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"Es mejor aceptar a la "fuente" -el surtidor de informaci6n 
oficial- corno algo extrañable, que sustituye ventajosamente 
a la noticia con el escamoteo burocrático. Para los report~ 
ros, "la fuente" es el sueldo verdadero mucho más generoso 
y comprensivo- •.• y es la razón de ser de su labor. Unific~ 
da, la informaci6n sobre los actos mínimos o máximos del po 
der se forma indistinguible o ilegible. Al reportero le im= 
porta conseguir "la fuente" adecuada, estar cerca del pode
roso, asir ventajas y prebendas. El periodismo es el tecleo 
prestidigitador, la lírica fallida donde la informaci6n de 
saparaece porque el lector que importa, el Unico lector eñ 
la Unica silla, la conoce de antemano del modo más complejo 
e irrefutable" .. (Carlos Honsiváis) 

Las palabras, espesas·, se arrastran sobre el papel. Un pe
riodismo que avanza penosamente sobre la página, no cual 
reptil, no: como un caracol que, salido del negro mar de la 
rabia, deja sobre la piedra una blanca estela, una lentísi
ma vía láctea que centella, que titila, ansiando el retorno 
al hamedo caos,, al origen. Un periodismo sarcástico, un pe
riodismo polític~ que· elige el ser de la acci6n, la ontolo
gía del hacer, que, entre otras cosas, propugna la rasgadu
ra de hímenes y de otras fibras conservadoras que ciñen a 
este país. (Sergio Loya) 

"Como lo delata su origen verbal, el embute, acci6n de lle
var la boca, de impedir con dádivas la emisi6n de las pala
bras, es el equivalente periodístico de la mordida, el coh~ 
cho indispensable que aceita y moviliza los mecanismos de 
apoyo y contentamiento que van de la prensa a los sectores 
dominantes. 
"El fin explícito deJ. embute puede ser el desfile cotidiano 
de metamorfosis: donde esta un hoyo aparece un eje vial, 
donde esta un tartamudo emerge Dem6stenes, donde está un 
funcionario corrupto se proyecta un patriota injustamente 
acusado, donde esta una administraci6n en crisis se instala 
la utopia de un país en pleno despegue. Pero tambi~n el em
bute representa y actua el juego del prestigio ante esos s~ 
res afortunados que componen de veras la naci6n capitalista: 
los políticos y los altos burocratas y la iniciativa priva
da, y los periodistas, testigos y divulgadores de hazañas y 
encubramientos de los anteriores. 
"El resultado Qltirno es una descrl!dito gremial. Son los CO!!! 
prados y no los compradores quienes sufren las consecuencias 
del embute, como siempre, es la puta no el cliente la res
ponsable del extravío moral, el culpable es quien peca por 
la paga y no el que paga por noxntonas y visibles glorifica- , 
ciones". (Carlos Monsivlis). 



N T R o D u e e I o N 

En el mes de mayo de 1983, México obtiene por unanimidad, la 

sede de la primera agencia alternativa multinacional de com! 

nicaci6n social en América Latina, conocida como ALASEI. 

Al respecto el Subsecretario de Gobernación, Javier Wimer CQ.. 

ment6 lo siguiénte: "más allf de la crisis int~rnacional que 

tan profundamente nos afecta a los paises latinoamericanos, 

y precisamente a causa de ella, debemos esforzarnos por crear 

y desarrollar los instrumentos de solidaridad informativa den. 

tro de nuestras propias perspectivas". 

La noticia fue sor.presiva, y en casi todos los circulós lati. 

noamericanos vinculados a la comunicaciOn social tuvo buena 

acogida, abriéndose nuevas espectativas sobre la reconstruc

ción del rol que hasta febrero de 1982 jugó México: conducien. 

do en América Latina las batallas en favor del equilibrio de 

los flujos informativos y la descolonizaci6n cultural entre 

otros. 

Sin embargo, siempre tan dado a la contradicti6n entre las 

políticas nacionales e internacionales de comunicación, el 

Estado mexicano no ahondó en la situación por la que atravi~ 

sa un sector medular de la comunicación social, y los nexos 

de este con la democratización de la información. 

Se trata de un sector de asalariados, cuya actividad esencial 

consiste en ~ontrolar el discurso noticioso que cotidianamen. 

te recibe la sociedad civil y política, .encarnando al mismo 

tiempo el reflejo de una sociedad fundada en el prestigio,,el 

embute y el saber. los sociólogbs lo denominan de manera 
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neutral: el Terciario (*). Y en su seno: el cuarto poder, 

los periodistas; ·ergúidos durante la t11 tima década como pro

minentes miembros de la Nueva Clase Media, como una masa de 

controlddores controlados. 

Así, el Terciario periodístico, ha sido dividiclo en varios 

niveles:. reportero, columnista, articulis:ta, ·redactor, cari-

caturista, fotógrafo. Que cumpl.en funciones especificas en 

la empresa periodística, representando intereses ecopómico

politicos individuales ·y ·de grupo, diferentes. Su desarrollo 

se opera a gran escala a raíz de la crisis econ6mica social 

y política de los años 30s. En sus puntos culminantes, está' 

el crecimiento d.e los empl.eados de cuello blanco, quienes ab 

sorben a la pequeña y mediana burguesía arruinada. 

Pero también surge el fasi:ismo, en el que partido único, Es

tado y encuadramiento, se fusionan en un solo aparato. El 

año 1945 asegura la victoria de la solución norteamericana: 

en todas las grandes urbes, la Nueva Clase Media -en la que 

se inscribe el cuarto poder- suplanta y reemplaza parcialmen. 

te a las clases medias tradicionales. 

A partir de la victoria antifascista y la restauración de la 

hegemonía de' un capitalismo modernizado, el Terciario perio-

dfstico cultivará' la ilusión de apo'ctar una soluci6n discur- ·· L 

siva, impresa a las contradictiones que le sirven de cuna; 

(*) André Gluskmann, en su ensayo: Hacia la subversión del trabajo inte
lectual, explica el concepto terciario de la siguiente forma: 
"Para acaparar en una sociedad hostil, la burguesía moderna ha levan. 
tado un muro: reunió todos los aparatos que la Historia le ha legado 
para vigilar los actos y pensamientos de la población, los multipli
có., les untó un barniz cientffico, los mecanizó, les di6 un título, 
los puso bajo sus órdenes, este muro r. spetable es el Terciario ••• 
una masa de empleados de cuello blanco o trabajadores intelectuales". 
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volverá a encontrar en torno suyo antagonismos sociales a los 

que critica y propone soluciones, 

Al seguir más de cerca un· intento de definición de estos in~ 

telectuales de la pluma que forman parte de la Nueva Clase 

Media, se podrá advertir que la función de esa elas~ no es 

técnica o científica, y menos aún neutral como sus profetas 

se complacen en creer. 

La tarea de manternen el orden inforniativo que la sociedad 

periféric~ como la nuestra le asigna es un trabajo esencial

mente ideológico: garantizar la paz social y proteger el monQ. 

polio de la circulación noticiosa, de las ideas, de l~s cos-

tumbres, en suma de Ja hegemonía de lo que denomina~os indus

tria cultura 1. 

El terciario, al irse apostando en cargos privilegiados de. 

los aparatos de difusión de masas (prensa, radio, T.V., cine, 

etc.) ha ido ~xtendiendo la cultura de dos discursos periodf~_ 

ticos: el Dominante y el Subalter.no. 

En el primer caso, el cuarto poder, funge como categoría amor. 

tiguadora entre el proletariado y la burgues1'a dominante, en 

el segundo caso como ente problematizador, cuyo basamento es 

un discurso crítiéo, reflexivo que desautoriza todo lenguaje 

socialmente estratificado por la tradici~n. 

Los intelectuales de la pluma se unen a movimientos políticos 

y sociales amplios, pero también forman organizacidnes y movi 

mientos por su cuenta, asegurando mejores condiciones de tra

bajo, así como po~iciones ~olíticas en la sociedad polftica y 

chil.. 
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México presenta un panorama sombrío en materia de organización 

si-ndical periodfstica: prol'ffera la dispersión, aunqueºpululan 

algunas organizaciones, c~ya existencia y praxis se encuentra 

a la deriva. 

Sin embargo, la gran prensa comercial mexicana en alianza con 

los prominentes miembros del tercia.río, conciben a la comunic!!_ 

ción social, como la venta de espacio e imagen, y la inculca~

ci6n permanente de un mensaje noticioso hegemónico, amparados 

en el plano de una libertad de expresión. Retórica, con la que 

se ha dado una especie de neopopulismo-comunicativo, que es 

al.entado y sostenido por el Estado mexicano, que en los foros 

internacionales pugna por corregir el desequilibrio informati

vo: 

El discurso periodfstico neopopul is ta, adquiere el significad·o 

dado por J.L. Reyna, quién ha se~alado en diversos textos que: 

"genera una especie de movilizaci6n polftica a fin de desmovi

lizar a los sectores de clase que pueden formular demandas. Asf 

como la incorporación al aparato estatal de sectores de clase, 

estratégicas, haciendo mas controlables sus demandas y encau-

zándolas en un proceso de desra~icalización". 

Por su parte el terciario periodístico crith:a~ y contestata-

rio concebido erróneamente por la industria noticiosa como la 

prensa invisible, conquista lentamente nue!&os espacios de ex~

presión, a pesar de las derrotas sufridas, como lo es el caso 

más reciente de Un~ Más Uno. 

A pesar de que México fue el primer pafs de América Latina en 

tener una ~mprenta, el segundo en tener una Geceta, el tercer~ 

IV 



en hacer un periódico ~iario, y la sede actual de ALASEI no 

goza de tradici6n sindicalista en el gremio periodfstico. 

A la fecha, la séptima columna de la oposici6n, como es tam

bién conocida por· la prensa empresarial, que hoy domina el p~ 

norama impreso en nuestro país, se encuentra atomizada y vi-

ciada por el embute, el chantaje, el gacetillerismo, y la de

sinformación .. Frente a la imposibilidad de proponer un proyef_ 

to de comunicación alternativo, repite esque~as, informa fra~ 

mentaría, intrascendente, y acríticamente, en suma constituye 

un periodismo amarillo, sensacionalista y mercantil. 

