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EL MUNDO EN UNA PAGINA: UN ANALISIS DE LA PRIMERA PLANA 
DE TRES PERIODICOS COSTARRICENSES 

1950-1970 

Lie. Patricia Vega 

Abstract 

Starting from the supposition that the twenty years which have elapsed from 1950 to 1970 was 
a transition period for Costa Rican journalism, this article intends to detect the changes that 
took place during that period, as of the study of the first page of the three main daily 
newspapers existing during the mentioned period, and to finally determine whether 

journalism does impose new reading patterns upon the population. 

Resumen 

Partiendo de la premisa de que los veinte anos transcurridos entre 1950 a 1970 fue un periodo 
de transici6n para el periodismo costarricense, se pretende en este articulo detectar los cam 
bios que se produjeron en ese lapso, a partir del estudio de la primera pagina de los tres prin 
cipales diarios del pais entonces, y determinar finalmente si el diarismo impone nuevas pautas 
de lectura a la poblacidn. 

Introduction 

A pesar de los cambios que se perciben en el 
contenido y la forma, el periodismo ha manteni 
do siempre una funci6n: servir de mecanismo 

seleccionador, procesador y amplificador de 

mensajes verbales o ic6nicos. Las variaciones 

que ha sufrido a traves del tiempo, estin estre 
chamente relacionadas con una serie de feno 

menos sociales, politicos, culturales, econ6mi 
cos y hasta tecnol6gicos y religiosos. De esta 

manera, en Costa Rica por ejemplo, el Noticioso 
Universal que publicaron los hermanos 
Carranza en su pequena imprenta en 1830, esta 
ba dirigido a un grupo de personas que sabian 
leer y podian comunicar el contenido del diario 
oralmente y que estaban definiendo el futuro de 
la provincia que recten salia del poder espanol. 

Ese periodismo proselitista y literario se 
mantuvo practicamente inalterado hasta la 

Primer Guerra Mundial en nuestro pais, mien 
tras en ese lapso de tiempo, en otras partes del 

mundo los diarios ensayaban formas distintas 
de comunicacion para capturar al publico: el 
sensacionalismo, el amarillismo, el periodismo 
informativo e incluso hubo quienes incursiona 
ron en el periodismo interpretativo o de inves 

tigacion1. 

Aquellos que publicaron peri6dicos en 
Costa Rica a principios del siglo XX, apelaron a 
un publico distinto al de 1830. Se trataba de un 

grupo de receptores mucho mis amplio y 
diverso y se disponia ya de nuevos instrumen 
tos de comunicacion y reproduction de men 

sajes. Sin embargo la introduccion a formas 
distintas de comunicacion impresa fue lenta. Si 
bien timidamente algunos diarios incursiona 
ron en el periodismo informativo en los prime 
ros anos del siglo actual, no sera sino hasta 
1950 cuando el lector comun se enfrenta con 
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un diarismo distinto a nivel de forma pero fun 
damentalmente a nivel de contenido. 

Despues de 1950, la vinculacion estrecha 
con grupos politicos organizados se oculta tras 
redacciones menos directas y agresivas, las 

agendas internacionales de prensa envian 
cables todos los dias a las redacciones de los 

principales diarios, la inmediatez de la radio 

obliga a buscar mis datos para complementar 
la noticia impresa. La impresi6n en caliente es 
sustituida por la litografia y la rotativa lo que 
significa que el tiraje de los peri6dicos se 

duplic6, y sobre todo se apela a un publico 
mucho mis amplio, incluso ubicado fuera del 
irea metropolitana, con un nivel de educaci6n 

mayor. 

Siguiendo la tipologia de Martinez Albertos2 
en el decenio de 1970 el periodismo nacional 
toma las caracteristicas que tiene actualmente, 
la convivencia diaria del periodismo informati 
vo y el interpretativo, la abundancia de publici 
dad y la estStica diagramal. 

El cambio en la forma y en el contenido de 
las informaciones fue paulatino, de hecho 

mantenemos como hip6tesis que el periodo de 
transici6n tard6 dos d6cadas, se inici6 en el 
decenio de 1950 y se mantuvo hasta entrada la 
d&cada de 1970. Nuestro objetivo en este traba 

jo es detectar los cambios que se produjeron 
en ese periodo, a partir del estudio de la pri 
mera pigina de los principales peri6dicos del 

pais en ese momento, y determinar finalmente 
si el diarismo impone nuevas pautas de lectura 
a la poblaci6n. 

En ese sentido pretendemos dar respuesta a 
las siguientes preguntas: 

1. ^Hubo una redefinici6n de las primeras 
piginas de los diarios en la medida en 

que aumenta el numero de informacio 
nes de los peri6dicos? 

2. guiles son las fuentes de la informaci6n 

periodistica? 
3. <Cuil es la procedencia geogrifica de las 

noticias de la primera pigina de los diarios? 
4. ^Existe una variation cuantitativa del 

material ic6nico de la primera pigina? 
5. <Cuil es el abanico temitico de las noti 

cias principales de la primera pigina de 
los diarios? 

6. ^Existe continuidad temitica en las noti 
cias de primera pigina? 

7. <iQu6 relacion noticiosa se establece entre 
los tres diarios principales de la 6poca: 
La Nacidn, La Republica y el Diario de 
Costa Rica. 

Para dar respuesta a esta problematica se 
recurri6 a la siguiente metodologia: 

1. Se realiz6 un analisis cuantitativo y cuali 
tativo de 400 periodicos. Se escogieron tres 
diarios: La Nacidn, La Republica y el Diario 
de Costa Rica. En ese momento eran los perio 
dicos de mayor circulaci6n a nivel nacional y 
los dos primeros se mantienen hasta la epoca 
actual. 

2. Se seleccionaron los anos de 1951, 1955, 
I960, 1964 y 1970 para cubrir un periodo de 20 
anos y detectar la evoluci6n del periodismo 
nacional en ese lapso. Con el fin de observar el 

comportamiento de la prensa en diversos peri 
odos del ano, se estudiaron distintos meses: 
enero de 1951, mayo de 1955, agosto de I960, 
junio de 1964 y diciembe de 1970. 

