil 

construido; es decir, que no necesariamente es real sino que parece o se asemeja a lo real 

(Sánchez, 2012:22). 

Charaudeau (2003) plantea que la veracidad de la información periodística está fundada en 

las representaciones de uno o más  individuos, es decir, del autor como periodista y de los 

medios de comunicación por ser quienes reconocen y validan la información otorgándole 

“garantías de veracidad”: 

Esta garantía debe tener tres cualidades: debe ser reconocible por todos, o por lo menos por 

la mayoría, aun si se la descubre por primera vez; debe ser apropiable por todos, aún si 

nadie se la apropia; debe ser objetivable, es decir liberada de la subjetividad del sujeto 

hablante, externa a él y reconocida por los demás. Por su parte la validación consiste en 

comprobar la autenticidad, la verosimilitud o la explicación de la información (Charaudeau, 

2003:65). 
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Además de esta representación subjetiva que podemos encontrar en el discurso periodístico, 

la fuente de información6 constituye uno de los elementos fundamentales en todo proceso 

periodístico (Sánchez, 2012) porque es el contexto y lo que garantiza al lector la veracidad 

de la información que se presenta como noticia.  

La mayoría de las noticias no son lo que ha sucedido, sino lo que alguien dice que ha 

pasado, y es relevante en ese sentido la elección de esas fuentes y su continua ampliación. 

En ese sentido, la noticia se expresa como un relato reformulado y reconstruido a partir de 

dichos y escritos de otros (las fuentes), del periodista que está influenciado por el medio, y 

de este modo, las noticias y por ende el discurso periodístico puede sufrir una serie de 

transformaciones retóricas y lingüísticas (Sánchez Salas, 2012:28).  

La elección y la ampliación de las fuentes de información que se destaca en la referencia 

anterior forman parte de un proceso de investigación que realiza el periodista como una 

“actividad explícita y obligada” para elaborar cualquier tipo de género periodístico. “Es a 

partir de ella (de la investigación) y de la interpretación como se construye el presente 

social y el discurso periodístico (Cruz Alcalde, 2012:60)”. Aquí se manifiestan dos rasgos 

de subjetividad en la producción periodística, por un lado la interpretación del reportero 

sobre el acontecimiento y, por otro, la selección de las fuentes de información que el 

reportero considera importantes para contextualizar los textos periodísticos. 

El periodismo entonces como actividad profesional se ocupa de dar una versión 

compendiada y, especialmente, organizada, ponderada de la realidad presente y cotidiana, 

perpetuamente subordinada al espacio y al tiempo de difusión. (…) Los periodistas 

seleccionan y valoran de la realidad aquellos sucesos susceptibles de convertirse en hechos 

periodísticos (noticiosos) merecedores de ser investigados, comunicados y conocidos. Se da 

pues una reconstrucción ya que quien se ocupa de comprender e interpretar es quien redacta 

o construye el discurso periodístico a través de la mediación del lenguaje escrito, auditivo o 

audiovisual (Cruz Alcalde, 2012:61). 

                                                           
6 En el periodismo las fuentes de información son documentos, archivos, entrevistas, textos, comunicados o 
boletines informativos, entre otros, que el reportero busca y utiliza para reforzar y contextualizar la 
información en el medio de comunicación. 
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Con estos enfoques podemos considerar varios puntos; primero, que el discurso 

periodístico es la reconstrucción de acontecimientos sociales interpretados por un periodista 

a través de un proceso de cognición. Segundo, que para la construcción del discurso 

periodístico se deben considerar las fuentes de información que darán sustento al producto 

noticioso. Tercero, que el discurso periodístico es construido de forma textual y contextual 

en cuyo proceso también está inserta la subjetividad del autor y/o medio de comunicación; 

se identifican construcciones discursivas y enunciativas de las fuentes de información con 

una estructura y organización propias de la producción periodística7. 

 

1.6.1 Tipos de publicación periodística  

 

En los medios de comunicación la producción periodística está clasificada de acuerdo a su 

contenido y estructura textual. Son géneros periodísticos que se dividen en informativos 

(noticia, entrevista, reportaje), opinativos (artículo, editorial), e híbridos (crónica, 

columna)8, y cada publicación tiene características discursivas, semánticas y editoriales que 

permiten distinguir el género al que pertenecen. En este estudio nos centraremos solo en las 

definiciones de noticia, reportaje, entrevista, crónica y columna de opinión porque de este 

tipo de textos está integrado el corpus de la investigación. De acuerdo con Luis Alberto 

Hernando (2000) el género periodístico está constituido por usos específicos del lenguaje 

utilizado en formas y estilos para representar la información noticiosa. 

El lenguaje periodístico se plasma normalmente en un modo de expresión condicionada por 

el tema desarrollado y el efecto que se busca en el receptor. Cada uno de los estilos 

periodísticos (informativo, el de solicitación de opinión y el ameno), se perfila hacia el 
                                                           
7 En este apartado no se abordó el proceso de recepción en el estudio del discurso periodístico debido a que el 
enfoque principal de esta investigación es el análisis del discurso en los textos del corpus y su reproducción 
en otro tipo de discursos. Sin embargo en la bibliografía citada se expone y discute ampliamente sobre el 
lector y la recepción de los mensajes a partir del discurso periodístico. 

8Si el lector desea ampliar información sobre cada género periodístico consultar como base el libro Manual de 
periodismo de Vicente Leñero y Carlos Marín (1986). 
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investigador como un conjunto peculiar de rasgos de ideación y expresión propios de un 

género o como una suma de medios de expresión regulados por un modo unitario por las 

facultades personales (Hernando Cuadrado, 2000:13). 

Si consideramos que la producción periodística tiene su precedente en algunos géneros 

literarios por su construcción esencialmente narrativa, en la clasificación de las 

publicaciones periodísticas también se incluye la semblanza, el ensayo, el testimonio 

directo y el indirecto, así como el cuento y la novela de tipo periodístico9. Francisca Robles 

(2012) apunta que todos los textos periodísticos comparten algunas características de tipo 

estructural como el tener un autor responsable del relato, un hecho, un espacio y tiempo, un 

narrador que dirige el relato (puede ser el mismo autor), protagonistas y personajes 

secundarios e información que respalde lo relatado: 

Con estos elementos articulados en un relato, el periodística deja un testimonio de sus 

vivencias, de su percepción de la realidad, de su forma de procesarla, valorarla y ordenarla. 

Deja evidencias de sus esquemas de trabajo, de su manera de utilizar fuentes, de su manera 

de relacionarse con los protagonistas de los hechos, de su forma de emplear la palabra y el 

poder de difundirla. En el relato afloran además una serie de filtros personales como 

limitaciones físicas y psicológicas o bien filtros institucionales e incluso limitaciones 

informativas, como la imposibilidad de entrevistar a tal o cual personaje (Robles, 2012:87). 

En el caso de la noticia, Hernando Cuadrado (2000), refiere que su estructura está integrada 

por un título y/o subtítulos, entrada o encabezado y contenido, donde el primero destaca por 

su tipografía y es considerado el más importante de la estructura noticiosa porque en el 

título y subtítulos “se cuenta la noticia”. En la entrada (el primer párrafo) se relata lo más 

trascendental de la noticia y se formulan las seis preguntas básicas del periodismo: 

¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y ¿Cómo?, correspondientes al autor o 

autores, al  hecho, tiempo, lugar, causa y modo, respectivamente (Hernando Cuadrado, 

2000:17). En el contenido de la noticia se desarrolla el acontecimiento o información 

resumida en el título y entrada de la nota, además de que tiene una característica propia 

                                                           
9 Para una idea más detallada sobre los tipos de texto periodístico consultar “Precisiones sobre el relato 
periodístico” de Francisca Robles (2012). 
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sobre la narración de los hechos, la pirámide invertida10, que se reconoce por “el orden de 

los párrafos de forma decreciente en cuanto a la importancia de la noticia (de modo que) 

por razones de espacio sea preciso eliminar uno que otro párrafo situado al final del relato, 

el contenido fundamental de la noticia no sufre merma (Cuadrado, 2000:17)”. 

 Leñero y Marín (1986), consideran que en la estructura de la noticia también hay un 

remate o cierre de la información de utilidad sobre todo estilística11. Mencionan que la 

pirámide invertida está representada por el desenlace, después por los hechos importantes, 

los detalles interesantes y por último los pormenores del evento noticioso: 

Así, la pirámide logra ofrecer el relato noticioso con toda la celeridad que se le exige a la 

noticia: de la mayor cantidad de elementos en el menor espacio posible y en la forma más 

rápida para su transmisión y recepción. Siendo una estructura práctica y eficaz, no es la 

única eficaz (Leñero y Marín, 1986:75). 

El concepto de noticia ha sido objeto de discusión y estudio, aquí algunas de las 

definiciones aproximadas a lo que es la noticia en el ejercicio periodístico12: La noticia es 

un hecho actual, desconocido, inédito, de interés general y con determinado valor político 

ideológico (Leñero y Marín, 1986); es el género periodístico que da cuenta de un modo 

sucinto pero completo un hecho actual o actualizado, digno de ser conocido y divulgado de 

innegable repercusión humana (Hernando Cuadrado, 2000); es un tipo de discurso que 

construye rutinariamente la realidad social de manera correcta o deformada (Van Dijk, 

1990); la noticia no es el acontecimiento social, sino su referencia que conlleva una 

interpretación por ello es una construcción discursiva del acontecer social (González 

                                                           
10 La pirámide invertida se ha establecido desde el periodismo contemporáneo hasta nuestros días como la 
forma estructural idónea para relatar las noticias, ya que con este método los medios de comunicación dan por 
hecho que los lectores se informan de los acontecimientos noticiosos sólo con leer las entradas de las notas, de 
manera que se permite al lector tener el contexto global de la información y decidir si continua o no leyendo 
lo que se presenta. 

11 Revisar Manual de Periodismo de Leñero y Marín (1986), para una introducción metodológica sobre la 
estructura de la noticia. 

12 El ejercicio periodístico es definido por González Reyna (2012) como una práctica social e ideológica que 
basa su trabajo en el significado contextual de los acontecimientos.  
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Reyna, 2012); la noticia es un tipo específico de discurso construido culturalmente y que 

informa sobre la realidad social y que al mismo tiempo la construye (Sánchez Salas, 2012) 

 Los medios de comunicación (en Michoacán) utilizan el término “nota” para 

referirse al texto que reconstruye el acontecimiento noticioso. La “nota” puede ser breve o 

extensa y es producida por un reportero que utiliza un discurso específico para narrar, 

escribir y estructurar la noticia para que el equipo de edición (editores, correctores de estilo, 

fotógrafos y directivos de los medios de comunicación, entre otros) revise e integre al texto 

otros elementos de forma para su publicación como son títulos, encabezados, imágenes, 

etcétera. Como vemos el término “nota” tiene una relación con el concepto de noticia si 

recordamos que Van Dijk (1990), González Reyna (2012) y Sánchez Salas (2012) 

coinciden en que la noticia es un tipo de discurso que se construye a partir del 

acontecimiento social. Finalmente, podemos agregar que en el ejercicio periodístico 

(particularmente de los diarios de Michoacán) se recurre más al término “nota” para 

referirse al texto que narra un acontecimiento noticioso.  

El reportaje es el género periodístico más amplio en contenido porque en este se 

encuentran todos los tipos de producción periodística. Puede surgir de una noticia relevante 

que requiera de mayor respaldo informativo y contextual, contiene entrevistas, relatos 

secuenciales a manera de crónica e interpretación de los hechos por sus autores como 

ocurre en las columnas de opinión13. En términos de Leñero y Marín (1986): El reportaje 

puede abordar un suceso noticioso y entonces se asemeja al género de la noticia. Pero la 

forma de abordar ese suceso establece la diferencia básica. El reportaje sirve para 

complementar, para ampliar, para profundizar, para dar contexto a una noticia (Leñero y 

Marín, 1986:186). Hernando Cuadrado (2000) menciona que el reportaje permite a los 

lectores tener una aproximación al acontecimiento más allá de lo que una noticia puede 

presentar, ya que el reportero imprime “un estilo más personal” que no implica emitir 

juicios y opiniones respecto al tema que se publica, sino que trata de acercar al lector a los 

lugares, tiempo y actores que fueron parte de su experiencia para la construcción del 

                                                           
13 Consultar Manual de periodismo de Leñero y Marín (1986) para una introducción sobre el reportaje. 
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reportaje. Francisca Robles (2012) apunta que se trata de “un relato que da cuenta de varios 

puntos de vista que convergen en un hecho común” (Robles, 2012:85). 

De acuerdo con Leñero y Marín (1986), el reportaje se asemeja al cuento y la novela 

corta por su estilo narrativo donde se presenta un planteamiento, trama y un desenlace con 

hechos y personajes. González Reyna (2012) refiere que el objetivo central del reportaje es 

“relatar los acontecimientos para enfatizar su significado y señalar su importancia y 

trascendencia para la sociedad en todas dimensiones”, características propias de una 

narración, aunque también asegura que el reportaje incluye otras formas discursivas como 

la exposición y la descripción de los acontecimientos noticiosos.  

En resumen, el reportaje es una investigación compleja que integra varios tipos de 

publicación periodística, parte de un tema que puede surgir de noticias recientes o de 

información no actualizada y debe ser complementada con entrevistas, datos y 

documentación que respalden la veracidad de lo investigado, el reportero puede describir 

situaciones del hecho apelando a su propia experiencia y además comentar lo que escribe 

en el reportaje.  

La columna de opinión es un texto en el que el autor comenta, describe y argumenta 

sobre uno o varios temas. González Reyna (2012) en su artículo La columna de opinión, un 

mosaico discursivo, indica que el propósito de este género periodístico es “comentar, 

interpretar, analizar y explicar algún suceso con la libertad en el uso del lenguaje y en la 

composición de su discurso. Dicha libertad permite al columnista escoger o combinar las 

distintas formas discursivas: relato, exposición, descripción y argumentación González 

Reyna, 2012:128”. Es por ello que a diferencia de otros textos periodísticos, la columna de 

opinión no es manipulada por el equipo de edición de los medios de comunicación, ya que 

se da libertad a los columnistas de organizar y estructurar texto y títulos de acuerdo a sus 

propios criterios de contenido. 

González Reyna añade que: 

Como género periodístico opinativo, adopta las características generales de todo discurso: 

entrada, desarrollo y conclusión. Esta estructura aunada a sus características específicas de 
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tono, lenguaje, título, espacio y periodicidad, además del propósito y la posibilidad de tratar 

uno o varios asuntos en el mismo artículo permite clasificarla en columna de análisis, de 

interpretación, de humor, de personalidades, de revoltillo o de varios temas y en varios 

tonos (González Reyna, 2012: 137-138). 

La entrevista y la crónica tienen en común describir la enunciación y los acontecimientos 

noticiosos, respectivamente. En el caso de la entrevista se trata de un texto organizado a 

manera de charla14 entre el reportero y el entrevistado, comprende uno o más ejes 

temáticos y las preguntas son estructuradas y/o semi-estructuradas por el reportero a veces 

en coordinación con los editores. “Al periodista, como entrevistador y con base a su 

capacidad de observación, lo que le interesa es que el público conozca el pensamiento y 

forma de vida de algún personaje (González Reyna, 2012:17)”.  

Por otra parte, la crónica es un tipo de relato narrativo o descriptivo en el que se 

organizan secuencialmente discursos sobre hechos, personajes, lugares y se reproducen 

ambientes sobre acontecimientos reales. Rodrigo Martínez Martínez (2012) señala que la 

crónica tiene por objeto simular en el texto que su lector participa en el momento que 

ocurrió el suceso, para ello la estructura de la crónica “trata de propiciar un estado emotivo 

o cognitivo que conduzca al lector” hacia ese fin, lo que lo hace comparable con una puesta 

en escena en la que “ambas segmentan, organizan y recrean sucedidos al extender o 

contraer el tiempo por medio de escenas narrativas o descriptivas” (Martínez Martínez, 

2012:37). 

La crónica es un género explicativo, se manifiesta como un conjunto establecido de 

convenciones de narración, retórica y léxico que da lugar a relatos y descripciones con 

estructuras normalizadas. (…)  Es una construcción discursiva que plasma la realidad 

observada, recrea las atmósferas y objetiva las asociaciones que el reportero ejerce cuando 

reflexiona sobre los hechos y sus condiciones (Martínez Martínez, 2012:53). 

                                                           
14 Leñero y Marín (1986) lo mencionan como conversación periodística clasificada en entrevista propiamente 
dicha (diálogo entre un personaje y un reportero), encuesta (de opinión pública) y entrevista colectiva o de 
prensa (entre uno o más personajes con varios reporteros), esta última se conoce también como rueda de 
prensa en el periodismo actual. 
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Hasta aquí se abordó en lo posible la teoría de algunos especialistas académicos en el 

estudio del discurso periodístico que, para este trabajo, son un referente importante ya que 

en el corpus se identificaron cinco tipos de texto periodístico pertenecientes a los géneros 

noticia, reportaje, artículo de opinión, entrevista y crónica. Es importante comentar que en 

el caso de las notas había algunas que sólo anunciaban el evento para enterar a los lectores 

de las actividades programadas por los protagonistas de dichas manifestaciones, de manera 

que funcionaron más como textos de aviso y prevención para los lectores. En el apartado 

1.12 “Aspectos metodológicos para la investigación” se especifica el número de textos 

periodísticos que corresponden a cada género periodístico y que son objeto de estudio para 

esta investigación. 

 

1.7 Discurso periodístico y las manifestaciones públicas 

 

Sobre manifestaciones públicas en México y en algunos países de Latinoamérica, la 

academia ha publicado investigaciones de análisis al discurso periodístico y de otros 

medios de comunicación bajo los fundamentos teóricos y metodológicos que refiere la 

lingüística. Se puede citar por ejemplo a Silvia Gutiérrez Vidrio (2010) quien en su artículo 

“Discurso periodístico: una propuesta analítica”, propone integrar una metodología de 

análisis a los medios de comunicación donde se consideren todas las formas de análisis: Por 

reconstrucción y producción del discurso, a nivel icónico, a nivel discursivo y a nivel 

interpretativo. Para ello, en su artículo realiza estudios de caso en publicaciones de los 

periódicos nacionales La Jornada y El Universal. 

Myriam R. Pérez Daniel (2008), realizó un estudio a partir de las propuestas teóricas 

de Roland Barthes para argumentar que el análisis de la comunicación debe recaer en la 

comprensión de los sujetos que se comunican a través del sentido en los textos. Tania 

Reyes Álvarez (2010) publicó el artículo: “Nosotras: La construcción del colectivo 

femenino en el discurso periodístico”, en cuya investigación abordó la identidad de género 
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y el discurso con el objetivo de explicar cómo se da la conformación discursiva de nosotras 

en 80 textos periodísticos, unos correspondientes a 1975 y otros a 2007. 

Asimismo se han trabajado cuestiones de ideología en grupos sociales, como en el 

estudio de Vania Markarian (2011) “Sobre viejas y nuevas izquierdas. Los jóvenes 

comunistas uruguayos y el movimiento estudiantil de 1968”, cuyo objeto fue analizar las 

discusiones generadas en la izquierda sobre “vías de la revolución” como efecto de ideas y 

prácticas que conformaron identidades políticas a nivel local. 

En la publicación “Desplazamientos discursivos: de lo estudiantil a lo juvenil. 

Neoliberalismo y ONG en América Latina. Caso Ecuador”, escrito por Carlos Celis y Paola 

Sánchez (2011), se aborda un acercamiento cronológico sobre la construcción narrativa del 

concepto joven en el continente. A partir de esto, se estudia el paso del discurso de lo 

estudiantil a los discursos sobre la juventud como un proceso de despolitización iniciado en 

la década de los 80 y ubicando a los principales actores e instituciones que lo legitiman. 

América Lizette Estrada Macedo (2012) realizó su tesis de licenciatura en 

lingüística crítica sobre “Deixis de persona en la delimitación de grupos sociales y 

manifestación de ideologías” a partir de la recapitulación de panfletos sobre protesta 

pública en Morelia del 2007 al 2009 donde analiza aspectos discursivos en la producción de 

deixis de persona y social. 

Las referencias anteriores demuestran que, si bien existen estudios análogos a esta 

investigación, hay una carencia de estudios sobre análisis crítico del discurso en la prensa 

escrita local sobre movilizaciones estudiantiles acontecidas en Michoacán desde el 2012. 

 

1.8 El funcionamiento de los periódicos en Michoacán 

 

En este apartado se explica de manera general cómo funcionan los periódicos que integran 

el corpus de este trabajo. La intención es contextualizar al lector sobre los procedimientos 
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que siguen regularmente los medios de comunicación para producir las notas periodísticas 

que llegan a los lectores a través de publicaciones cotidianas.  

La información que los periódicos publican es recopilada en la mayoría de las 

ocasiones por un grupo de reporteros que trabajan por sector o fuente de información cuyas 

áreas son la educativa, la política, la económica o financiera, la deportiva, la policiaca, el 

poder ejecutivo, el poder legislativo, cultura y sociales, por mencionar algunas. En otros 

casos la información es proporcionada directamente a los medios de comunicación en 

boletines o textos que son publicados por convenio con instituciones de gobierno y otros.  

Generalmente los periódicos parten de una agenda de trabajo previamente 

establecida a partir de la convocatoria que se hace llegar a los diferentes medios de 

comunicación para asistir a conferencias o ruedas de prensa con la finalidad de anunciar 

eventos académicos, culturales y deportivos, por ejemplo; además de la invitación para que 

los reporteros asistan a otras actividades públicas como giras de trabajo de autoridades de 

gobierno, marchas, mítines y otros que sean de interés para la sociedad. En caso de no 

llegar invitaciones programadas a los periódicos, cada uno tiene la facultad y 

responsabilidad de generar su propia agenda de trabajo que algunas veces es organizada por 

uno o varios editores y en otras, la agenda puede elaborarse en coordinación con los 

reporteros apostándole al criterio que tienen como conocedores del sector que trabajan 

diariamente y del que puede surgir información importante aunque no exista evento 

programado. 

Por otro lado se tienen los acontecimientos que surgen del día sin convocatoria o 

programación previa entre editores y reporteros, tales son los casos de accidentes viales y 

manifestaciones públicas como las protagonizadas por estudiantes normalistas y 

agremiados a la Coordinadora de Universitarios en Lucha de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo, en quienes se centrará esta investigación y de los cuales se 

retomará más adelante su contexto histórico y social.  

A partir de la agenda de trabajo y de los acontecimientos imprevistos, los reporteros 

deben “cubrir la nota” de manera presencial, es decir acudir al lugar de los hechos, 

entrevistar a los asistentes o involucrados en el acontecimiento y complementar la 
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información con otro tipo de fuentes: documentos oficiales, archivos, estudios de caso, 

publicaciones anteriores, boletines y volantes por mencionar algunos que ayudan a 

contextualizar la información que será presentada a los lectores. 

Una vez concentrada la información, los reporteros narran y describen los hechos de 

manera subjetiva al transmitir en las notas su propia visión de la realidad e incluso al 

seleccionar los argumentos que consideran más relevantes para iniciar y desarrollar la nota 

periodística. Es importante mencionar que las publicaciones consideradas notas del día15 

pueden contener desde una o todas las fuentes de información mencionadas en el párrafo 

anterior y sólo basta con que el reportero considere y responda las cinco preguntas básicas 

del periodismo: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, y ¿Dónde?, para asegurar que se 

destaca lo más importante del hecho noticioso. Con regularidad estos cuestionamientos 

deben responderse en el primero y segundo párrafo de las notas periodísticas de manera que 

con ello se resume el acontecimiento y se permite al lector tener un panorama general del 

contenido de la publicación. 