En el presente trabajo abordamos áreas relativamente poco tr! 

tadas en m~teria de las organizaciones sindicales dé periodi~ 

tas.en México; por·tanto'daremos unapánorámica general del 

contenido de los 4 capítulos que lo integran. 

Capítúlo 1, esta encaminado a la evaluación y análisis de la 

Comunicación Social del Estado durante el sexenio de Jos·~ L6•. 

p1~:z Po·rtlllo .(J.L.P.).y el primer año de gobierno de 

Miguel de la Madrid Hurtado (M.M.H.) 

En el primer períódo tratamos sobre: el Estado y los periodi~ 

tas, la reglamentación del derecho a la información, proyecto 

de comunicación social del gobierno L6pezportil 1 ista, relación· 

y diversas acciones del Estado en el campo de la prensa (casos: 

Proceso, Cdtica Política, Dí, Por ESTO, CENCOS, entre.otros). 

La respuesta de los periodi~tas frente a .estas agresiones y la 

integraci6n del Foro Permanente de la Comunicación Popular. 

En cuanto al período De la Madrista, revisamos únicamente su 

pr.imer año de gobierno; el discurso pol í~ico sobre los medios 
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de comunicación y la relación del Estado·.con los periodistas, 

con la formulación de la ley moral, y el delito de deslealtad. 

En el Capítulo II, se hace una descripción y caracterización 

de la empresa periodística: cómo a través de sus funciones de 

transmisora de información, formación y distracción, es a la 

vez promotora y sostenedora de quienes la respaldan económic! 

mente, estableciendo así su papel de conformadora del sitema 

. en que es producida; su relación con los periodistas asalari! 

dos y con su sindicato. Presentamos, igualmenté, una breve r~ 

seña histórica del sindicalismo en Europa, su influencia en 

América, surgimiento y desarrollo en México, ya que en este 

contexto es en el que se inscriben las organizaciones gremia

l es de periodistas • 

En el Capítulo III, desglosamos el surgimiento y desarrollo 

d~ la empresa periodística en México, las organizaciones sin

dicales de periodistas nacidas en su· seno, del Porf.irismo ha~ 

ta nuestros d'\'as; 1 os ejes que mueven. a 1 a P.rensa diaria en 

Mé»ico y a .los sindicados d~ periodi~tas hoy existentes. 

Como consecuencia del esbozo presentado, se hace una crítica 

a la tesis de Salvador Novo y Ma. Carmen Ruíz Cas.tañeda sobre: 

"la evol.ucióri histórica progresiva del periodismo mexicano". 

El Capítulo IV, ofrece 6 estudios de los siguientes sindica-

tos: Sindicato Nacional de Redactoi:es de la Prensa (S.N.R.P.}, 

Sindicato de Trabajadores de El Nactional (S.T.N.), Sindicato 

de Trabajadores de Novedades Editores (S.N.T.E.), Sindicato 

Indus.trial de Trabajadores de las Compañías Periodísticas del 

Esto y El Sol de México (S,.I.C.P.Ey5.M), Sindicato Independie.!l.. 
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te de Trabaja~ores de Uno Mis Uno (SITEUNO), y Sociedad Coo

perativa de Comunicaci6n Social Debate Ideológico, Revista 

Dí. (S.C.C.S.D.I.-D.). 

De éstos, abordamos los siguientes puntos: Historia, activi

dad sindical, posición respecto al derecho a la información, 

posición respecto a la ley moral y proyecto de comunicación, 

social. 

Los objetivos que persigue esta investigación, son los siguien. 

tes: 

1.- Describir ~l surgimiento de las principales organi

zaciones gremiales de periodistas en Méxito . 

. 2.- Identificar los. mecanismos a través de los cuales· 

el periodista actaa como unidad productiva y como 

reproductor 1deológico de la Formación Económica S~ 

cial Dominante. 

3."- Saber cuales son las causas principales, por las que, 

los periodistas en México se encuentran dispersos, 

desorganizados, o en su caso agremiados a sindicatos 

de empresa blancos, y la no conformación de un sin

dicato nacional del ramo. 

4.- Evaluar la postura de las organizaciones sindicales 

analizadas, respecto al derecho á la información y 

la ley moral. Asf como a su proyecto particular de 

comunicación social. 

5.- Conocer la estruetura y desarrollo de la empresa p~ 

riodfstica en México~ su posición frente a la sind! 

calización de sus miembros y los factores que i~te~ 
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vienen para que el periódico sea una mercancfa. 

Las hip6tesis sustentadas en el presente trabajo, son: 

L- El apoliticismó, la apatía, la burocratizaci6n del 

periodista, el gacetillerismo, la represión, la 

falta de conciencia de clase y el economicismo son 

las principales causas por las que la mayoría de 

los periodistas se oponen a la sindicalización. 

2.- Los proyectos de comunicaci6n social enarboladas 

por los gremios anal izados, son idénticos a los 

proyectos de comunicación social del Estado. 

3.- Para que la información alcance un mayor grado de 

democratiza~ión es necesario la formaci6n de un 

Sindicato Nacional de Periodistas, que pugne por 

elevar el nivel socioecon6mico, y de concientiza-

ción entre sus miembros y que impulse proyectos de 

información c~fticos y problematizadores, que ha~ 

gan de 1 a práctica profesional del periodismo una 

actividad independiente y democrStica con respecto 

al Estado y a la iniciativa privada. 

4.- El trato dado por el Estado Mexicano a los sindi

catos de periodistas analizados, durante el sexenio 

de J.L.P., y primer aílo~del de M:M.H. ha tenido un 

carácter restrictivo a la democrati2ación de la in 
formación y a la profesionalización del periodismo. 

La metodología seguida en la presente investigación, tiene un 

carácter Histórico-Cronológico y abarcó dos técnicas de inve~ 

tigaci6n: 1~ bibl iográfica-hemerogrSfica, y la de campo. 
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Intentar un estudio de la sindicalización de los periodistas 

en México, sobre la base de las seis organizaciones analiza

das en este trabajo, no tendría sentido si consideramos que 

muchos de los periodistas del país .no son miembros de sindi

cato periodístico alguno. 

Llevar a cabo la investigación de campo, re5ultó sumamente 

difícil, debido a que las empresas periodfsticas y los sindi 

catos anal izados no cuentan con un empadronamiento detallado 

del personal que labora en medios de comunicación. 

Por tanto real icé el trabajo mediante una serie de entrevis

tas bajo los siguientes criterios: 

- Se optó po.r limi-tar las entrevistas al Distrito F~ 

deral y a los secretarios generales de los sindicª

tos analizados: Rigoberto López Quezada - Sindica

to Nacional de Redactores de la Prensa, Alberto P! 

rez Le.Yva - Sindicato de Trabajadores del Nacional, 

Alberto Serrano s. - Sindicato de trabajadores de 

Novedades Editores, Agustfn Huerta - Sindicato In

dustrial de las Compañías PeriodfSticas del Esto y 

Sol de México, Bulmaro C~stellanos (MagQ) - Sindi

cato Independiente de Trabajadores de Uno Más Uno 

·y Arturo Martfnez Nateras - Sociedad Cooperativa 

de Comunicación Social Debate Ideológico Of. 

Estas se realizarcin durante los meses de Mayo y O~ 

tubre de 1980¡ Junio, Julio, Agosto y Diciembre de 

1982; Enero, Febrero, y Mayo de 1983; Enero, Marzo 

y Abril de 1984. 
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Las posturas oficiales de los seis sindicatos anali

zados en el capi'tulo IV, sobre los siguientes puntos: 

actividad sindical, posici6n respecto al derecho a 

la información, posición respecto a la ley moral y 

proyecto de comunicaci6n social; en cuyo aparato crí 

tico no se cita la fuente informativa sindical, !=O-

r:r~sponden a las declarpciones que los secretarios 

generales emitieron durante las entrevistas, y que 

no necesaríamenté reflejan la opinión del sindicato. 

Asimismo las referencias bibliográficas y hernerogrf

ficas contenidas en el aparato critico, sugieren la 

consulta de·ihformación complementaria y/o id~ntica 

a la manifestada por los sindicatos, ampliando con 

ello las versiones oficiales de éstos. 

- El universo quedó constituido, por la total idád de 

los periodistas del Distrito Federal afiliados a los 

seis sindicatos anal izados y que trabajan en medios 

de comunicación de al canee nacional. 

No se eligió muestra por varias razones: 

a) Resistencia de los periodistas a contestar la en

cuesta, con lo cual una muestra corría el riesgo 

de perder representatividad. 

b) No existi'an criterios válidos para elégir una 

muestra debido al carácter heterogéneo del medio 

periodístico, y a falta de investigacione~ sobre 

el tema. a excepción del trabajo de J. Bal di vi a 

Urdininea .,. CEESTEM •. 
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- Frente a esta situaci6n, la encuesta se 11 ev6 a cabo 

en los siguientes periódicos y sindica tos: 

Périódico No. de Periodistas Entrevistados Sfndicato 

Universal 83 15 S .N. R.P. 

Ovaciones 76 15 S .N .R.P. 

Cine Mundial 16 6 S .N .R.P. 

A va nc;_g 24 6 S .N. R.P. 

Naciofil 30 6 S. T. N. 

Novedades 20 6 S.T.N.E. 

El Sol de México 40 6 S .I.C .P.E. 
y S.M. 

Uno Más Uno 30 6 S ITEUNO 

Di 30 6 s .e .e .s. 
D;I.Dí. 

Se realizaron entre.diez y quince entrevistas con miembros de 

cada uno de los sindicatos analizados, sin embargo en el cua

dro ~nterior y en ~ anexo citamos las seis principal~s. 

