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Resumen: El presente artículo presenta la creación de copenor y su etiquetado 
lingüístico para analizar estados informativos, lo que podrá contribuir al desarro-
llo de diversos tipos de tecnologías del lenguaje. El enfoque hacia el noroeste del 
país busca disponer recursos para la comprobación de hipótesis sobre la zona dia-
lectal, y su composición a partir de medios digitales tiene como objetivo apoyar 
futuras investigaciones sobre el análisis discursivo en ciencias de la comunicación. 
La principal aportación radica en la exposición del método de captura de notas 
periodísticas y la propuesta de taxonomía para el etiquetado de las propiedades 
pragmáticas de identificabilidad y activación. 
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iNtroduccióN

En este documento se presentan los lineamientos generales para la 
construcción y el etiquetado del Corpus Periodístico del Noroeste 
de México (copenor), así como una propuesta para el etiquetado 

de estados informativos (esin) —conocidos como identificabilidad y acti-
vación—. El corpus fue creado en el marco de una investigación doctoral 
cuyo propósito es automatizar el proceso de etiquetado de los esin. En la 
primera sección, se habla brevemente de la hipótesis dialectal de la zona 
noroeste, principal justificación sobre el corte geográfico que abarca el cor-
pus. Le sigue una breve descripción desde las ciencias de la comunicación 
de cómo se entiende el género periodístico que se trabaja en este corpus. 
Después se muestran las características técnicas del corpus y las bases que 
guiaron la captura de las notas periodísticas. En la cuarta parte se exponen 
las bases teóricas que guían la taxonomía de etiquetas, y el diagrama para 
el etiquetado de las propiedades pragmáticas de identificabilidad y activa-
ción. Se concluye esta sección con un ejemplo de la estructura de las notas 
en el formato xml (Lenguaje de Marcador Extensible) del corpus. Se cierra 
la nota con una breve conclusión sobre el trabajo por venir y algunos pro-
blemas que falta resolver.

1 uN corpus del Noroeste
Desde las investigaciones de Pedro Henríquez Ureña (1921) o Juan 
Miguel Lope Blanch (1970) hasta recientes estudios sociolingüísticos y 
dialectológicos (Molina Landeros, Crhová y Domínguez Gaona, 2013), 
se ha demarcado el noroeste de México como zona dialectal del español 
mexicano. Autores como Dolores Brown (1989), José G. Moreno de Alba 
(1994), Julio Serrano (2000) y Everardo Mendoza Guerrero (2004, 2006) 
han documentado diferencias léxicas y fonéticas, como la aspiración de 
la /x/ y la realización de la /tʃ/ como [ʃ], e, incluso, se ha corroborado la 
representación subjetiva de esta zona por los mismos hablantes (Serrano, 
2009). Aunque estas investigaciones han apoyado los hallazgos plasmados 
en el Atlas lingüístico de México (alm) (Lope Blanch, 1990-2000) aún 
falta mucho para la caracterización lingüística completa del “habla del 
noroeste”.
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La creación de copenor tiene como justificación y punto de partida 
esta hipótesis de zona dialectal, además de considerar una hipótesis se-
cundaria de trabajo en el problema: no sólo se toma la región del noroeste 
como Sinaloa, Sonora y la zona sur de la península de Baja California, sino 
que también se integra lo que se ha denominado como la región “baja-
californiana septentrional” a partir de las divisiones propuestas por Lope 
Blanch (1971; 1996) (Martin Butragueño, 2014: 1380). De tal manera, 
en este corpus se consideran las subzonas noroeste sonorenses, sinaloenses, 
intermedia y de transición, además de la bajacaliforniana norteña.