Es importante considerar que en las notas periodísticas no sólo se aprecia el trabajo 

del reportero, sino además están implicados el o los editores quienes se encargan de agregar 

títulos, encabezados y dan forma o estructura a las planas o páginas de los diarios; los 

diseñadores y fotógrafos seleccionan las imágenes y las describen con anotaciones del 

evento a pie de foto; los correctores de estilo revisan la sintaxis y la ortografía de la 

información a publicarse y el o los directores dan el visto bueno al trabajo antes de enviarlo 

a las máquinas rotativas para la impresión en físico del periódico. Debido a este proceso, en 

ocasiones no toda la información es publicada por cuestiones de espacio y/o censura a 

conveniencia del medio de comunicación. 

 

 

                                                           
15 Dentro de los géneros periodísticos las notas pueden trabajarse a manera de reportaje cuando se consideran 
varias fuentes de información además de las entrevistas obligadas a los diferentes sectores de la población: 
ciudadanía, autoridades y académicos, por ejemplo.  
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1.9 Los movimientos estudiantiles en Michoacán 

 

Los movimientos estudiantiles en Michoacán surgieron en los años 60 cuando la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo era una institución popular aún no 

masificada por su matrícula y con reconocimiento internacional no solo en lo académico, 

sino en lo social por las luchas políticas, ideológicas y democráticas de los estudiantes y 

empleados nicolaitas. Para los movimientos de 1963, 1964 y 1966, la institución empezó a 

debilitarse frente a los grupos de presión internos y externos influenciados por partidos 

políticos y las casas del estudiante ya acusaban algunos de los problemas que actualmente 

presentan como demanda de ingreso a jóvenes que no aprobaron el proceso de selección de 

aspirantes a ingresar a diferentes programas de licenciatura, incremento a becas 

alimenticias y económicas para los moradores de las casas del estudiante, condonación de 

pagos administrativos como inscripciones, cuotas voluntarias e incluso derecho de pago 

para exámenes de regularización. 

 En la actualidad, los movimientos estudiantiles en el estado están conformados por 

alumnos de instituciones de educación media y superior, básicamente de las escuelas 

normales y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que 

coordinados en masa o por grupos, realizan actividades y manifestaciones en la vía pública 

en protesta contra las autoridades institucionales o contra los gobiernos en turno. 

Regularmente, el objetivo de los movimientos estudiantiles es obtener beneficios de apoyo 

económico, social y en especie para los alumnos e instalaciones académicas y albergues de 

las escuelas normales y de casas del estudiante de la UMSNH. En otras circunstancias en 

las que las agrupaciones estudiantiles participan en apoyo a manifestaciones externas 

convocadas por estudiantes de otros estados o de sindicatos por ejemplo, las protestas 

también demuestran desacuerdo o rechazo a determinadas actividades del gobierno como 

en la promoción y ejecución de reformas constitucionales, actividades militares y policiacas 

en Michoacán y en todo el país, por mencionar algunos casos. 
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Algunas versiones de personas que trabajan en la Universidad Michoacana o que 

han ocupado puestos públicos en el gobierno del estado aseguran que estos grupos 

estudiantiles realizan las acciones de protesta con doble intención, la primera es obtener los 

beneficios ya ejemplificados y la segunda, desestabilizar a las administraciones 

universitarias y de los gobiernos en turno porque se dice que en estas organizaciones hay 

actores políticos externos a la institución académica.  

Entre las actividades que se realizan como parte de los movimientos estudiantiles 

destaca la promoción de la oferta educativa, actividades deportivas, culturales, académicas 

y festivas por aniversarios de apertura de los albergues, además del cierre de instalaciones, 

marchas y bloqueos en las principales vialidades de Morelia, plantones y mítines en el 

centro de la ciudad, retención y en ocasiones quema de vehículos oficiales y del transporte 

público, grafiti en construcciones particulares y monumentos históricos que se han 

registrado en los medios de comunicación destacando acontecimientos como el 

enfrentamiento ocurrido en el 2012 entre estudiantes y policías del gobierno. 

 

1.10  La UMSNH y las escuelas normales  

 

Archivos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) señalan que 

la primera casa del estudiante en Michoacán se abrió en 1915 para normalistas de bajos 

recursos que pretendían obtener un grado académico. En 1917 cuando la universidad 

nicolaita se constituyó como una institución pública surgieron las primeras cuatro casas del 

estudiante: Juana Pavón, Melchor Ocampo, Nicolaita y Santos Degollado. Para los años 50s 

los moradores de estas casas participaron en el proyecto de Universidad Moderna basado en 

la investigación y la docencia que promovió el ex rector Eli de Gortari; sin embargo el 

proyecto no fue concretado por problemas políticos que surgieron por intromisión del 

gobierno y la ocupación militar en la universidad que llevó a su vez al cierre de las casas 

del estudiante en 1966. Dos años después (1968) las casas del estudiante volvieron  a abrir 

con el fundamento de la ley orgánica de 1933 en el artículo segundo y noveno, fracción VI 
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con la que se les dio reconocimiento jurídico como instituciones de la Universidad 

Michoacana al reconocerse un representante de los albergues ante el consejo universitario, 

máximo órgano de gobierno en la UMSNH constituido por alumnos, maestros, directores, 

rectores y trabajadores administrativos de la misma. 

Actualmente, la UMSNH subsidia 35 casas del estudiante para que jóvenes de 

Michoacán y de otros estados del país como Guanajuato, Guerrero, Distrito Federal, Estado 

de México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco e Hidalgo, cursen programas de licenciatura 

en las preparatorias y facultades adscritas a esta institución. Datos oficiales señalan que la 

universidad destina cada año más de 2 millones de pesos de su presupuesto operativo para 

apoyar con alojamiento, alimentación y becas a cerca de 2 mil 337 moradores o residentes 

de las casas del estudiante ubicadas en Morelia y en Uruapan, pero extraoficialmente se 

asegura que son arriba de 100 millones de pesos anuales los que destina la institución para 

el mismo fin. De las 35 casas del estudiante, 13 albergues integran la organización 

estudiantil Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), única entre las ocho 

organizaciones existentes en la UMSNH que tiene representante en las actividades del 

consejo universitario. Entre los beneficios que obtienen las organizaciones estudiantiles son 

apoyos para becas, recursos económicos para la difusión cultural o académica, material 

bibliográfico para las bibliotecas de los albergues, condonaciones de inscripción y 

exámenes e incremento a la matrícula de las dependencias nicolaitas, por mencionar 

ejemplos. 

Por otra parte, en Michoacán hay ocho escuelas normales en las que se forman 

profesionales de la educación para impartir clases a nivel preescolar y básico (primaria y 

secundaria), además de que en el sector privado están registradas otras cinco instituciones 

más con programas de licenciatura similares a los que ofrece el sector público del estado. 

En total son 13 las escuelas de este tipo reconocidas por la Secretaría de Educación Pública 

ubicadas en Morelia y sus cercanías como la tenencia de Tiripetío y Cointzio, así como en 

otros municipios como Arteaga, Maravatío, Cherán y Uruapan. Al 2012, la matrícula de las 

escuelas normales públicas se registró en cuatro mil 12 alumnos con un ingreso y egreso 

anual de poco más de mil estudiantes. Sólo una de las escuelas normales (Escuela Normal 

Rural de Tiripetío “Vasco de Quiroga”) cuenta con instalaciones que permiten a los 
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alumnos becados ocupar dormitorios y acceder a programas de alimentación por subsidio 

del gobierno porque la mayoría de los alumnos que ingresan a estas instituciones provienen 

de comunidades o zonas rurales del interior del estado. 

Algunas publicaciones en la web y en periódicos locales como El Sol de Morelia 

refieren que las escuelas normales fueron creadas por los gobiernos federal y estatal con el 

objetivo de preparar a profesores de nivel preescolar, primaria y secundaria, 

preferentemente originarios de regiones indígenas y lugares marginados para que al 

concluir los estudios de licenciatura los profesionistas regresaran a las comunidades de 

origen con facilidades de obtener plazas de trabajo docente en escuelas incorporadas a la 

Secretaría de Educación Pública. 

 En relación a la organización del movimiento estudiantil normalista, la demanda 

más solicitada por los jóvenes es la aprobación del gobierno para autorizar la asignación de 

mayor número de plazas de trabajo para los egresados de las escuelas públicas normales de 

Michoacán, además de apoyos para incrementar becas, mejorar las instalaciones 

académicas y otros como demandas contra el gobierno por implementar acciones políticas 

como ya se explicó en párrafos anteriores.  

 La siguiente tabla sintetiza datos de la UMSNH y de las escuelas normales del 

estado para que el lector tenga un contexto estadístico de la población estudiantil en ambas 

instituciones: 

 

 

 

UMSNH 

 

 35 casas del estudiante 

 2 mil 337 moradores en alberges 

 8 organizaciones estudiantiles 

 53 mil alumnos inscritos en la UMSNH 
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Escuelas normales  

 

8 escuelas normales públicas 

5 escuelas normales privadas 

4 mil 12 matriculados en las normales 

públicas 

Sólo una escuela tiene albergue para 560 

becados: Escuela Normal Rural de 

Tiripetío “Vasco de Quiroga” 

 

Fuente: Rectoría de la UMSNH y El Sol de Morelia 

 

1.11 Aspectos metodológicos para la investigación  

 

Este trabajo de investigación integra un corpus de 266 textos periodísticos publicados en 

los periódicos La Voz de Michoacán, Cambio de Michoacán y Diario Provincia. Estos 

medios de comunicación se seleccionaron por tener mayor cobertura estatal en relación con 

el resto de los periódicos que actualmente circulan a nivel local y regional16, lo que se 

consideró importante para este análisis ya que los acontecimientos estudiantiles registrados 

en el año en cuestión se realizaron no solo en Morelia, sino en otras localidades de 

Michoacán como Uruapan y Cherán.  

El principal objeto de estudio para el desarrollo del tema que se presenta son los 266 

textos periodísticos mencionados y el procedimiento que se siguió para integrar el corpus 

fue a través de la investigación hemerográfica del archivo que resguarda la Hemeroteca 

Pública Universitaria Mariano de Jesús Torres de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH) de donde se recabaron los textos para su revisión y análisis 

de contenido discursivo. Las publicaciones seleccionadas corresponden a los movimientos 
                                                           
16 El tiraje diario de estos periódicos está calculado en: 18,679 en La voz de Michoacán; 12, 802 en el Diario 
Provincia; y 16,532 en Cambio de Michoacán.  
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estudiantiles de las escuelas normales de Michoacán y de moradores de las casas del 

estudiante de la UMSNH que, durante el 2012, realizaron diferentes actividades como parte 

de las manifestaciones de protesta. 

Durante el proceso de integración del corpus se consideró importante revisar 

también otras notas periodísticas de manifestaciones públicas protagonizadas por 

agrupaciones indígenas, sociales y sindicales del ámbito educativo, para su comparación 

con los textos periodísticos de los movimientos estudiantiles a fin de confirmar o descartar 

similitudes léxicas, enunciativas y discursivas en la estructura textual de la producción 

periodística. 

Como complemento al objeto de estudio también se localizaron diez 

pronunciamientos sociales de organizaciones civiles y otras agrupaciones estudiantiles que, 

en contenido, aluden también a los acontecimientos de los estudiantes y las consecuencias 

que se originaron durante el 2012. Estos comunicados aparecieron en la búsqueda de 

información en la red sobre movimientos estudiantiles en Michoacán durante el año en 

cuestión y debido a que no se encontraron otros documentos de este tipo, la cantidad de 

comunicados representa la minoría entre los textos analizados en la investigación. Sin 

embargo, el objetivo es revisar la estructura textual de cada pronunciamiento para encontrar 

por un lado, rasgos discursivos que tengan relación con el discurso periodístico y por otro, 

las variantes que manifiesten diferencias en la estructura de los textos, por ejemplo en la 

enunciación podemos encontrar rasgos de subjetividad que, explícita o implícitamente, 

demuestran una postura u opinión de los autores cuando se narran acontecimientos 

estudiantiles, este rasgo representa un elemento discursivo importante en la comparación de 

los textos porque los pronunciamientos sociales pueden narrarse en primera persona y las 

notas periodísticas no. Otro ejemplo es la repetición de palabras que refieren la acción 

estudiantil en los medios de comunicación: “vandalismo”, “secuestro”, “caos” que son 

destacadas en los titulares y en el contenido de los diarios, mientras que en los 

pronunciamientos sociales se reproducen estas palabras para contradecir el discurso 

periodístico. 
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Se aplicaron entrevistas semi-dirigidas al sector comercial y hotelero de la región 

con la intención de incorporarlas también al material de apoyo para el análisis del discurso 

periodístico y determinar así la existencia de registros lingüísticos en las expresiones de los 

entrevistados que remitan al contexto de los textos periodísticos sobre movimientos 

estudiantiles. Identificados los registros (palabras o frases) describir las características de 

los discursos que permitan conocer la influencia de los medios de comunicación sobre la 

opinión pública. Por ejemplo, más adelante veremos que la repetición de registros como 

“mala imagen”, “bloqueo” y “actos vandálicos” en los discursos (periodísticos y 

entrevistados) comparten la misma perspectiva sobre la protesta estudiantil. Las entrevistas 

se aplicaron a comerciantes y hoteleros de los alrededores del centro de Morelia por tratarse 

de un punto importante de afluencia turística en la ciudad y además zona de referencia para 

realizar mítines, plantones y marchas porque en el centro se ubican oficinas del gobierno 

del estado ejecutivo y legislativo. En total se aplicaron 10 entrevistas a comerciantes y 

hoteleros, cifra que se cerró debido a las similitudes encontradas en los discursos de los 

participantes.  

El proceso cuantitativo de la investigación se muestra en el siguiente recuadro que 

ilustra la cantidad de documentos y grabaciones obtenidas de la hemeroteca, el internet y 

las entrevistas:  

 

Fuente Textos sobre movimientos estudiantiles 

La Voz de Michoacán 87 

Cambio de Michoacán 98 

Diario Provincia 81 
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Boletines 10 

Entrevistas 10 

Total 286 

 

De los documentos revisados y las entrevistas suman un total de 286 textos, de los cuales 

266 corresponden a los publicados en los medios de comunicación y en estos textos se 

identificaron los géneros periodísticos: noticia, reportaje, columna de opinión, entrevista y 

crónica. La siguiente tabla enlista y enumera los tipos de texto periodístico que forman 

parte del trabajo de investigación: 

 

 

 

Géneros periodísticos identificados en las 

publicaciones sobre movimientos 

estudiantiles 

Nota 211 

Reportaje 5 

Columna de opinión 3 

Entrevista 36 

Crónica 11 

Total 266 
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La necesidad de integrar un corpus denso en documentación textual obedece a tener 

suficientes elementos para el análisis de los discursos, de manera que conforme se avance 

en el desarrollo del trabajo se descarten aquellos que no aporten más al estudio por carecer 

o no tener características suficientes para el tratado del tema propuesto.  

Una vez explicada la teoría y la metodología del trabajo, el siguiente paso es aplicar 

esas nociones y atender las características lingüísticas, enunciativas y de cohesión textual 

que le dan estructura y organización discursiva a los textos noticiosos para así identificar 

los elementos que determinan posturas ideológicas en relación a los movimientos 

estudiantiles. En este proceso de análisis el elemento enunciativo y la recurrencia al léxico 

en las notas serán la pauta que permitan identificar los rasgos y parámetros que definen al 

discurso periodístico sobre este tema, además de su comparación con otros documentos 

públicos relacionados con las manifestaciones estudiantiles y con la opinión de la población 

que forma parte del contexto social en el que se desarrollan las actividades.  

Ejemplos que se pueden adelantar sobre lo que se trabajará en los siguientes tres 

capítulos de esta investigación tiene que ver con la utilización y reproducción de palabras 

clave que denotan fenómenos socioculturales y que, regularmente, se presentan resaltadas 

en los títulos, encabezados y en los primeros párrafos de las notas periodísticas. En la 

mayoría de las publicaciones del corpus se pueden leer expresiones como “Estudiantes 

toman otra vez Morelia”, “Marchas y bloqueos desquician a Morelia”, “Tomas atrapan a 

Morelia” y “Normalistas causan caos”, utilizadas en los en los textos escritos para destacar 

las acciones de los estudiantes. Palabras como “secuestro”, “robo” y “detención” de 

vehículos del transporte público o del gobierno se repiten con regularidad en las notas y se 

permite entender que existe un ente dominante en los textos que se manifiesta a través del 

léxico, las imágenes y fotografías que acompañan a las notas, además de las características 

editoriales de ubicación en portada y al interior del periódico, el tamaño de los títulos y 

otros con los que se puede tener cierta influencia sociocultural en la generación de 

opiniones sobre el acontecimiento (Charaudeau, 2003; Fairclough, 1995, 2003;  Van Dijk, 

1990, 2000, 2012). Dicho fenómeno se analizará en el capítulo 2 “El léxico en el discurso” 

argumentando situaciones de registro y estilo discursivo (Bajtin, 2003; Biber y Conrad, 
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2001; Charaudeau, 2008; Eggins y Martin, 2000; Sandig y Selting, 2000; Taboada, 2012) 

en las notas periodísticas. 

Más adelante, en el capítulo 3 “Las voces del discurso periodístco” se trabajará con 

la descripción de los enunciadores que constituyen el discurso periodístico sobre el tema 

que interesa para la investigación, es decir, las voces que conforman el texto (Calsamiglia y 

Tusón, 1999; Charaudeau 2003, 2008; Fairclough, 1995, 2003; ZalsLavsky, 2008), el 

reportero, el editor, los estudiantes, las autoridades, la ciudadanía y otros para identificar la 

existencia de una o más voces dominantes en la estructuración de las noticias, de manera 

que se pueda justificar la influencia de este discurso en la opinión pública a través del 

análisis comparativo entre los textos. En el capítulo 4 “La organización del discurso 

periodístico” se revisará si existen uno o varios de los argumentos expuestos en los medios 

de comunicación con los que se justifique su trascendencia hacia otros discursos de tipo 

textual (el caso de los boletines o pronunciamientos públicos) y oral (lo que la gente 

comenta sobre las manifestaciones) sobre las movilizaciones estudiantiles, de manera que 

se reconozcan situaciones de poder y manipulación de la información periodística que se 

publicó en relación a este tema (Foucault, 2004; Brown y Yule, 1983; Van Dijk, 1999, 

2000, 2011, 2012; Wodak, 2003, Calsamiglia y Tusón, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Capítulo 2. El léxico en el discurso 

 

Para iniciar con el análisis del corpus propuesto en el capítulo anterior, se retomarán 

algunos de los fundamentos teórico-metodológicos del análisis crítico del discurso: la 

noción de registro y su variación en los discursos (periodístico y de otro tipo) serán los 

puntos de partida para el estudio de la cohesión textual en las notas de prensa sobre 

movimientos estudiantiles. El objetivo principal de esta segunda parte será identificar en las 

notas los elementos lingüísticos que narran acciones específicas de los movimientos 

estudiantiles, además de reconocer si dichos elementos tienen una función predominante en 

la construcción de las notas y si es recurrente su utilización en las publicaciones para poder 

contrastar esas características con otros textos como boletines y pronunciamientos públicos 

que circularon en la red en apoyo a los estudiantes protagonistas. Así mismo se analizará el 

discurso en la vox populi de los ciudadanos capitalinos para conocer en qué medida influye 

la prensa sobre la opinión pública.  

En los periódicos, las imágenes y los textos ayudan a contextualizar la información 

de las notas de acuerdo a las circunstancias socio-culturales17 en las que se presenta el 

acontecimiento y en el caso de las movilizaciones estudiantiles el contexto se reconoce por 

el momento histórico, social y cultural en que se desarrollaron las actividades. Se puede 

establecer que el discurso periodístico tiene características propias para su estructuración, 

de manera que en las notas de prensa el uso de determinado léxico funciona como registro18 

para reproducir discursos en otros tipos de texto o en lo que opina la sociedad al respecto. 

Para ello se analizarán algunas de las notas periodísticas que se publicaron en el 2012 

donde se destaca la repetición de palabras y frases que enfatizan las acciones de protesta 

estudiantil.  

                                                           
17 En 1.2 se describió el concepto de contexto en el discurso y los factores implicados para su estudio donde 
se destacan rasgos circunstanciales de tiempo y lugar, así como de fenómenos socio-culturales e históricos en 
relación con el lenguaje en uso. 

18 En el mismo caso, la definición de registro se puede revisar nuevamente en el apartado que refiere este tema 
en el capítulo anterior.  
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2.1  Formas de nombrar a los “estudiantes” en los periódicos 

 

Los medios de comunicación, en este caso la prensa escrita que integra el corpus de 

investigación, utilizan diversas palabras para referirse a los “estudiantes” como actores 

principales de las actividades de protesta estudiantil. En La voz de Michoacán, Diario 

Provincia y Cambio de Michoacán es recurrente encontrar palabras semejantes a la de 

“estudiante”, que no necesariamente atienden a la misma caracterización y son utilizadas en 

la estructura de los textos noticiosos para referirse a los protagonistas de los movimientos 

estudiantiles. El caso de “alumnos”, “moradores de las casas del estudiante” y “jóvenes”, 

tienen semejanza con la palabra “estudiantes”, pero encontramos otras como “normalistas”, 

“pseudoestudiantes” y “Tiris” que necesariamente requieren de un antecedente o contexto 

social para que los lectores puedan relacionarlas con los personajes a los que se refieren los 

periódicos cuando las insertan en el discurso periodístico sobre protesta estudiantil.  

En el caso de los “normalistas”, los periódicos utilizan esta palabra para referirse a 

los estudiantes de las ocho escuelas normales del estado y es recurrente encontrarla en toda 

la estructura de las notas: títulos, encabezados, pie de fotos y contenido. Además en los 

textos periodísticos podemos identificar términos como “Tiri” o “Tiris” para referirse a los 

“normalistas” inscritos en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga ubicada en Tiripetío, 

tenencia de Morelia; y como vemos el término “Tiri” o “Tiris” hace una particular 

referencia a estos estudiantes cuando se encuentran en movimiento. De acuerdo con la 

revisión del corpus, el término fue reproducido en los tres periódicos con una mayor 

recurrencia en La voz de Michoacán, con menor medida en el Diario Provincia y con una 

mínima utilización en las notas de Cambio de Michoacán. A continuación se muestra la 

entrada o primer párrafo de algunas notas seleccionadas del corpus para demostrar la 

reproducción del término en los títulos y al inicio de los textos periodísticos:  

 

Diario Provincia, 14 de octubre del 2012, pág. 6A 



51 

 

Atrincherados los normalistas de “Tiri”, secuestraron diez 

unidades más. 

Tiripetío, Michoacán. Ante la amenaza de una posible intervención de la policía 

federal, estatal y municipal, estudiantes de Tiripetío volvieron a secuestrar 10 

automóviles. La cifra de unidades retenidas entre las normales de “Tiri”, Arteaga y 

Cherán, asciende a 50. 

 

La voz de Michoacán, 20 de marzo de 2012, pág. 17A. 

Hoy, reunión “Tiris”-FVF 

-Los normalistas charlarán con el gobernador para hacer cumplir con la minuta 

firmada- 

Este día los estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, se 

reúnen con el Ejecutivo del Estado para ratificar los compromisos anunciados desde 

el pasado viernes, donde destaca la firma de una minuta previa entregada a cambio 

de la liberación de camiones de pasajeros; el encuentro se da teniendo como 

antecedente la negativa del Gobernador de aumentar la matrícula de plazas, 

principal demanda de los estudiantes. 

 

 Cambio de Michoacán, 22 de marzo del 2012, pág. 15. 