Hubo varios inconvenientes que obligaron a 
analizar esos meses y anos; el primero de ellos 
lo constituye la dificultad de acceso a los dia 
rios. En la hemeroteca de la Biblioteca 
Nacional, donde se encuentra la colecci6n 

completa de los peri6dicos nacionales, no est? 

disponible el Diario de Costa Rica de 1950, eso 

condujo a sustituir ese ano por el inmediata 
mente siguiente, 1951, con el objetivo de con 
tar con informaci6n de todos los periodicos los 

mismos dias. 

Inicialmente se habia planeado escoger 
1965 para realizar un analisis por quinquenio, 
pero el Diario de Costa Rica no circulo desde 
octubre de 1964 hasta diciembre de 1970, por 
eso se seleccion6 junio de 1964 y diciembre de 
1970 para abarcar todo el periodo de nuestro 
interns. 

3. Se efectu6 un analisis comparativo entre 
los tres diarios seleccionados. De cada uno se 

extrajo la noticia principal y se clasifico por 
tema y por lugar de procedencia, esto es noti 
cias procedentes del pais o fuera de las fronte 
ras. Se analiz6 el tratamiento que se le dio a la 
noticia principal en los tres periodicos, tanto si 
se trataba de el mismo asunto como si eran 
temas distintos. 

Se cotejaron las informaciones generales de 
la primera p?gina en los tres periodicos y se 
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Cuadro 1 

Relacion entre el numero y promedio de noticias de la primera pagina y el numero de paginas del diario por ano 

Medio 

Ano _La Naci6n_La Republica_D.C.R._ 
Noticias Pag. Noticias Pag. Noticias Pag. 

1951 21.43 16.70 13.37 8 15.44 9 
1955 17.90 47 17.16 18 16.25 14.2 
1960 14.83 67 40 40 30 24 
1964 14.86 58 15.65 24 11.63 24 
1970 11.66 104 9.43 45 7.14 40 

Total 88.68 292.7 95.61 135 80.44 111.2 

Fuente: La Naci6n, La Republica y Diario de Costa Rica. 1950-1970. 

clasificaron segun el ?rea de procedencia 
(nacional o internacional) y la fuente de infor 

maci6n, diferenciando las notas textuales del 
material ic6nico. Ademis, se agruparon las 
notas que aparecian el mismo dia en distintos 

peri6dicos, con el objeto de detectar el criterio 
de selecci6n informativa en los tres diarios. 

Se relacion6 el promedio de noticias de la 

primera p&gina con el numero de paginas de 
cada peri6dico por dia. Se trabajo con prome 
dios porque mensualmente varia el numero de 

peri6dicos que publica cada diario. Tambien 
se detect6 el seguimiento informativo que se le 
daba a los temas. 

El resultado de este anilisis se presenta a 
continuaci6n. 

I. La redefinicion de 1a primera 
pagina 

En los veinte anos que ocupan los decenios 
de 1950 a 1970, los avances en las comunica 

ciones, las carreteras pavimentadas, las mejoras 
en los medios de transporte, el tel?fono y el 
uso de los satelites facilitaron no solo el acceso 
de los periodistas a las fuentes informativas 
sino tambiSn ampliaron las posibilidades de los 

receptores a las noticias. Producto de esta evo 
lucion el numero de informaciones de los 

peri6dicos crecio considerablemente, sin 

embargo, la cantidad de informaciones que se 

ponian en la primera pagina disminuyo mien 
tras aumento el numero de paginas del diario. 

La primera p&gina es actualmente, la puerta 
de ingreso al periodico, donde se colocan 

unicamente las noticias mis atrayentes del dia, 
aquellas cuya trascendencia pueda afectar la 
vida social, politica, cultural o econ6mica de 
un pais o una regi6n. Es la portada diaria del 

impreso, y dependiendo de su atractivo, el 

peri6dico se vende -y por ende la noticia-, y 
cuanto mis venta alcance, mis posibilidades 
existen de obtener la financiaci6n necesaria 

para el funcionamiento de la empresa perio 
distica que lo edita. La estatica exige que se 

ponga especial cuidado en la diagramaci6n de 
la primera pigina del diario, que se escojan las 
letras y tipografias mis sofisticadas y por 
supuesto, las mejores ilustraciones. Pero apa 
rentemente esto no siempre fue asi, y se lleg6 
a estos criterios tras un largo camino de bus 

queda y definition. 
Como se expresa en el Cuadro No.l, en los 

tres periodicos elegidos existe una tendencia a 
disminuir cuantitativamente las noticias de la 

primera pigina aunque aumenta el numero de 
informaciones que contiene el peri6dico, 
aumento que se refleja en el numero de piginas 
del impreso. Asi, La Nacidn por ejemplo paso 
de un promedio de 17 piginas en 1951 a 104 en 
1970, La Republica de 8 a 45 en el mismo perio 
do y el Diario de Costa Rica de 9 a 40. 

El mismo Cuadro muestra que mientras L a 
Nacidn tuvo un promedio de 21.43 noticias en 

primera pigina en 1951, para 1970 diagrama 
11.66 notas por dia, La Republica pas6 de 
13.37 informaciones promedio en 1951 a 9.43 
en 1970 y el Diario de Costa Rica de 15.44 a 
7.14 en ese lapso de 20 anos. 

Segun Alberto Canas3 la disminucion en el 
numero de noticias se debe a dos factores 
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Cuadro 2 

Numero promedio anual del texto de las noticias de la primera pagina por periodico segun el lugar de procedencia 

Medio 

Afto La Naci6n_La Republica_D.C.R._ 
Nac. Int.. Nac. Int. Nac. Inter. 

1951 426 32 228 40 313 19 
1955 319 15 369 7 351 25 
I960 392 24 271 26 195 28 
1964 392 24 375 10 292 23 
1970 298 19 224 22 130 10 

Total 1827 114 1467 105 1281 105 

Fuente: La Naci6n, La Republica y Diario de Costa Rica. 1950-1970. 

fundamentalmente. En primer lugar, al iniciarse 
el decenio de 1950, se consideraba que la pri 
mera pigina era una cartelera donde se le daba 
al publico la mayor cantidad de noticias posi 
bles para que se enterara de los acontecimien 
tos sin necesidad de recurrir a las piginas inte 
riores. En segundo termino, el peri6dico estaba 

dirigido a un publico lector de primeras pagi 
nas, no a individuos que leyeran cuidadosa 
mente todo el peri6dico. No seri sino hasta 
entrados los afios 70 del presente siglo cuando 
el material iconico-imigenes, mapas, cuadros, 
fotografias etc.-, orienten el impacto visual del 
consumidor de periodicos; el objetivo seri que 
el comprador del diario vea la primera pigina, 
no que la lea. Entre tanto, en 1950 los encarga 
dos de seleccionar y diagramar las noticias de 

primera pigina eran el director del medio 

informativo, los subdirectores y los jefes de 
redacci6n. 