De esta manera, copenor contiene notas de la zona geográfica del 
noroeste del país que comprende Baja California, Baja California Sur, Chi-
huahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

2 uN corpus periodístico
Debido a que la creación de copenor está en función de una investigación 
doctoral, una de las principales razones que motiva la compilación de este 
corpus es evaluar las posibilidades y limitaciones de un etiquetador auto-
mático de esin. En los estudios del área computacional, las primeras inves-
tigaciones usualmente se basan en este tipo de corpus, debido a la facilidad 
de su acceso para pruebas y experimentos —como el trabajo de Kibrik et 
al. (2016)—. Además, las nociones de información nueva y dada, básicas 
para los esin, tienen una relación natural con la noticiosidad (newsworthi-
ness): 1 se espera que cada nota nos presente la estructuración lingüística de 
información nueva relacionada con información dada. En las ciencias de 
la comunicación, la noticia es uno de tantos géneros periodísticos. Éstos se 
entienden como plantillas lingüísticas que orientan la creación discursiva 

1 En los estudios sobre periodismo, la noticiosidad se ha entendido como una serie de 
valores intrínsecos a ciertos hechos que los destacan de la cotidianidad y los vuelven 
dignos de ser noticia. Estos valores son detectados y aprovechados por los periodistas, 
ya sea por formación o por experiencia profesional, para construir la nota (O’Neill y 
Harcup, 2009: 161).
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encauzada a estructurar la información, la interpretación o la opinión, de 
forma eficiente (Catenaccio et  al., 2011). Estos modelos lingüísticos no 
son accidentales: surgen del oficio moldeado por las demandas de la faena 
diaria y la interacción con las respuestas de los lectores del medio. El oficio 
del reportero consiste en dar forma a la información, a partir de conven-
ciones textuales que agilizan la producción de la nota, antes de que su valor 
noticioso caduque (Salaverría y Cores, 2005). Además, la forma del texto 
también ayuda al lector a delimitar sus expectativas sobre la información 
que se le presenta.

Para copenor se consideró sólo el género informativo, en particular la 
noticia, por lo que los géneros periodísticos interpretativos, dialógicos y ar-
gumentativos se encuentran descartados (cfr. Salaverría y Cores, 2005: 150).

3 cArActerísticAs técNicAs de copeNor
3.1 Base de medios digitales
La construcción de la base de medios digitales de copenor consistió en 
tres pasos:

1. Selección de los medios del noroeste del país. No existe una sola 
fuente que posea una lista exhaustiva de los medios vigentes. Se 
recurrió a dos páginas de internet que tienen listados de medios 
de comunicación en el mundo para construir esta base: http://
www.prensaescrita.com/ y http://www.abyznewslinks.com/. Esta 
primera base fue conformada por 125 medios.

2. Verificación con expertos. En un segundo momento, se recurrió 
al conocimiento de dos expertos (una periodista y el director de un 
medio de comunicación del noroeste), para corroborar los medios 
y saber si era necesario incluir alguno que no se estuviera conside-
rando. 

3. Verificación del sitio en línea. Finalmente, se revisó cada medio 
para verificar que tuvieran página de internet vigente y que pro-
dujeran por lo menos una nota en la última semana de la fecha de 
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la consulta. Esta base final se encuentra en un repositorio creado 
en Gitlab.2 

Al final, se obtuvo una base de 94 medios, los cuales se etiquetaron 
con un id único (empezando con la letra M y seguido de un número de 
tres dígitos entre 001 y 094), el estado y la ciudad de origen del medio, su 
nombre y la página de internet.

gráficA 1. distribucióN de medios por estAdo

fueNte: elAborAcióN propiA.

2  A lo largo de este trabajo haremos referencia al “repositorio” de copenor, cuya página 
de internet puede encontrarse en [https://opencor.gitlab.io/es/lista-de-corpus/]; una 
ventaja de utilizar este tipo de repositorio es que quedan registrados los cambios a los 
archivos. Si se desea utilizar algún documento del repositorio, citar la presente nota.
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En la gráfica 1 se muestra la distribución de medios por estado; se 
puede notar que Chihuahua es el estado con más medios digitales activos 
(33), seguido de Sonora (21), y Baja California (17).

Debido a que el interés no era cubrir la mayor cantidad de ciudades, 
para la muestra sólo se toma el nivel estatal como criterio para el conglo- 
merado. En el ambiente profesional del periodismo, se considera que un 
medio productivo genera aproximadamente diez notas al día. Al tomar 
como rango de tiempo de captura un periodo de dos meses (del 23 de 
mayo al 16 de julio del 2019), resultó un universo de 57 000 notas. Para 
obtener la muestra se utilizó la siguiente fórmula:3

(z 2 × p (1 —  p)
e2

z 2 × p (1 — p)
e2 N

De esta manera, una muestra representativa del noroeste del país, con 
95% de confianza y 5% de margen de error, implica la captura de 380 
notas periodísticas. 