 Estudiantes de “Tiri” cesarán movilizaciones  

Cesarán las movilizaciones de los normalistas de Tiripetío ante la entrega del 

documento del gobierno del estado donde reafirma sus compromisos con los 

estudiantes, aunque aclararon que las autoridades pusieron muchas trabas para su 

entrega. 
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Como se observa, en los títulos de las tres notas se destaca “Tiri” o “Tiris” entrecomillado, 

sin embargo en ninguno de los casos se explica que se trata de estudiantes de la escuela 

normal ubicada en Tiripetío, simplemente se denomina “Tiri o “Tiris” a los protagonistas 

de las manifestaciones. En el primer párrafo de los textos se introduce el hecho estudiantil y 

es ahí donde se contextualiza el por qué es utilizada la palabra para nombrar a los 

normalistas. Este fenómeno representa por una parte una forma ideológica de referirse a los 

protagonistas de las movilizaciones estudiantiles porque en la prensa la construcción léxica 

puede funcionar como un registro recurrente en el discurso para que después sea 

reproducido en otro tipo de discursos, por ejemplo en la vox populi. Por otro lado, los 

periódicos recurren a estrategias de edición para ajustar los textos, títulos, encabezados e 

imágenes de acuerdo al espacio destinado para su publicación. 

Otras palabras que los diarios también utilizaron para referirse a los “estudiantes” en 

protesta fueron “pseudoestudiantes”, “presuntos estudiantes”, “inconformes”, “rijosos”, 

“vándalos” y “delincuentes”, identificadas recurrentemente a pie de foto, en títulos, 

encabezados y entradas de las notas, porque en el contenido del texto se utilizaron como 

parte del discurso de uno o más enunciadores entrevistados por la prensa, tal fue el caso de 

“vándalos” y “delincuentes”. Por otro lado, la palabra “pseudoestudiantes” fue atribuida a 

un enunciante y se presentó entrecomillada pero después el diario la reprodujo en el 

discurso periodístico sin utilizar las comillas y sin otorgarle crédito a un enunciador en 

particular. Este caso se identificó solo en algunas notas de La voz de Michoacán sin que los 

otros dos diarios Cambio de Michoacán y Diario Provincia lo utilizaran para el mismo fin. 

El término pseudo o seudo significa “falso” según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, por lo que la construcción “pseudoestudiante” se interpreta como “falso 

estudiante”. De acuerdo con la revisión y análisis del corpus esta palabra se utilizó para 

referirse exclusivamente a los jóvenes de las escuelas normales del estado y de las casas del 

estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que realizaron 

diversas actividades públicas como parte de los movimientos de protesta: El cierre de calles 

y de avenidas que impidieron el tránsito vehicular fueron los principales motivos por los 

que se les llamó así a los protagonistas de las manifestaciones. Es importante comentar que 

La voz de Michoacán utilizó la palabra “pseudoestudiantes” en las notas que narraron 
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movilizaciones estudiantiles de este tipo siendo inexistente la reproducción de esta palabra 

en textos noticiosos sobre otro tipo de manifestación pública durante el año 2012. En el 

discurso de las notas periodísticas analizadas no existe justificación que demuestre si los 

protagonistas de las movilizaciones estudiantiles son o no “falsos estudiantes”, 

simplemente se les nombró así por los enunciadores: reportero y/o editor. Para demostrar el 

uso de “pesudoestudiantes” en la prensa, se seleccionó el párrafo de uno de los textos del 

corpus que a continuación se transcribe y la nota completa se puede revisar en los anexos 

de este trabajo. 

 La voz de Michoacán, 20 de enero del 2012, pág. 16A.  

Estudiantes mueven campamento a la Plaza Ocampo, pero amagan regresar a 

la Avenida si no les cumplen acuerdos. 

Todo ello indignó a la ciudadanía, sobre todo a quienes viven o tienen actividades 

en el Centro Histórico que tienen que transportarse para llegar a ese lugar, tal es el 

caso de Armando Jaramillo, transeúnte que cuestionó el por qué los ciudadanos 

deben ser afectados por pseudoestudiantes. ‘Yo tengo que llegar a la Ventura 

Puente, pero tengo que ir caminando desde el monumento hasta llegar al lugar, 

porque para colmo las combis no hacen las rutas completas’, lamentó. 

En el fragmento de esta nota, la palabra “pseudoestudiantes” aparece como parte del 

contenido del texto que sugiere que el reportero la utilizó para referirse a los “estudiantes”, 

mencionados en el encabezado, como los protagonistas del acontecimiento noticioso. En 

este ejemplo, “pseudoestudiantes” no se encuentra entrecomillas y forma parte del discurso 

del reportero que escribió la nota sobre el movimiento estudiantil, este hecho infiere que 

existe una postura ideológica sobre los “estudiantes” y sus acciones por el uso, además, de 

otras palabras como “amagan”, “indignó” y “afectados” utilizadas en la narración del 

párrafo; el discurso que emitió el enunciador Armando Jaramillo aparece como una 

justificación a la postura que hace el reportero en relación al hecho. En otros casos la 

palabra “pseudoestudiantes” aparece en los encabezados, cuadros de contexto sobre el 

acontecimiento y a pie de foto, pero en ninguna de las publicaciones periodísticas revisadas 
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para este análisis se encontró en el discurso de un segundo enunciador o entrevistado en el 

texto. Hasta aquí hemos trabajado en la identificación de algunas palabras que utiliza la 

prensa para nombrar a los participantes de los movimientos estudiantiles, pero para exponer 

todos los términos que se identificaron en los textos periodísticos se elaboraron las 

siguientes dos gráficas (1 y 2) en las que se ilustran las diferentes formas de llamar a los 

“estudiantes” en protesta:  

 

Gráfica 1. Forma común de nombrar a los “estudiantes” en la prensa. 

 

En esta gráfica se presentan las palabras que por sus características tienen relación con la de 

“estudiante” como “jóvenes”, “alumnos”, “normalistas” y “universitarios”; además de otras 

que se relacionan al contexto de la organización estudiantil como es el caso de “vocero-

dirigente”, “representante de normalistas-CUL” y “moradores de casas del estudiante”. La 

numeración en la gráfica corresponde a la cantidad de notas en las que aparecieron estas 

palabras y como se observa en los tres periódicos destacó “estudiantes” o “alumnos” que 

fueron utilizadas con mayor recurrencia en el contenido y encabezados de las notas 

periodísticas, además una característica que se dio en los tres periódicos fue que en la 
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estructura de las notas podían identificarse párrafos que utilizaron más de una palabra para 

nombrar a los “estudiantes”, por lo que además era frecuente encontrar “alumnos”, 

“universitarios” y “jóvenes” utilizados en un solo párrafo. Seguida de “estudiantes” la 

palabra “normalistas” también sobresalió en los medios por las veces en que fue retomada 

para referirse a quienes participaron en algunos acontecimientos estudiantiles, aunque a 

diferencia de la anterior ésta se identificó con mayor recurrencia en contenido y en los 

títulos y encabezados de las notas. El término “Tiri” o “Tiris” regularmente se vio 

acompañado de “normalistas” y Cambio de Michoacán la utilizó en una sola publicación 

durante el 2012, mientras que La voz de Michoacán y Diario Provincia reprodujeron el 

término cerca de veinte veces en diferentes notas del mismo año. En el caso de “jóvenes” y 

“moradores de las casas del estudiante” la recurrencia se dio casi de manera similar en la 

prensa y su lectura la encontramos más en el contenido de las notas. Por el contrario 

“representantes de normalistas o de la CUL” fue una frase que solo Cambio de Michoacán 

retomó con frecuencia en los textos, en tanto que los otros periódicos lo utilizaron de forma 

mínima. El resto de las palabras que se muestran en la gráfica aparecen pocas veces al 

interior de los textos periodísticos pero también fueron utilizadas para nombrar a los 

“estudiantes”. Es así como vemos que entre las formas de llamar a los “estudiantes”, cinco 

palabras destacan en los diarios: “estudiantes-alumnos”, “normalistas”, “jóvenes”, 

“moradores de las casas del estudiante” y “Tiris”. El resto de las palabras se usaron en 

menor medida en los periódicos. 

 Por otra parte, la prensa también utilizó otras definiciones como la ya referida 

“pseudoestudiantes” y también “presuntos estudiantes” que podían leerse en el contenido 

de las notas y en algunos encabezados de los diarios, así mismo los periódicos recurrieron a 

generalizaciones como “manifestantes” o “paristas” para nombrar a todos los integrantes de 

las movilizaciones estudiantiles que realizaron acciones como el cierre de vialidades y de 

instalaciones académicas, sin embargo estas palabras no fueron tan recurrentes en las notas 

pero sí se utilizaron en algunas publicaciones a manera de sinónimos para no repetir los 

términos en un solo párrafo o párrafos. Además en los textos periodísticos también se 

refirió a los “estudiantes” como “delincuentes” y “vándalos”, ambos términos aparecieron 

en pocas publicaciones dentro del discurso de enunciadores entrevistados por el reportero o 



56 

 

como parte de una declaración oficial de las autoridades a través de un boletín informativo 

agregado a la nota periodística. Otras más como “inconformes”, “rijosos” y “activistas”, 

también funcionaron en la prensa pero con menor recurrencia en la estructura de las notas. 

A continuación se presenta una segunda gráfica en la que se muestran otras formas de 

nombrar a los “estudiantes” en la prensa y que a diferencia de la primera gráfica, en esta se 

presentan palabras que no tienen relación con las características de “estudiante”: 

 

Gráfica 2. Otras formas de nombrar a los “estudiantes” en la prensa. 

 

Como se observa en esta gráfica, La voz de Michoacán superó a Cambio de Michoacán y 

Diario Provincia en la reproducción de otras palabras que se identificaron para referirse a 

los “estudiantes” en protesta y las que sobresalieron fueron “pseudoestudiantes” y 

“manifestantes” con un uso promedio del 30 por ciento en las notas que refieren 

acontecimientos o movimientos estudiantiles; “activistas”, “paristas”, “inconformes”, 

“rijosos”, “delincuentes-vándalos”, “presuntos dirigentes” y “presuntos estudiantes” se 

publicaron también pero en menos del 5 por ciento del total de las notas del corpus. De 

acuerdo con la gráfica en el Diario Provincia la palabra “manifestantes” destacó con cerca 
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del 20 por ciento de su recurrencia en los textos periodísticos en tanto que en Cambio de 

Michoacán la lista de palabras se mantuvo con un índice porcentual de entre el 0 y el 5 por 

ciento de su uso sobresaliendo “activistas”, “manifestantes”, “paristas” y “presuntos 

dirigentes”.  

De acuerdo con ambas gráficas, La voz de Michoacán fue el periódico que recurrió 

a todas las formas léxicas para referirse a los protagonistas de los movimientos 

estudiantiles, Cambio de Michoacán optó por repetir solo algunas y el Diario Provincia a la 

mayoría privilegiando aquellas palabras que sobresalen en ambas gráficas. Ante la 

diversidad y uso de las palabras que utiliza la prensa escrita para referirse a los 

“estudiantes” que realizan protestas en la vía pública es preciso comentar que en las notas 

periodísticas la función léxica permite tener un acercamiento ideológico sobre la forma en 

que se nombra a quienes participan en actividades de movilización estudiantil.  

 

2.2 “Secuestro” y sus variantes 

 

En el 2012 la palabra “secuestro” fue utilizada recurrentemente en casi la totalidad de las 

notas que se publicaron sobre movilizaciones estudiantiles, su uso derivó de las diversas 

acciones que en protesta realizaron los protagonistas de estas manifestaciones como  

retención y quema de vehículos en la vía pública, cierre de calles y principales accesos de 

circulación vehicular en Morelia, así como cierre de instalaciones académicas entre otras 

que aparecen en el discurso periodístico de las notas revisadas para esta investigación. La 

palabra “secuestro” presentó un fenómeno particular en los diarios porque en principio se 

utilizó como parte de las declaraciones de enunciadores entrevistados por los reporteros que 

se refirieron a la retención de autobuses para impedir el tránsito vehicular. A continuación 

se presenta una nota periodística donde se identificó la palabra en la mayor parte de la 

estructura del texto. 

  La Voz de Michoacán, 21 de enero de 2012, página 4C. 
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  -Reclamo- urge legislar tema de marchas y plantones- 

Pide la IP frenar atropellos 

-Querellas contra normalistas que han levantado por `robo´ de unidades 

nunca proceden- 

(I) Tan solo en el 2011 la delegación estatal de la Cámara Nacional de 

Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) emitió 300 querellas ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por “secuestro” de 

unidades por parte de los estudiantes que las utilizan para marchas y 

plantones. 

(II) De estas denuncias ninguna ha procedido, aseguró el asesor jurídico de esta 

cámara, Alberto Mendoza, quien también desmintió lo que los normalistas 

han venido diciendo a los medios de comunicación de que tienen un acuerdo 

con este sector para “apropiarse” de las unidades. 

(III) “Esto no es cierto, a nosotros nos perjudica cada vez que nos secuestran 

unidades porque tenemos pérdidas multimillonarias y además sostenemos 

que lo que hacen los estudiantes es un delito federal y, pese a ello, nadie 

hace nada”, sostuvo. 

(IV) Luego de que el sector empresarial exigiera a los tres poderes de gobierno 

ponerse a trabajar para regular las marchas y plantones que están afectando, 

tanto a los comercios como a la totalidad de la ciudadanía, el representante 

de la Canapat indicó lo anterior y añadió que mensualmente el sector tiene 

pérdidas por el orden de los 10 millones de pesos puesto que no hay semana 

que no se les “arrebaten” los vehículos. 

(V) Manifestó que “la única ocasión que se detuvieron a nueve dizque 

estudiantes, por retener unidades y hacer desorden público en Tiripetío, lo 

cual fue en 2008, fueron liberados bajo una fianza de 600 millones de pesos 

y yo me pregunto ¿Quién pagó ese dinero?”, dijo. 
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Al dar lectura general a este texto periodístico se ubican nueve palabras que conforman un 

campo semántico en el discurso que se presenta entre lo que redacta el autor-reportero y lo 

que dice el enunciador-declarante, estas palabras que condensan ese sentido denotativo son: 

“robo”, “secuestro”, “apropiación”, “afectación”, “pérdidas”, “desorden público”, 

“arrebatar” y “retener”, así como la frase “dizque estudiantes” figuran en la estructura de la 

nota que hace referencia al hecho social sobre las acciones de los estudiantes. 

Como se observa en el párrafo (I) encontramos la palabra “secuestro” entre 

comillas, esa característica permite por un lado reconocer que se trata de una connotación 

social y jurídica sobre la acción de los estudiantes donde la retención de los vehículos se 

relaciona directamente con una transgresión al orden público. En el Diccionario de la 

Lengua Española (2012), la palabra “secuestrar” se define, entre otras formas, como la 

acción de “tomar por las armas el mando de un vehículo ya sea un avión, un barco, etc., 

reteniendo a la tripulación y pasaje, a fin de exigir como rescate una suma de dinero o la 

concesión de ciertas reivindicaciones”. Para el estudio que interesa y después de revisar el 

ejemplo anterior, esta definición no aplicaría para el uso que los diarios le dieron a la 

palabra, ya que en ninguno de los párrafos se demuestra que los estudiantes retuvieron las 

unidades con armas, con pasajeros a bordo y que además exigieron dinero a los propietarios 

para devolver los vehículos, por el contrario los periódicos refieren que las unidades fueron 

detenidas por los estudiantes para utilizarlas en las marchas y plantones. Sin embargo, en 

otras notas de los tres periódicos se manifiesta que los estudiantes retuvieron unidades de 

transporte o de seguridad como presión a las autoridades para que resolvieran las diversas 

demandas solicitadas por los protagonistas de las protestas, hecho que podría compararse 

con la definición del diccionario en cuanto a que la acción es retener un bien para exigir 

algo a cambio. En esta misma perspectiva la definición que hace el Diccionario del Español 

de México (2015) sobre la palabra “secuestrar” tiene relación con la acción estudiantil al 

definirla como “tomar con violencia y de forma ilegal alguna cosa, principalmente un 

vehículo de pasajeros, para exigir un rescate a cambio de su devolución o como forma de 

presión para exigir reivindicaciones políticas, etc.”. 

Por otra parte utilizar en las notas de prensa comillas en una palabra o en todo un 

párrafo permite inferir que el diario introduce voces enunciativas en los textos 



60 

 

periodísticos, de manera que la frase o las palabras se le atribuyen a un enunciador 

(entrevistado) como ocurre en el párrafo (II) del último ejemplo donde además también se 

utiliza la palabra “apropiarse” para señalar el mismo hecho social llevado a cabo por los 

estudiantes. Más adelante en el párrafo (III) de la nota aparece el primer discurso del 

enunciador entre comillas con la frase “a nosotros nos perjudica cada vez que nos 

secuestran unidades” que desde una visión crítica permite inferir que el periódico otorga al 

enunciador la responsabilidad social y/o jurídica de la declaración en la que se utilizaron las 

palabras “secuestran unidades”. Es importante destacar que en las siguientes publicaciones 

de La voz de Michoacán se reprodujo “secuestro” para narrar la misma actividad de 

protesta en casi la totalidad de las notas que hicieron referencia a las movilizaciones 

estudiantiles durante el 2012.  

En relación a las publicaciones de los periódicos Cambio de Michoacán y Diario 

Provincia este fenómeno se repitió en algunas notas que destacaron acciones públicas de 

los estudiantes, aunque el lexema “secuestro” no fue asignado a otros enunciadores como 

ocurrió en el primer texto analizado. Revisemos por ejemplo los siguientes dos casos de 

publicaciones aparecidas en ambos medios de información: 

Diario Provincia, 14 de marzo de 2012, página 6A. 

TAM, sin salidas por secuestro de choferes 

-Trabajadores del volante consideraron que las acciones de los normalistas 

de Tiripetío los ponían en riesgo- 

I. El secuestro de 27 camiones, con sus respectivos choferes, que encabezaron 

a manera de protesta estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío 

Vasco de Quiroga, provocó una parálisis en el servicio de transporte foráneo 

en todo Michoacán. 

II. Por no haber condiciones plenas de seguridad, ayer todas las salidas y 

llegadas de las líneas Enlace Terrestre Nacional (ETN), Parhikuni, Autovías, 

Flecha Amarilla, Línea de Occidente y Purépechas, tanto en la terminal de 
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autobuses de Morelia como en las demás centrales de la geografía 

michoacana fueron suspendidas. 

III. Los normalistas de Tiripetío señalaron que no era necesario que las empresas 

de transporte suspendieran el servicio. Criticaron que esta medida se tomó 

para alarmar a la población con el fin de descalificar su movimiento de 

lucha. 

IV. Tras el caos que generó la suspensión de actividades del transporte foráneo, 

Alfredo Esquivel Ávila, subsecretario de Educación Media y Superior del 

Estado, dijo que el asunto de la retención de los autobuses y la privación de 

la libertad de los choferes compete a la Secretaría de Gobierno. 

V. Julio Cesar Torres, alumno de la escuela, rechazó que su movimiento 

bloqueara algunos municipios, ya que tienen acuerdo con el gobierno de no 

secuestrar más unidades y de realizar cierre de vialidades.  

VI. “Sólo vamos a los municipios con el fin de dar a conocer nuestro 

movimiento y para que los aspirantes al ingresar a nuestra escuela estén al 

pendiente de la convocatoria”. 

 

Cambio de Michoacán, 27 de abril de 2012, página 16. 

-Movilización- 

CUL secuestra vehículos y bloquea vialidades 

-Exigen autobuses y recursos para difundir la convocatoria de la UMSNH- 

I. Ni las autoridades ni las vialidades serán liberadas hasta que el gobierno del 

estado cumpla con el pliego petitorio, en el que solicitan autobuses y 

recursos para difundir la convocatoria de ingreso a la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), expresaron integrantes 
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del Movimiento de Aspirantes y Rechazados (MAR) de la Coordinadora de 

Universitarios en Lucha (CUL). 

II. Hasta el cierre de esta edición se mantenían rotas las negociaciones entre los 

paristas y el gobierno estatal, por lo que la determinación en una asamblea 

estudiantil fue mantener los bloqueos. 

III. Los miembros de la CUL dijeron que se habían presentado al gobierno del 

estado el 17 de marzo pasado la solicitud de los recursos para ir a las 

comunidades más alejadas de Michoacán para dar a conocer la convocatoria 

de ingreso, que contempla el transporte y el dinero para gasolina, viáticos y 

otros gastos necesarios para el recorrido. 

IV. Sin embargo en la reunión que se celebrara en la noche del miércoles, no se 

llegó a ningún acuerdo, además de que el trato por parte del secretario de 

Gobierno hacia la comisión del MAR fue irrespetuoso, dijeron los 

representantes, por ello as acciones se derivan ante la omisión a sus 

reclamos. 

V. Los moradores dijeron que responsabilizan a la Secretaría de Gobierno de 

cualquier acto contra ellos, porque reiteraron que sus acciones se realizaron 

de manera pacífica, además desmintieron que tienen combustibles para 

incendiar las unidades que mantienen en su poder y que el movimiento 

obedece a la defensa de la educación pública.  

En la nota del Diario Provincia, “secuestro” aparece en el título y en el contenido del texto 

(párrafos I y V). En el primer párrafo se utiliza como parte de la enunciación del autor-

reportero en referencia al hecho social, en el párrafo V ya hay una voz enunciativa de una 

fuente de información que ayuda a contextualizar la nota sobre dicho acontecimiento; pero 

si se revisa el párrafo IV, la expresión “privación de la libertad” manifestada por un 

segundo enunciador permite relacionar esta expresión con “secuestro” por las 

características denotativas explicadas con anterioridad.  
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Caso contrario se observa en el texto de Cambio de Michoacán donde la palabra 

“secuestro” se utilizó únicamente para la construcción del título de la nota sin que se 

repitiera en el contenido de la misma; pero semejante a lo que ocurrió en el ejemplo del 

Diario Provincia con las expresiones: “ni las unidades serán liberadas” (párrafo I), y “las 

unidades que mantienen en su poder” (párrafo V), el enunciador-reportero permite que el 

lector relacione, a través de un proceso de cognición (Van Dijk 1990,2003), ambas 

construcciones semánticas con el encabezado del texto. 

Con los ejemplos analizados se puede afirmar que la palabra “secuestro” se 

estableció como una constante discursiva19 en la estructuración semántica de las notas sobre 

los movimientos estudiantiles, de manera que se naturalizó su uso en las publicaciones por 

la recurrencia con la que fue utilizada ya sin las comillas y sin otorgarle crédito a un 

segundo o tercer enunciador en el discurso periodístico. Charaudeau (2009) manifiesta que 

en los discursos la dimensión comunicativa está constituida por enunciadores y 

enunciatarios donde puede aparecer un tercero como persona discursiva ausente o referida 

en los textos o en la conversación. 

En teoría, la recurrencia al léxico con expresiones específicas para la construcción 

del discurso periodístico sobre un fenómeno sociocultural, da la idea de que los diarios se 

valen de los textos para transmitir lo que consideran más relevante del acontecimiento; sin 

embargo, esta manifestación podría ser plasmada hacia el lector de manera consciente e 

inconsciente (Fairclough y Wodak, 2000).  