Este proceder daba como resultado una 

yuxtaposici6n desordenada de informaciones 
en la primera pagina donde los titulos se con 
fundian con el contenido noticioso y donde se 
hacia dificil extraer las noticias principales de 
las menos importantes. 

Consideramos que existen otros elementos, 
ademis de los citados por Canas que intervie 
nen en esta forma de presentation de las noti 
cias. Para entonces no existia una concepci6n 
clara para la diagramacion de los periodicos, 
aunque en Estados Unidos y Europa ya se 

ponian en prictica tecnicas sofisticadas de dis 
tribution espacial dentro del impreso. En Costa 

Rica, se ubicaba la noticia donde existiera un 

espacio disponible dentro de la pagina, ade 

m?s los criterios de selecci6n de las informa 
ciones eran periodisticamente distintos a los 
actuales. El objetivo era poner la mayor canti 
dad de informaciones posibles en la primera 
p&gina, para que cumpliera la funcion de carte 

lera, sin considerar la trascendencia de las noti 
cias que ahi se colocaban; excepto que fueran 
noticias de trascendencia nacional o interna 

cional, las cuales casi siempre eran de caracter 
oficial. 

No obstante, en los veinte anos estudiados, 
existi6 consenso entre los diarios para darle a 
los temas nacionales mas importancia que a las 
noticias internacionales, segun demuestra 
Cuadro No.2. De las informaciones proceden 
tes de otras partes del mundo, la mayoria se 
reducian a fotografias o mapas. En efecto, el 

material ic6nico, nacional o internacional, 
actuo como noticia, no como complemento de 
la informaci6n como sucede en la actualidad. 

En el Cuadro No. 3 se muestra como las ilus 
traciones internacionales superan a las nacio 

nales en los anos 1951 y 1955, en los tres dia 

rios, despues de I960 la procedencia de foto 

grafias, mapas, graficos y caricaturas varia en 
los tres periodicos. De esta manera, La Nacidn 
continua utilizando material iconico extranjero 
durante I960 y 1964, mientras La Republica y 
el Diario de Costa Rica tienden a sustituirlo 

por fotografias nacionales. Esta situacion coin 
cide con la inexistencia de fotografos en los 

periodicos hasta los inicios del decenio de 
I960. Antes de esa 6poca, los diarios compra 
ban el material visual a fotografos que trabaja 
ban por cuenta propia, incluso el mismo mate 
rial era adquirido por varios medios impresos. 
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Cuadro 3 

Numero promedio anual de material iconic? de la primera pagina por periodico 

Medio 

Ano _La Naci6n_La Republica_D.CR._ 
Nac. Inter. Nac. Inter. Nac. Inter. 

1951 4 31 9 44 20 34 
1955 11 31 34 2 28 18 

1960 17 12 58 9 61 3 
1964 2 28 9 13 27 7 

1970 28 5 27 10 53 0 

Total 62 107 137 78 189 62 

Fuente: La Nacidn, La Reptiblica y Diario de Costa Rica. 1950-1970. 

En ocasiones, las fotografias nacionales eran 
enviadas a los diarios por la Casa Presidencial 
o por los Ministerios e Instituciones del Estado. 

Despues de I960, los diarios contrataron fot6 

grafos como personal permanente de la 

empresa, y a partir de entonces sustituyen las 

fotografias internacionales, que proporcionaba 
la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica 

por medio de su agencia oficial de informacion 
USIS (United States Information Service), por 
fotos nacionales4. Despues de 1957 las fotogra 
fias llegaban a las redacciones de los diarios a 
trav6s del sistema de teletipos. 

Las fotografias nacionales antes de 1955, 
s61o mostraban la cara de los principales per 
sonajes que ocupaban puestos gubernamenta 
les, posterior a esa fecha, ya encontramos no 
solo caricaturas de individuos sino fotografias 

mis complejas, incluso composiciones que 
unen dos o mis fotografias para mostrar una 
secuencia. Sin embargo, hasta I960 el material 
iconico sigue siendo una noticia en si mismo, 
no seri sino hasta despues de 1964 cuando la 
ilustracion se convierte en un complemento de 
la noticia, y en ocasiones la fotografia ocupa el 

lugar de la noticia principal. 
Es La Republica el diario que incursiona en 

el uso de fotografias que abarcan la mayor parte 
de la primera pigina. Se trata de ilustraciones 
que contienen un mensaje explicito y que 
requieren en escasas ocasiones, de un corto pie 
de grabado como complemento a la fotografia. 

El Diario de Costa Rica tambien varia radi 
calmente la diagramacion de la primera pigina 
en diciembre de 1970, despues de haber esta 
do fuera de circulation por mis de seis afios. 

Con una nueva administraci6n, el tradicional 
Diario de Costa Rica resurge con una presen 
tacion cargada de material ic6nico: caricaturas, 
fotografias, recuadros, ademas del uso variado 
y alternativo de distintos tipos de letras, sin 
caer en el sensacionalismo, con tonalidades 
diferentes de grises y sustituy6 el tabloide por 
el "est?ndarM, mucho mis manejable y comun. 

n. La vinculacion con la politica 

Los diarios no s61o variaron su formato, cam 
biaron tambien su contenido. Durante 1955, la 
tonica generalizada del Diario de Costa Rica 
fueron las noticias que giraban alrededor del 

expresidente Ulate; eran tan frecuentes, que 
casi a diario los lectores recibian informaci6n 
sobre sus actividades, aspiraciones y triunfos. 
Ese periodico realizo ataques decididos y abier 
tos contra los funcionarios gubernamentales, 
especialmente contra el entonces presidente 
Jose Figueres. Los siguientes titulos podrian ser 
vir de ejemplo a las afirmaciones anteriores: 

"Primeros frutos lamentables de la politica metida en la 
Corte Suprema de Justicia"5. 