En estas, manifestaron sus puntos de vista sobre diversos as

pectos de-la organización en la que militan, entre los que s~ 

bresalen las causas por las que se afiliaron al sindicato, su 

opinión sobre el embute y la formacic5n de un Sindicato Nacio

nal de Periodistas. 

Para mayores referencias respecto a las entrevistas realiza-

das, consultar el cuadro anexo al final de este trabajo. 

Una aclaración: Concebimos y entendemos como periodistas a t~ 

do aquel que vive exclusivamente de su trabajo; es decir, re

porteros, columnistas, jefes y auxiliares d• informaci6n, je

fes y auxiliares de redacci6n, fotógrafos y caricaturistas.S6 

lo a ellos consideramos para efectos de nuestra ,investigación. 
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La investigaci6n que se presenta es un trabajo terminado, P! 

ro de ninguna manera definitivo, por lo que serln bienveni-

das las cr1ticas, observaciones y sugerencias a su forma y 

contenido, con objeto de profundizarlo y mejorarlo. 

Deseo expresar mi agradecimiento a quienes contribuyeron de 

manera directa e indirecta en la elaboraci~n de esta tesis a 

través de observaciones, correcciones y asesorfa. Entre estas 

personas se encuentran los profesores: Salvador Mendiola Me

jfa, Hortensia Morenoi Alicia Poloniato, Margarita Carrasqu! 

lla y Leobardo Cornejo. 
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-'-• COMUN IC.ll.CION SOCIAL DEL EST.l\DO, 

l' .• El. ESTADO y LA conu:;JCACION 

El Estado capitalista moderno c~enta con una amplís! 

ma gama de aparatos ideológicos en el ejercicio de su -

leg i tirnación y dirigcncia cultural de la socjedad (lipa~ ~· 

ta dos J•.:rídicos, Agrupaciones Profesionales, Medios de 

Difusión Masivos, Organismos Sindicales, Culturales, -

Educativns, Religiosos, etc.). 

De estos Aparato~, ios de mayor poder socializador en 

la consolidación cot.idiana del bloque dominante, lo con~ 

ti.tuyen los medios de difusión masiva (Aparatos de Di.fu-

sión de ~1a'sas-JiDM-cine ~ radio, tv y prensa). En las zo-

nas del capitalismo central y en las áreas del capitaliE 

mo periférico, los ADM acttían como las principales inst.!_ 

tuciones ideológicas que interrelacionan las necesidades 

de existencia, reproducción y transformación del capital 

en sus diversas fases de desarrollo, con las formas co-

lectivas de conciencia ~acial. 

Lo anterior significa, que en las formaciones capita-

listas contemporáneas, los ADl-1 se han convertido en los 

pilares que cotidianamente articulan consesualmcntc la -

base económica de la formación histórica, a través de su 

superestructura de organización y regulación social. Es-

to se debe a dos factores: a) Avances científicos en la 

industria electrónica y espacial, que reducen relativa-

mente los t.iempos y complejidades a nivel material que -
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:requj.ere la realización. del circuito del nodo de comuni 

cación social¡ b) refuncionalización, técnicas y avances 

cibernéticos de los F.stados nacionales y multinacionales 

en la solidez e impulso de sus proyectos ampliados de de 

sarrollo desiguel. 

La constitución política hegemónica de las clases do

minantes en la sociedad moderna, reside en el hecho de -

colocarse, a partir de sus intereses propios y 9or medio 

de sus ADM{l) como los c¡ue unifican y organizan a todos 

los niveles al conjunto de la sociedad. La tendencia 

permanente hacia una despolitizaci6n de lüs clases domi

nadas constituyo el ej~ deter~inante de una politizaci6n 

de las clases hegemónicas actuales y corresponde a las ~ 

estructuras objetivas del Estado capitalista. (2) 

Ya que este G.ltimo se estructura a través de un "con·· 

junto de órganos por medio de los cuales. se ejerce l?. h~ 

gemonía y la cchers.ión de la clase dirigente sobre las ·

clases subal tE:!rnas, no con la me:ca intsrici6n de pre1:1er

var, defender y ccnsolidar, sus intereses econ6micos-po

líticos, sino también. para elaborar una étcci6n educativa 

de conformiaad del cuerpo social, de maner;:i que los obj~ 

tivos e intereses de la clase dominante aparezcan corno -

datos y valores universales". (3) 

En la aplicac.i6n de su p0lítica de dominaci6n cultu

ral y ::.ujetamiento social, el Estado capitalista(4) crea 

y selecciona las instituciones superestructurales idea

les para la difusión e inculcación de su racionalidad de 
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dominación. 

Abarcando la mayoría de campos culturales en los que 

se desenvuelven lo~ divcrsus grupos sociales que integran 

la formación histórica; haciendo 6nfasis en los soportes 

de la sociedad capitalista: fuerza de trabajo asalariada 

y el sector subalterno en general. 

El estrato dirigente de la sociedad, para subsistir -

como tal, ademas de revolucionar constantemente sus for

mas de ncumulaci6n de capital y sus mecanismos de control 

político, requiere necesariamente modernizar su infraes

tructura material y cultural de legitimaci6n hist6rica. 

A través d~ este mecanismo consensual, el Estado pro

tege sus fuentes de generación de plusvalía, y enfrenta 

los permanentes antagonismos estructurales que genera su 

base econ6mica desigual. 

De esta forma, "el Estado lleva a cabo una funci6n de 

dominio que tiende a someter a las clases subalternas¡ -

una funci6n hegem6nica (propia de la sociedad civil) que 

tiende a obtener la adhesión y el consenso de las clases 

subalternas, la constitución de un bloque, de las diver

sas fuerzas sociales, la unificaci6n ideol6gica y cultu

ral de la naci6n". (5) 

Reconocidos por su elevado grado de funcionalidad con 

el proyecto dominante de desarrollo, los ADM ae convier

ten en los principales Aparatos Ideológicos de Estado (6) 

cuya funci6n medular consiste en implantar el programa -

de sujctamiento cultural que refuerze la estabilidad del 
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sistema social. Esto es, que por mediaci6n de estas in,!! 

tituciones culturales, .la clase dirigente produce, circ~ 

la e inculca su ideología de clase en el poder sobre las 

superestructuras de conciencia.:; de la formaci6n social. 

A ~ravés de ellos, el capital ejerce su influ~ncia -

ideológica sobre los múltiples campos de conciencia de -

los agentes sociales, lo que le significa un control po

lític0 de los mismos por vía del consenso. 

La triple inserción orglnica que efectúan los ADM. en 

el proceso de reproducción de la formación capitalista, 

les permite ex~stir y reinstalarse como relaci6n domina~ 

te dentro del conjunto de relaciones sociales que compo

nen la formación econ6mico-social: 

a) aceleraci6n del proceso de circulación material de.

las mercancías; 

b) inculcaci6n de la ideología dominante; 

c) contribuci6n a la reproducción de la cualificación de 

la fuerza de trabajo. 

a) El discurso publicitario a través del cual los ADM 

transportan e inculcan colectivamente, catalizan sustan

cialmente la fase de consumo masivo que requiere el cap! 

tal en su etapa contemporánea de reproducci6n ampliada, 

para reproducirse como capital productivo. 

Es decir; consolidar el proceso de valor que genera -

valor, a partir de la plusvalía extraída a la fueria de 

trabajo asalariada en el proceso de producción capitali! 

ta. A través de la práctica publicitaria y de su discu! 
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so consumista que inculcan los ADM, se reduce el tiempo 

de rotación del capital desde el instante en que estos ·· 

procuran que la masa de mercancías producidas por la in

dustria capitalista, sean consumidas lo más pronto posi

ble. 

Así se obtiene la integración eficaz de una de las re 

laciones fundamentales del bloque histórico que le da ar 

monía al funcionamiento global del sistema capitalista: 

la integración economía-superestructura-cultural. 

De esta forma el compromiso económico o la alianza -

económica es la condición para crear un sistema de al~a~ 

zas que unifiquen políticamente a los grupos subol·dinn

dos y ai grupo dominante bajo la dirección de este últ.f. 

mo. Esta hegemol'1ía se manifiest~, además en el orden·

político, intelectual y moral, lo que supone que el nue

vo 9rupo social es portador de una concepción del mundo 

capaz de imponer su superioridad y de engendrar una nue

va forma de civiHzaci6n. {7) 

b) Combinada con el proceso de acumulación de capi

tal, se da una segunda fase de realización del bloque -

histórico desde el momento en que los ADM producen,tran~ 

miten e inculcan colectivamente la ideología dominante 

y sus subconjuntos ideológicos que requieren las disti~ 

tas clases y fracciones de clases, nacionales y extran

jeras. 

Para consolidar sus múltiples programas de acumulación 

de capital, a travéis de sus mecanismos y proyectos de-
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fetichizaci6n de la realidad. 

"En este contexto, es la ideología-concienc~a-concep

ci6n del mundo de la clase sujeto de la historia, de la 

clase hegemónica, la que sirve de base a la unidad de -

una formación, en la medida en que determina la adhesi6n 

de las clases dominadas en un sistema determinado de do

minio". (8) 

Esta clase hegemónica transforma la sociedad a su im~ 

gen, reinventado el sistema econ6mico, las institucion8s 

políticas, los valores culturales de una sociedad, y to

do su modo de inserción en el mundo, provocando el con

sentimiento activo de las clases dominadas. (9) 

De esta forma dedica todos sus esfuerzos al enmascara 

miento del sistema, presentándolo como universal y natu

ral, demostrando ideológicamente su carácter no-ideol6g!_ 

coa través de la neutralidad(10), atomizando y separan

do de. su contexto unos problemas de otros, evitando que 

las clases subalternas expliquen e interpreten coherent~ 

mente su realidad: reduciéndolas a masas amorfas y doma

das. (11) 

De esta forma los ADM, actualizan y reactualizan coti 

dianarnente, el campo de conciencia y comportamiento so

ciales. A partir de éstos, el sector dirigente crea cons 

tantemente su más significativo proyecto cultural de na

ción: de participación social. As1, se construye perma

nentemente, a todos l.os niveles de las regiones y forma

ciones ideológicas, la imagen de la sociedad que se re-
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quiere para asegurar las bases de la reproducción del pr~ 

yecto de acumulación de capital del que se trate. Lo an 

terior los ha convertido en los principales Aparatos de 

Consenso de toda la sociedad civil. (12) 

c) Debido al desarrollo tecnol6gico que han experime!!. 

tado los ADH, cada vez más la reproducción de la cualifi 

cación de la fuerza de trabajo, está siendo realizada -

por el aparato global de la comunicación colectiva, sin 

que hasta la fecha hay(;\ logrado substituir al aparato es 

colar. 