Así mismo se puede observar que en los títulos, encabezados y contenido de las 

notas se construyen frases semejantes a la definición de “secuestro” con las que incluso 

también se denotan situaciones de violencia e inseguridad, palabras como tomar, sustraer, 

apoderar, arrebatar y retener fueron encontradas en las publicaciones pero con menor 

frecuencia en el discurso periodístico, lo que a partir del enfoque teórico para estudiar este 

fenómeno se le puede comparar con la alternancia lingüística en la que “la existencia de 

                                                           
19 Las palabras o frases se establecen como constantes discursivas cuando son utilizadas con recurrencia por 
usuarios del lenguaje en determinados contextos socioculturales. Una vez que son reconocidas y aplicadas por 
los interactuantes pueden convencionalizarse y convertirse en fenómenos dialectales de una lengua. 
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esquemas de variabilidad y alternancia indica que las estructuras sintácticas pueden 

aparecer en distintos niveles de representación, ser usadas para la misma o distinta situación 

comunicativa, adaptadas comunicativamente por el usuario” (Serrano, 1999:22). 

Para demostrar en qué casos se utilizó la palabra “secuestro” y las palabras con las 

que se sustituyó, se elaboró la siguiente gráfica en la que se muestra la incidencia de 

“secuestro” en las notas que integran el corpus de este trabajo: 

 

Gráfica 3. La recurrencia del léxico en los periódicos 

 

 
 

Los valores del 0 al 70 representan el número de notas en las que aparecieron las palabras 

que se muestran a la derecha del esquema, algunas se repitieron en la misma publicación y 

en otros casos se identificaron dos o más palabras usadas en un solo texto periodístico. La 

lista de las ocho palabras que se muestran en la gráfica 2 tienen la característica de describir 

las acciones de protesta estudiantil y fueron utilizadas por los periódicos para construir 

expresiones como “estudiantes tomaron vialidades y vehículos”, “normalistas retuvieron 

cinco vehículos oficiales”, “(…) presentaron querellas contra normalistas por robo de 
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unidades”, “ayer fueron liberados los autobuses secuestrados por estudiantes”, “normalistas 

detuvieron por más de seis horas los vehículos”, entre otras frases más que refieren las 

actividades de los movimientos estudiantiles. 

 La palabra “secuestro” predominó por recurrencia en las notas de La Voz de 

Michoacán y el Diario Provincia, seguido de tomar y retener que tambien figuraron como 

las más reproducidas en la prensa; caso contrario se vio con el periódico Cambio de 

Michoacán donde la mayoría de sus publicaciones usaron tomar  y con menor frecuencia 

retener y secuestrar. Es así como en el discurso periodístico las frases “arrebataron los 

vehículos” y “retuvieron unidades” comparten una significación similar con la de 

“secuestraron autobuses” por lo que utilizar ésta u otra de las frases citadas permite inferir 

que se mantiene la misma postura ideológica sobre las acciones de los estudiantes 

protagonistas. Para justificar lo anterior basta con analizar la estructura de las notas donde 

en la mayoría de los párrafos se identificaron palabras que funcionan como tópico en los 

textos y que le dan un sentido específico al discurso periodístico relacionado con las 

movilizaciones estudiantiles. A este proceso Van Dijk lo define de la siguiente manera: 

Los temas de la noticia funcionan como un control semántico global, pueden organizarse, 

realizarse, expresarse o señalizarse de un modo específico. Tal vez la coherencia total que 

definen es algo diferente de otros tipos de textos impresos. El tema también se haya 

reducido en el titular. Encontramos aquí una primera característica importante del discurso 

periodístico: se pueden expresar y señalar los temas mediante titulares que aparentemente 

actúan como resúmenes del texto de la noticia (Van Dijk, 1990:60,61). 

Con esa referencia podemos asegurar que cuando en las notas se describe que los 

estudiantes normalistas “secuestraron autobuses como forma de presión”, se mantiene un 

sentido similar que si se emplearan palabras como “retuvieron”, “apoderaron”, 

“capturaron”, “detuvieron”, “suspendieron” o “inhabilitaron vehículos”, entre otras que se 

reproducen en las publicaciones y que el lector interpreta una vez que identifica los 

conceptos y los asocia con determinado contexto sociocultural para lograr la comprensión. 

En el caso de secuestrar se entiende como la unidad léxica a la que se le otorga 

significación después de que el lector lo reconoce de entre una serie de posibilidades 

conceptuales procesadas en su mente,  proceso al que se le conoce también como sistema 
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de cognición (Van Dijk 2000, 2011) en el que los usuarios del lenguaje activan en su 

cerebro conocimientos adquiridos como parte de su experiencia para utilizarlos y clarificar 

o perfeccionar la comunicación. Con el párrafo que sigue se entiende mejor esta idea: 

Desde la perspectiva de la ciencia cognitiva interesa revisar como las personas 

almacenamos y organizamos nuestras experiencias de todo tipo en la memoria, de forma 

que ese conocimiento resulte eficaz y operativo para funcionar en nuestra vida diaria (…) El 

papel que desempeñan los factores contextuales es fundamental, ya que son esos factores 

los que permiten el almacenamiento organizado de la experiencia y, del mismo modo, los 

que facilitan, posteriormente, la activación del conocimiento pertinente así acumulado para 

interpretar de forma adecuada las situaciones nuevas, asociándolas a experiencias previas 

similares (Calsamiglia y Tusón, 1999:109). 

Es importante señalar que en el análisis de los textos periodísticos la recurrencia al léxico 

permitió identificar además otro fenómeno que se manifestó en la estructura de las notas 

donde la palabra “secuestro” no se limitó a las unidades de gobierno y a vehículos del 

transporte público, sino que además se reprodujo para referirse al cierre de vialidades y de 

instalaciones académicas, así como de los choferes que conducían los vehículos del 

transporte público. En la siguiente gráfica (4) se muestra, en porcentaje, la cantidad de 

notas en las que se utilizó “secuestro” para los casos ya señalados en este párrafo y 

enseguida se presenta un recuadro en el que se contabiliza, por periódico, el número de 

notas donde aparecieron dichas frases: 
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Gráfica 4. Otros usos para la palabra “secuestro”. 

 

 

 

Recuento de las notas en las que aparecen las frases: 

“secuestro” de… La voz de 

Michoacán 

Cambio de 

Michoacán 

Diario Provincia 

instalaciones 

académicas 

22 4 19 

vialidades 16 0 7 

choferes 5 4 7 
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vehículos 45 9 29 

Total de notas donde 

aparecen 

88 17 62 

 

En la gráfica 4 vemos que “secuestro de vehículos” sobresalió, en los tres periódicos, de las 

otras frases utilizadas en la prensa. El “secuestro” de instalaciones académicas, de 

vialidades y de choferes tiene una menor recurrencia en los textos periodísticos pero se 

relacionan en contexto por la denotación que refiere a situaciones de violencia sobre las 

acciones de los estudiantes como parte de los movimientos. Es de notar que de los tres 

diarios analizados La voz de Michoacán fue el que reprodujo más estas frases en las notas y 

con menor recurrencia lo hizo Cambio de Michoacán. 

Bajo este criterio y con el análisis de los textos periodísticos seleccionados se 

permite esclarecer que existe una recurrencia en el uso de expresiones específicas como 

“secuestro” y otros más, que no sólo son utilizadas con una frecuencia alta en todos los 

textos, sino que además se asemejan en el tipo de construcciones sintomáticas en las que 

estos vocablos son utilizados, por lo que la asociación con los agentes, perspectivas 

enunciativas y tópicos también pueden ser incorporados al análisis de los rasgos 

ideológicos de las notas periodísticas. 

 

2.3 La variación en el registro discursivo (periodístico) 

 

Si bien la estructura de las notas periodísticas mantiene, como ya vimos, una relación  

semántica en la narración de sucesos estudiantiles, resulta interesante comparar el discurso 

(periodístico) con otros escritos públicos que también refieren acciones de los estudiantes 

en protesta. La finalidad de este apartado es analizar algunos boletines o pronunciamientos 
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sociales que fueron seleccionados por el contenido temático relacionado con los 

movimientos estudiantiles del mismo año e identificar la existencia de discursos opuestos a 

los utilizados en los textos periodísticos del corpus. Elementos de sintaxis, estructura y 

enunciación en los escritos serán revisados en los siguientes párrafos para confirmar (con 

los pronunciamientos sociales) el fenómeno de variación del registro en el discurso 

periodístico.  

 Para iniciar con este análisis es preciso revisar el escrito que a continuación se 

transcribe para poder describir las características discursivas que lo integran y exponer los 

elementos de variación del registro con los textos periodísticos. 

 

AL PUEBLO DE MICHOACÁN 

AL PUEBLO DE MÉXICO 

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

(I) En la madrugada de hoy, el gobierno del Estado de Michoacán desplegó una 

amplia acción policiaca contra las casas del estudiante pertenecientes a la 

Universidad Michoacana. Sin entablar diálogo y con lujo de violencia los 

elementos policiacos ingresaron a la Casa de Estudiante Nicolaita, la Casa 

de Estudiantes 2 de Octubre y la Casa del Estudiantes Lucio Cabañas, 

privando de su libertad a más de 500 estudiantes sin conocerse el paradero 

de por lo menos 300. Fueron heridos decenas de jóvenes, uno de ellos de 

gravedad del cual se desconoce su paradero. Durante este operativo por 

demás injustificado, se utilizó de forma excesiva la fuerza, empleando gases 

lacrimógenos, balas de goma y tanquetas de agua. Se ha documentado que 

las fuerzas policiacas quemaron colchones, que existió robo de pertenencias 

personales de estudiantes como celulares, computadoras y dinero. 

(II) Los abajo firmantes, miembros de la sociedad civil, organizaciones, 

colectivos, casas de estudiantes, intelectuales, sindicatos y organizaciones 

políticas, manifestamos nuestra inconformidad y descontento con el 
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operativo realizado a primeras horas de la madrugada contra los 

mencionados estudiantes, organizados en la Coordinadora de Universitarios 

en Lucha (CUL), sin que mediara flagrancia ni órdenes de aprehensión o de 

cateo. 

(III) No se puede implantar el orden con más desorden; por demás, el actual 

gobierno estatal ha demostrado su vena represiva. Por ello, exigimos la 

libertad inmediata de los estudiantes presos y la presentación con vida de los 

estudiantes desaparecidos. 

(IV) Exigimos también que el rector de la Universidad, Dr. Salvador Jara 

Guerrero, se pronuncie en defensa de la autonomía universitaria y contra el 

allanamiento de sus albergues estudiantiles. Exigimos que se resarza el daño 

realizado al patrimonio universitario en estos operativos. 

(V) Invitamos a la sociedad civil a hacer conciencia sobre la importancia de los 

albergues estudiantiles, los cuales, son lugares de asistencia para jóvenes de 

escasos recursos que cursan estudios de nivel medio y superior dentro de las 

aulas de nuestra máxima casa de Estudios. Los servicios que en ellas se 

brinda son: a) hospedaje; b) alimentación; c) biblioteca y centro de cómputo; 

d) servicios de luz, agua, gas; y f) condonación de pagos a la universidad. 

(VI) ¡En defensa de los albergues estudiantiles y la educación pública! 

¡Contra los abusos policiacos y por un orden de garantías a los ciudadanos y 

a las instituciones educativas! 

Atentamente 

Morelia Michoacán a 28 de abril de 2012 

Organización de Normales Oficiales del Estado, Frente Nacional de Lucha 

por el Socialismo, Frente Popular Revolucionario, Sección XVIII del 

Magisterio Democrático, Sindicato Único de Empleados de la Universidad 

Michoacana, Partido Comunista de México, Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria, Liga Estudiantil Leninista 27 de mayo, Casa del Estudiante: 
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Josefa Ortiz de Domínguez, Casa Che Guevara, Casa Efrén Capiz, Casa 

Utopía Purhépecha, Colectivo Purhépecha, Joven Guardia. 

Académicos  e Intelectuales: Efraín Acosta Mía, José María Gerardo 

Carmona Rocha. 

El documento anterior es una carta dirigida al público en general que describe actividades 

que no se publicaron en los medios de comunicación y se alude a actos de violencia en 

contra de las casas del estudiante. Aquí es donde se presenta la primera variación al registro 

del discurso periodístico sobre manifestaciones estudiantiles. Si se compara el contenido de 

las notas de prensa con lo que se describe en este último documento, se aprecian diferencias 

en la estructura textual de un documento y del otro por la forma en que se narran los 

acontecimientos y las intenciones subjetivas que los autores transmiten con la utilización de 

ciertas frases en el pronunciamiento y en las notas periodísticas. En términos teóricos este 

proceso remite al estudio de registro y género donde: 

El primer paso de un análisis de registro y género sería describir las pautas lingüísticas 

(palabras y estructuras) que crearon esos diferentes efectos en los dos textos. Existen tres 

áreas principales de diferencias entre los textos: el grado de formalidad del lenguaje 

empleado, la carga de actitud y/o evaluación expresadas por el autor del texto y el 

conocimiento de fondo que se utiliza de ellos (Eggins y Martin, 2000:336). 

En ese sentido, los textos recurren a la formalidad del discurso (Eggins y Martin, 2000) 

reconocida, según estos autores, por la sintaxis y la coherencia que siguieron para redactar 

la información. Respecto a la carga de actitud o evaluación del autor se identificaron 

algunos párrafos del pronunciamiento público donde sobresale la intención y la 

subjetividad para exponer el problema. Es el caso de los párrafos (I) y (II) de dicho 

documento:  

(I) En la madrugada de hoy, el gobierno del Estado de Michoacán desplegó una 

amplia acción policiaca contra las casas del estudiante pertenecientes a la 

Universidad Michoacana. Sin entablar diálogo y con lujo de violencia los 

elementos policiacos ingresaron a la Casa de Estudiante Nicolaita, la Casa de 

Estudiantes 2 de Octubre y la Casa del Estudiantes Lucio Cabañas, privando de 
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su libertad a más de 500 estudiantes sin conocerse el paradero de por lo menos 

300. Fueron heridos decenas de jóvenes, uno de ellos de gravedad del cual se 

desconoce su paradero.  

(II)  Durante este operativo por demás injustificado, se utilizó de forma excesiva la 

fuerza, empleando gases lacrimógenos, balas de goma y tanquetas de agua. Se 

ha documentado que las fuerzas policiacas quemaron colchones, que existió 

robo de pertenencias personales de estudiantes como celulares, computadoras y 

dinero. 

(III) ¡En defensa de los albergues estudiantiles y la educación pública! 

¡Contra los abusos policiacos y por un orden de garantías a los ciudadanos y a 

las instituciones educativas! 

En estos tres párrafos del texto encontramos el sentido subjetivo de los autores que 

emitieron una evaluación sobre el hecho con expresiones, señaladas en cursivas, donde se 

manifiesta la intención por exponer el acontecimiento desde una postura ideológica para 

denunciar y criticar la acción de la autoridad sobre los integrantes de las casas del 

estudiante de la Universidad Michoacana. Esta perspectiva se refuerza con el párrafo (III) 

donde aparecen las expresiones de apoyo a los estudiantes y a las instituciones de 

educación: “¡En defensa de los albergues estudiantiles y la educación pública!”, así como el 

rechazo al proceder de la autoridad: “¡Contra los abusos policiacos y por un orden de 

garantías a los ciudadanos y a las instituciones educativas!”. Además identificamos que los 

autores narran el acontecimiento como testigos o por declaraciones de los estudiantes 

involucrados en el hecho, por ejemplo: “Fueron heridos decenas de jóvenes, uno de ellos de 

gravedad del cual se desconoce su paradero” (párrafo I), y “se ha documentado que las 

fuerzas policiacas quemaron colchones, que existió robo de pertenencias personales de 

estudiantes como celulares, computadoras y dinero” (párrafo II). Por otra parte, si 

eliminamos el párrafo (III) y las expresiones señaladas en cursivas vemos que el texto no 

pierde el sentido informativo del acontecimiento, pero sí se suprime la postura evaluativa 

de los autores del documento.  
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En el caso de las notas periodísticas la parte subjetiva del autor no se puede 

desprender porque su redacción parte de lo que el reportero observa en el acontecimiento, 

es decir, lo que sucedió en su contexto inmediato y que tiene que ver con el lugar, el 

tiempo, los sujetos y sus acciones. Estas características permiten establecer diferencias con 

los otros documentos por los contextos en que fueron creados (Eggins y Martin, 2000); ya 

que, regularmente, los pronunciamientos sociales se escriben como reacción a lo publicado 

en los medios de comunicación, en tanto que las notas se fundamentan directamente del 

hecho y de otras fuentes de información. En el siguiente ejemplo se retomaron los primeros 

párrafos de una publicación informal para analizar las diferencias con el discurso 

periodístico en estructura y selección del léxico para la construcción del texto.   

 

Morelia, Michoacán a 02 de mayo de 2012 

 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS 

A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS E INDEPENDIENTES 

AL PUEBLO EN GENERAL 

  

(I) Las organizaciones del movimiento popular-estudiantil en Michoacán 

hacemos referencia y exigimos el derecho de réplica sobre las declaraciones 

del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa de que “grupos radicales como el 

EPR están detrás de las acciones emprendidas por estudiantes en 

Morelia”,  y al decir: “pues no sé, pero el EPR hizo un acto de manifestación 

en la ciudad de México y han surgido varios que se dicen apoyarlos (a los 

estudiantes) y que yo no dudo que tengan metidas las manos”. 

(II) Al respecto denunciamos que con estas declaraciones de Fausto Vallejo se 

pretende criminalizar la lucha que emprendemos los estudiantes en Morelia 

y las organizaciones campesinas, obreras, sindicales y profesionistas 

solidarios que defendemos unidos y organizados la autonomía universitaria, 
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el derecho a la educación y que no se cierren las casas del estudiante; 

además mediante declaraciones falsas sin sustento se está preparando el 

terreno para detener y desaparecer a luchadores sociales miembros de las 

organizaciones, golpear y desaparecer definitivamente las casas del 

estudiante de Michoacán. 

(III) Como política de Estado se criminaliza nuestra lucha se nos juzga de 

vándalos, de delincuentes, revoltosos, violentos… cuando la violencia 

emerge principalmente del Estado para acallar por medio de la represión a 

todo aquel que se manifieste contra el régimen y sus políticas que tienen a 

nuestro pueblo en la absoluta miseria. 

 

En principio vemos que en la estructura de este texto aparecen elementos de enunciación 

(subrayados) de los autores (organizaciones del movimiento popular-estudiantil en 

Michoacán), al utilizar las expresiones “hacemos”, “exigimos”, “denunciamos”, 

“emprendemos”, “defendemos”, “nuestra lucha” y “se nos juzga”, para apropiarse del 

discurso. En el texto también se identificaron características de reacción a un discurso 

previo seguramente obtenido de los medios de comunicación, es decir, que los autores 

elaboraron el escrito para confrontar el discurso de la autoridad entrecomillado en el 

párrafo I y exponer sus posturas en los párrafos II y III donde aseguran que el gobierno 

“criminaliza” su movimiento y considera a los estudiantes “vándalos”, “delincuentes”, 

“revoltosos” y “violentos”. Además en el párrafo II, los autores realizan una evaluación del 

discurso de la autoridad al señalar en el texto que, “mediante declaraciones falsas sin 

sustento se está preparando el terreno para detener y desaparecer a luchadores sociales 

miembros de las organizaciones, golpear y desaparecer definitivamente las casas del 

estudiante de Michoacán”. Hasta aquí vemos que en la estructura del texto escrito se 

identificaron características de enunciación, confrontación y evaluación del discurso, pero 

también el uso y la repetición de algunas unidades léxicas, señaladas en cursivas, 

permitieron centrar la atención en el discurso con las palabras “criminalizar”, 

“desaparecer”, “golpear”, “represión”, “violencia”, “vándalos”, “delincuentes” y “rijosos”, 

y así establecer una función en la estructura del texto.  
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En el caso de las notas periodísticas encontramos expresiones que también tienen 

una denotación particular y que en ocasiones no son tan evidentes para el lector, por 

ejemplo, en algunos encabezados de las notas se lee: “Tal y como amenazaron, los 

estudiantes intensificaron sus protestas por lo que bloquearon varias avenidas de la ciudad. 

(Diario Provincia)”, “Trabajadores de la educación, normalistas y transportistas 

provocaron gran caos vial. (Cambio de Michoacán)”, “Tras 22 días de permanecer 

secuestrada la Universidad Michoacana por un grupo de paristas identificados con la CUL, 

estudiantes y profesores desalojaron a más de 500 jóvenes. (La Voz de Michoacán)”. En 

cada uno de los casos ubicamos palabras que destacaron en las frases como, “amenazaron”, 

“intensificaron”, “bloquearon”, “gran caos” y “secuestrada”, que tienen la particularidad de 

centrar ahí la atención del lector. La diferencia con el documento anterior es que en el 

discurso periodístico estas palabras se utilizaron por elección (de los reporteros o editores) 

para construir el texto noticioso, en cambio, en los pronunciamientos analizados, se 

retomaron éstas y otras palabras (“vándalos” y “delincuentes”) para contradecir el discurso 

periodístico. Es así que en el análisis de los textos escritos se identificaron elementos 

lingüísticos que se reprodujeron para construir los discursos pero, en su la estructura, no 

existió semejanza entre los pronunciamientos y las notas de prensa. En el siguiente cuadro 

se muestra este fenómeno con la transcripción de algunas frases que se utilizaron en los 

periódicos y en otros textos que circularon en la red en relación al tema estudiantil. 

 

Discurso periodístico Contra discurso 

“La iniciativa privada respaldó las acciones 

que ha emprendido el gobierno del Estado 

para la aplicación de la ley en contra de las 

conductas ilícitas de los estudiantes.” 

“No se puede implantar el orden con más 

desorden; por demás, el actual gobierno 

estatal ha demostrado su vena represiva. Se 

pretende criminalizar la lucha que 

emprendemos los estudiantes en Morelia.” 
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“La administración que encabeza Fausto 

Vallejo Figueroa reprobó categóricamente 

estas acciones que calificó como vandálicas 

y compartió la posición de la mayoría de los 

ciudadanos de que no puede ser al margen 

de la ley como se exijan derechos o 

beneficios.” 

“Se nos juzga de vándalos, de delincuentes, 

revoltosos, violentos… cuando la violencia 

emerge principalmente del Estado para 

acallar por medio de la represión a todo 

aquel que se manifieste.” 

“Elementos de la Policía Estatal Preventiva, 

efectivos federales y ministeriales, 

realizaron un operativo en las casas del 

estudiante con un saldo de 194 detenidos. 

La finalidad fue liberar 10 vehículos 

oficiales, de 12 (dos ya incendiados)  

retenidos por los moradores.” 

“Sin entablar diálogo y con lujo de 

violencia los elementos policiacos 

ingresaron a la Casa de Estudiante 

Nicolaita, la Casa de Estudiantes 2 de 

Octubre y la Casa del Estudiantes Lucio 

Cabañas, privando de su libertad a más de 

500 estudiantes sin conocerse el paradero de 

por lo menos 300.” 

 

 

En el recuadro anterior se observa una diferencia en la narración de los acontecimientos 

estudiantiles, esta heterogeneidad de los discursos se reconoce por la forma en que están 

organizados y estructurados los textos aunque exista una semejanza en la utilización de 

frases y palabras para referir los sucesos narrados en ambos discursos (el periodístico y del 

pronunciamiento). Por ejemplo en el discurso periodístico vemos que la enunciación en los 

textos está narrada en segunda persona mientras que en el pronunciamiento el escrito está 

en primera persona, lo que marca la diferencia en cuanto al sentido argumentativo que 

tendrán los textos pues mientras en uno se encuentra una visión o perspectiva ajena al 

suceso, en otro se expone el punto de vista desde los involucrados. Frases como “Se 

pretende criminalizar la lucha que emprendemos los estudiantes”, “se nos juzga de 

vándalos, delincuentes, revoltosos, cuando la violencia emerge directamente del Estado”, 
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son expresiones que refieren un punto de vista que en el discurso periodístico aparece solo 

como parte de una declaración que ayuda a contextualizar la información, es decir, por un 

enunciador secundario, no del autor o reportero, como se presenta en los pronunciamientos 

analizados. 