"Ulate expone conducta moral de los integrantes de su 

gobierno"6. 

"El Presidente esti pidiendo a los ticos lo imposible: que le 

pidanperdon"*. 

"Aspiramos a que el gobierno enderece los pasos"9. 

"Fuera de lugar y de tono el mensaje presidencial"10. 

"La Junta....se acabo" ". 
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Como rezagos del pasado, los diarios com 

prometidos con una posici6n politico-electoral, 
declaran abiertamente su simpatia. Los ataques 
al gobierno, cuando mantienen una posici6n 
contraria, son decididamente subjetivos, entre 
tanto si pertenecen al bando que en ese 

momento ejerce el poder estatal, la t6nica noti 
ciosa es mis de defensa. En el ano de 1955, L a 

Republica destaca los aciertos del gobierno de 
Jos? Figueres en el campo social, politico, inter 

nacional, pero sobre todo econ6mico. Un ejem 
plo de esta position es la siguiente noticia: 

"A 35.000.000 de colones ascienden los depositos en cuen 
tas de ahorro". 

El constante aumento de los depositos citados en los ban 
cos nacionales ha sido senalado como un indice revelador 
del incremento del ingreso nacional y del creciente uso 

que el publico hace de los servicios bancarios12". 

Ademis de esto, existe una retroalimenta 
ti6n constante entre los diarios, especialmente 
entre el Diario de Costa Rica y La Republica, 
ambos, claramente comprometidos con los 

partidos politicos en pugna, el primero con el 
ulatismo y el echandismo, y el segundo con 
Liberaci6n Nacional. Por su parte La Nacidn, 
no muestra una clara adhesi6n en sus primeras 
piginas, pero La Republica constantemente la 
acusa de beneficiar a los grupos opositores a 
Liberation. De esta manera un ejemplo claro 
de esta situacion esti contenido en la primera 
pigina del diario La Republica del 5 de mayo 
de 1955. El titulo de la noticia principal, con 
una tipografia que resalta en negro, senala: 

"INSIDIA 

hay en la campana de "La Naci6n" contra el gobierno". 

Y la informacion continua: 

"La calumnia es el arma de algunos comunistas y de algu 
nas gentes conservadoras. Yo la he sufrido pero no la 

esgrimo. Tengo otras armas. Tengo ideas. Y cuando la 

pelea no es indispensable, no me interesa..."15. 

Se trata de un discurso que emiti6 el enton 
ces Presidente de la Republica, Jos6 Figueres, 
donde atacaba la forma y el contenido de las 
informaciones que sobre su persona habia 
emitido el diario La Nacidn dias atris. 

Para I960 las informaciones dejan el tono 

politico agresivo aunque continuan atacando 
las decisiones gubernamentales, esta vez La 

Republica, que actua como diario de la oposi 
ci6n, cuestiona la politica econ6mica, incluso 
como diario, emplaza directamente a las auto 
ridades que dirigen la economia del pais: 

"EL BANCO CENTRAL DEBE CONTESTAR" 

"Por que no coniesta el Banco Central las dos preguntas 
que le hemos hecho? iCual es la causa de la demora para 
informar a la opinion publica sobre los creditos de impor 
tacion y los creditos de las cooperativas agropecuarias e 
industriales? 

Nuestro interes no es academico. Somos el medio de 

expresi6n de sectores muy importantes que requieren del 
Banco los datos que les son indispensables14". 

En 1964 la situaci6n se da a la inversa, ahora 
es el Diario de Costa Rica el que emplaza al 

gobierno para que de explicaciones en materia 
econ6mica. Con una labor sistemltica, infor 
man sobre lo que consideran los errores en 

politica econ6mica de la administraci6n 
Francisco J. Orlich. Incluso las noticias ocupan 
los lugares y la tipografia mis destacada de la 

plgina. Algunos ejemplos son los siguientes: 

"Gobierno impedir* baja del Colon"15. 

"Censura al gobierno Camara por el impuesto al consu 
med. 

"Jamis nuestra historia registr6 desastre financiero tan 

grande"17. 

"Alza de los salarios para poder mantener su valor adquisi 
tivo"19. 

"Semana de termino a Ejecutivo para decidir instancia de 
Cama^aM1,. 

"Poder Ejecutivo y Banco Central: autores de Bancarrota 
Nacional"*. 

"Mis fondos pedira el gobierno para atender la desocupa 
cion'*1. 

"Condena Contralorla: El regimen de autonomias que vive 
el pals,m. 

En ese ano, La Republica respondi6 en tres 
ocasiones a los ataques del Diario de Costa 
Rica al gobierno, con noticias que acusaban al 

peri6dico opositor de efectuar una campafia 
antipatri6tica. 

Las disputas entre los peri6dicos de la 6poca 
eran permanentes, pero recrudedan en anos 
electorales. Para entonces no se habia dado la 
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unificaci6n ideologica que parece definirse 
claramente despues de 1980. 

Por otra parte, mientras las noticias eeono 

micas, politicas, sobre salud y educacion ocu 

pan la primera pigina de los diarios, las noti 
cias deportivas, especialmente de futbol, se 
introducen en I960 en el diario La Republica. 

Muy pronto el Diario de Costa Rica sigue el 

ejemplo. Los dias lunes de cada semana apare 
ce en La Republica una fotografia que destaca 
las jugadas mis importantes del futbol nacio 
nal e internacional que se efectuo el domingo. 
En 1970 las fotografias ocupan mis de la mitad 
de la pigina. Para ese ano La Nacion incursio 
na timidamente en este campo, con recuadros 

que muestran las anotaciones de los equipos. 
Hasta la decada de I960 los periodicos cir 

culan tambien los lunes, antes no habian dia 
rios el primer dia de la semana debido a que el 

domingo era dia de asueto, por tanto no se 

preparaban las informaciones ni trabajaban los 
talleres de las imprentas. Sin embargo, un 

periodista permanecia en la sala de redacci6n 
el dia domingo para anotar las informaciones 
del fin de semana y publicarlas el martes. 