Sin embargo, dadas las mGltiples propiedades históri-

cas que el capi-talismo avanzado ha c.:onquistado en la in

dustria de la comunicación de masas, en el futuro, el 

principal aparato de inculcación cultural que además de 

la escuela, colaborará sólidamente a reproducir la cuali 

ficación de la fuerza de trabajo, lo constituye el ADM, • 

cuyo potencial se incrementa por el ~ertiginoso desarro-

llo que el capital ejerce sobre la industria electrónica, 

la cibern€tica y la comunicación espacial. 

Los medios de comunicaci6n de masas, se encuentran e~ 

puestos a un mayor grado de lucha intra-clases dominan-

tes que el resto de los Aparatos Ideológicos del .Estado 

capitalista. 

La clase burguesa, clase dominante por excelencia en 

el modo de producción capitalista, se presenta actualme!!. 

te dividida por contradicciones internas que provocan su 

escisión en varias fracciones de clase, división debida 
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a su forma agudizada actual a la concentración monopoli!!, 

ta. Estos elementos-fracciones que constituyen el pilar 

del Estado actual, no constituyen un conjunto dispar que 

disloque ese mismo E'stado en una pluralidad de poderes y 

de contrapoderes, en una pluralidad de centros de deci

sión, de grupos con poder de veto, o de poderes cornpens.e_ 

dores I COr~i)arfidOS,._ei"ltr'e •ciases Y fracciones doii\infüi't:es :·

EStQS elementos en unión al estado conforman un bloque -

politice en el cual la fracci6n hegemónica, a cuy•Js int~ 

reses representa el Estado de clase, se presenta como g.e_ . 

rante de un interés general de las clases y fracciones -

dominantes cuya. expresi6n politica polariza la primera. 

Dicha polarización-no es anterior o exterior a un Estado 

que la fracción hegemónica cree para estos fines. El E~ 

tado en la actualidad se manifiesta, en su unidad objetf 

va y su autonomia relativa propias, como factor de. estru.=_ 

tur;ici6n política de esta unidad contradictoria cono domf 

nante de la fracción hegemónica. (13) 

Dicho de otro modo, constituye el factor de organiza

ción hegemónica de esa clas~ o fracción, de suerte que -

sus intereses especificas puedan pol~rizar los de las -

otras clases y fracciones del bloque en el poder; (14) 

En una formación capitalista dependiente de la burgu~ 

sía comercial, industrial, burocrática, financiera, etc. 

nacional o fara.nea, tienen un amplio margen de particip~ 

ción superestructural en el interior de los Aparatos_de 

Consenso Masivo en la construcción de su hegemonía ele -
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fracci6n de clase en el poder para reforzar su legitima

ci6n y existencia. 

Dichas fracciones de clase requieren tiempo o espacio 

de difusi6n para vehiculizar sus intereses particulares 

de clase. La capacidad de permeabilidad a los intereses 

de las clases dominantes no se da con igual fácilidad en 

todos los A.J.E., ya que ningt:in aparato de hegemonía es 

monolitico, sino un conjunto de intereses y contradicci~ 

nes multifacéticas de.~lases y fracciones de clase, aun

que cabe destacar que cada aparato, segt:in su constituci6n 

histórica, responde, en menor o mayor medida, a una clase 

guía.que es la que· imprime el carácter central de la fun 

ci6n estructural que debe desempeñar. (15) 

Lo anterior pone de manifiesto, la conversión de es

tos institutos en Aparatos de Hegemonía permeables a to

das las fr.'.lcciones de la clase dominante, cuyo signific~ 

do se traduce en la participación de toda la clase diri

gente, nacional e internacional, en el proceso de cons

trucción y readaptación masiva de la superestructura de 

legitimaci6n social, en función a los diversos intereses 

de exjstencia y reproducci6n de los distintos tipos de -

capital que sostienen la estructura social. (16) 

Por su alto costo de compra de tiempo o espacio en -

los medios dominantes, los trabajadores casi no tienen ~ 

posibilidades significativas para intervenir en la orien 

taci6n de la producción, transmisión e inculcaci6n cult~ 

ral que efectüan los ADM, y mucho rnénos pueden difundir 
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a través de éstos sus wúltiples intereses como sector -

trabajador. (17) 

La fracción en el poder que guarda un total hermetis

mo de acción al proyecto de los subordinados políticos, 

utilizando por su cuent~ los principales recursos super

estructurales con que cuentan las sociedades contemporá

neas en la imposición de su visión del mundo y de la hi..§. 

toria, sin oposición de la aguda lucha de clases al inte 

rior de los mismos por parte del sector subalterno. 

Con el propósito de instaurar un sólido consenso ideo 

lógico que propicie la existencia y reproducción de los 

inter~ses del capital nacional e imperial, el sector he

gemónico desarrolla "la lucha por el monopolio de los: ÓE_ 

ganes de la opinión pública: periódicos, partidos, parl~ 

mentes, de manera que una sola fuerza modele la opinión 

y de este modo la voluntad política nacional; dispersan

do los desacuerdos en fragmentos individuales y desorga-

. nizados". (18) 

Además de su gran capacidad de creación de consenso -

colectivo, los ADM provocan la movilización de los agen

tes sociales (los periodistas) (19), dependiendo de las 

experiencias psicológico-materiales que estos hayan ten.:!:_ 

do dentro de la estructura y relación de clases en las -

que se desenvuelven. Estos "practican su propio proces~ 

miento de lo que los medios le ofrecen de acuerdo a su -

propia experiencia y su inserción social". (20) 

Contribuyendo en bloque a la entrop!a(2l), que se tra 
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duce en una creciente incapacidad de cambio" por parte del 

sistema; en su estabilidad e inercia. Conformándose de 

acuerdo a pautas disgregadora3 y descohesivas, que dese~ 

becan igualmente en la anomía cuya relevancia radica en 

que los grupos oprimidos prefieren luchar desde sus pro

pias aspiraciones, no para conseguir la superación de las 

estructuras dominantes en su conjunto, sino para obtener, 

para ellos mismos, un puesto entre los grupos opresores. 

Conduciéndolos necesariamente a la despolitización y la 

conciencia de la alicnaci6n(22) en cada elemento de la -

sociedad. ( 23) 

O en su caso contribuyen a la "s•.Jbversi6n de la pra-

xis", esto es, hasta que el desarrollo de las fuerzas pr~ 

ducti.vas sociales y la iniciativa política de los agentes 

sociales (periodistas) hayan creado las condiciones que 

transformen lo posible en real: la implantaci~n de un nu~ 

vo Bloque H:i.st6rico. ( 24) 

"Se puede emplear el término 'catarsis' para indicar 

el paso del momento meramente económico (o egoístico-pa

sional) al momento ético-político, esto es, la elabora

ción superior de la estructura en superestructura en la 

conciencia de los hombres. Esto significa también el p~ 

so de lo 'subjetivo' y de la necesidad a la libertad. La 

estructura de fuerza exterjor que subyuga al hombre, lo 

asimila; lo hace pasivo, se transforma en medio de libe!. 

tad, en instrumento para crear una nueva forma ético··po

lítica, en origen de nuevas iniciativas. La fijación -
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del momento 'catártico', deviene así, me parece, el.punto 

de partida de toda filosofía de la praxjs; el proceso c~ 

tárt!co coincide con la cadena de síntesis que resulta -

del desarrollo dial~ctico". (25) 

Las actividades de los agentes sociales, se observan 

en las diferentes clases sociales a las cuales dan homo

geneidad en sus campos econ6mico¡::;, políticos y soc.iales .(a;) 

Los intelectuales, como también son llamados los ag~~ 

tes sociales, pueden ser empleados 'por el grupo dominan

te, atribuyéndoles la función subalterna en la hegemonía 

social y en el gobierno político de: lograr el consenso 

espontáneo da las grandes masas de la poblaci6n a las di 

rectrices marcadas por el grupo dominante a través de -

los ADM, dicho consenso surge del prestigio y de la con

fianza originado por el grupo dominante, por su posici6n 

y su papel en el mundo de la producción; y el aparato e~ 

tatal que asegura la disciplina de los grupos,· activa o. 

pasivamente, establecidos para toda la sociedad p~evien

do momentos de crisis de dirigencia y de mando, cuando -

el concenso se va inclinando en contra del sistema.(27) 

Por .otra parte, el intelectual puede .enlazarse activ~ 

mente en la vida cotidiana como constructor, organizador 

y persuazor constante. Un intelectua,l orgáni.camente· lig~ 

do ·al desarrollo de la organización política de las cla

ses subalternas. (2B) 

·Por ta.nto, el intelectual (periodista) participa di-· 

recta y de manera destacada, en todos los asuntos de la 
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8ocieclad Política: investigándolos y divulgándolos,· como 

su tarea esencial; recogiendo :i.nformaciones en todos los 

árnbi tos de la vj.da y haciéndolas pG.blicas, agrec;rando op.:!:_ 

niones e interpretaciones de las mismas e influyendo en. 

las formas, tareas y contenido de la actividad estatal,. 

a través de la informaci6n, la crítica y la actividad -

partidista. 