Por otra parte es importante destacar que en los tres medios de comunicación se 

identificó un estilo discursivo (Sandig y Selting, 2000) en la estructura de las notas que 

narran acontecimientos de protesta ya sea estudiantil o de otro tipo de manifestación 

pública como de sindicatos, transportistas y de organizaciones civiles por mencionar 

algunos ejemplos. De acuerdo con Sandig y Selting (2000) este fenómeno se presenta por 

asociación cognitiva con el contexto social, es decir que “interpretamos el texto según 

nuestro conocimiento de la convención textual o del tipo textual”, que para el caso del tema 

que interesa se refiere a la asociación que hace tanto el autor como el lector de manera 

directa sobre un hecho y otro por la forma en que se presenta en los periódicos. Para cerrar 

esta idea, las autoras argumentan que: 

Cada texto constituye una convención textual, y en parte debido a la forma particular en que 

se presenta. Los textos logran la eficacia deseada por el modo como se relacionan con su 

prototipo y también con textos similares de la misma clase (Sandig, Selting 2000:221). 

Los textos analizados demuestran que en la exposición de ideas sobre los movimientos 

estudiantiles, las publicaciones periodísticas y de otro tipo presentan diferencias en la 

estructuración semántica del discurso, este hecho sugiere una heterogeneidad de 

perspectivas ideológicas sobre el mismo tema donde por una parte los discursos 

periodísticos sentencian las acciones de los protagonistas con recurrencias léxicas en las 

notas con connotaciones delictivas y violentas en los títulos, encabezados y al interior de 

los textos, y por otro lado los discursos que funcionaron a manera de “réplica” sobre las 

publicaciones periodísticas de modo que se evidenció una variación en la estructura y 

organización de los textos así como de las expresiones y frases utilizadas para referirse a 

los movimientos estudiantiles.  
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2.4 Los discursos y sus registros  

 

 

Para complementar el capítulo, en este apartado se trabajará sobre la imagen que proyectan 

los periódicos en relación a los movimientos estudiantiles de Michoacán, para lo cual 

realizaremos una comparación entre los discursos de las notas periodísticas y un sector de 

la población de Morelia. El objetivo es que con la opinión de la gente se puedan identificar 

elementos lingüísticos que se relacionen directamente con los textos periodísticos a fin de 

que se confirme o descarte la influencia ideológica de los diarios en los enunciadores por 

reproducción de registros como palabras o frases que remiten a los textos de las notas 

publicadas sobre estos acontecimientos.  

La población seleccionada para el estudio se delimitó al sector comerciante y 

hotelero de la zona centro de la ciudad de Morelia por tratarse de un punto turístico donde 

además se ubican oficinas centrales del gobierno ejecutivo y legislativo estatal, lo que 

convierte al centro en un lugar de referencia para la concentración de movilizaciones y 

manifestaciones públicas. Para este estudio, el contexto social forma parte importante del 

discurso de los entrevistados porque, de acuerdo con algunos teóricos, es a través del 

contexto inmediato como se adquieren referencias sobre el mundo físico, es decir que a 

través de lo que se experimenta o se vive en la cotidianidad, la población puede formular 

criterios de opinión sobre algún hecho, tema o noticia. 

En el caso de los movimientos estudiantiles, el contexto de las mayorías se limita a 

las acciones de protesta de los protagonistas como el cierre de vialidades y casetas 

federales, la retención y/o quema de vehículos del transporte público y del gobierno, la 

pinta o grafiti de edificios particulares e incluso de monumentos históricos y las 

consecuencias sociales y económicas que resultan de estas actividades como 

enfrentamientos entre manifestantes y oficiales del orden público, bajas en las ventas de los 

comercios, cancelación de corridas de autobuses y hospedaje en los hoteles y alteración 

general de las actividades ciudadanas. Es importante recordar que en el caso de la 

Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), las actividades culturales en las zonas 

públicas también son parte de su movimiento de protesta. Todas estas acciones son reales y 
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evidentes para la población que vive o visita la ciudad y sus alrededores, situación que por 

demás deja registros en las personas para evaluar el suceso desde su propia perspectiva. 

Ese contexto que se genera por las actividades de los movimientos estudiantiles se 

reproduce en los periódicos que integran el corpus; las fotografías, la recurrencia a 

determinado léxico en los encabezados y en el contenido de las notas periodísticas, así 

como la estructura que se da a este tipo de notas periodísticas demuestran una 

representación del suceso a partir de la experiencia del reportero y los editores que le dan 

forma a la información que se presenta, pero este fenómeno se trabajará con mayor 

precisión en el capítulo 3: Las voces en el discurso, por lo que de momento nos 

centraremos en los factores discursivos que predominan en las notas de los movimientos 

estudiantiles y que se reproducen en la opinión pública. 

Es recurrente encontrar en el corpus similitudes en la estructura textual de las notas 

porque se destaca en la información, palabras que son reproducidas en los medios de 

comunicación cuando se trata de movilización estudiantil, por ejemplo en los títulos y 

encabezados de las notas se magnifican las consecuencias de las acciones estudiantiles 

como el tráfico vehicular en Morelia por el cierre de vialidades. Ejemplos así los veremos a 

continuación en los títulos y encabezados de algunas publicaciones seleccionadas del 

corpus para explicar este fenómeno donde los medios de comunicación destacan en la 

información los resultados del acontecimiento noticioso y minimizan el objetivo central de 

la protesta que, en el caso de los estudiantes tiene que ver con solicitudes de apoyo 

económico, material y en especie para las instituciones en las que se forman los estudiantes. 

Esta estrategia editorial por demás utilizada en las publicaciones genera en los lectores la 

apropiación y reproducción del discurso periodístico como se verá en las siguientes 

publicaciones y en los discursos de las personas entrevistadas: 

 

La Voz de Michoacán.  

-9 de mayo 2012. Título: “Enfrenta Morelia nuevamente el caos. Exigen la 

liberación de diez estudiantes procesados por quema de vehículos” 

                                    Encabezado: “Habitantes de la meseta y estudiantes se 

manifestaron en el centro y bloquean la vía a Pátzcuaro; advierten más acciones”. 



80 

 

-16 de octubre 2012. Título: “Normalistas toman casetas y bloquean carreteras. 

Afectan varios municipios” 

      Encabezado: “Queman en Uruapan un autobús; también 

toman la caseta de Feliciano; defienden hechos vandálicos”  

 

 

Cambio de Michoacán.  

-03 de octubre 2012. Título: “En movilización denuncian represión del gobierno 

contra jóvenes y casas del estudiante” 

-16 de agosto 2012. Título: “Bloqueos. Con marcha, jóvenes rechazados exigen un 

lugar en la UM”   

 

Diario Provincia. 

-14 de marzo 2012. Título: “Calculan pérdidas millonarias” 

          Encabezado: “Urgen regular manifestaciones” 

-17 de marzo 2012. Título: “Conflicto normalista ahuyentó al turismo” 

Encabezado: “En Morelia la ocupación hotelera se esperaba en 

90% pero cayó drásticamente, confirmó Manuel Nocetti”  

 

En estos casos los titulares de las notas periodísticas se caracterizaron por tener recursos 

lingüísticos relacionados directamente con la acción social de los protagonistas: “cierre de 

vialidades”, “bloqueos”, “tomas”, “movilización”, “marchas”, “caos vial”, “conflicto”, 

“pérdidas”, “exigencias” y “hechos vandálicos” son palabras y frases que llevan una 

importante carga ideológica sobre el hecho noticioso y que los medios de comunicación 

comparten implícitamente en los títulos y en los encabezados de las notas así como en el 

contenido de las mismas. Las imágenes también refuerzan esta parte ideológica porque se 

muestran fotografías de grupos de estudiantes en masa recorriendo las calles, 

encapuchados, pintando edificios y vialidades saturadas de tráfico vehicular. Hasta aquí se 

ha analizado parte del discurso periodístico en relación con el contexto social de las 

manifestaciones estudiantiles, ahora bien trabajaremos en los discursos de los entrevistados 



81 

 

para identificar los registros que se reprodujeron a partir de las notas seleccionadas de los 

ejemplos anteriores para lo cual vale la pena revisar algunas de las respuestas que emitieron 

al cuestionárseles su parecer sobre las manifestaciones estudiantiles: 

Enunciador 1. “Son muchos los daños a terceros lo que ocasionan las 

manifestaciones. Somos más los michoacanos los que queremos al 

estado, el daño a las fuentes de trabajo y a las familias con este tipo 

de acciones no nos beneficia en nada y no se justifica cualquier 

manifestación que hagan, ya que pues, atentan contra la economía de 

la familia.  No dejaremos de insistir en que nuestros legisladores 

realmente hagan una ley de marchas y plantones que realmente 

permita que no se afecte a terceros, que se hagan en orden, que si la 

gente se quiere manifestar, por lo menos que la gente también se 

entere de lo que están solicitando, porque, resulta que las personas se 

manifiestan, pero no nos damos cuenta si no es por los actos 

vandálicos, que pintan las paredes y dejan marcas en los edificios y 

monumentos etcétera, y ojalá que los diputados nos puedan escuchar 

y hagan la ley”. 

Enunciador 2.  “Cualquier manifestación afecta, sea de estudiantes o de maestros o 

de otras organizaciones. Los manifestantes siempre van a luchar por 

sus ideales y beneficios pero sin embargo, si van a protestar que lo 

hagan en un solo lugar, que no se vayan con los locales, o que sean 

agresivos ante las otras personas porque ellos no tienen la culpa por 

lo cual ellos luchan. A nosotros como comerciantes nos afecta 

demasiado porque el turismo y la gente que pasa por la Madero son 

las que entran al mercado, y al estar la manifestación, tapan la 

entrada y quienes no conocen el Mercado de Dulces, pues no llegan, 

por eso bajan mucho las ventas, cuando hay manifestaciones hasta en 

un 50 por ciento llegando a vender solo 200 pesos en todo el día”.  
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Enunciador 3.  “Cuando bloquean las avenidas y las calles del centro, el turismo les 

tiene miedo y no quieren entrar. Aquí llegaron unas personas que 

venían de excursión porque son americanos y comentaban que 

pasaban de rapidito a comprar dulces porque se iban a Puebla porque 

en Morelia estaba muy peligroso”. 

Como puede observarse cada enunciador emite palabras que se relacionan con las frases de 

los periódicos: “actos vandálicos”, bloqueos de avenidas y calles, así como bajas en la 

producción económica y turística de la región, estas construcciones nos remiten 

directamente a las notas periodísticas por lo que a este fenómeno se le puede reconocer 

como registro lingüístico obtenido en los lectores a través de procesos de cognición (Van 

Dijk, 2012) del contexto social y lingüístico (Verschueren, 2002); este último por las 

elecciones léxicas que le dan sentido a los textos periodísticos, por tanto se considera que: 

El discurso por sí mismo forma una dimensión en la que las elecciones lingüísticas  se 

anclan contextualmente, por ejemplo, al referirse a discurso anterior, al hacer 

autorreferencia, o al proyectarse hacia un contexto lingüístico futuro. El estudio de este tipo 

de fenómenos a menudo se engloba bajo la denominación de cohesión. Otras características 

del contexto lingüístico son la intertextualidad y la secuenciación (Verschueren, 2002:178). 

De acuerdo con ambos teóricos este proceso de análisis contextual se puede aplicar en 

casos de oralidad y en los textos escritos. Van Dijk (2012) establece que a través de la 

cognición los enunciadores procesan todo tipo de información lingüística o extralingüística 

del contexto, siendo entonces que durante este proceso se quedan registros que utilizarán 

los enunciadores para interpretar y mantener relaciones discursivas con otros enunciadores. 

El reconocimiento de las conexiones léxicas entre los discursos periodísticos y las 

opiniones de los entrevistados también permitió confirmar que las palabras y frases 

utilizadas en los medios fueron emitidas automáticamente por los entrevistados al 

cuestionárseles sobre las movilizaciones estudiantiles. Sin embargo algunos enunciadores 

reconocieron la influencia mediática en la proyección de la imagen pública que generan las 

manifestaciones en Morelia. Ejemplo de ello se dio en los siguientes casos:  
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Enunciador 4. “Creo que todos sabemos que los medios de comunicación alteran un 

poco las cosas e inconscientemente las personas tomamos mucho esa 

idea de que es tal y como nos dicen, más sin embargo no nos damos 

cuenta de lo que realmente está pasando y pues igual sí influye 

mucho en la imagen de la ciudad”. 

Enunciador 5. “La imagen que nos venden los medios es el temor en las personas 

para venir y acercarse al centro. Si tenía la idea de comprar se van 

por miedo de que existan enfrentamientos”. 

Enunciador 6. “Cuando los estudiantes cierran nos perjudican bastante, los turistas 

ya ni quieren venir por las noticias que pasan en radio y televisión y 

escuché que muchos turistas cancelaron su viaje por la inseguridad. 

Los medios de comunicación y la gente que hace sus tarugadas tienen 

la culpa de que no venga el turismo, y lo malo es que nos perjudican 

a nosotros. Morelia tiene la peor imagen, ya hasta mi familia de 

México me pregunta que como está porque tienen miedo de venir”. 

Es así como los factores lingüísticos confirman la influencia periodística en la generación 

de opiniones sobre acontecimientos públicos estudiantiles, situación que prevalece en las 

concepciones ideológicas de algunos sectores de la población en contraposición con los 

ideales de las protestas que realizan los protagonistas de estas manifestaciones, por lo que 

los documentos y discursos analizados hasta este momento permiten confirmar similitudes  

en la enunciación de la vox populi y del texto periodístico. Finalmente cabe destacar que es 

conocido por todos que los periódicos son uno de los recursos que influyen en la 

confirmación o generación de nuevas ideologías que para el caso de las noticias que se 

publicaron sobre las acciones de los estudiantes este fenómeno contribuyó en la 

reproducción de discursos en la mayor parte de los entrevistados.   
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Capítulo 3. Las voces en el discurso periodístico 

 

Hasta aquí se han trabajado aspectos particulares del léxico y su función contextual en el 

discurso periodístico pero, ¿cómo se relacionan estos elementos con otros como las marcas 

discursivas que le dan estructura y sentido ideológico al texto noticioso? Este 

cuestionamiento y otros se resolverán en este tercer capítulo que tiene como objetivo 

identificar en las notas periodísticas las marcaciones lingüísticas con las que se organizan 

los textos y que se utilizan en el discurso periodístico sobre movilizaciones estudiantiles. 

El análisis crítico de este tercer capítulo partirá de una revisión general a las notas 

periodísticas que permitan ubicar en los escritos elementos de cohesión textual que dan 

sentido y coherencia al contenido de la información noticiosa, así como las palabras que en 

el discurso periodístico dan voz a los textos como los enunciadores directos (los 

estudiantes, las autoridades y la ciudadanía) y los enunciadores indirectos (los reporteros, 

los editores, fotógrafos y otros que colaboran en la estructuración de las notas periodísticas.  

 

3.1 La enunciación en el discurso periodístico 

 

En el análisis de las notas periodísticas los procesos enunciativos permiten establecer la 

tipología estructural de los textos y para eso será necesario identificar los elementos 

discursivos que funcionan para reconocer las voces que participan en el discurso 

periodístico. 

En las notas podemos ubicar marcas discursivas que sirven para dar voz a los 

protagonistas de las manifestaciones públicas, autoridades de gobierno y ciudadanía; 

metodológicamente, estas marcas también funcionan para distanciar la postura crítica del 

reportero en relación a los acontecimientos noticiosos. Los siguientes dos párrafos de la 
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nota 1 hacen referencia a esta afirmación metodológica donde las marcas discursivas están 

resaltadas en cursivas en el escrito: 

(I) Integrantes de las direcciones sindicales del Frente Estatal de Sindicatos 

Educación Media Superior y Superior (FESEMS) entraron en escena desde 

las 9:00 horas cuando realizaron el bloqueo en Casa de Gobierno, bajo la 

demanda de un aumento salarial para los 18 gremios que lo integran y que 

están pendientes desde el mes de marzo. 

(II) Lo anterior en palabras de Enrique Torres Ponce, secretario general de 

dicho frente; además agregó que hay pendientes en lo económico y 

administrativo desde el 2010 con algunas organizaciones gremiales. El 

dirigente puntualizó que le han apostado al diálogo y que han sostenido 

reuniones con el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, pero no han 

existido avances. 
 

Como se puede ver estas marcas discursivas tienen la particularidad de otorgar voz a otros 

enunciadores para argumentar el acontecimiento noticioso. Esta función es por demás 

utilizada en los periódicos porque por una parte permite identificar a quienes hacen la 

noticia (los enunciadores) y por otra ayuda a contextualizar la información periodística. A 

este tipo de marcas se les denomina enunciativas y pueden ubicárseles al inicio, al interior o 

al final de los párrafos en las notas, como se muestra en el ejemplo anterior. Verschueren 

(2002) ya hace referencia a las marcas de enunciación en el discurso como parte de un 

proceso mental en el que se toman elementos del contexto y Van Dijk (2012) lo trabaja 

también desde el enfoque cognitivo (ver apartado 1.2).  

La siguiente lista de verbos muestra aquellos que son utilizados con regularidad en 

los periódicos de circulación estatal y que particularmente fueron identificadas en las 

publicaciones que refieren movilizaciones estudiantiles en Morelia y sus alrededores. 

Dichos verbos se encuentran conjugados en tercera persona de singular y plural según se 

presentó el caso. 
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Estas marcas discursivas que si bien son utilizadas por los reporteros al redactar las notas, 

también atienden a un contexto del proceso editorial en los periódicos donde debe existir 

una fuente de información inmediata, en este caso de los enunciadores del discurso: 

estudiantes, autoridades, ciudadanía y además de quienes reproducen las noticias y las 

estructuran para publicarse en los medios: reporteros, fotógrafos, editores, etc. En seguida 

se muestra un recuadro con los tipos de enunciadores ubicados en los tres periódicos que 

son trabajados para este análisis y es que aunque sólo el reportero o autor del texto firma la 

noticia en los medios, existen otros enunciadores que también figuran en los textos 

periodísticos sin que sea evidente su participación, tal es el caso del equipo de edición 

(editores, fotógrafos, correctores de estilo) que se encarga de dar título y encabezado a las 

notas y pie de fotos que acompañan a la información, lo que sugiere la presencia de otras 

voces discursivas en dichas publicaciones.   

 

 

 

Enunciadores 

Reporteros 

Editores 

Fotógrafos  

Correctores de estilo 

Directores de los periódicos 

 

 

 

 

Verbos de comunicación 

Mencionar 

Comentar   

Anunciar                

Declarar 

Señalar 

Asegurar 

Afirmar  

Destacar 

Advertir  

Indicar          

Mencionó/mencionaron 

Comentó/comentaron 

Anunció/anunciaron 

Declaró/declararon 

Señaló/señalaron 

Aseguró/aseguraron 

Afirmó/afirmaron 

Destacó/destacaron 

Advirtió/advirtieron 

Indicó/indicaron 
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 Autoridad 

Manifestante 

Ciudadano 

 

Cada enunciador en las notas de los movimientos estudiantiles cumple una función 

diferente, el reportero reproduce el acontecimiento y los discursos de los protagonistas que 

emitieron una declaración u opinión sobre el hecho, los editores revisan la información y le 

otorgan título y encabezado al texto escrito además de que determinan el espacio que 

ocupará junto con las imágenes que los fotógrafos eligen para acompañar a las notas, una 

vez estructurada la plana a publicarse el corrector de estilo lee la información, corrige 

ortografía y sintaxis en el texto, para finalmente pasar la información al cuerpo directivo y 

avalar su siguiente publicación. Cada uno de estos enunciadores representa una voz en el 

discurso periodístico ya que aunque no se manifiestan físicamente, sí se reconoce en los 

textos una postura ideológica de los enunciadores donde, por ejemplo, los estudiantes 

protagonistas de las movilizaciones estudiantiles justifican las marchas en un marco ideal 

de lucha a favor de sus seguidores y de la población en general, las autoridades defienden 

privilegiar el diálogo antes que las manifestaciones públicas para no afectar a terceros 

ciudadanos y los medios de comunicación exponen las acciones como resultado de lo que 

originaron los protagonistas de esos movimientos: marchas, mítines, cierre de vialidades y 

tráfico vehicular. Resulta indispensable identificar cuáles son los elementos de enunciación 

discursiva manifestados en los textos periodísticos y para ello es importante destacar que: 

Desde el punto de vista del analista del discurso, parece preferible tratar las cosas a través 

del sujeto del discurso utilizando dos criterios: a qué tipo de saber se refiere el sujeto para 

defender el valor de verdad de su discurso; cuál es la naturaleza del grupo de referencia que 

es su garante y que predetermina el alcance de esta voz enunciadora (Charaudeau, 2008:36-

37). 

El valor de verdad al que se refiere Charaudeau tiene que ver con el acontecimiento 

noticioso que se fundamenta no sólo en las actividades del movimiento estudiantil 

realizadas en determinado momento socio-histórico, sino también en las declaraciones de 
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los protagonistas, la autoridad y las opiniones de los ciudadanos que seguramente 

presenciaron o tenían conocimiento del hecho, así como de las imágenes que se captaron en 

fotografías para contextualizar el texto periodístico. Estos elementos cumplen, a su vez, una 

función que le da objetividad al texto noticioso, es decir no sólo se presenta la narración del 

periodista, sino que se retoman los discursos de otros individuos para evitar caer en la 

subjetividad del discurso periodístico. De acuerdo con Charaudeau (2003) este fenómeno 

corresponde a una de las “garantías de veracidad” necesarias para dar legitimidad a lo 

escrito, ya que el lector, en ocasiones, no atestiguó el acontecimiento descrito en los medios 

de comunicación. Para cerrar esta idea el autor refiere que: 

Las pruebas de veracidad son una vez más del orden de lo imaginario, es decir, están 

fundamentadas en representaciones que adopta un grupo social respecto de algo que es 

susceptible de validar una información dándole cierta garantía. Esta garantía debe tener tres 

cualidades: debe ser reconocible por todos, o por lo menos por la mayoría, aun si se la 

descubre por primera vez; debe ser apropiable por todos, aún si nadie se la apropia; debe ser 

objetivable, es decir, liberada de la subjetividad del sujeto hablante, externa a él y 

reconocida por los demás (Charaudeau, 2003: 65). 

 

3.2 La voz de los “estudiantes” 

 

La enunciación de los “estudiantes” en la prensa escrita la podemos encontrar de dos 

formas, a través de la narración que realiza el reportero en el texto periodístico y por la 

transcripción del discurso que emite el enunciador “estudiante” como parte de una 

declaración en las notas. En las publicaciones del corpus se pueden identificar ambos casos 

tanto al interior de los textos periodísticos como en pequeños encabezados o recuadros de 

contexto y de sondeo que acompañan a las notas periodísticas. Asimismo es recurrente 

observar que el discurso estudiantil está limitado a una sola voz que, frecuentemente, es del 

representante de la organización o del grupo de estudiantes que realizan las movilizaciones 

públicas por lo que el resto de las voces estudiantiles son prácticamente inexistentes en el 

discurso periodístico a excepción de aquellas narraciones donde el reportero reproduce 
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frases alusivas a las actividades de protesta estudiantil. La exclusividad del discurso o 

declaración de los “estudiantes” en los textos periodísticos puede explicarse a partir del 

contexto de las organizaciones estudiantiles que permite solo a los representantes emitir 

discursos a la prensa en relación a las protestas públicas. 