A diferencia de lo que sucede actualmente, 
las noticias de caricter cultural referentes a 
obras de teatro, musica, 6pera, etc., estin 
ausentes de la primera pigina en los veinte 
ahos analizados, y lo mismo sucede con las 
informaciones que tratan asuntos miscelineos, 
esto es, notas, respecto a concursos de belleza, 

cumpleahos o bodas por ejemplo. No es sino 
hasta 1970 cuando aparece por primera vez, 
en el Diario de Costa Rica la fotografia de la 
sehorita costarricense que representaria al pais 
en el concurso "Miss Universo". 

Para 1970 la fisonomia de los diarios ha 
cambiado notablemente, la diagramaci6n se 
hace mis ordenada, y la noticia principal se 
coloca en la esquina superior izquierda de la 

pagina, la ilustracion actua como elemento de 
contraste para dividir las informaciones y des 
tacar los blancos. Los titulos se diferencian cla 
ramente de las informaciones y disminuyen 
considerablemente su tamano. En la noticia se 
destaca la fuente informativa, y se introduce el 
sistema de pirimide invertida, esto es que se 
redacta la nota de tal manera que los aspectos 

mis "importantes inician la noticia, y los de 
menor importancia se colocan al final de la 
misma. Algunos periodicos incursionan ya en 

el periodismo informativo. En diciembre de 
ese ano, La Nacidn anuncia con un recuadro 

en la primera plgina reportajes especiales 
sobre diferentes temas: la situaci6n en Sixaola, 
la mujer en la publicidad, "un abogado contro 
16 a tres Asambleas y Presidentes"25, "Industrias 
de buena voluntad, un recurso comunal de 
alto valor"24. 

m. La noticia principal 

La noticia principal de^un diario se distingue 
por su tipografia y por el lugar que ocupa en la 

plgina. En los decenios de 1950 y I960, no 
existia un lugar definido para la informaci6n 
mis destacada, pero el tipo de letras utilizadas 

y el tamano de las mismas permitia distinguir 
las del resto de las noticias. 

Con esos parlmetros se seleccion6 la noticia 
de primera plgina y en los Cuadros No.4 y 5 se 

expresa el Irea de procedencia de las informa 
ciones. De esta manera el peri6dico L a 

Nacidn, tuvo como constante en los veinte 
anos analizados, el destacar informaciones 
internacionales, al contrario de La RepiZblica y 
el Diario de Costa Rica. En esos ultimos dos 

periodicos no existi6 un parlmetro tan definido 

para la ubicacion temitica de la noticia princi 
pal. Los anos politicos, o sea aquellos en los 
que se dio mis importancia a las noticias politi 
co electoral o de ataque al gobierno, las infor 
maciones nacionales constituyeron las noticias 
sobresalientes. En La Republica, el ano de 1955 
fue dedicado a destacar la labor del gobierno, 
por esa raz6n, las informaciones politicas y 
econ6micas fueron las mis importantes. 

En el Diario de Costa Rica, por el contrario, 
el ano de 1964, cuando dedic6 grandes espa 
cios a atacar al gobierno, las noticias politicas y 
econ6micas fueron las fundamentales. 

Cuando se trata de noticias principales de 
carlcter internacional, como muestra el 
Cuadro No. 5, la mayoria de las informaciones, 
en los tres diarios, son politicas. En 1951 y 
1955 sobresalen las noticias sobre asuntos 
b?licos y los reacomodos propios de una 

6poca de post guerfa. Las notas provienen de 
la Embajada de Estados Unidos en nuestro 

pais y de la agencia de prensa Associated 
Press y todas justifican las acciones de Estados 
Unidos, primero contra China, despues contra 
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Cuadro 4 

Distribucidn tematica de la noticia princiapal por periodico y por ano. (Nacional) 

Medio 

Afio _La Nacion_La Republica_D.C.R._ 
Econ. Pol. Soc. Econ. Pol. Soc. Econ. Pol. Soc 

1951 1 5 6 2 6 4 1 1 2 
1955 6 3 1 7 12 4 1 10 6 
1960 1 14 0 4 11 1 0 10 0 
1964 225 323 12 55 
1970 746 837 71 12 

Total 17 28 18 24 34 19 21 27 25 

Fuente: La Naci6n, La Republica y Diario de Costa Rica, 1950-1970 

Cuadro 5 

Distribucidn tematica de lanoticia princial por periddico y por ano (Internacional) 

Medio 

Ano _La Nacidn_La Republica_D.C.R._ 
Econ. Pol. Soc. Econ. Pol. Soc. Econ. Pol. Soc. 

1951 0 10 1 0 10 1 0 19 0 
1955 1 8 3 0 1 0 0 9 0 
I960 0 15 0 1 12 0 0 13 0 
1964 2 19 0 1 15 2 2 6 0 
1970 1 11 1 2 7 2 0 6 0 

Total 4 63 5 4 45 5 2 53 0 

Fuente: La Nacidn, La Republica y Diario de Costa Rica, 1950-1970 

la amenaza rusa, la guerra de Corea y mas tarde 
la lucha en Viet Nam. Ya en la decada de I960 
las noticias principales de los diarios costarri 
censes giran en tomo a la condena internacio 
nal de Cuba comunista y al temor de una intro 
micion sovietica en America Latina. En 1970 las 
informaciones internacionales, en los tres dia 
rios que se analizaron son mas variadas, contie 

nen temas politicos y economicos referentes al 
Irea centroamericana y del Caribe, aunque las 
notas procedentes de Estados Unidos continu 
an teniendo un lugar de privilegio. 

Resulta interesante detectar que las informa 
ciones internacionales hacen una clara distin 
cion entre buenos y malos. El gobierno de los 
Estados Unidos y los paises aliados durante la 

Segunda Guerra Mundial toman las decisiones 

correctas, segun las informaciones procedentes 
de agencias internacionales de prensa. Esas 

naciones buscan la paz y la armonia mundial, 
intentan exportar la democracia y la libertad, 

mientras los sovieticos, los alemanes y los chi 
nos se presentan como los enemigos del 
mundo libre. 

Esta vision maniquea del mundo se traslada 
al ordenamiento y presentation de las noticias 
nacionales. Tambien hay buenos y malos, 
segun la position politica del diario. De esta 

manera, cuando el peri6dico tiene una posi 
tion contraria al partido en el poder, muestra al 
sector opositor como el unico capaz de encon 
trar soluciones a los problemas del pais, la 

mayoria de los cuales son producto, de acuer 
do con las informaciones, de una inadecuada 
administracion gubernamental. Es claro que el 

tipo lectura y de comprension del mundo que 
se le ofrece y propone al lector es la expresion 
de los deseos, intereses y proyecto de un 
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Cuadro 6 

Comparacion de la noticia principal repetida en los diarios por afio 

Medio 

Afio LaNaci6n-Rep D.C.R.-La Nacion D.C.R.-Rep. 