No se limit~ a reflejar la realidad, act6a sobre ella, 

contribuye a dirigirla hacia uno u otro· fin, ejerciendo 

funciones de hegemonía social y gobierno político de 1a 

clase dominante o luchando a favor de las clases domina

das. por la democratización de los ADM, de la sociedad en 

su conjunto, del proceso cultural de la nación y un.dis

curso econ6mico..:pol.ítico anti-hegemónico que afecte la -

redistribución de las áreas de ·influencia del poder de -

los ADM. (29) 

Es la lucha. frontal entt·e la "dire.cci6n intelectual y 

moral" ejercida por. el.grupo dominante y el bloque inte

lectual crítico subalterno. (30) 

Los intelectuales (periodistas) se agrupan soldando ~ 

sus intereses, a través de partidos políticos, sindica

tos, asociaciones, etc. La misión de dichos organismos 

es: a) preparar a sus miembros hasta convertirlos en di

rigentes y organizadores de todo tipo de actividades y -

funciones inherentes al desarrollo orgánico de la socie

dad, en lo civil y en lo político; b) dirigir, organizar 

y educar a una colectj,vidad para rrf.orzar o transformar 

13 



un Bloque Hist6rico determinado; y c) defender los intere 

ses econ6micc -corporativos y laborales de sus integran-

tes. 

"Un intelectual (periodista) que entra a participar .•• 

a un específico grupo social, se integra a los intelectu!:. 

les orgánicos del mismo, se conecta estrechamente al gru-

po". De tal forma, que en su ámbito realizará su misi6n 

en forma más completa y orgánicamente, que en una esfera 

más amplia, cumple el Estado la suya. (31) 

Sin embargo, la realidad histórica "ha demostrado que 

si la pura resistencia corporativa puede ser, la plat?fo~ 

ma más Gtil para la organizaci6n de las más amplias capas 

de intelectuales, en un momento dado, puede tambH~n reve-

larse como un fantasma inconsistente". Conformándose una 

superestructura burocrática que furiciona como sindicato y 

' "este se vuelve a convertir en subterráneo, se vuelve a -

convertir en un pulular informe y ca6tico de energía3 no 

integradas establemente en cuadros amplios y aglutinados" 

determinados por la sirnultaniedad de la acci6n ofensiva -

del régimen capitalista. (32) 

A prop6sito de lo anterior, el discurso oficialista m~ 

xicar.o, encaja con la realidad antes citada, ya que para 

éste, "la comunicaci6n puede ser de hecho, argamasa o ele 

mento desintegrador de la vida en sociedad: punto ~~ adh~ 

si6n de un proyecto nacional autodeterminado democrático, 

justo y libre". (33) 

En el primer caso, los intelectuales (periodistas) su!_ 
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tentan un discurso comunicativo,. ideol69ico y cultural, -

basado en el poder económico y político, cuyas caracte

rísticas principales son: ausencia de elementos referen

ciales, sesgo interpretativo del emisor presentado como -

transcripción (reflejo) de la realidad, descontextualiza

ción dRl hecho noticioso, presentación de los valores de 

las clases dominantes como universales, transmisión unidi 

reccional del mensaje, "siempre acaba por instituir una -

escritura axiológica, donde el trayecto se separa habitua! 

mente el hecho del valor, estli suprimido por el espacio -

mismo de la palabra, dado a la vez como descripción y co

mo juicio". Se trata de un discurso que se opone a toda 

cultura explicativa y que transforma el interrogante en -

afirmación categórica, las hipótesis en tesis, sin pasar 

por .el proceso previo de comprobación. (34) 

El segundo aspecto, destaca porque los .intelectuales -

impulsan un modelo de comunicación democr.1tica cuyo fun

cionamiento reclama la participación de ciudadanos con-

sc,ientes en dicho proceso, Donde el ptiblico receptor pa

sivo que funciona como vasija,· corno simple recipiente de 

conceptos, valores e informaciones, pasa a un estado act! 

vo y crítico frente al fenómeno de la comunicación de ma

sas en particular y de la cultura en general. (35) 

En la búsqueda por la democratizaci6n de la comunica

ci6n soc.ial y de los ADM, el Estado mexi.cano ha adoptado 

como suya, la preocupación de la UNESCO, en el sentido de 

qué todos los grupos sociales tengan acceso a dichos apa-
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ratos. Sin embargo, en la realidad se ha establecido un 

discurso verticalizante, en lugar de permitir un verdade-

ro diálogo social. 

La superestructura legal que rige a los ADM, convierte 

al Es:tado mexi.cano en guardián de los intereses de los -

emisores y no del pGblico. 

La alternativa que se vislumbra a través del bloque irr 

telectual crítico subalterno, reside en que los ADM "sean 

propiedad de quien los :ve, lee y escucha, así como la tie 

rra es de quien la trabaja". (36) 

Dicho de otra forma, la informaci6n solamente circula 

verdaderamente cu~ndo ex.iste la infcrmc:.ci6n previa que la 

hace comprensible porque, en caso opuesto, supera el máx.f_ 

mo de la conciencia de grupo, es decir, pase. sin dejar -

rastro. Es decir, sin una revoluci6n paralela de inform~ 

cienes complementarias el mensaje no transita críticamen

te, no transforma ni corrige los pro~esos .mentales habi

tuales. 

"Nuestra sociedad está sometida, en la libertad, al 

bomba.rdeo incesante ele los lugares comunes, los eslogans 
' ' 

seudonacionalistas que eluden la idea real de la naci6n y 

·el patriotismo crítico y, en consecuencia, proporcionan -

una visifo>· esquemática y teol6gica de ).os problemas. El 

salto dialéctico de ese nivel de conciencia posible, sin 

perderse las c,1racter1sticas estructurales de grupo naci2 

nal y cultural, exige un planteamiento revolucionario, es. 

decir, una intensidad pedag6gica y. critica. (que hoy por -
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' hoy, es de dimensiones reducidas, estrechas, int~resa-

das".) (37) 

Por lo anterior, en muchos casos se habla para silen

ciar. El esquematismo reducido a trivializaci6n es un me 

dto normal de comunicaci6n-incomunicaci6n. Se detiene la 

creacil5n: fijar, petrificar y mineralizar las respuestas. 

La esencia del cambio informativo está en: 

a) Institucionalizar a los receptores, para que tengan -

las posibilidades de convertirse en transmisores. 

"Una institucionalizaci6n como la plante,.da debe ser -

consecuencia necesaria de la organización de los recepto

res y de su acceso. a los medios de comunicaci15n rnefü.ante 

un régimen tal que la organizaci6n {partido-sindicato) -

responda a los criterios e intereses de los receptores en 

su conjunto". (38) 

b) Democratizar los ADM para que la información sea crít.!_ 

ca y posibilite la transformaci6n y creación de un nuevo 

tipo de 'civillta', concebida por los intelectuales orgán.!_ 

cos como una forma superior de organizaci6n de los hombres 

en el establecimiento de una nueva cultura, de una nueva 

civilizaci6n, que es inseparable de la construcci6n de un 

nuevo bloque histórico. (39) 

En países como el nuestro, el Estado lo ha sido todo y 

la sociedad civil ha transitado por una etapa primitiva y 

gelatinosa. (40) Sin embargo, existe una relación muy es

trecha entre el Estado y la Sociedad Civil. Frente a es

to, algunos sectores de la inteligencia crítica (periodi_!! 

17 



tas) se inclinan por el método de apoderarse del Estado y 

sus respectivos ADM, para ejercer desde ellos una influe!!, 

cia inmediata sobre la masa ciudadana. (41) 

Sin menospreciar, ni desechar la estrategia anterior, 

sumamos a ésta, la de la guerra de posici.ones, de la in

fluencia c 1.iltural: operar por medio de los organismos in

telectuales críticos subalternos, y provocar una profunda 

conversión ideol6gica de la poblaci6n cautiva del espíri

tu burgués. (42) 

"Arrebatar al Estado la direcci6n ideol6gica de la so

ciedad, en privar al Estado burgués del apoyo de la soci~ 

dad civil antes de.abatirlo. Reservar la vía revolucion~ 

ria, la toma del Estado por la violencia (y las .armas) sin 

una previa preparación cultural de la sociedad entera".(43) 



N O T A S 

l. A.D.M.: Conjunto de Instituciones e instrumentos cultura.-

les que, derivados del vertiginoso de,sarrollo tecnol6gico 

que alcanzan las fuerzas productivas con la primera, se- . 

gunda y tercera ~evoluci6n industrial (tecnologia espe-

cialmente de carácter clectr6nico) , son capaces de produ

cir, distribuir e incluir la ideología de la clase o frac 

ciones de clase que los detenta, en la proporci6n más ve-

luminosa, en la cobertura más amplia, y con la incidencia 

rnás constante sobre los m111tiples campos de conciencia de 

los diversos grupos sociales que componen la formaci6n so 

cial donde se inscriben. 

Todo esto con objeto de convalidar colectivamente sus in

tereses y necesidades de fracci6n de clase particülar pa

ra reproducir en la esfera de poder qu'e le corresponde, 

segtln sean las necesidades de cada coyuntura hist6rica 

por la que atraviesa. 

' Entre. las modaliáades sobresalientes de los A.O .M se en-

cuentra la T.V., radio, cine, prensa y el nuevo compléjo 

tecnológico de prolongaci6n fisica, a través de sátelites, 

comunicación axial, teleprensa, microondas, etc. 

Cfr. Estein:ou Madrid, Ja11ier. El surgimiento de los Apara

tos de Comunicación de.Masas y su iniciación en el proceso 

de acurnuJ.aci.ón de capital. ·México, Edit. UAM-Xochimilco, 

1980, p. L 

2. Cfr. Althusser, Luis. ~a Rey_oluci6nTedrica de Marx. Méxi

co, Siglo XXI editores / 1967, 205p. 

Cfr •. Macherey, J. "Lénine, cr,itique de 
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Par.ts, Franc:i.a, Junio de 1965, pp. 10-15 

3. Grisore, Dominique y Maggiori, Robert. Para leer a Gramsci. 

Barcelona, Edit. Zero, 1976, pp. 167-168. 