 En las notas periodísticas el discurso de los “estudiantes” puede identificarse al 

inicio, a la mitad o al final del texto pero como contexto a la noticia y no como eje central 

de la misma. En otros géneros como la crónica o la entrevista, el discurso estudiantil se 

convierte en el punto focal del evento y puede identificarse en títulos, entradas y en todo el 

contenido de los textos; por ejemplo, cuando se relatan vivencias y los discursos de algunos 

moradores de las casas del estudiante después de que policías del estado ingresaron a esos 

edificios para recuperar vehículos oficiales que los jóvenes mantenían en su poder20. Otro 

ejemplo son las declaraciones estudiantiles producto de conferencias o ruedas de prensa 

convocadas por estos grupos para anunciar a los medios de comunicación las actividades 

programadas para las protestas. A continuación se muestran algunos los primeros párrafos 

de algunas notas periodísticas donde aparece representada la voz estudiantil: 

 

Ejemplo 1. Diario Provincia, 16 de marzo 2012, pág. 11A. 

Llegan refuerzos a normal de Tiripetío 

(I) -El representante del movimiento indicó que estudiantes de Oaxaca, 

Guerrero, Chiapas y del Estado de México están en la escuela- 

(II) Desde el día de ayer, supuestamente, varios estudiantes de diversas normales 

públicas del país, arribaron a la escuela normal de Tiripetío cuya presencia 

es de apoyo a los estudiantes normalistas quienes señalan que están viviendo 

un estado de represión por parte del gobierno estatal. 

                                                           
20 Revisar anexos. 
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(III) De igual forma, diversas organizaciones sociales se están uniendo con los 

estudiantes a quienes les han manifestado su disposición para actuar en el 

momento en que sea necesario. 

(IV) A decir de Julio Cesar Torres, representante de la Escuela Normal Vasco de 

Quiroga de Tiripetío, confirmó que ante la situación que están viviendo, 

varias escuelas normalistas decidieron desplazarse a este estado para 

apoyarlos y manifestar su solidaridad para con ellos. 

(V) “Ya están aquí con nosotros algunos estudiantes de escuelas formadoras de 

docentes públicas pertenecientes a la Federación de Escuelas Normales, 

provenientes de varios estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y del 

Estado de México. También estamos esperando de otras organizaciones 

sociales quienes pretenden unirse a nuestra lucha”. 

 

Ejemplo 2. La voz de Michoacán, 21 de marzo 2012, pág. 22 A. 

-Normalistas- `Tiris´ amenazan con movilizaciones 

Exigen diálogo con FVF 

(I) -Estudiantes dicen que el documento que se les entregó no tiene sellos ni  

firmas oficiales- 

(II) Estudiantes normalistas descartan la toma de autobuses, pero iniciarán 

movilizaciones en los próximos días, “si el gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa no se sienta a dialogar como se había establecido el pasado 

viernes”, ya que según los estudiantes, el documento que se les entregó tiene 

firmas y sellos que no son oficiales y por lo tanto “no tiene validez y no 

están garantizados los 140 lugares de nuevo ingreso, ni las plazas para los 

egresados de este año”, manifestó Julio César Torres, representante de 

normalista. En tanto el gobierno del estado confirmó la entrega de un 
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documento signado por el mandatario y con los sellos respectivos del Poder 

Ejecutivo que sí son válidos y en donde se cumplen las demandas de los 

estudiantes. 

 

Ejemplo 3. Cambio de Michoacán, 27 de abril 2012, pág. 16 

-Movilización- 

CUL secuestra vehículos y bloquea vialidades 

-Exigen autobuses y recursos para difundir la convocatoria de ingreso a la UMSNH- 

(I) Ni las unidades ni las vialidades serán liberadas hasta que el gobierno del 

estado cumpla con el pliego petitorio, en el que solicitan autobuses y 

recursos para difundir la convocatoria de ingreso a la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), expresaron integrantes 

del Movimiento de Aspirantes y Rechazados (MAR) de la Coordinadora de 

Universitarios en Lucha (CUL). 

(II) Hasta el cierre de esta edición se mantenían rotas las negociaciones entre los 

paristas y el gobierno estatal, por lo que la determinación en una asamblea 

estudiantil fue mantener los bloqueos. 

(III) Los miembros de la CUL dijeron que se habían presentado al gobierno del 

estado desde el 17 de marzo pasado la solicitud de los recursos para ir a las 

comunidades más alejadas de Michoacán para dar a conocer la convocatoria 

de ingreso, que contempla el transporte y dinero para la gasolina, viáticos y 

otros gastos necesarios en el recorrido. 

 

En estos ejemplos la voz de los “estudiantes” aparece en los primeros párrafos de las tres 

notas seleccionadas para su revisión, dicha enunciación está representada en los textos a 

través del discurso directo del emisor (representante de los estudiantes), como se observa en 
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el párrafo V (del ejemplo 1) y párrafo II (del ejemplo 2), donde el discurso se reproduce y 

destaca por las comillas que refieren la transcripción del discurso o declaración del 

entrevistado. En el resto de los párrafos podemos identificar una narración de los discursos 

donde el reportero-autor de la nota utiliza marcas enunciativas para referirse al discurso de 

los emisores-entrevistados. Regresemos al ejemplo 1 del Diario Provincia donde en el 

encabezado (I) ubicamos la construcción: “El representante del movimiento indicó que 

estudiantes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y del Estado de México están en la escuela”, aquí 

la marcación enunciativa es la palabra “indicó” con la que se da voz al enunciador que en 

este caso es el representante del movimiento. En el mismo ejemplo el párrafo II, “los 

estudiantes normalistas quienes señalan que (…)” y el párrafo IV, “A decir de Julio Cesar 

Torres, representante de la Escuela Normal Vasco de Quiroga de Tiripetío, confirmó que 

(…)”, encontramos las marcas discursivas “señalan”, “A decir de” y “confirmó” utilizadas 

como recurso de enunciación en el texto noticioso. Lo mismo ocurre con los ejemplos de 

La voz de Michoacán en el encabezado I, donde se lee: “Estudiantes dicen” y párrafo II: 

“Estudiantes normalistas descartan (…) pero iniciarán”, así como en Cambio de Michoacán 

párrafos I: “expresaron integrantes” y III: “Miembros de la CUL dijeron”.  

 En la siguiente gráfica se representa la voz estudiantil aparecida en las notas del 

corpus donde se muestra su recurrencia en títulos, encabezados y contenido de los textos 

escritos, así como en recuadros de contexto sobre las organizaciones estudiantiles y 

sondeos a la ciudadanía para reforzar la información presentada al lector: 
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Gráfica 5. La voz estudiantil en la prensa escrita 

 

 

 

Esta gráfica muestra en cifras porcentuales la reproducción del discurso estudiantil en la 

estructura de los textos periodísticos de los tres diarios locales. Como se observa, existe una 

similitud en la que el discurso de los “estudiantes” se presenta con mayor recurrencia en el 

contenido por tratarse de textos más extensos en comparacion con los encabezados, títulos, 

recuadros de contexto y sondeos pero, como ya se mencionó antes, estos discursos aparecen 

destacados en los textos que pertenecen al género crónica y entrevista, y con menor 

importancia el discurso estudiantil es considerado en la estructura del reportaje y la nota. Si 

consideramos que el corpus está integrado por 275 publicaciones de las cuales, 231 son 

textos que corresponden al género noticia y el resto a los géneros crónica (15 textos), 

entrevista (18 textos) y columna de opinión (5 textos), vemos que en los medios de 

comunicación no existe una tendencia a generalizar la reproducción de los discursos del 

“estudiante” cuando se trata de movilizaciones de protesta pública. 
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3.3 Manifestación de poder  

 

Por otra parte, la construcción del texto periodístico está compuesta de signos lingüísticos 

seleccionados estratégicamente por los enunciadores (periodistas y editores) para que el 

lector centre su atención en esa parte del texto y cuando se trata de movilizaciones 

estudiantiles ubicamos términos como “desquician”, “entorpecen” y “roban” en los títulos 

de las publicaciones que hacen referencia a las acciones de los movimientos estudiantiles. 

Casos así encontramos en frases como: “Marchas y bloqueos desquician a Morelia” 

(Cambio de Michoacán, 22-6-2012); “Tiris entorpecen tránsito vehicular” (La Voz de 

Michoacán, 18-3-2012); “Automovilistas viven viacrucis” (Diario Provincia, 18-3-2012); 

“Normalistas roban diesel a autobuses” (Diario Provincia, 18-3-2012); entre otras que se 

pueden leer en los titulares de los periódicos y que denotan situaciones de violencia e 

inseguridad para la sociedad.  

Tanto las cabezas como el cuerpo de las notas se encuentran construidas por 

expresiones semejantes a las descritas en el párrafo anterior e incluso, palabras repetidas en 

varias publicaciones donde se expone el hecho como un problema social, las más 

recurrentes son: “Caos vial”, “secuestro de vehículos”, “secuestran a Morelia”, “toman 

casetas y vialidades” y “bloquean avenidas”.  En seguida se presenta un fragmento de una 

nota donde se exponen algunas de las unidades léxicas a las que se hace referencia: 

I. Movilizaciones: Marchas y bloqueos desquician a Morelia. Cambio de 

Michoacán, 22 de junio del 2012. 

II. Trabajadores de la educación, normalistas y transportistas provocaron gran caos  

vial. 

III. Trabajadores de la educación, normalistas y transportistas en demanda de que el 

gobierno del estado cumpla sus acuerdos, realizaron marchas y bloqueos ayer, 

que ocasionaron por segundo día consecutivo un caos vial en Morelia desde 

tempranas horas y que se prolongó durante todo el día. 
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En la nota periodística la numeración señalada corresponde al título o cabeza de la 

información (I) donde se seleccionaron las palabras “bloqueos” y “desquician”; en el 

subtítulo (II), las unidades “gran caos vial”; y en el primer párrafo del texto (3) “bloqueos” 

y “caos vial”, donde se pueden identificar los mismos rasgos lingüísticos para narrar los 

hechos del movimiento social.  

Ante la recurrencia de estas frases se determina que, en principio, los medios de 

comunicación organizan, con elementos lingüísticos (texto) y extralingüísticos (imágenes), 

el texto informativo de modo que se manifiesta un control sobre el discurso (Fairclough y 

Wodak, 2001) y con ello, la manipulación de la estructura de las notas para narrar el 

acontecimiento noticioso. De ahí el supuesto de que el discurso periodístico puede ejercer 

poder sobre otro tipo de discursos (entrevistas, documentos, acontecimientos) porque en los 

medios de comunicación se permite organizar y estructurar los discursos a partir de la 

visión física (como testigo del evento) y profesional (experiencia) del reportero. Lo 

anterior, en el entendido de que “ejercer poder sobre el discurso también es una cuestión de 

capacidad para controlar y modificar las reglas de juego de las prácticas discursivas y las 

estructuras propias del orden del discurso (Fairclough y Wodak, 2001)”. Esta cita permite 

retomar los primeros párrafos de la publicación de La Voz de Michoacán, 28-4-2012, sobre 

una manifestación de la Coordinadora de Universitarios en Lucha: 

(I) -Ruptura, incendian dos vehículos oficiales en el centro histórico-.  

(II) “Gestionan” con vandalismo. 

(III) -Mientras un grupo de estudiantes y el gobierno sostenían diálogo en el 

colegio de San Nicolás, otro más inició la quema-. 

(IV) Estudiantes agremiados a la Coordinadora de Universitarios en Lucha, 

quienes exigen al estado, vehículos y recursos “para difundir la oferta 

universitaria”, incendiaron dos unidades pertenecientes al gobierno estatal, 

mismas que mantuvieron retenidas junto con otros vehículos desde el pasado 

jueves, fecha en el que también dieron inicio el bloqueo de vialidades. 
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(V) La administración que encabeza Fausto Vallejo Figueroa reprobó 

categóricamente estas acciones, que calificó como vandálicas y compartió la 

posición de la mayoría de los ciudadanos de que no puede ser al margen de la 

ley como se exijan derechos o beneficios. 
 

En el apartado (I) y (II) de este ejemplo se muestra que la redacción de las frases no tienen 

una construcción tradicional de la oración, es decir, que carecen del sujeto (ellos, los 

estudiantes) pero aun así, son oraciones coherentes y, por lo tanto, entendibles para ser 

interpretadas por el lector, máxime si el lector continúa con la interpretación del texto  (III), 

(IV) y (V) donde el medio de comunicación narra pormenores del acontecimiento. 

Por su construcción lingüística, el título “`Gestionan` con vandalismo” (párrafo II), 

permite inferir que el autor utilizó las palabras “gestionan” y “vandalismo” para otorgar un 

sentido específico a la noticia que se leerá en el contenido de la nota, y por otro lado, vemos 

que el término se reproduce de la opinión explícita de uno de los enunciadores que 

participan en el texto escrito (párrafo V). Al respecto Van Dijk (2000) defiende que: 

Las intenciones y propósitos que se atribuyen al discurso pueden tener un alcance variable: 

algunas consecuencias de los textos escritos y el habla son concreta e inherentemente 

(entendidas como) intencionales, con un propósito y bajo el control del hablante, mientras 

que otras lo son menos (Van Dijk, 2000:30). 

Con esa referencia se argumenta que en la redacción del texto periodístico se encuentran 

elementos de control que le dan forma a la información del movimiento social manifestado 

a través de los enunciadores discursivos: los actores (grupos estudiantiles, ciudadanía, 

autoridad o gobierno) como protagonistas-antagonistas del hecho, el periodista como 

descriptor-narrador de la noticia y, los encargados de editar el texto noticioso. Situación por 

la que este tipo de discursos están expuestos a tener transformaciones de su contenido al 

pasar de ser un hecho social a un acontecimiento construido por los medios informativos. 

Patrick Charaudeau (2003) considera que la prensa en su conjunto representa un ente de 

poder para comunicar aunque deja en claro que:  
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Ninguno de sus autores, tiene poder por sí solo. El periodista, como productor de la 

enunciación primera, está amenazado por las exigencias de éxito y de rating que le impone 

la máquina mediática, y además, al finalizar el proceso de puesta en escena de la 

información, su enunciación resulta transformada (Charaudeau, 2003:115). 

Aquí se establecen otros aspectos que también conciernen al discurso informativo y a su 

construcción para orientar o dirigir su interpretación, se trata de las concepciones 

ideológicas que se transfieren en las notas por expresiones o palabras que, en ocasiones, no 

son tan evidentes para el lector pero sí adquieren juicio de valor para la interpretación del 

texto. “Las ideologías están frecuentemente implícitas. Se asocian, por ejemplo, a palabras 

clave que evocan conjuntos enteros de supuestos ideológicos aunque los dejan implícitos 

(Fairclough y Wodak, 2001: 393). 

Un ejemplo que aplica a la teoría de Fairclough y Wodak (2001) es la frase ya 

referida: “`Gestionan´ con vandalismo”, de La Voz de Michoacán, donde el término 

“vandalismo”, representa la palabra clave que deja de manifiesto una opinión particular 

sobre las acciones de protesta que hacen algunos movimientos estudiantiles. Otro ejemplo 

que refuerza esta idea es la nota de Cambio de Michoacán titulada “Marchas y bloqueos 

desquician a Morelia”, en la que se describe una movilización local realizada por 

estudiantes, trabajadores de la educación y transportistas. Aquí las expresiones que 

sobresalen son “desquician a Morelia”, y más adelante en la misma nota se lee, “provocan 

gran caos vial”, ambas comunican una visión subjetiva y una postura del acontecimiento 

por la selección léxica con la que fueron construidas,  hipotéticamente, estas frases podrían 

ser compartidas por una sociedad lectora que se involucra indirectamente en dichas 

actividades (la alteración a la cotidianidad pública que se presenta con el cierre de las 

vialidades). Ante ello Van Dijk (2000) señala que: 

Las ideologías se desarrollan para coordinar las representaciones socialmente compartidas 

que definen y protegen las “respuestas” que cada grupo proporciona para poder manejar 

problemas y cuestiones sociales fundamentales en relación con, o en conflicto con, las de 

otros grupos (Van Dijk, 2000:53). 
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Las representaciones a las que hace referencia la cita tienen que ver con la sistematización 

del lenguaje en el proceso de comunicación donde, en este caso, los medios de 

comunicación utilizan y reproducen los mismos signos lingüísticos para describir, como un 

problema social, las manifestaciones estudiantiles; de manera que dichos signos queden 

como registros en las mentes de los lectores y así se establezcan criterios de relación entre 

las movilizaciones estudiantiles y los actos delictivos. 

Sin embargo, se coincide con Charaudeau (2003) en que el mensaje informativo de 

la prensa puede ser decodificado indistintamente por cada persona de acuerdo con su 

contexto y conocimientos adquiridos por experiencia individual y colectiva. Es decir, que a 

aunque las corporaciones mediáticas se reconozcan por influenciar la información a través 

de la manipulación del discurso por texto o imagen, el público o receptor tiene la capacidad 

de elegir si se apropia o no de dicha información e incluso, si la reproduce en la práctica 

social porque: 

Una cosa es la intención y el propósito de influencia, otra es lo que realmente sucede en el 

receptor. Este tiene su propia libertad (o coerción) para interpretar los mensajes cuyo 

sentido construye, a su vez, en función de lo que es, de lo que sabe, de lo que cree y de sus 

propios proyectos (Charaudeau, 2003:45). 

Al respecto, se puede incluir también la noción de legitimidad del discurso (Charaudeau, 

2003), que aplicado a este análisis permitiría establecer si los enunciadores, en los medios 

de comunicación, otorgan la suficiente verosimilitud al texto periodístico y, si es aceptado o 

no por los lectores quienes también exponen ideas u opiniones basadas en conocimientos 

propios sobre estos sucesos sociales.  

De acuerdo con el autor la legitimidad del discurso periodístico depende de la 

aceptación social que se tenga sobre la información dada, es decir, que la validez de las 

noticias no dependen de un individuo-periodista o de la máquina mediática que lo publica 

(Charaudeau, 2003), sino del valor colectivo que adquiere la información una vez 

establecida: 

La verdad no existe de por sí, no precede a la acción humana sino que es el resultado. La 

verdad proviene en realidad de un juicio colectivo que no pertenece a nadie en particular, 
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pero que al representar de manera ideal la opinión de la mayoría vale para el conjunto de la 

comunidad. El deber de informar sería, entonces, el correlato natural del derecho del 

ciudadano a construir la verdad civil. Este es el principio de que los medios obtienen su 

legitimidad (Charaudeau, 2003:39). 

Esta construcción de verdad que refiere el teórico se representa en los medios de 

comunicación a través de las fuentes de información (ver apartado 1.5.1) con las que el 

periodista “garantiza” la veracidad de los acontecimientos reproducidos como noticia. En 

los textos del corpus las fuentes de información se identifican por las enunciaciones de los 

“estudiantes”, las autoridades y las opiniones ciudadanas que aparecen relatadas o 

entrecomilladas en los textos, además de otros discursos textuales publicados en las notas 

como boletines de prensa.  

 

3.4  La función del tercero en el discurso 

 

Con los elementos discursivos que se han analizado hasta este momento y la referencia 

general a los enunciadores, el siguiente paso es encontrar de manera particular, quiénes 

funcionan como enunciadores primarios, secundarios y terceros que configuran la noticia 

sobre las manifestaciones estudiantiles en los medios de comunicación propuestos.    

Danielle Zaslavsky (2008) ha trabajado esta noción del tercero como condición del 

discurso en la prensa donde explica que la información se fundamenta en “las relaciones 

tripartitas que se establecen entre las esferas de los medios, la política y la ciudadanía en 

nuestras sociedades contemporáneas (Zaslavsky, 2008:83)”, y los diferentes escenarios21 en 

los que se presentan los discursos periodísticos con la presencia de los enunciadores, los 

destinatarios y un tercero con “múltiples funciones”. 

                                                           
21 Los escenarios a los que se refiere Zaslavsky son los espacios mediáticos en los que aparecen en el discurso 
informativo como participantes destinatarios identificados en los textos de manera explícita, implícita o 
sugerida.  
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Para el caso que nos interesa, retomar el enfoque de Zaslavsky (2008) ayudará a 

encontrar en la narración de los textos periodísticos el elemento tercero de la enunciación 

discursiva, ya que los enunciadores primarios y secundarios fueron descritos en las páginas 

anteriores como los actores directos del discurso informativo, es decir, los participantes de 

las movilizaciones estudiantiles, la ciudadanía y el gobierno figuran como los enunciadores 

primarios pues a partir de sus acciones y discursos se construyó la noticia; los enunciadores 

secundarios se reconocen por los periodistas y editores que narran los hechos y discursos 

sociales. Entonces, referirse a un tercero en este tipo de discurso donde sólo aparecen 

explícitos los enunciadores primarios y secundarios; nos habla de que el tercero en esta 

dimensión tríadica de la comunicación corresponde a quien está dirigida la información 

noticiosa: el destinatario o los lectores. En los artículos que narran acontecimientos de las 

manifestaciones estudiantiles no se encontraron indicios que refieran al destinatario de 

forma explícita, aunque la lógica es pensar que todo texto informativo fue construido para 

ser interpretado por un tercero  aunque éste no se encuentre físicamente en el esquema de 

comunicación emisor-receptor. Esa sería una apreciación inmediata de la enunciación 

periodística; pero por otra parte, Roman Jakobson (1975) también señala que el tercero 

puede cumplir otra función, la del referente del discurso que en el proceso de comunicación 

corresponde al individuo o circunstancia de la que se habla en la interacción: 

El modelo tradicional del lenguaje, como particularmente lo elucidara Buhler, se limitaba a 

estas tres funciones –emotiva, conativa y referencial- y a las tres puntas de este modelo: la 

primera persona, el destinador; la segunda, el destinatario; y la “tercera persona”, de quien o 

de que se habla. Así la función mágica, encantatoria, es más bien una especie de 

transformación de una “tercera persona” ausente o inanimada en destinatario de un mensaje 

conativo (Jakobson, 1975:355-356). 

Después de explicar la función de los enunciadores en el discurso periodístico, el tercero  

de Jackobson aplicaría al hecho noticioso en el análisis de esta investigación, una vez 

establecido que el enunciador es el periodista, el destinatario es el lector y el tercero es el 

movimiento estudiantil del que se origina la construcción del texto noticioso. Hasta aquí 

tenemos la postura de Zaslavsky (2008) y la de Jackobson (1975) en relación al tercero en 

el discurso y aunque ambos tienen fundamentos importantes al respecto, para este trabajo 
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nos quedaremos con la teoría de Roman Jackobson (1975) porque consideramos que la 

función del tercero en el discurso (periodístico) sería el hecho o el acontecimiento que es 

noticia y que se reproduce en los discursos de la ciudadanía.  

Regularmente el discurso periodístico, sobre todo en el tema de movilización 

estudiantil, se encuentra narrado en tercera persona del plural, refiriéndose a (ellos) los 

manifestantes y a la población afectada con las movilizaciones públicas; ejemplo de ello se 

lee en párrafos como el siguiente:  

 

Diario Provincia. 18-3-2012 

Tal como amenazaron los estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetío el día de 

ayer intensificaron sus protestas, por lo que bloquearon el Libramiento Sur así como 

la avenida Siervo de la Nación. Los automovilistas y el transporte público local, 

vivieron su ´viacrucis’ ante el cierre de las calles alternas. 