1951 11 19 6 
1955 2 3 2 

1960 10 9 9 
1964 6 1 1 
1970 7 3 6 

Total 36 25 24 

Fuente: La Naci6n, La Reptiblica y Diario de Costa Rica, 1950-1970 

determinado grupo social; en este caso los 
duenos y encargados de los medios de comu 
nicaci6n social impresos25. Esta visi6n mani 

quea del mundo, es un indicador de la falta de 

pluralismo y unidimensionalidad que hoy 
priva en los medios y que se manifiesta ya 
desde mediados del presente siglo. 

Entrada la decada de 1970, la noticia nacio 
nal desplaza en importancia noticiosa a la 
informacion internacional. Los acontecimien 

tos del pais ocupan no solo lugares de privile 
gio en la pigina sino que ademas la noticia se 
mantiene por varios dias. Un ejemplo de esta 
situacion se evidencia claramente en diciembre 
de 1970 cuando un fuerte temporal azoto la 
zona atlintica de nuestro pais. Los tres diarios 
dedicaron grandes espacios, incluso recurrie 
ron a los reportajes grificos, para inf or mar 
sobre la situaci6n de las poblaciones y los cul 
tivos de la zona afectada. Mantuvieron un 

seguimiento minucioso de la informacion. Se 
trataba de un problema que afectaba a grandes 
areas de cultivo, lo que ponia en peligro la 

agricultura de la region y por tanto afectaba la 
economia del pais; ademis buena parte de la 

poblacion quedaria sin vivienda y algunos 
veian amenazadas sus vidas. Asuntos de tal 

envergadura, conducen a los periodistas y 
encargados de los diarios a mantener su aten 
cion sobre el desarrollo de los acontecimien 
tos. La noticia empezaba a definirse, habia 
conciencia del hecho informativo y la necesi 
dad de su seguimiento. Un hecho que confir 
ma esta situacion fue la cobertura que tuvo la 
Reunion de Cancilleres de America efectuada 
en I960 en San Jose. Las noticias principales 

destacaron el evento en cada uno de los peri6 
dicos analizados, inclusive se lanzaban proyec 
ciones respecto a las decisiones que se tomari 
an en la reuni6n al dia siguiente. 

Sobre este tema, como sucedio en ocasio 
nes anteriores y posteriores, hubo contradic 
ci6n en los titulares de los peri6dicos. 
Mientras La Nacidn titulo la noticia principal 
del dia 16 de agosto de I960 "CLIMA DE 
ABSOLUTA TRANQUILIDAD EN VISPERAS 
DE LAS CONFERENCIAS", La Republica des 
taco "TENSION Y CONFLICTOS AL INICIAR 
SE LA REUNION". Al dia siguiente este ulti 

mo diario rectifico titulando la noticia prin 
cipal "CALMA AL COMENZAR LA CONFE 
RENCIA". 

VI. Mundos periodisticos 

Los criterios de selecci6n de noticias, el tra 
tamiento de las informaciones, la diagramacion 
y el destaque informativo, varia en cada uno 
de los diarios analizados, parecen ser mundos 
periodisticos distintos, sin embargo, en los 
veinte anos que se estudian, hubo momentos 
de coincidencia entre ellos. 

En el Cuadro No.6 se expresa como los 
encargados de seleccionar la noticia principal 
coincidieron en los tres diarios, en destacar la 
misma informacion. La similitud fue mayor 
entre los diarios La Republica y La Nacion. Sin 

embargo, si tomamos en consideracion la tota 
lidad de los periodicos analizados, resulta que 
solo una minoria de las noticias principales fue 
ron repetidas. En el caso de La Nacion y de La 
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Cuadro 7 

Comparacion del material iconico repetido en los diarios por ano, segun area de procedencia 

Medio 

Ano _La Naci6n_La Republica_D.C.R._ 
Nac. Inter. Nac. Inter. Nac. Inter. 

1951 1 2 1 3 0 1 
1955 2 2 4 2 4 0 
1960 2 0 6 0 4 0 
1964 1 0 2 0 2 0 
1970 1 0 2 0 2 0 

Total 74 15 5 12 1 

Fuente: La Nacidn, La Republica y Diario de Costa Rica, 1950-1970 

Cuadro 8 

Comparaci6n de las noticias repetidas en los diarios por ano, segun area de procedencia 

Medio 

Ano _La Naci6n_La Republica_D.C.R._ 
Nac. Inter. Nac. Inter. Nac Inter. 

1951 25 5 13 4 7 3 
1955 16 4 16 3 2 2 

1960 42 6 51 6 41 5 
1964 21 4 20 5 16 2 
1970 38 5 38 5 19 1 

Total 142 24 1 38 23 85 13 

Fuente: La Naci6n, La Republica y Diario de Costa Rica, 1950-1970 

Republica resultaron parecidas en un 9%. Entre 
tanto, los titulares de La Nacidn y el Diario de 
Costa Rica coincidieron en un 6.25%. Este ulti 
mo diario y La Republica en un 6%. 

Esta relacion porcentual demuestra que los 
diarios tenian criterios distintos de selection de 
las informaciones principales. Una situacion 

parecida ocurre con las fotografias de la prime 
ra pagina, segun demuestra el Cuadro No.7. 
Las ilustraciones nacionales se repiten sobre 
todo en I960, especialmente el diario L a 

Republica que es el periodico que mas espacio 
dedica al material iconico. Sin embargo, utiliza 
solo el 1.65% de imigenes iguales a las que 
salen en los otros diarios. 

Llama la atencion que todavia en 1970, 
cuando los periodicos tienen contratados foto 

grafos de planta, se divulgen noticias iguales 
en los diarios. Esto se debe a una situacion 

especial, pues las fotografias coincidentes tra 
tan del temporal de la zona Atlintica. 