4. Entendemos al Edo. como "la suma de la sociedad pol!tica 

más la sociedad civil, vale decir la hegemonía revestida 

de cohersi6n" Cfr. Gramsci, Antonio. Notas sobre maquiave

lo, sobre política y sobre el Edo. moderno. M~xico, Edit. 

Juan Pablos, 1975, p. 165. 

5. Cfr. Ibidem. pp. 167-168. 

6. Dcnominumos Aparatos Ideológicos del Edo. o Aparatos Hege

m6nicos del Edo. "son el conjunto de instituciones y cuasi

instituciones especializadas que producen, circulan e in

culcan una visi6n determinada de la realidad, que le perro.!_ 

ta alcanzar a la clase, fracci6n de clase o bloque posee-' 

dor de éstos, no sólo la legitimaci6n de sus interes parti 

culares y su autoreproducci6n en la situaci6n que ocupa en 

la estructura histórica, sino también expanderse y dirigir 

pol!ticamente al cuerpo social por v.1'.a de la ideolog!a. E.:?_ 

ta que elabora, e introyecta corresponde a los .intereses 

de clase historicamente gobernante; se convierten en domi

nantes. Se transforman en las instituciones que contribu

yen a reproducir y ampliar las condiciones de existencia, 

y reinstalación del sector dirigente, por medio de la ac

ción cultural. 

Cfr. Esteinov, Javier. "Tendencia·de la cultura hegeni6nica" 

en Connotaciones. México·,' D. F. Septiembre-1982, p. 108. 

7. Cfr. Gramsci, Antonio. Euvres choises. Par!s, Francia, 
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Edit. Sociales, 1959, p. 22 

8. Cfr. Poulantzas, Nicos. Poder Político y clases sociales.en 

el Edo. capitalista~ México, Siglo XXI editores, 1978 16a;, 

p. 171. 

9. Cfr. Anderson, Perry. "Les orígenes de la crise présente" 

en Les Temps Modernes. Par is, Francia. Agosto~·Septiembre 

1964, p. 425. 

10. Cfr. Goded, Jaime. "Dos puntos sobre la informaci6n de cla

se" en El Gallo Ilustro.do. México, D. F. '..!5-Febrero-1979, 

pp. 1-,5. 

l l. A propósito de las masas, Elias Cannetti las clasifica en 

cinco tip:¡s: Acoso, Fuga, Prohibición, Reversión y Festiva. 

La masa de acoso se constituye teniendo como finalidad la 

consecuencia .de una meta que conoce, y se encuentra pr6xi

rna. Es imposible privarla de ello. Dado que cumpliendo._ . su 

12 •.. 

. meta, la desintegración de la masa .de acoso es particular

mente acelerada. Los poderosos le arrojan tina victima para 

detener su crecimiento. 

La masa de fuga, se establece por amenaza. El fin de la fu

es alcanzar.la meta~ 

La masa de prohibici6n es la huelga. 

La masa de reversión, las revoluciones son. ejemplos típicos 

de ello. 

Las masas festivas, expreE:;i6n alegre d.e una comunidad. 

Cfr. Cannetti, .El1'.as. ·Masa· y Poder. Barcelona, Muchnik Edi

tores, 1981,;. 500 p. 

Cfr. Esteinov Madrid, Javier. Aparatos de Información de ma-
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sas y formación de concenso. México, (mimeo) 1 1982., l5p. 

13. Cfr. Poulantzas, Nicos. Critica de la hegemonía del Estado! 

Buenos Aires 1 Antigua Casa Editorial Cuervo 1 1976, pp. 44-45. 

14. Cfr. Bottmore. Classes in Modern Society. Inglaterra, Nati2 

nal Univer.sity, 1966, pp. 28-29, 

Cfr. Cerroni, Umberto. "Por una teor!a del Partido Pol!ti-

co" en Critica .Marxista. México, D. F. septiembre-diciembre 

de 1963, p. 15 

· 15. Cfr. Mur aro, Heriberto. Neoc!lpitali~mo y Medios de comuni

cación. Buenos Aires, Argentina, Edit. EUDEBA; 1974, 200p. 

16. Cfr. Phillipoft, Robert. i• Aspects of Monopoly Domination 

ofThe Mass Media" en Political Affairs. USA, Julio-1977, 

p.p. lQ,..18. 

17. Esteinov Madrid, Javier. "Aparatos de Informaci6n de'rnasas 

y formaci6n de cons.enso" en El JJia. México, D. F. l/Diciern• 

.bi·e 1982, p. 14. 

18. .Cfr ~ Portelli, Hugues. Gramsci y el Bloque Hist6rico. Méxi 

co, Siglo XXI, 1974 2a. p. 31. 

19. Cfr. Prieto Castillo, Daniel. Elementos para una teoría de 

los medios.masivos de comunicación. México, Edit. ILCE, 

1977 I P~ 91. ·. 

20.. Cfr. ·Rorícagliolo, Rafael. Comunicación: Cambio Social y Ne- \ 

cesidad de un Nuevo Mnrco Conceptual.. México, EcÜt •. ILET, 

1977, pp. 5-6. 

21. ºLa pdmera ley dé. la te.rmodinámica dec-:lara que .la energÚ .. '' 

del universo es constante: la segunda, que esa energía pro-
. " '_- - ,: >. . . '.,"!?: 

la .Í.ncomünicapi6'n, ai·aesorden, aunque. la cantidad 
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total no decrece. Esa gradual desintegraci6n de las fuer-

zas que componen el Universo, es la entropía" Cfr. Cesar-

man, Eduardo. Hombre y entropia. México, Editorial Pax, 

1976, p. 77 

Definimos también a la entropía, como: la medida del gra 

do de desorden de un sistema, es un proceso creciente de 

incomunicaci6n. En términos sociales, el caos de la reali 

dad física. se expresa como anarquia, la cual resulta de 

la atomización de los integrantes de la sociedad, al pcr-

der la coherencia y la capacidad de cambio que son carac-

ter!sticas del ser humano de la existencia social. Cfr. 

Esteva, Gustavo. et. al. "El Edo. y los medios" en Nueva 

Pol.!tica. México, D. F. Julio-Septiembre-1976, pp. 39-40. 

22. La Al.ienaci6n es expresión del hecho de que las creacio-
. . 

nes de las manos del hotnbre y de su mente se vuelven con-

tra sus creadores y llegan a dominar sus vidas. Por lo 

tanto, en vez de ampliar las libertades, estos poderes in 

controlados incrementan la servidumbre de su capacidad p~ 

ra la autoderminaci6n y autogesti6n que lo hacen superior 

a los animales. 

Cfr. Novack, George. La Teor!a marxista de la alienaci6n. 

España, Edit. Fontamara, 1979, pp.l 

23. La Estructura an6mica tiene la virtud de contar con sus 

ideol6gos; que suministran todo género de seudoargumentos 

para .interpretar lo positivo de la competencia y el cai'áE, 

ter asimismo positivo que en orden a la realizaci6n pera~ 

nal. 
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Cfr ~ Castilla del Pino, Carlos .• La Incomunicación. Barcelo 

na, Ediciones Peninsula, 1981 lOa., p-. 25 a 28. 

Cfr. Merton, L. Teoría y estructura social. México, Edic. 

Península, 1964, 150p. 

Cfr. Grijalba, Yuste. Anomia. Un concepto sociol6gico cla

ve en 1a higiene mental. España, R. San Hig, 1967, 70p. 

Cfr. Clinard. Anomia and Denant Behavior, Londres, (mimeo) 

1954, 50p. 

24. Bloque Histórico: la articulaci6n orgánica y dealéctica 

que se establece entre la base y la superestruc,tura de la 

sociedad, permitiendo que, por una parte, los aspectos me

dulare.s de esta. primera condicionen, en Gltima instancia a 

la segunda¡ y por otra, que la superestructura, a su vez, 

adquiera cierta "autonom:ta relativa", que le permita repl!, 

car, retroalimentar y hasta s~bredeterminar.a la estructu

ra económica de la sociedad. 

Cfr. Gramsci, Antonio. El Materialismo Hist6rico y la Filo

sofia de Benedetto Croce. Buenos Aires, Edit. Nueva Visi611, 

1976, p. 46 •. 

25. Cfr. Ibídem. p. 47 • 

. 26. El intelectual orgánico ."es el que emerge sobre el terreno 

a exigencias de una función necesaria en el campo de la 

producci6neéon6mica. Producto de una nueva clase que. asp!, 

ra a.l poder". Por ejem. el empresario capitalista crea con 

sigo.al técnico de la industria, etc. A su vez, el objeto 

instituye al·organizador.sindical, al revolucionario prof~ 

sional y tantbiém, a organizadores de una nueva cultura. etc •. 
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El intelectual tradicional: administradores, te6d.cos, f.!_ 

los6fos, clérigos, etc. que se creen independientes, aut~ 

n6mos, revestidos de propia representaci6n". 

Cfr. Gramsci, Antonio. La formación de los intelectuales. 

México, Edit. Grijalbo, 1976, pp.22-24. 

27. "Dentro de este nuevo intelectual orgánico del poder, que 

son los A.D.M. en su c;üidad de clave principal de la in

dustria del consenso, corresponde a esta categoria de in-

telectuales ocupar. su lugar orgánic(J en una estructura de 

la cual niega la existencia". Cfr. Mattelart, Armand y Mi 

chléle. Los.medios.de comunicación.en tiempos de crisis. 

México, Siglo XXI, 1981, pp. 42-43. 

28. Este riuevo tipo de intelectual dirigente, nada tiene que 

ver con ciertas figuras inveteradas de caudillos politi

cos que .se . confiaban en la oratoria y la emoción. Por 

otro lado el conocimiento de los problemas de la produc

cic::Sn, de· la técnica y de. la economia deben acrnopañarla 1 , 

junto con una visión general hist6rico-human:tstica de la 

realidad a modificar. 