 

Las palabras subrayadas en el párrafo anterior muestran que las marcas discursivas 

“amenazaron”, “los estudiantes”, “intensificaron”, “bloquearon” y “vivieron”, se refieren a 

ellos (los estudiantes y la ciudadanía) en la narración del acontecimiento, por lo que la 

enunciación subjetiva del reportero se encuentra desde la entrada del escrito con “Tal como 

amenazaron”, así como por la narración del hecho a partir de lo que observó. Este tipo de 

estructura se representa de manera recurrente en los tres medios de comunicación donde 

además la voz o enunciación de los manifestantes es mínima en la construcción textual, por 

lo que el contenido informativo es de tipo narrativo ubicándose en ocasiones algunos 

discursos generados por entrevista con el gobierno y la opinión de la población 

(comerciantes, transportistas, ciudadanía). Zaslavsky (2008) señala que: 

 
El discurso de prensa monológico se caracteriza por una asimetría comunicativa: maneja 

sólo un turno de habla, pero el mercado en el que se inserta, el tipo de producto en el que se 

materializa, así como su/sus destinario(s) –aquellos que el periódico se imagina tener y en 

los que quiere incidir- determinan en gran parte de hechura (Zaslavsky, 2008:91). 
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Los discursos del texto periodístico, como ya se mencionó con anterioridad, algunas veces 

están acompañados de fotografías de los entrevistados pero, en algunos casos, observamos 

que las expresiones gestuales de los entrevistados no coinciden con el contenido denotativo 

de la información, es decir, que mientras por un lado el discurso de los enunciadores es en 

contra de las movilizaciones estudiantiles, por otro lado las fotografías muestran a personas 

sonriendo con expresiones desenfadadas en sus rostros como si estuvieran satisfechos o de 

acuerdo con el acontecimiento. Ejemplos de ello las revisaremos en las ilustraciones del 

siguiente capítulo 4 donde se analiza la estructura esquemática de los textos periodísticos y 

su relación con el contexto de los movimientos estudiantiles. 

 Hasta aquí podemos cerrar el capítulo considerando que la enunciación en los textos 

periodísticos permite otorgar un “valor de verdad” a los acontecimientos reproducidos 

como noticias.  Los periodistas recurren a marcaciones de enunciación en el discurso 

periodístico para distanciar su postura crítica respecto a las manifestaciones estudiantiles. 

En los textos encontramos más de un enunciador referido como fuente de información 

(estudiante o autoridad) y/o como comentarista del hecho (opiniones ciudadanas), sin 

embargo, la voz del “estudiante” sólo es destacada en la información de algunos textos que 

en ocasiones funcionan como publicaciones secundarias frente a la nota o reportaje 

principal. Finalmente, la enunciación de los “creadores” de la noticia (editores y reporteros) 

también se representa implícitamente en el discurso periodístico por la selección de 

palabras y construcción de frases que refieren el hecho estudiantil, lo que implica un nivel 

de subjetividad y control sobre la organización de los textos que relatan movilizaciones 

estudiantiles. 
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Capítulo 4. La organización del discurso periodístico 

 

Si bien el estudio del léxico y la enunciación en los textos periodísticos fue prioridad en los 

capítulos anteriores de esta investigación, ahora en este último capítulo nos concentraremos 

en la estructura de las notas para conocer en qué medida influyen los elementos de edición 

sobre la información que se presenta al público, de manera que podamos identificar cuáles 

son esas características editoriales que le dan organización y sentido a los textos, si existe 

relación editorial entre los periódicos del corpus y si hay congruencia estructural entre la 

parte editorial y semántica de los textos, así como saber si la forma en que se presentan las 

notas influye en la manifestación de ideologías sobre el acontecimiento noticioso. 

Para ello será conveniente revisar algunos ejemplos de publicaciones sobre los 

movimientos estudiantiles considerando los fundamentos teóricos de Van Dijk (1990) que 

ha trabajado sobre la estructura de la noticia y Charaudeau (2003) quien hace aportaciones 

para el estudio del discurso de la información en los medios de comunicación. En el caso de 

Van Dijk (1990) retomaremos su metodología de análisis en artículos periodísticos cuyas 

aportaciones describen las características estructurales para la producción de noticias en los 

diarios que organizados en sí establecen elementos de sentido argumentativo en los textos. 

De ahí que resulte interesante trabajar con la noción de superestructuras22 en algunas de las 

notas que son objeto de estudio de esta investigación.  

 

4.1 Hacia una construcción del discurso periodístico 

 

Las publicaciones de La Voz de Michoacán, Diario Provincia y Cambio de Michoacán, que 

describen acontecimientos públicos estudiantiles, están relacionadas en la estructura de la 

                                                           
22 Van Dijk (1990) define a la superestructura como la sintaxis total de un discurso con las que se establecen 
formas de incluir temas y dar organización a los textos a través de funciones esquemáticas por categorías y 
reglas de una estructura semántica global semejante a la de los relatos. 
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información noticiosa y en la construcción esquemática de los textos, de manera que con 

estas características se identifican similitudes semánticas y contextuales en la organización 

del discurso periodístico.  

Las notas periodísticas que narran movilizaciones estudiantiles están integradas de 

párrafos que, conectados entre sí, dan un sentido coherente a la información que se presenta 

para que el lector pueda comprender e interpretar los acontecimientos que se reproducen en 

estos diarios. De acuerdo con la teoría de Van Dijk (1983), a este procedimiento se le 

denomina macroestructura en el discurso periodístico. Esta noción de macroestructura se 

refiere a la semántica que da sentido general a las notas y, en ese proceso, se identifican 

rasgos de cohesión y coherencia en la construcción de oraciones y párrafos que narran los 

mismos hechos noticiosos, lo que permite enlazar o ligar el discurso periodístico hacia una 

temática central.  

Las macroestructuras de los textos son semánticas, así pues nos aportan una idea de la 

coherencia global y del significado del texto que se asienta en un nivel superior que el de 

las proposiciones por separado. De esta manera, una secuencia parcial o entera de un gran 

número de proposiciones puede formar una unidad de significado en el nivel más global 

(Van Dijk, 1983:55,56). 

Con este fundamento teórico, la hipótesis inmediata para este estudio es que las notas 

periodísticas contienen construcciones sintácticas y esquemáticas similares para presentar o 

exponer sucesos informativos sobre movilizaciones estudiantiles. Esta idea puede 

ejemplificarse en los títulos y encabezados de las notas donde se destacan unidades 

lingüísticas que reproducen estructuras ideológicas semejantes en relación con las acciones 

estudiantiles. A continuación se muestran dos de las publicaciones del corpus en las que 

ocurre este fenómeno: 

Ejemplo 1. Cambio de Michoacán, 22 de junio 2012, pág.17 

(I) -Movilizaciones- 
 

 (II) Marchas y bloqueos desquician a Morelia 
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(III) -Trabajadores de la educación, normalistas y transportistas provocaron gran 

caos vial- 

 

(IV) Trabajadores de la educación, normalistas y transportistas en demanda  de 

que el gobierno del estado cumpla sus acuerdos, realizaron marchas y 

bloqueos ayer, que ocasionaron por segundo día consecutivo un caos vial en 

Morelia desde temprana hora y que se prolongó durante todo el día. 

(V) Integrantes de las direcciones sindicales del Frente Estatal de Sindicatos 

Educación Media Superior y Superior (FESEMS) entraron en escena desde 

las 9:00 horas cuando realizaron el bloqueo en Casa de Gobierno, bajo la 

demanda de un aumento salarial para los 18 gremios que lo integran y que 

están pendientes desde el mes de marzo. 

(VI) Lo anterior en palabras de Enrique Torres Ponce, secretario general de dicho 

frente; además agregó que hay pendientes en lo económico y administrativo 

desde el 2010 con algunas organizaciones gremiales. El dirigente puntualizó 

que le han apostado al diálogo y que han sostenido reuniones con el 

secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, pero no han existido avances. 

(VII) El dirigente frentista expuso que hay violaciones a las condiciones generales 

de trabajo, retraso en las revisiones salariales y múltiples violaciones al 

contrato colectivo a los contratos colectivos de trabajo de los gremios. 

(VIII) Otra de las demandas, en la que ha demorado su respuesta la 

administración estatal, es la firma de contratos colectivos para los gremios 

de las instituciones como el Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán, 

Telebachillerato y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, dijo 

el líder gremial. 

(IX) Torres Ponce aseguró que en caso de que no hubiera respuesta continuarían 

con el bloqueo y que radicalizarían las acciones. 

(X) Para las 14:00 horas llegaron a un acuerdo con el gobierno del estado y 

liberaron la vialidad, el cual fue dar continuidad a las mesas de trabajo para 
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este viernes, donde expondrían sus problemáticas, así como martes, 

miércoles y jueves próximos, por esta razón no realizarían ninguna 

movilización. 

 

 

Ejemplo 2. La Voz de Michoacán, 22 de junio 2012, pág. 16 
 

(I) -Caos- Movilizaciones todo el día- 
 

(II) COLAPSAN 

Tráfico en Morelia 

 

(III)  -Grupos magisteriales, estudiantiles, transportistas y comuneros de Acuitzio 

del Canje y Lagunillas ´taparon´ las principales avenidas de la capital; 

ciudadanía pide poner en ´cintura´ a los responsables- 

(XI) A pesar de que ya está instalada la mesa de negociación con el Gobierno del 

Estado, nuevamente maestros democráticos, junto con normalistas, 

transportistas, trabajadores de educación media y superior y comuneros de 

Acuitzio y Lagunillas desquiciaron Morelia con marchas y bloqueos en 

diversos puntos, y permaneció por horas sitiada. 

(XII) El caos vehicular inició desde las 9 de la mañana cuando trabajadores de 

diferentes subsistemas de educación agremiados al Frente Estatal de 

Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (FESEMS) arribaron a 

Casa de Gobierno. Demandaron una audiencia con el gobernador del estado. 

Bloquearon el libramiento Paseo de la República, en ambos sentidos de 

circulación y con ello perjudicaron a cientos de automovilistas.  

(XIII) A decir del líder del frente, Enrique Torres Ponce, ésta manifestación se 

debe al incumplimiento de los acuerdos establecidos con el Gobierno del 

Estado, relacionados a prestaciones de los trabajadores que se adeudan desde 

el 2010. 
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(XIV) Aunado a que los maestros de los Tecnológicos no han recibido los 

incrementos aprobados por la Federación. Mientras que en el caso de los 

maestros agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del 

Telebachillerato Michoacán (Suttebam), siguen demandando la firma del 

contrato colectivo de trabajo, al igual que los trabajadores del Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena. 

(XV) De manera paralela, un grupo de personas procedentes de Lagunillas y 

Acuitzio del Canje, también se manifestaron en las inmediaciones de Casa 

de Gobierno para exigir a las autoridades que se mantengan los camiones 

urbanos en sus comunidades ya que hay transportistas con placas federales 

que pretenden generar rutas y con ello sustituir el servicio que prestan los 

urbanos, mismo que llega hasta el centro de las comunidades. 

(XVI) Además denuncian que son tarifas más altas las que quieren imponer y que 

afectan la economía de los pobladores. 

(XVII) Por esta situación, dicha rúa se mantuvo cerrada por más de 6 horas, 

provocando con ello un congestionado tráfico vehicular que afectó las calles 

y avenidas aledañas a Casa de Gobierno; posterior a ello los transportistas 

se movilizaron hacia la salida Pátzcuaro en donde también bloquearon la 

vialidad por varias horas agravando más el problema. 

(XVIII)  Por si eso fue poco, alrededor de las 14:30 horas de la tarde, los 

maestros democráticos que mantienen el plantón indefinido en el Centro de 

Morelia, comenzaron a movilizarse en del centro de Morelia hacia Tres 

Puentes, en donde se plantaron por más de una hora sobre las vías del tren 

con el objetivo de impedir la salida de las 15 horas; acción que lograron, 

toda vez que durante el tiempo que permanecieron en el lugar, el tren de “la 

empresa transnacional”, como manifestaron los maestros, evitó cualquier 

tipo de maniobras. 

(XIX) Sin embargo, cabe mencionar que debido al bloqueo, miles de 

automovilistas y transportistas se vieron afectados, dado a que se quedaron 

varados por más de dos horas en el tráfico vehicular, mientras que otros 

tuvieron que buscar otras alternativas para llegar a su destino. 
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Como se observa, los títulos de ambos artículos mantienen una estructura sintáctica similar 

en la que sobresalen oraciones y palabras seleccionadas para referirse a las acciones de los 

movimientos de protesta: “bloqueos”, “caos”, “desquician” y “colapsan” son términos que 

permiten al lector tener el primer acercamiento temático del texto, o en su caso, de lo que se 

encontrará en el contenido de las notas. Con ello se puede señalar que los encabezados de 

estas publicaciones cumplen las siguientes funciones: Exponer el problema del 

acontecimiento y resumir en una oración o frase la noticia, así como manifestar una 

tendencia ideológica de los hechos narrados en los textos. Teóricamente significa que en 

aquella parte del texto encontramos una “expresión directa” de la macroestructura del 

discurso periodístico como un todo (Van Dijk, 1983:71); es decir, que con sólo leer los 

títulos y los encabezados de las noticias se puede tener una idea completa de lo que 

informará el medio de comunicación.  

En la estructura de las notas también identificamos elementos de cohesión textual 

(Beaugrande y Dressler, 1997) que influyen en la organización del discurso periodístico 

porque ayudan a conectar oraciones y/o párrafos para dar seguimiento al tema noticioso que 

se presenta en cada escrito. En las publicaciones anteriores seleccionamos en negritas los 

conectores que funcionan para adicionar oraciones en un mismo párrafo: “el cual”, “así 

como”, “y con ello” y “posterior a ello”, que permiten continuar con la narración del hecho. 

En el discurso periodístico la coherencia global está relacionada con marcas discursivas de 

enunciación que se introducen en los textos escritos a manera de comentario: “A pesar de 

que”, “Por si eso fue poco” y “Sin embargo” utilizadas al inicio de los párrafos para 

comentar el acontecimiento que, implícitamente, ayuda a inferir una postura ideológica 

sobre las acciones de los manifestantes reforzada con las frases “nuevamente desquiciaron 

Morelia con marchas y bloqueos en diversos puntos”. Estas marcas discursivas permiten 

distinguir rasgos de subjetividad en la estructura de la nota para manifestar un sentido de 

expresión sobre los acontecimientos narrados por el reportero. Otro ejemplo es la última 

parte del segundo párrafo de la misma nota donde se lee: “Bloquearon el Libramiento Paseo 

de la República, en ambos sentidos de circulación y con ello perjudicaron a cientos de 

automovilistas.”; esta referencia a “cientos de automovilistas” es una expresión subjetiva 
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para contextualizar al lector sobre los hechos que ocurrieron a los ojos del reportero. En 

ambos textos también encontramos las marcas “por esta razón” y “por esta situación”, con 

las que el reportero refiere que el acontecimiento ocasionó otras circunstancias sociales 

como el tráfico vehicular. Por tanto las marcas y los conectores discursivos permiten que la 

nota periodística tenga un sentido global sobre el acontecimiento noticioso. Van Dijk señala 

que: 

Las macroestructuras representan la coherencia global del texto: especifican los 

antecedentes respecto de los cuales podemos o debemos establecer la coherencia local. (…) 

Las macroestructuras tienen una importante función cognitiva: permiten al lector 

comprender globalmente un texto, y esta información dirigirá también la interpretación de 

las palabras y oraciones de un texto (Van Dijk, 1983:76-77). 

Esta referencia también sugiere que la noticia es una macroestructura con características 

semánticas y de coherencia global que serán explicadas a continuación con los ejemplos de 

las publicaciones anteriores:  

(II) “Marchas y bloqueos desquician a Morelia”  

(II) “Colapsan tráfico en Morelia”  

La función de estos títulos, como de todos los que encabezan las notas periodísticas de 

cualquier sección o tema, es dar al lector las primeras líneas de introducción al texto a 

través de una oración que está conectada semánticamente con las entradas de las notas para 

establecer el sentido de interpretación:  

(III) “Trabajadores de la educación, normalistas y transportistas provocaron gran 

caos vial”.  

(III) “Grupos magisteriales, estudiantiles, transportistas y comuneros de Acuitzio 

del Canje y Lagunillas `taparon´ las principales avenidas de la capital; 

ciudadanía pide poner en `cintura´ a los responsables”. 
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En el primer ejemplo se tiene una oración completa, en el segundo se identifica una 

construcción de dos oraciones en un solo párrafo y, aunque se establecen ideas distintas, 

ninguna pierde el sentido para su comprensión, hablamos entonces de una estructura local y 

episódica, respectivamente. 

Algunas de las palabras con las que están construidos los títulos y encabezados de 

las notas: “desquician”, “caos vial”, “colapsan tráfico” y “poner en cintura”, son utilizados 

para destacar las acciones de los manifestantes. Así los párrafos en las notas están 

organizados de forma estratégica para dar cierto sentido a la información con el uso y 

recurrencia de estas palabras en la mayoría de los párrafos de las notas donde su estructura 

textual permite identificar la prevalencia de tópicos para llamar la atención del lector hacia 

las acciones de los manifestantes; por ejemplo, en los primeros dos párrafos de las 

publicaciones anteriores se lee: 

(IV) Trabajadores de la educación, normalistas y transportistas en demanda de 

que el gobierno del estado cumpla sus acuerdos, realizaron marchas y 

bloqueos ayer, que ocasionaron por segundo día consecutivo un gran caos 

vial en Morelia desde temprana hora y que se prolongó durante todo el día. 

(V) Integrantes de las direcciones sindicales del Frente Estatal de Sindicatos 

Educación Media Superior y Superior (FESEMS) entraron en escena desde 

las 9:00 horas cuando realizaron el bloqueo en Casa de Gobierno, bajo la 

demanda de un aumento salarial para los 18 gremios que lo integran y que 

están pendientes desde el mes de marzo (Cambio de Michoacán). 

(IV) A pesar de que ya está instalada la mesa de negociación con el Gobierno del 

Estado, nuevamente maestros democráticos, junto con normalistas, 

transportistas, trabajadores de educación media y superior y comuneros de 

Acuitzio y Lagunillas desquiciaron Morelia con marchas y bloqueos en 

diversos puntos, y permaneció por horas sitiada. 

(V) El caos vehicular inició desde las 9 de la mañana cuando trabajadores de 

diferentes subsistemas de educación agremiados al Frente Estatal de 

Sindicatos de Educación Media y Superior (FESEMS) arribaron a Casa de 



111 

 

Gobierno. Demandaron una audiencia con el gobernador del estado. 

Bloquearon el libramiento Paseo de la República, en ambos sentidos de 

circulación y con ello perjudicaron a cientos de automovilistas (La voz de 

Michoacán). 

Las palabras subrayadas también pueden funcionar metafóricamente para describir las 

acciones de los manifestantes, por ejemplo, “gran caos vial”, “desquiciaron” y 

“perjudicaron” tendrían una equivalencia con trasgresión social; la palabra “sitiada” podría 

corresponder a las actividades del ejercicio militar o policiaco, connotaciones que a nivel 

discursivo permiten interpretar el texto de acuerdo a la percepción ideológica de los 

periódicos. 

 

4.2 Función, estructura y esquema del texto periodístico 

 

Las notas periodísticas se caracterizan por tener elementos editoriales como parte de la 

estructura de los textos, estas características cumplen una función importante para la 

organización de la información que se presenta a los lectores. En la prensa escrita los 

titulares, encabezados, fotografías e ilustraciones y recuadros con información sintetizada 

ayudan a contextualizar la noticia pero también a dar sentido ideológico a las notas. En este 

apartado revisaremos casos de publicaciones que integran el corpus para conocer cómo se 

encuentran diseñados y si hay relación editorial cuando se presenta información sobre los 

movimientos estudiantiles. 

Ya vimos en capítulos anteriores que la prensa escrita recurre a determinadas 

construcciones semánticas y sintácticas que le dan un estilo narrativo al discurso 

periodístico sobre manifestaciones estudiantiles, pero aunado a ello el formato que se le da 

a los textos también representa un recurso editorial importante para destacar los títulos e 

imágenes congruentes con el contenido de las notas periodísticas, ejemplo de ello es la 

ubicación de la noticia, la selección de las fotografías que respaldarán lo dicho por la prensa 
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y las cuestiones tipográficas de tamaño y grosor de la letra en los títulos y encabezados de 

los textos. En el caso de las notas sobre protesta estudiantil, encontramos palabras y frases 

seleccionadas para narrar los acontecimientos pero además las palabras se repiten tanto en 

el contenido de los textos como en los encabezados y títulos, lo que trae una distinción en la 

forma de narrar y presentar este tipo de noticias. Al respecto Van Dijk (1990) afirma que:  

El estilo periodístico está controlado por los posibles temas del discurso informativo. Estos 

temas pueden pertenecer a categorías principales como política nacional, política 

internacional, asuntos militares, vida social, violencia y desastres, deportes, arte, ciencia y 

de interés humano. Los temas, por definición, controlan los significados locales y por ende 

los posibles significados de la palabra, y por tanto, la elección del léxico (Van Dijk, 

1990:104) 

Es decir que en el discurso periodístico se establecen formas estilísticas a partir de los 

temas que se generan en la noticia, de manera que su estructura queda delimitada a 

determinado uso del léxico y su organización semántica, así como a la edición o formato 

que se le dé a los textos informativos. De ahí que Van Dijk (1990) mencione que una 

característica inmediata del discurso periodístico es que el tema está en el titular de los 

textos noticiosos y a partir de ello se organizan los discursos para producir las noticias: 

Los temas de la noticia pueden organizarse, realizarse, expresarse o señalizarse de un modo 

específico. Tal vez la coherencia total que definen es algo diferente de otro tipo de textos 

impresos (…) El tema también se halla resumido en el titular. Encontramos aquí una 

primera característica importante del discurso periodístico: se pueden expresar y señalar los 

temas mediante titulares que aparentemente actúan como resúmenes del texto de la noticia 

(Van Dijk, 1990:60). 

En esta cita se destaca la función de los titulares y los encabezados de las notas 

periodísticas, ya que como lo menciona Van Dijk (1990), en ellos se inserta una especie de 

resumen sobre el contenido de los textos donde su construcción con determinado uso del 

léxico y la forma estructural en la que se presentan permite tener una lectura rápida de lo 

que tratará la información publicada. En términos del autor se refiere a que: 
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Cada ítem informativo de la prensa tiene, por ejemplo, un titular y muchos tienen 

encabezamiento ya sea que lo distingan de un tipo especial de letra o no. También 

poseemos una regla elemental para ellos: el titular precede al encabezamiento y juntos 

preceden al resto del ítem informativo. Su función estructural es también clara: juntos 

expresan sus principales temas del hecho. Es decir funcionan como un resumen inicial (…) 

y expresan la macroestructura semántica (Van Dijk, 1990:83).  

Con ello podemos establecer que, como en otro tipo de discursos, el periodístico atiende a 

ciertas reglas de cohesión textual y pragmática que le dan organización temática y 

estructural a las notas, a estas Van Dijk (1990) las define como categorías de una 

superestructura que caracterizan al texto periodístico. Estas categorías son el resumen (en 

títulos y encabezados), el episodio (acontecimientos en contexto y antecedentes), las 

consecuencias (o discusión del hecho), las reacciones verbales (de opiniones generadas) y 

el comentario (indirecto del reportero o editores) que ordenados en texto generan, según 

este autor, un esquema periodístico. Por tanto el esquema “determina como los temas de un 

texto pueden o deberían ordenarse y, a partir de ahí, cómo las consecuencias y las oraciones 

deberían aparecer en el texto (Van Dijk, 1990:81)”. 