Aparentemente hubo un acuerdo entre los dia 
rios para economizar recursos, y pagaron entre 

los tres a un fotografo que les enviara los 
materiales. En varias ocasiones eligieron la 
misma fotografia para ilustrar la noticia sobre 
la situacion en la zona afectada. 

Respecto a las noticias en general, la coinci 
dencia fue mayor que en las informaciones 

principales y en las fotografias. Como muestra 
el Cuadro No. 8, los encargados de escoger la 
informacion de primera pagina seleccionaban 
noticias iguales en los tres periodicos. En el 
caso de La Nacidn, el 41.5% del total de las 
noticias que publico, estaban contenidas en los 
diarios La Republica y Diario de Costa Rica. 
Entre tanto La Republica coincidio con los 
otros periodicos en el 40.25% del total de las 
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Cuadro 9 

Comparaci6n de las noticias de los diarios segun la fuente por ano 

Medio 

Ano _La Naci6n_La Republica_D.C.R._ 
Oficial No oficial Oficial No oficial Oficial No oficial 

1951 475 18 302 19 375 11 
1955 357 19 395 17 384 38 
1960 399 46 333 31 274 13 

1964 429 17 398 9 334 15 
1970 293 57 257 26 l6l 32 

Total 1953 157 1685 381 1528 109 

Fuente: La Naci6n, La Republica y Diario de Costa Rica, 1950-1970 

informaciones que emitio, y el Diario de 
Costa Rica en el 24.5% de los casos. 

Es preciso considerar que fue en los anos 
de I960 y 1970 cuando hubo mayor coinciden 
cia de las informaciones. Como hemos men 
cionado lineas atras, en I960 se realiz6 la reu 
ni6n de Cancilleres en San Jos6, y todos los 
diarios destacaron este evento. En 1970 igual 
mente los periodicos informaron ampliamente 
sobre el temporal en el Atlantico, y quiza estos 
dos hechos provocaron que aumentaran las 
notas similares en los diarios. 

En todo caso, otra situaci6n que podria con 
ducir a la coincidencia en la selection de noti 
cias de la primera pigina es la siguiente. Para 
I960 los periodicos empezaban a cambiar su 

fisonomia, como se explico antes, y ya se incor 

poraban tecnicas periodisticas en los diarios 
nacionales. Para 1970 la Universidad de Costa 
Rica empezaba a graduar a los primeros profe 
sionales de la comunicacion y el Colegio de 
Periodistas, recien creado, dictaba cursos peri6 
dicamente sobre tecnicas periodisticas. A pesar 
de las diferencias politicas de los tres diarios en 

estudio, los periodistas que los hacian, estaban 

empezando a uniformar sus criterios respecto 
al periodismo en general y a la noticia en parti 
cular. Probablemente este hecho coadyuv6 a 

que para 1970 los encargados de la escogencia 
de las noticias de la primera pagina considera 
ran importante destacar las mismas noticias. 

Empieza a definirse una caracteristica de los 
diarios actuales, se uniforma la informaci6n. 

La similitud de las notas internacionales es 
facilmente explicable. Los tres diarios recibian 

las informaciones de las mismas agencias inter 
nacionales de prensa: USIS y AP, por lo tanto 

elegian dentro del mismo espectro noticioso. 

B. Las fuentes de las noticias 

En los tres diarios, la fuente principal de las 
informaciones de la primera plgina provienen 
de instituciones y funcionarios gubernamenta 
les como expresa el Cuadro No.9. Segun 

Alberto Canas, en la decada de 1950, como 

ahora, se asignaba al periodista una fuente 
informativa que debia visitar diariamente. Los 
sitios de donde emanaban las informaciones 
eran: la Casa Presidencial, la Asamblea 
Legislativa, los ministerios, las instituciones 
autonomas, los colegios de segunda ensenan 
za, las escuelas y la Universidad, mis los sindi 
catos y la Iglesia. 

Antes como ahora, se consideraban funda 
mentales las noticias provenientes de los 6rga 
nos gubernamentales, y la informaci6n para ser 

publicada se obtenia de varias maneras por 
medio de boletines que enviaban los organis 
mos estatales a los diarios, a traves de confe 
rencias de prensa programadas por los funcio 
narios para dar a conocer un asunto de su inte 
rns, y se usaron tambien las entrevistas directas. 

Los boletines llegaban a la sala de redacci6n 
del periodico y el jefe de redacci6n se encarga 
ba de distribuirlos entre los periodistas, segun 
la fuente que tenia asignada cada uno. En 1950 
y hasta avanzada la dScada de I960, los repor 
teros transmitian el boletin gubernamental sin 
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agregar ni eliminar palabra, en especial cuando 
se trataba del grupo politico con el que simpa 
tizaba el medio de comunicaci6n. El periodista 
se limitaba a agregar un titulo y nada mis. Esto 

justifica tambien que aparezcan en los diarios 
noticias iguales. 

Las conferencias de prensa eran, como lo 
son ahora, programadas por los funciona 
rios interesados en dar a conocer un asunto 

que consideran de interes general. Los 

periodistas participan haciendo preguntas 
sobre el tema que dio origen a la conferen 

cia, y en aquel momento tambi?n los repor 
teros estaban en libertad de cuestionar los 

topicos que ellos consideraran necesarios. 
Actualmente los funcionarios no permiten 
que los periodistas los interrogen sobre 
otros asuntos que no sea el tema que ellos 

eligieron para dar a conocer. Ahora existe 
mas control de las informaciones guberna 
mentales que se ofrecen a los medios que 
veinte anos atras. 

En los anos de 1950 y hasta 1970, el 
acceso a los funcionarios publicos era mu 
cho mis flcil que hoy en dia. Los periodis 
tas podian entrevistar a un miembro del 

gobierno con solo solicitar una cita previa, 
y en ocasiones con solo acercarse a la ofi 
cina o a la casa de habitation del funcio 
nario. 