A la creación de la base de medios digitales le siguieron dos etapas: 

1. de captura, ya finalizada, y 
2. de análisis y etiquetado manual, la cual está en curso. 

La segunda etapa presupone una preparación teórica y técnica que 
tuvo como resultado la determinación de las etiquetas pertinentes para 
las propiedades pragmáticas de identificabilidad y activación. Con la in-
tención de intervenir el corpus lo menos posible, se decidió etiquetar sólo 
cuatro factores más: (i) frase nominal y su categoría sintáctica, (ii) oración 

3  N = tamaño de la población; e = margen de error (porcentaje expresado con decimales); 
z = puntuación z con respecto al nivel de confianza deseado; p = precisión, que en este 
caso es 0.5 para maximizar el tamaño de la muestra.

n = 
        1 + (                         )
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y su nivel como subordinada o matriz, (iii) lema de cada ocurrencia y (iv) 
las propiedades gramaticales de acuerdo con el etiquetador automático 
Stanza creado por el Stanford nlp Group. 

3.2 Captura de las notas
Este periodo abarcó del 23 de mayo al 16 de julio del 2019. Se capturaron 
las 380 notas que muestran una distribución por estado como aparece en 
la gráfica 2.

gráficA 2. distribucióN de NotAs por estAdo

fueNte: elAborAcióN propiA.

Se generó una semilla aleatoria con un código en Python, el cual lleva 
a cabo un muestreo igualmente al azar, por conglomerado (tomando como 
conglomerado el Estado y su cantidad de medios activos), lo que también 
aseguraba que la elección del medio fuera aleatoria.
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Para la captura de las notas, de acuerdo con las asignaciones del pro-
grama de Python, se consultaba el medio marcado para ese día. Se dio 
preferencia a aquellas notas del día que fueran firmadas por un periodista. 
Se consideraron las notas firmadas por la redacción del medio, pero eran 
descartadas si las firmaba la agencia. Un último criterio fue considerar no-
tas policiacas. De esta manera, si se encontraban dos notas potenciales 
el mismo día —digamos, con información local y firmadas por la redac-
ción—, aquella que fuera policiaca era la seleccionada. En caso de que 
ninguno de los criterios anteriores sirviera para determinar la noticia, se 
seleccionaba otro medio del mismo estado de manera aleatoria. 

La estructura de cada nota sigue el etiquetado presentado en la tabla 
1, en donde se colocan las consideraciones para cada campo al momento 
de la captura.

Al momento de la captura se presentaron tres problemas técnicos: 
(i) cuando se volvió a visitar la página de un medio, ésta se encontraba 
temporalmente dada de baja; para solucionar esto, se escogió otro medio 
de manera aleatoria y se marcó ese medio en la base de datos, pero no se 
eliminó de otras posibles tiradas en las que volviera a aparecer; (ii) algu-
nos medios tenían una producción muy baja de contenido; en esos casos, 
como la condición fue sólo que publicaran una nota a la semana, si re-
sultaba que aparecían en el itinerario dos veces en una semana particular, 
se buscaba una nota más allá del rango de tiempo de captura; por ello, 
en copenor, algunas notas tienen fechas de creación fuera del tiempo de 
captura; (iii) se debe tener en cuenta que no fue criterio la extensión de 
la nota ni tampoco la inclusión o no de citas directas, por lo que estas 
propiedades deberán ser ponderadas al momento del análisis y cálculo 
estadístico; en todo caso, las citas directas son colocadas con código html 
como: &#8220; y &#8221; para las comillas que abren y cierran, respec-
tivamente. 
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tAblA 1. estructurA del xml de lA NotA eN copeNor4

xml     Descripción

<nota idn=”001CH”> Cabeza de la estructura de datos de toda la nota capturada en coPenor. Existen 
380 instancias de nota. El Identificador de cada nota (iDn) corresponde a los pri-
meros tres dígitos, seguido de la abreviatura del estado. Obligatorio.

<titulo> Título de la nota. Obligatorio.

<subtitulo> Subtítulo de la nota. En ocasiones, se colocan los llamados balazos como subtítu-
los: entradas consecuentes al título que funcionan como introducciones a la nota, 
resaltados por un formato distinto al cuerpo de la nota. Opcional.