Otra de las características del discurso periodístico es que los temas se presentan por 

secciones y por relevancia de la información. Es decir el material noticioso presentado por 

los reporteros es seleccionado por la importancia del suceso y son editados de manera 

específica para destacar de entre el resto de la información de la prensa. Quiere decir que 

los periódicos ubicarán primero la información más importante sobre cada tema y si ésta es 

producto de una información pasada se insertará a manera de referencia dentro de otros 

nuevos textos de seguimiento al mismo tema: 

Una de las características más llamativas de la realización o elaboración temática del 

discurso periodístico es su carácter “troceado”. Es decir cada tema se presenta en partes, no 

como un todo como es el caso de otros tipos de discurso. Esta característica estructural tiene 

su origen en el principio global de organización de la relevancia en la noticia. Este principio 

sostiene que el discurso periodístico se organiza de manera tal que la información más 

importante o relevante se pone en la posición más destacada, tanto en el texto tomado como 

un todo, como en las oraciones (Van Dijk, 1990:71). 
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Las consideraciones teóricas revisadas hasta ahora se pueden aplicar al estudio de las notas 

que refieren las movilizaciones estudiantiles porque en la gran mayoría, si no es que en su 

totalidad, este tipo de notas presentan particularidades de cohesión textual y de formato que 

las hace diferentes del resto de las publicaciones de los diarios revisados. Para demostrarlo, 

en principio revisaremos la primera parte de una nota del corpus que destacó por manifestar 

este fenómeno:  

Cambio de Michoacán, 5 de septiembre del 2012, página 13 

(I) -CONFLICTO- 

(II)  Toma CUL la UM; afectados 59 mil 539 estudiantes 

(IV) -Exigen lugares en la institución para jóvenes rechazados; la institución no 

está en condiciones de recibirlos: Rector- 

(V) Las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH) amanecieron tomadas ayer por la Coordinadora de Universitarios 

en Lucha (CUL) en exigencia de lugares en la institución para jóvenes 

rechazados; por su parte el rector Salvador Jara Guerrero reiteró que la 

dependencia no está en condiciones de atender las demandas de las 

organizaciones estudiantiles para aceptar a los rechazados. 

(VI) Lo anterior, son los posicionamientos del conflicto que derivó en la toma de 

la UMSNH en la madrugada de ayer por la CUL, después de una asamblea 

realizada entre las casas del estudiante; esta acción han señalado que es de 

carácter indefinido. 

(VII) En rueda de prensa en un café ubicado en la Avenida Enrique Ramírez, 

donde el rector de la universidad no aceptó preguntas de los medios de 

comunicación, sólo se limitó a fijar su posición mediante la lectura de un 

documento en compañía de su gabinete, así como de directores de facultades 

y escuelas. 
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(VIII) Jara Guerrero aseguró que se ha explicado a las organizaciones estudiantiles 

porqué se debe respetar el límite de ingreso a las dependencias 

universitarias, e hizo un llamado para que los paristas respeten la 

normatividad y el estado de derecho. 

(IX) Dijo que la demanda de la CUL no se puede cumplir porque ésta supera la 

capacidad de equipamiento, infraestructura y recursos económicos; recalcó 

que tanto su administración y el Consejo Universitario han hecho un 

esfuerzo por abrir más espacios. 

(X) Por su parte, Eduardo Tena Flores, dirigente del SUEUM, manifestó que su 

gremio apoya las acciones de la CUL y que en la próxima Asamblea General 

de Representantes determinaría en qué acciones se apoyaba al movimiento 

estudiantil. 

 

Este texto es un ejemplo de cómo se recurre al resumen de la información en los títulos y 

encabezados de la nota, ya que como se puede leer el argumento central de la nota es la 

acción estudiantil y lo que generó, ambos aspectos destacan en la estructura del título: 

“Toma CUL la UM; afectados 59 mil 539 estudiantes” y en los encabezados: “Conflicto”, 

“Exigen lugares en la institución para jóvenes rechazados; la institución no está en 

condiciones de recibirlos: Rector”. Con estas construcciones el periódico sintetiza la 

información de manera que permite al lector tener un primer “acercamiento” al contenido 

noticioso y el utilizar ciertas palabras para definir el acontecimiento invita al interés del 

público para continuar con la lectura del texto. 

En los dos primeros párrafos de la nota se observa que el reportero hace una 

pequeña introducción en la que se explica el por qué se originó la acción de los 

protagonistas estudiantes, ésta es otra de las características del texto periodístico en el que 

deben responderse las cinco preguntas básicas del periodismo: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué?;  de manera que con la respuesta de estos 
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cuestionamientos en los primeros párrafos de las notas, el  lector puede tener una idea 

global de lo que tratará la información que se presenta. 

El esquema periodístico que propone Van Dijk (1990) sobre la construcción de 

superestructuras en el texto se puede aplicar a este ejemplo. El episodio o acontecimiento 

en contexto (párrafos 1 y 2), las consecuencias o discusión del hecho (párrafos 4 y 5) con la 

enunciación del rector sobre el posicionamiento institucional en relación al suceso; el 

comentario de reporteros o editores (párrafo 3) donde se manifiesta una crítica indirecta del 

autor sobre la participación del primer enunciador-rector; y las reacciones verbales (párrafo 

6) con la enunciación de un tercer elemento que aporta una opinión sobre el mismo hecho. 

Con la descripción de estas características se puede tener ya aproximación a la estructura 

argumentativa del texto donde se observa una coherencia semántica entre el título, los 

encabezados y el contenido de la nota. 

 En la producción de noticias, la prensa escrita recurre a la enunciación en la 

narración de los hechos y en ocasiones sobresale en el texto el comentario del reportero 

sobre el acontecimiento noticioso. El autor-reportero tiene una figura de enunciador en el 

texto periodístico y por ser quien redacta la nota, no se puede desprender del elemento 

subjetivo al narrar los hechos23. Para explicar este fenómeno enunciativo en el ejemplo 

anterior basta con ubicar en el tercer párrafo la opinión implícita del reportero respecto a la 

autoridad universitaria, en dicho párrafo leemos: “el rector de la universidad no aceptó 

preguntas (…) sólo se limitó a fijar su posición mediante la lectura de un documento”, aquí 

está presente la visión del reportero-enunciador que con la frase “sólo se limitó a fijar”, 

hace una crítica indirecta hacia el rector, respecto a que no aceptó preguntas de los medios 

de comunicación. Sobre esta imagen enunciativa en los textos Van Dijk (1990) sugiere que 

“los acontecimientos periodísticos llevan necesariamente un punto de vista y así ocurre con 

su descripción en el discurso informativo. Este punto de vista se muestra también en la 

                                                           
23 Este fenómeno se analizó en el tercer capítulo en el apartado dos “La enunciación en el discurso 
periodístico”, pero como también forma parte importante de la estructura de los textos fue necesario retomarlo 
en este apartado para su estudio. 
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organización macroestructura y en la señalización”, quiere decir que el comentario se puede 

leer tanto en el contenido de las notas como en los títulos y encabezados de las mismas. 

El uso de determinado léxico en los primeros párrafos de la nota ejemplo también 

hace referencia a la visión del autor, el caso de “conflicto”, “toma”, “exigencia” son 

palabras que fueron utilizadas por el reportero en el contenido del texto periodístico y 

además reproducidas por los editores encargados de construir los títulos y encabezados con 

lo que se gana peso denotativo en la información para que el lector centre su atención en 

ese léxico y se genere o se refuerce la opinión emitida en el texto sobre dicho suceso. Al 

respecto Van Dijk (1990) señala que “el lector debe inferir los temas a partir de un input 

detallado de los titulares, las cabeceras y las proposiciones respectivas; en tanto que el autor 

ya conoce al menos los principales temas y debe expresarlos, señalarlos y rellenarlos”. 

Por el contrario, Charaudeau (2003) hace una reflexión en la que afirma que el 

reportero manifiesta su postura en las notas periodísticas por cuestiones de identidad donde 

el “informador” adquiere una figura social que se compromete y se responsabiliza de ser 

“portador de la verdad” y de utilizar correctamente esa figura pública que además 

representa “los ojos” del medio de comunicación en el que trabaja. 

El crédito que se le puede otorgar a una información depende, por una parte, de la posición 

social del informador, del papel que desempeña en la situación de intercambio, de su valor 

de representatividad en la relación con el grupo del cual es portavoz, y por otra parte, del 

grado de compromiso que manifieste frente a la información transmitida. (…) El 

informador es un testigo; desempeña el papel de “portador de verdad” en la medida en que 

su palabra no tiene otro cometido que el de decir lo que ha visto y oído. Por eso es tan 

solicitado particularmente por los medios (Charaudeau, 2003:62,63). 

Esta referencia aplicada al análisis del ejemplo de la nota sugiere que la opinión implícita 

del reportero se justifica por esa imagen social que representa ante la sociedad, en la que 

debe informar los hechos tal y como sucedieron y que en el caso del párrafo 3 del ejemplo 

se reconoce esa postura desde el inicio:  

(3) En rueda de prensa en un café ubicado en la Avenida Enrique Ramírez, 

donde el rector de la universidad no aceptó preguntas de los medios de 
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comunicación, sólo se limitó a fijar su posición mediante la lectura de un 

documento en compañía de su gabinete, así como de directores de facultades 

y escuelas. 

Hasta aquí vemos que en el discurso periodístico encontramos características editoriales, 

semánticas y enunciativas que le dan un estilo de narración a los textos de hechos 

estudiantiles y este fenómeno también se repite en el resto de las notas que integran el 

corpus (revisar anexos); por lo que existe una relación directa entre la estructura semántica 

y editorial de los textos periodísticos con la construcción ideológica de la prensa sobre la 

representación del suceso estudiantil. 

 

4.3 La representación y el argumento de la noticia 

 

Como ya se analizó en apartados anteriores, narrar acontecimientos estudiantiles forma 

parte de un estilo discursivo en la prensa escrita regional y el elemento argumentativo que 

se configura en las notas periodísticas lo podemos identificar por ciertos rasgos de 

representación sobre los hechos estudiantiles. Estos rasgos se reconocen en los textos del 

corpus a través del discurso y de las imágenes donde el elemento discursivo se establece 

por la manifestación de comentarios implícitos y explícitos en la estructuración y edición 

de las notas, así como en los párrafos que destacan en los textos el discurso oficial de las 

autoridades de gobierno y educativas y/o de los ciudadanos que son cuestionados por la 

prensa para exponer su opinión sobre los movimientos estudiantiles; por ejemplo, en los 

textos revisados se encontraron palabras en comillas o sin ellas en los títulos y encabezados 

de las notas, en otros casos se destacaron fragmentos de discursos de las autoridades para 

llamar la atención del público y fueron ubicados en cuadros contextuales donde se 

acentuaron las acciones y reacciones del suceso. Otro ejemplo son los sondeos ciudadanos 

en los que se consideró la opinión de la gente sin que necesariamente formaran parte 

importante del texto noticioso, es decir, que el discurso ciudadano es ubicado como 

contexto a la nota y no dentro de la narración del acontecimiento. Las imágenes son 
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utilizadas en la prensa para representar la realidad narrada por los reporteros en los textos y 

en ocasiones las fotografías tienen predominancia de espacio en las publicaciones como se 

muestra en las siguientes ilustraciones: 
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En ambas ilustraciones se aprecia que los títulos, encabezados y las fotografías sobresalen 

del texto noticioso y además están relacionados en contexto, donde las imágenes refuerzan 

las construcciones semánticas con las que se atrapa la atención de los lectores de las notas; 

ejemplo de ello está en la primera ilustración en la que vemos cuatro fotografías que 

corresponden a paisajes del centro histórico y de una vialidad de constante afluencia 

vehicular en Morelia, en todas las fotografías se muestra la movilización de protesta de los 

manifestantes que marchan con pancartas y grupos que cierran las vialidades para impedir 

el acceso vehicular, mientras que en los títulos del texto se construyeron las frases: “Tomas 

‘atrapan’ a Morelia” y “-Caos- Bloqueos y marchas afectan a miles de morelianos”. En este 

caso las palabras “atrapan”, “caos”, “bloqueos” y “marchas” reproducen una ideología en 

función al hecho y además adquieren importancia sobre la nota porque son destacadas en 

los títulos que sintetizan el contenido del texto. Regularmente vemos que en la prensa los 

acontecimientos son narrados en los primeros dos o tres párrafos de la nota y el resto de los 

párrafos corresponde al contexto en el que se desarrollaron los sucesos, las entrevistas y los 

resultados del evento, por lo que el argumento de los protagonistas estudiantiles es 

minimizado en los textos periodísticos. 

 Lo anterior se identificó en la mayoría de las notas del corpus donde el tema central 

de las noticias fueron las acciones y los resultados de las movilizaciones estudiantiles 

(marchas, cierre de vialidades, retención y quema de vehículos del gobierno o del 

transporte público, grafiti a edificios públicos, enfrentamientos entre estudiantes y policías, 

toma de casetas de peaje en carreteras federales, entre otras actividades que 

recurrentemente realizan los jóvenes en sus protestas); mientras que el discurso social y 

académico que profesaron los protagonistas de estos eventos es minimizado por el espacio 

y la ubicación dentro de la estructura de las notas. Esta observación puede ejemplificarse en 

la primera ilustración de las notas consideradas para el análisis de este apartado, donde el 

texto periodístico destaca más las actividades y las consecuencias del movimiento de 

protesta y sólo en el segundo párrafo se contextualiza al lector del por qué se realizó la 

marcha en la ciudad. Con ello se observa que los medios de comunicación escrita pueden 

reconstruir el argumento central del acontecer noticioso a partir del léxico y la edición de 
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los textos y las imágenes que le dan estructura y determinación ideológica a las notas 

periodísticas.  

 Con estas construcciones de tipo textual y contextual, en los textos periodísticos 

podemos encontrar una perspectiva de la prensa que manifiesta un posicionamiento 

ideológico sobre los movimientos estudiantiles, ya que como vimos los medios de 

comunicación atienden a ciertos criterios editoriales, de organización y de estructuración 

para la producción de este tipo de noticias. La selección de lexemas y sintagmas para la 

construcción de los títulos y entradas de los textos, así como de las imágenes y entrevistas 

realizadas a determinados grupos sociales, son algunas de las características que permiten 

identificar una acentuación ideológica sobre la exposición del tema estudiantil. Algunos 

ejemplos en los que sobresalió esta percepción y que trabajamos en este capítulo fueron las 

expresiones “caos vehicular”, “bloqueos” y “desquician”, reproducidas y destacadas en los 

títulos y encabezados de varias publicaciones de los medios de comunicación como eje 

central de la información, además de que las marcas enunciativas y los conectores 

discursivos identificados en las notas periodísticas permitieron reconocer que existe una 

estructura específica para narrar acontecimientos de protesta pública estudiantil. Es así 

como este capítulo permitió reunir características discursivas de los textos del corpus donde 

se encontraron similitudes en la organización del discurso periodístico y con ello una forma 

de argumentar los acontecimientos de protesta pública en las notas de los tres medios de 

comunicación. 
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Conclusión 

 

El enfoque teórico que se aplicó al análisis de los textos periodísticos partió de las 

aportaciones teórico-metodológicas del análisis crítico del discurso y el objetivo principal 

fue realizar una comparación discursiva entre los textos del corpus y otros que hicieron 

público acontecimientos de movilización estudiantil en Michoacán durante el periodo 2012.  

Se trabajó también con algunas opiniones ciudadanas de Morelia en cuyos casos 

(documentos y entrevistas), se identificaron elementos discursivos que remitieron a 

características homogéneas en la construcción de frases y palabras recurrentes tanto en el 

discurso escrito por la prensa y por agrupaciones civiles-estudiantiles, como en las 

expresiones de la gente después de cuestionárseles sobre su parecer sobre las protestas 

estudiantiles en la ciudad. 

 Es preciso señalar que, en principio, se consideró entrevistar a los estudiantes 

protagonistas de los movimientos estudiantiles, sin embargo, no se obtuvieron los 

resultados esperados debido a que estas agrupaciones tienen en acuerdo evitar dar 

declaraciones a externos salvo que sean los mismos representantes o líderes quienes 

determinen, en consenso,  opinar sobre algún tema relacionado con sus protestas, además 

de que no se localizó a quienes organizaron las movilizaciones en el año en cuestión. De 

ahí que se decidió analizar el discurso de los estudiantes aparecido en las notas periodísticas 

y en los boletines que circularon por la web. 

 Como vimos en este trabajo, los textos periodísticos tienen elementos lingüísticos, 

de enunciación y narración que se reconocieron como rasgos o características que la prensa 

escrita utilizó particularmente para exponer sucesos de protesta estudiantil, pero además en 

el 2012 se identificaron otros textos de manifestación pública emitidos por sindicatos del 

sector educativo y agrupaciones campesinas de la región donde también se reprodujeron 

algunas de las frases y palabras utilizadas para narrar sucesos estudiantiles como 

“secuestran la ciudad”, “provocaron gran caos vial” y “bloquearon las calles”. Este 

fenómeno nos llevó a deducir que los medios de comunicación impresos en Michoacán 



125 

 

recurrieron a la misma estructura textual en títulos, encabezados y al interior de las notas al 

exponer un acontecimiento masivo de manifestación pública. 

 Fue a partir de estas observaciones que, con base a las referencias teóricas y 

metodológicas del análisis crítico del discurso, la ideología y las manifestaciones de poder 

en los discursos, se encontraron características discursivas que funcionaron en los medios 

de comunicación escrita para establecer un tipo de narración de los sucesos estudiantiles y 

de protesta pública en los diarios seleccionados con mayor cobertura en Michoacán. En el 

primer capítulo se amplió más esta parte del trabajo en la que además se presentó un 

panorama general del contexto y los antecedentes de las organizaciones estudiantiles que 

realizan movimientos de protesta en la región. Los registros obtenidos de esta investigación 

refieren que el discurso de lucha de las agrupaciones estudiantiles es opacado en los medios 

de comunicación a través del léxico, la repetición de frases y discursos, así como de las 

estructuras narrativas y las imágenes que en los periódicos utilizan para destacar las 

acciones o las consecuencias de los acontecimientos estudiantiles. 

Para el análisis de los textos periodísticos el léxico fue un elemento clave que 

permitió reconocer cómo la prensa representó la figura del estudiante y sus actividades de 

protesta pública. El uso y repetición de algunas palabras y la construcción de otras para 

referirse por ejemplo a los estudiantes, determinó por un lado que los periódicos utilizaran 

por estrategia de redacción otras definiciones semejantes a la de “estudiante” como 

“universitario”, “joven” y alumno”, para evitar repetir la misma palabra “estudiante” en un 

solo párrafo; por otro lado también se encontraron construcciones opuestas a esta definición 

como “pseudoestudiante” donde incluso había otras palabras que no necesariamente 

tuvieron relación de significado con la de “estudiante”, tal es el caso de “vándalo”, 

“delincuente” y “rijoso” que promovieron en la sociedad variantes de nominación para 

referirse a los protagonistas de las manifestaciones y con ello generar una percepción 

ideologizada de quienes integran estas agrupaciones. 

Por otra parte, en las notas periodísticas la recurrencia de la palabra “secuestro” 

sobre acciones específicas de los estudiantes propició la naturalización de su uso en los tres 

periódicos analizados. Este fenómeno ocurrió de manera simultánea en las publicaciones 
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del primer semestre del 2012 donde la palabra “secuestro” apareció con y sin las comillas 

en las notas que narraron acontecimientos estudiantiles en Morelia, Uruapan y Cherán; 

siendo la capital michoacana donde se desarrollaron y publicaron más noticias con la 

palabra “secuestro”. Dicha expresión, relacionada con faltas a la normatividad social 

jurídica y legal, sobresalió en los periódicos en títulos, encabezados, recuadros contextuales 

y al interior de las notas para referirse a la retención de vehículos, cierre de instalaciones 

académicas, vialidades y otras que formaron parte de la práctica estudiantil en protesta. La 

recurrencia del léxico permitió también su reproducción en otro tipo de discursos como en 

los pronunciamientos estudiantiles y de otras organizaciones, así como en la opinión de los 

ciudadanos, de manera que los medios de comunicación impresa fueron determinantes en la 

configuración del estudiante en protesta y la imagen que proyectan con sus actividades.  

En el discurso periodístico se encontró también que en la estructura de los textos la 

enunciación fue otro elemento de análisis importante para saber cómo se representan los 

movimientos estudiantiles en la prensa. En las notas se identificaron varias voces que 

participaron en la organización y estructuración del discurso periodístico, es decir que en 

los textos existió una enunciación directa y otra indirecta, donde la enunciación directa se 

reconoció por los discursos de la ciudadanía, de los estudiantes y de las autoridades 

públicas que realizaron comentarios o declaraciones sobre los acontecimientos; la 

enunciación indirecta se le atribuyó al equipo editorial de los medios de comunicación en el 

que los reporteros, fotógrafos y editores realizaron comentarios “indirectos” en la redacción 

de las notas y construcción de títulos, encabezados y pie de fotos. Para ello se aplicó la 

teoría de las marcaciones discursivas de enunciación.  

En las notas de prensa apareció una voz dominante con la que se dirigió la 

construcción del discurso periodístico sobre los movimientos estudiantiles pero, en 

ocasiones, no fue representado por el autor-reportero de las notas, sino por otros 

enunciadores como la autoridad o en menor medida, los protagonistas de estas 

manifestaciones. En teoría las marcas enunciativas que permitieron identificar las voces en 

los textos escritos estuvieron determinadas por algunos verbos de comunicación ya 

referidos en el tercer capítulo de esta investigación donde también señalamos que el 

acontecimiento noticioso representó la tercera voz en el discurso periodístico si 
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consideramos que el reportero, fotógrafo y editor fungieron como la primera voz por ser los 

reconstructores de los hechos y la segunda voz los manifestantes, autoridades y ciudadanos 

que aparecieron con otros discursos en las notas periodísticas. 

 Con estos elementos de análisis revisados en los textos escritos de la prensa 

encontramos que el discurso periodístico sobre movimientos estudiantiles está organizado 

de forma semejante en los tres diarios seleccionados La voz de Michoacán, Diario 

Provincia y Cambio de Michoacán, de manera que el sentido argumentativo que se le dio a 

los acontecimientos estuvo determinado por factores ideológicos manifestados por el uso de 

determinado léxico sobresaliente en los títulos, encabezados y en el contenido de los textos, 

así como de palabras que funcionaron como conectores de oraciones y párrafos que le 

dieron un sentido global al texto periodístico, reforzado en su mayoría, por las imágenes 

que se publicaron como parte de las mismas notas. De acuerdo con este estudio, se 

identificó un estilo de narración dentro del género periodístico en la producción de notas 

sobre movimientos estudiantiles en Michoacán durante el 2012. 

 Para terminar es conveniente mencionar que en el aspecto ideológico la prensa de 

Michoacán resaltó en las notas el lado negativo de acontecimientos que incumplieron con 

ideales de comportamiento social y de respeto a la normatividad establecida en determinado 

contexto sociocultural, y es ahí donde los movimientos estudiantiles figuraron como grupos 

de conflicto que alteraron la estabilidad de la sociedad de Morelia, de sus alrededores y de 

otros municipios de Michoacán por emprender acciones, consideradas incorrectas, para 

atraer la atención y lograr su cometido. Es en este sentido que la prensa escrita magnificó 

las actividades de protesta minimizando así los fundamentos por los que se realizaron los 

movimientos estudiantiles, principalmente, bajo objetivos académicos, culturales, 

deportivos y de desarrollo profesional. No es nada nuevo que los medios de comunicación 

destaquen en sus publicaciones las consecuencias-hechos que generaron los sucesos 

noticiosos y máxime si se trata de eventos que alteraron la cotidianidad de las mayorías, sin 

embargo en este trabajo se quiso demostrar la operatividad del análisis crítico del discurso 

en notas de prensa sobre movimientos estudiantiles, priorizando el léxico y las marcas 

enunciativas que determinaron formas específicas para el tratado de este tema. 
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