"A partir de la técnica-trabajo, llega a la técnica-cien

cia y a la concepc,i6n humanística histórica .sin la cual 

se es especialista y no llega a ser dirgente (especialis-

ta + pol!tico) 11
• 

Gramsci, Antonio. Los intelectuales y la organízaci6n de 

la ~ultura. México, Edit. Juan Pa):)los, 1975, l>· 15. 

29. Cfr. 'L'aufíé::, Camilo. Periodismo y l'ucha de. Clases •. México, 

Editorial Nueva Imagen, 1978 Sa. pp·. 176-177,. 
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30. Cfr. Hobsbawn, Eric. et. al. Gramsci y la teoría poU:tica. 

México, Edit. UAP, 1978, pp. 162-163. 

31. Cfr. Gramsci, Antonio. La formacic5n de los intelectuales. 

op. cit. p. 35. 

Cfr. Bobbio, Norberto. Gramsci y la cocepci6n de la socie

dad civil. Córdoba, Edit. Pasado y Presente. 1972, p. 12. 

32. Cfr. Gramsci, Antonio y Tosca, Angelo. "El Partido comu

nista y los .sindicatos" en El Comunista. Italia 29/Enero/ 

1922, p.p. 6-7. 

33. Cfr. Díaz, Socorro. La comunicación puede ser ~rgamasa o 

elemento dcsintegrador de la vida en sociedad. México, (mi

meo), 1982, pp. 1-2. 

34. Cfr. Simpson, Mliximo. "Comunicación y Conocimiento I". en 

Uno Más Uno. México, D. F. 12-Mayo-1983, p. 18. 

Cfr. Simpson, Máximo. "Comunicación y Conocimiento. II" en 

Uno M~s Uno. México, D. F. 13-Mayo:-.83, p. 18 

35. Cfr. Clavé Almeida, Eduarclo. El .A.cceso a la Tele. Guadal a

jara, Jal. (mimeo), 1983, p.5 

36. Cfr. Clavé. Almeida, Eduardo. "El Acceso a la Tele (I)" en 

Uno Más Uno. Mdxico, D. F. 10-Mayo-83, p. 21 

37. Cfr. Alponte, Juan Ma. "Hablar para sileciar" en Uno Más· 

uno. México, D. F. 4-Mayo-83, p. 2 

38. Cfr. Baldivia, José y Arrieta, Mario. ~puntes sobre infor

mación y.comunicaci6n. México, Edit. CEESTEM, 1979, p.18 

39. Cfr. Sotelo, Humberto. El pensamiento Revolucionario de 

Gramsci. M~xico, UAP, 1978, p.15 

40. So.ciedad Civil, es el conjunto de organismos comunmente 
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llamados privados. Sociedad o Edo., que corresponde a la 

funci6n hegem6nica que el gpo. dominante ejerce sobre to

da la sociedad y al pOder de mando directo que se mani

fiesta en el Edo. y en el gobierno jurídico. 

Estas son precisamente funciones de organizaci6n, de enl~ 

ce y conexi6n. 

Cfr. Texier, J. Gramsci, Teórico de las Superestructuras 

México, Ediciones de cultura Popular, 1977, pp. 22-23. 

41. "Prevalecen en el pensamiento de izquierda, esquemas sim

plistas que posibilitan conocimiento casi nulo de la rea

lidad y, en consecuencia, poseen escasa eficacia, si alg~ 

na, para orientar actividades encaminadas a su transforma 

ci6n. 

Sin embargo, precisamente la actitud transformadora carac 

terística de la izquierda. constituye un freno a las tent~ · 

cienes simplificadoras, porque no es factible procurar de 

manera consciente cambios en el orden establecido sin el 

concurso de conocimientos s6lidos. Por ello las tenden

cias simplificadoras aparecen siempre como insuficiencia 

del discurso de izquierda". Cfr. Pereyra, Carlos. "Líbra

nos señor, de los simplificadores." en Uno Más Uno. México, 

D. F. 18-Febrero-1983, p. 3 

42. Cfr. Fortuny, José Manuel. "Gramsci y los contrastes de 

nuestra época" en Uno Má.s Uno. México, D. F. 24-Mayo-83, 

p. 11. 

43. Cfr. Buzzi, A. R. La teoría Política de Antonio Gramsci. 

Barcelona, Edit. Fontanella, 1969, pp. 197 a 200. 
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B, JOSE LOPEZ PORTILLO (J. L. P,) Y LA COMtTNICAC!ON SOCIAL 

l. DERECHO A LA INFORMACION 

El régimen de López Portillo bas6 su política nacional 

de comunicaci6n social en tres aspectos: Reforma Administra

tiva, Alianza para la Producción y Reforma Política. 

La Reforma Administrativa se plantea el prop6sito cen

tral de organizar al gobierno para reestructurar al pa!s, y 

tiene como uno de sus objetivos básicos la desconcentraci6n 

como apoyo al federalismo. Acorde a esta reforma, son elabo

rados los planes sectoriales que más tarde serán considera

dos en conjunto el Plan Global de Desarrollo con objetivos y 

metas nacionales. 

Aunada a la Alianza para la Producción , se plantea la 

alianza para la comunicaci6n. 

En el seno de la Reforma Política, nace en México el D~ 

recho a la información, que durante el se'xenio de J.L.P. se

ria pilar de las polémicas sobre la democratizaci6n de los 

A.D.M. 

"Para ese fin los periodistas deben tener la libertad 

de información. Igualmente, los medios de comunicaci6n de

ben responder a las preocupaciones de los pueblos y de los 

individuos, favoreciendo as! la participación del p~blico en 

la el~boración de la información~. (1) 

En México, el primer docúmento que hace alusión a este 

respecto, es la ley federal de radio y TV del 1.9 de enero 
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de 1960, en su artículo 58, cita los derechos de inforrna

ci6n, expresión y recepción, como figuras jur!dicas dife

rentes, aunque no se profundiza en la definici6n de dichos 

conceptos. 

No es sino hasta fechas recientes, que se volvi6 a fa

miliarizar el concepto: lo encontrarnos en la VIII Asamblea 

Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional celebra 

da en septiembre de 1975, donde se formulan los primeros 

planteamientos respecto al derecho a la informaci6n, los 

cuales quedarán explícitos en el Plan Básico de Gobierno 

1976-1982, que estuvo coordinado por el exsecretari.o deG~ 

bernaci6n y actual Secretario de Educaci6n Pdblica, Jesds 

Reyes Heroles. ('2.') 

El Plan Básico de Gobierno sostiene entre otras cosas, 

las siguientes consideraciones respecto al derecho a la in 

formaci6n: 

El dere~ho a la información constituye una nueva di 
mensi6n de la democracia¡. es una f6rrnula eficaz para res

petar el pluralismo ideológico; esto es, la diversidad y 

riqueza en la expresión de ideas, opiniones y convicciones. 

El derecho a la información significa superar la CO,!l 

cepción exclusivamente mercantilista de los medios de co

municaci6n¡ significa renovar la idea tradicional, que en 

tiende al derecho de información como equiv.;ilente de la l!_ 

bertad de expresión; es decir, la libertad para el que pr2_ 

duce y emite pero que se reducirá si ignora el derecho que 

tienen los· hombres corno receptoref: de infonnaci6n, 
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El derecho a la informaci6n es una condición de -

nuestra democracia, un instrumento de libe~ación y no de 

explotaci6n de conciencias alienadas con fines de lucro 

o de poder; en suma, una prolongaci6n lógica del derecho 

que a la educación tienen todos los mexicanos. { 3') 

En la Paz B.C.f., al término de la campaña del candid~ 

to J.L.P. en junio de 1976, se celebró una "Reunión Nacio 

nal Sobre Medios de Comunicación" coordinada por el IEPES. 

En ésta, J.L.P. aludió al derecho a la información como 

complemento de la libertad de expresión, aseverando que el 

primero involucraba una intervención del Estado, de los -

grupos sociales· en. el .flujo informativo, mientras la se

gunda supone una abstención del Estado ante la transmisión 

de opiniones. {: 4 ) 

En la ceremonia de toma de posesión como Presidente de 

México~ .J. L. P. señaló: "Es preciso otorgar vigencia plena 

al ejercicio de nuestro derecho a la.informaci6n, donde -

los medios modernos de comunicación social tienen el alto 

deber de merecer su libertad de expresión, expresándose -

con verdad y haciéndolo con responsabilidad, respeto y -

oportunidad". ( 5) 

Posteriormente, en el mes de octubre de 1977, el Pres! 

J.L.P. envía a la Cámara de Diputados, la iniciativa de -

ley de.Reforma Política, en la que entre otras cosas, se

ñala la disposici6n de garantizar la participación de los 

partidos políticos en las emisiones de radio y tv, para -

difundir sus principios, tesis y programas. Al aprobarse . . . 
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la LFOPPE, el derecho a la información queda garantizado 

en el art1culo sexto constitucional. ( 6) 

En enero 4 de 1978, ante el S.N.R.P.,J.L.P. volvi6 a -

tocar el tema: " •.. si no garantizamos el derecho a infor

mar y el derecho a ser informados, corremos el riesgo de 

empobrecer relativamente nuestra vida de relaci6n .•. Pobre 

es la libertad si carece de medios para ejercitarse. En

riquecer la libertad, poniendo al alcance los medios de -

expresión, es el derecho social a la información: derecho 

a informar y a ser informado". 

El 7 de julio de 1978, durante la comida del "Día de 

.la Libertad de Prensa.". J.L.P. insistió: "uno de los dere 

chos fundamentales de la sociedad, ya no del individuo, -

que tiene su propia garantía; el .derecho de la sociedad a 

ser informada y a informar". Denominándolo derecho social 

a la información. Y agreg6 "debemos empezar, por los pr2 

pios partidos políticos, debemos garantizar a los partidos 

políticos su acceso a los medios ele información". (. 7i) 

En su segundo informe de gobierno (1~ sept. 78), J.~.P. 

anuncia que enviará a la Cámar.a de Diputados, una inicia

tiva de ley reglamentaria del artículo sexto constitucio

nal. 