<medio idm=”M001”>  Nombre del medio de acuerdo con la base de datos. El identificador del medio 
inicia con la letra M seguida de tres dígitos. Obligatorio. 

<URL> Página de internet de la nota. Obligatorio.

<estado> Uno de los seis estados considerados. Obligatorio.

<ciudad> Ciudad de la nota. Si la nota no tiene la ciudad expresada de manera explícita, se 
coloca la ciudad del medio. Obligatorio.

<fecha> Fecha de la nota. Si la nota no tiene fecha, se coloca la fecha de captura. Obliga-
torio.

<fuente>  Nombre del periodista: sólo primer nombre y apellido. Si no existe este dato o 
si son siglas del nombre, se deja en blanco, asumiendo que la redacción firma. 
Opcional.

<contenido> Contenido textual de la nota en crudo en formato de codificación iso-8859-1. Ob-
ligatorio.

<etiquetado>  Contenido textual etiquetado con frase nominal, oración, etiquetado de Stanza, 
lema y estados informativos. Por el momento opcional.

4 En este contexto, obligatorio debe entenderse como que la etiqueta no puede estar 
vacía, por lo que se espera que un comando de recuperación de texto arroje contenido.
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4 cArActerísticAs del etiquetAdo
En el etiquetado se parte de la noción de frase nominal en español como un 
constituyente sintáctico que tiene un núcleo, el cual establece concordan-
cia de género y número con las unidades léxicas que formen parte de este 
constituyente. Se sigue, en términos generales, la Nueva Gramática de la 
Lengua Española (Real Academia Española [rae] / Asociación de Academias 
de la Lengua Española [asale], 2009) y la Gramática Descriptiva de la 
Lengua Española (Brucart, 1999; Rigau, 1999). Por lo anterior, se con-
sidera que dentro de la frase nominal se podrán encontrar determinantes 
que encabezan las fn, pero no preposiciones.5 Los núcleos de una frase 
nominal pueden ser pronombres, nombres propios, nombres comunes, 
núcleos elípticos y, en algunos casos, verbos en infinitivo y participio. 

En el caso de las oraciones, se toma una visión amplia en la que se con-
sideran como “unidades mínimas de predicación, es decir, segmentos que 
ponen en relación un sujeto con un predicado” (rae y asale, 2009: 1.13a). 
Se identifican oraciones matrices que pueden llegar a ser complejas y ora-
ciones subordinadas en las que se agrupan las sustantivas, adverbiales y 
adjetivales. 

Para las propiedades morfosintácticas, se utilizará el etiquetador automá-
tico Stanza (Qi et al., 2020).

4.1 Identificabilidad y estados de activación
De acuerdo con Prince (1981), Chafe (1994), Lambrecht (1994) y Kibrik 
(2011), la identificabilidad se refiere a la suposición del hablante de 
que determinado referente puede ser recuperado por el oyente. Durante 
el intercambio comunicativo, pueden intervenir muchas suposiciones 
sobre el conocimiento que tiene el oyente, pero las que interesan en la 
Estructura de la Información son aquellas identificables en la estructura 
lexicogramatical. 

5  Aunque las frases preposicionales no se encuentran etiquetadas en el corpus, se puede 
acceder a la extracción de esta estructura a partir de buscar el atributo adp de Stanza 
cuando se finalice esa etapa de etiquetado.
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De acuerdo con Kibrik (2011), el responsable de dar forma al dis-
curso es el hablante, por lo que sus suposiciones son las que estructuran 
los dispositivos referenciales. Éstos se dividen en dos grupos: dispositivos 
referenciales plenos, lo cuales tienen nombres propios y comunes como 
núcleos, y dispositivos referenciales reducidos, cuyos núcleos son 
pronombres y marcas cero (Kibrik, 2011: 37). La elección del dispositivo 
referencial depende de las suposiciones sobre identificabilidad y accesibi- 
lidad, pero cuando llega a la activación, el hablante supone que es recupe- 
rable del mismo discurso, e, incluso, que está en la atención del hablante. 