En este periodo no era frecuente que un 

reportero realizara una investigaci6n periodisti 
ca para escudrinar las causas, consecuencias y 

proyecciones de un hecho noticioso; por lo 

general se limitaba a sehalar qu? sucedi6, 
culndo sucedi6, c6mo sucedi6, qui6n fue el 

responsable y donde sucedio. En muy pocas 
ocasiones se daba respuesta al por qu6 y al 

para que. 
Era frecuente en cambio, que las informa 

ciones emanadas de las mismas fuentes, fue 
ran tratadas distinto en los peri6dicos. En 
cada uno se destacaban asuntos diferentes, 
tanto en el titulo como en la redacci6n de la 
noticia. Aunque esto se mantuvo en los vein 
te anos analizados, en 1964 y 1970 fue mis 

evidente, quizl porque se introdujo el siste 
ma piramidal de la noticia lo que obligaba a 
una seleccion de los asuntos tratados y 
entonces los criterios variaban segun el 

periodista y el medio informativo para el cual 

trabajaba. 

Conclusiones 

La historia de la comunicaci6n social debe 
insertarse en un contexto general para diluci 
dar su impacto en una sociedad determinada. 
En este sentido juega un roi fundamental el 
desarrollo del comercio, la producci6n, la dis 
tribucidn, el transporte y la tecnologia; en 

general, la historia econ6mica esti estrecha 
mente vinculada con la evoluci6n de la comu 
nicaci6n. 

El papel del Estado, de la Iglesia y de las 
instituciones educativas tampoco se pueden 
obviar. De la misma manera el problema de los 

grupos y los conflictos sociales determinan y 
condicionan la historia de la informaci6n 
colectiva, porque el surgimiento de capas de 
lectores cada vez mis especializados, esti liga 
do a la divisi6n del trabajo y al crecimiento del 
nivel intelectual. 

Las diferencias geogrificas, entre la ciudad y 
el campo y las desigualdades regionales, mis 
la infraestructura de la lectura, son elementos 

que deben involucrarse para lograr la recons 
truction hist6rica de la comunicaci6n social. 

De manera tal que consideramos a la comuni 
cacion social como actor y reflejo del mundo; a 
la vez que el periodismo, como parte de la 
comunicaci6n colectiva, es formador de opi 
nion publica, su impacto depende del mismo 
curso de los acontecimientos. 

Esta reflexi6n nos permite aclarar que el tra 

bajo que ahora concluimos es la primera apro 
ximaci6n metodol6gica a un estudio suma 
mente complejo. Nuestro interns era medir los 
cambios que se produjeron en el diarismo 
national entre 1950 y 1970 y determinar si se 

impusieron nuevas pautas de lectura a la 

poblaci6n. 
En el transcurso del trabajo hemos demos 

trado que, en efecto, hubo un proceso paulati 
no en la redefinici6n de la primera pigina de 
los diarios, el lector comun debi6 cambiar sus 

pautas de lectura. Si en 1951 tardaba 15 minu 
tos en leer la portada de un periodico, en 1970 
lo hace en menos tiempo, en especial porque 
la ayuda del material ic6nico le permite ver, 

mis que leer, los asuntos informativos. La dife 
rencia en esos veinte anos radica en que se 
entera de los principales acontecimientos, 
segun el criterio de los responsables del peri6 
dico, mientras que en 1950 solo se conoda la 
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parte inicial de una informaci6n que no le pro 
porcionaba mayores datos 

Con el desarrollo de las tecnicas de redac 

ci6n, el publico lector de diarios, se entera con 
el titulo y el encabezado de los principales 
datos de una informaci6n, antes tenia que leer 
la cr6nica periodistica para detectar qui?n emi 
tia la informaci6n y de qu6 trataba. En efecto, 
hay un mayor nivel de procesamiento del 

material, pero tambi6n existe un grado mayor 
de manipulaci6n informativa. 

Los peri6dicos utilizan nuevas formas para 
beneficiar a los grupos politicos nacionales. 

Sustituyen las agresivas intervenciones directas 

por "noticias" solapadas que esconden al 

peri6dico tras las declaraciones de un indivi 
duo ajeno al impreso. Las tecnicas de propa 
ganda encubierta se hacen mis sofisticadas, y 
el ingenio humano y las investigaciones sobre 
la forma de controlar y penetrar en las mentes 
de los receptores cada dia disehan nuevas for 
mas para ocultar la intention explicita de un 

peri6dico. 
Hay un intento, timido pero decidido, para 

introducir el reportaje. La Nacidn lleva la van 

guardia en este proceso, primero con investi 

gati6n periodistica de caracter informativo y 
mis tarde, ya adentrada la dScada de 1970, con 
el periodismo interpretativo. Los reportajes 
grlficos empiezan a aparecer tan temprano 
corbo en I960 y el uso del material iconico se 
vuelve cada dia mis importante, no cuantitati 
va, sino cualitativamente. 

Algunas cosas no cambian. Las fuentes 
gubernamentales continuan siendo las princi 
pales proveedoras de noticias para los diarios, 
y las informaciones internacionales se mantie 
nen en un segundo lugar respecto a las nacio 
nales, sin embargo las notas extranjeras ocu 

pan por lo general, un sitio de preferencia. 
Este es quizl uno de los aspectos que mis 
llama la atenti6n, y que podria explicarse por 
el control geopolitico de Estados Unidos en la 

regi6n; especialmente si se considera que la 

mayoria de las informaciones tratan asuntos 
relacionados con las politicas internacionales 
de ese pais. 

La diferencia de criterios en la selection de 
las noticias, se desvanece mis cada dia. Un 
diario se distingue del otro por su logotipo y 
por el lugar donde ubica la informacion, no 

por el contenido ni por el tratamiento de las 

informaciones. Estamos en presencia de una 
unificaci6n de criterios en la selecci6n y trata 
miento de las noticias. 
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18. . (San Jose: 8 de junio, 1964) p.1 

19. _(San Jose: 9 de junio, 1964) p.1. 
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20. _(San Jose: 13 de junio, 1964) p.l. 

21. _(San Jose: 19 de junio, 1964) p.l. 

22. _(San Jose: 24 de junk), 1964) p.l. 

23. La Nacion (San Jose: 9 de diciembre, 1970) p. 1 

24. _(SanJose: 6 de diciembre, 1970) p.l 

25. Soto Acosta, Willy. Ideologia y medios de comuni 
cacion social en Costa Rica. (San Jose: Alma Mater), 
1987. Soto distingue entre la conception sociol6gi 
ca y epistemologica de la ideologia. En la primera 
se centra la atencidn en la funcion social que cum 

ple determinada ideologia, viendo a esta "como la 

expresi6n de los deseos, intereses y del proyecto de 
determinada clase social o grupo social" (pig.9). 
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