Tomando como fundamento las investigaciones de los anteriores au-
tores, se sintetizan 10 etiquetas pensadas para el análisis de dispositivos 
referenciales plenos y su aplicación con algoritmos informáticos. La pri-
mera división entre las etiquetas es (1) No-Identificable e Identificable; 
esta última se divide en recuperable por (2) Memoria a Largo Plazo o (3) 
por el Registro Discursivo; de identificable también se desprende (4) Ac-
cesible por marco y (5) por Origo; y activo. Las etiquetas de activo apelan 
a variaciones en cuanto a las características sintácticas de la frase nominal 
analizada, de tal manera, el referente analizado se encuentra activo por ser 
(6) sujeto; (7) objeto directo/indirecto; u (8) ha sido introducido por una 
preposición. En el transcurso del análisis se incluyeron dos etiquetas más 
para considerar ciertos casos especiales que no se expondrán en esta nota, 
pero que estarán etiquetados en el corpus: (0) No-identificable con baja 
capacidad de ser recuperado por anáfora e (9) Identificable en situación de 
aposición.

5 eJemplo de etiquetAdo eN xml
Este análisis se traduce a un formato que permita su procesamiento in-
formático. Dentro de la etiqueta <etiquetado> del xml en la tabla 1, se 
agregarían las siguientes etiquetas y atributos:
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tAblA 2. etiquetAs y Atributos eN el xml de copeNor

Frase nominal

Identificador

Categoría sintáctica

Estado informativo

Oración

Identificador

Tipo

stanza

Lema

fueNte: elAborAcióN propiA.

El resultado de la codificación luce como se muestra en la imagen 1.

Como se puede observar, en este nivel del etiquetado resulta necesaria 
una interfaz que permita, por un lado, volver más legible el texto original, 
y, por otro, la búsqueda de información particular. Esto será parte de los 
recursos que se desarrollarán en un futuro.

Etiqueta

<fn … >

<Idfn=”000”>

<cs=””>

<esin=””>

<or … >

<idor=”000”>

<tp=””>

[---]

[ ]---

Descripción y atributos

Número de tres dígitos

su = sujeto; od = objeto directo; 

oi = objeto indirecto; 

at = atributo; pr = preposición; na = no aplica

Número de 00 a 12

Número de tres dígitos

vm = matriz; 

vs = subordinada

Código de propiedades 

gramaticales entre corchetes

Sin espacios después de la etiqueta 

de  Stanza (forma singular, masculina 

o infinitiva de la ocurrencia tratada)
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imAgeN 1. etiquetAdo xml eN copeNor

fueNte: elAborAcióN propiA.

6. coNclusioNes
Lo presentado hasta aquí es una propuesta de método para capturar y eti-
quetar notas periodísticas, el cual se desarrolló para investigar el español 
del noroeste del país desde su producción periodística. El etiquetado está 
orientado a resolver una necesidad para una investigación particular, pero 
se considera que copenor —cuando esté terminado— será útil para otras 
investigaciones, ya que la estructura de los datos está pensada para poder 
integrar otras propiedades.

La creación de este tipo de corpus aporta en la construcción de puentes 
entre áreas con objetivos comunes. En especial, el trabajo en tecnologías 
del lenguaje se beneficia al tener corpus de variados orígenes, creados con 
la supervisión de lingüistas. A su vez, la aplicación de diversas tecnologías 
puede servir para notar patrones lingüísticos complejos, que a veces resul-
tan invisibles al ojo del analista. 
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Sumado a esto, con una visión más aplicada, la explosión en produc-
ción mediática ha vuelto imperante apoyar las investigaciones sobre, por 
ejemplo, resumidores y extractores de información. Esta nota busca ser un 
pequeño avance —desde la mirada del lingüista— a estos complejos pro-
blemas. Aunque el español es una de las principales lenguas en el mundo, 
se encuentra en desventaja con el avance tecnológico del inglés. Peor aun, 
los dialectos del español quedan subrepresentados, por lo que es impor-
tante hacer investigaciones desde la lingüística computacional y de corpus 
que tomen en cuenta criterios dialectales, como la delimitación geográfica 
ofrecida en este corpus. Se espera que este recurso sea útil a la comunidad y 
que sirva como propuesta para apuntalar otros proyectos basados en teorías 
lingüísticas para el desarrollo de tecnología.
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