"Por su carácter de orden público, sus preceptos serán 

el marco normativo al que deberán sujetarse las disposici2 

nes existentes que regulan la actividad de los medios de 

comunicación social y c.onstituirán la base de otras regu• 

laciones especificas sobre la matP.~ia. 
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"En esta iniciativa de ley se define el derecho a la -

informaci6n como un derecho social, para asegurarle a la 

colectividad una informaci6n objetiva, plural y oportuna. 

Nuestro orden jur!dico deberá hacer de la información una 

fuerza democrática, en cuyo ejercicio participen diversas 

corrientes de opinión y pensamiento, las agrupaciones y -

los individuos." 

"El derecho a la informaci6n complementa la libertad -

de expresi6n que,·a1 ser cabal, sustenta un<l vigorosa op.:!:_ 

ni6n ptiblica apropiada del cambio y a las transforrnacio-

nes esenciales". (.fl) 

En diciembre 15 de'l978, la C.P.E. convoca, por vez -

primera, a audiencias ptiblicas sobre la reglamentación -

del derecho a la informaci6n. 

En esta, Reyes Heroles calificó a la informaci6n como 

un "derecho muy delicado". Y agreg6 "se trata, de un equ_! 

librio muy delicado entre libertad de expresi6n y el de'.'" 

recho a la informaci6n. Se ha interpretado erróneamente 

este derecho a la información, supone cargas u obligacio-

nes para los 6rganos o medios de com\lnicaci6n, olvidándose 

que la primera carga, la primera obligación, es para el -

Estado, que debe estar obligado a informar correctamente 

de las acciones propias del Estado". 

Igualmente destac6 que, "lograr un derecho social a la 

informaci6n, sano, saludable, fortalecerá sin 11.igar a du-

das, la libertad de expresión de las ideas, la Hbertad de 

manifestación de las ideas. No hay incompatibilidad entre 
" . 
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un derecho social y un derecho individual. Por el contr~ 

río, son complementarios y veremos en la evoluci6n pol!t! 

ca cómo mutuamente se van a apoyar y a fortalecer. Un -

buen derecho de expresión de las ideas, una buena libertad 

de expresión y manifestación de las ideas, una buena li-

bertad de expresi6n y manifestaci6n de las ideas se apoya 

sustancialmente en un correcto derecho social a la infor-

maci6n, que, como antes decía, parte del supuesto de que 

el primer sujeto que deba informar· correctamente es el Es 

tado mismo". ( 9 ) 

En abril 15 de 1979, Jesús Reyes Heroles, renuncia a -

la Secretaría .de Gobernación y con ello termina la posib! 

lidad de que la reg1amen~aci6n incluya los postulados ori 

ginales del Plan Básico de Gobierno. 

Durante la comida anual del "Día de la libertad de 

Prensa", el 7 de junio de 1979, el nuevo Secretario de -

Gobernación, Enrique Olivares Santana, anuncia la -

intenci6n del gobierno de llevar a cabo la reglamentación 

del derecho a la información. 

En su tercer informe de gobierno, J .L.P. (19.Sept. 79) 1.-

manifestó: "Aceptamr'ls todas las conse:::uencias de la demo-

cracia y no tenemos la práctica responsable de la liber

tad. Que todas las voces se expresen con valor. Aprend~ 

mos a vivir ahora, juntos en la diversidad de nuestra so-

ciedad, o mañana desembocaremos, irremisiblemente, en el 

despotismo". (1ó ) 

Asimismo dijo: "Mas podran decir nuestros censores. Po 
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dr!in decir todo, menos que no tienen libertad para decir

lo. Pero, a veces, se confunde la libre expresi6n, con -

las necesidades del libre comercio de la información, que 

se mantiene, válidamente, de vender noticias, publicidad, 

y popularidad. SueJ.e suceder entonces, que el derecho a 

la información y la libertad de expresi6n, derivan en el 

desconcierto, cuando se deforma la realidad con la exage

ración; se aturde con el escándalo; se asesora con sensa

cionalismo; se provoca con el morbo; se vende el temor co 

mo noticia; se extorsiona con el chantaje; se afama por -

difamar; se prestigia por desprestigiar; se calla por co

brar; se miente para argumentar y se calumnia para vivir". 

Y reafirmó que "al gobierno corresponde velar que, to

dos tengan acceso a los medios de informaci6n, para expr~ 

sarse o para defenderse". 

Exhortó finalmente, "sobre la conveniencia del negocio 

fácil y las tentaciones del dogmatiSTl}o, debe prevalecer -

la aut~ntica pluralidad de la opinión y el propósito gen~ 

ral de desarrollar al pa!s, a partir de su verdad y con

ciencia. Ese podría ser el renovado entendimiento de 

lealtad, entre el gobierno y los medios de informaci6n. 

Sería una alianza para la comunicación. La república lo 

reclama, y la nación lo merece". (:U} 

En septiembre 18 de 1979, por segunda ocasión se conv2 

ca a audiencias pablicas. Ahora es la Comisión de Gober

naci6n y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados_ 

la que asume la ini.ciativa. El 16 de octubre de 1979 se 
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cierran las inscripciones para las audiencias públicas. -

Se anuncia extraoficialmente que hay aproximadamente 200 

.ins:::ri tos, sin embargo, no se dan nombres, mecánica y cr!_ 

terios que privarán para aceptar o desechar las proposici2 

nes que se presenten. 

Resulta significativa la visita que realizó J.L.P. al 

Heraldo de México en la celebración de su xrv aniversario 

el 16 de novie~bre de 1979, ya que días antes, Gabriel 

Alarc6n, director del mismo, reiteraba su tesis sobre el 

derecho a la información: "Nuestra Onica guía es la cons

tituci6n. Ella pr~tege los derechos de todos. Entrar en 

complicaciones-de rcglamentaci6n es, en t?l caso del dere

cho a la informaci6n, poner en peligro la v:/gPncia de lo 

que se pretende defender. Es mejor que nos dejen como e~ 

tamos". ( q> 

El 13 de febrero de 1980, se anuncia oficialmente: las 

audiencias públicas se iniciarán el 21 de febrero de 1980. 

Con una sesión semanal, con la participación de seis po

nentes. 

PrecediO a esta convocatoria una acalorada polémica, -

que seria determinante en las medidas adoptadas por las -

autoridades respecto al derecho a la información~ Se di

vidieron las posiciones: el bloque empresarial que se pr2 

nuncia en contra de qualquier "sujeción estatal de la in

formación". "Las empresas comunicativas más retardatarias 

se oponen al derecho a la información porque pretenden 

continuar con sus formas tradicionales de trabajo sin com 
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prender que ellas tamhién se verían beneficiadas por ese 

derecho, al ofrecer productos de alta calidad informativa". 

(.¡3) 

La cooperativa periodística vinculada al partido ofi

cial y el peri6dico gubernamental se pronuncian t!midamen 

te a favor de la reglamentación. 

Otro sector de la prensa, se manifiesta a favor del ac 

ceso de todos los sectores sociales a los ADM y por la 

"instrurnentalizaci<:'n de herramientas que permitan al ciu

dadano mejor y mayor claridad en las noticias: primero -

dar a conocer los hechos, los prop6sitos y las formas. -

Más tarde,. interpretarlos, apreciarlos, mesurar los, com

pararlos, analizarlos y juzgarlos". (14) 

Finalmente se emite un "tenue y aislado grito" de los 

sectores de algunos partidos de izquierda, cuya crítica -

resulta "apocalíptica" y "sin aporte alguno". (15) 

Al entrar a debate la reglamentaci6n del derecho a la 

informaci6n, el líder del control político de la cámara -

de Diputados y Presidente de la Comisión de Puntos Const! 

tucionales, Luis M. Farías dijo en la sesi6n inaugural: 

-"Para el Estado, el derecho a la informaci6n no con

siste en ampliar las limitaciones a la libre manifestación 

de las ideas, sino en asegurar una garantía social de que 

todos estén oportunamente informados para conocer a tiem

po las actividades del gobierno y de las organizaciones sg_ 

ciales~ así como de los propios particulares, cuando los 

temas tengan un carácter de interés. general. 
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-"En vista de todo esto, con13ideramos.que es convenieE_ 

te definj.r y, en su caso, reglamentar el derecho a la in

formación. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitu

cionales de la Cámara de Diputados, quiere señalarlo una 

vez más y dejarlo bien claro y. muy subrayado: que no tie

ne elaborado un programa: no existe un proyecto de ley. -

Por eso, sin prejuicio alguno, queremos escuchar los dif~ 

rentes puntos de vista, queremos que esta audiencia perm.f. 

ta conocer las opiniones y los argumentos de quienes más 

han meditado sobre este terna, de quienes por el ejercicio 

de su actividad tienen mayor experiencia, para llegar pr! 

mero a decidir si es necesaria la reglamentación y, segurr 

do, de considerarse as.í, como debe instrumentarse tal re

glamentaci6n". ( 16) 

De febrero a agosto de 1980, se llevan a cabo 20 audi

encias públicas en la Cámara de Dü:iutados, en las que paE_ 

ticipan ponentes de diversas tendenc~as ideológicas, tan

to a título personal como en rep:i::esentaci6n de instituci~ 

nes u organizaciones políticas y sociales. En total se -

presentaron 140 ponencias de 196 inscritos. 

De las ponencias presentadas durante las audiencias p~ 

blicas, alrededor del 70% se inclinaron por la reglament~ 

ción, 28% en contra y 2% mostraron ambigüedades. (17) 

De los sindicatos analizados en este estudio: dinco:se 

manifestaron partidarios· de la legislación: .Sindicato Uni

co de Trabajadores de Uno más Uno, Sindicato Nacional de 

Redactores de la Prensa, Sociedad.cooperativa de Comunic~ 
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r.il5n Social Do:bat-.e Ideo l 6gico, el Sindir.ato,, de Tral:>aj adores 

de el. Nacional, Sindicato lndustrial de Trabajadores de las 

Compañías .Period.tsticas Esto y Sol de Mexico. 

Y en contra se manifiesta uno: Sindicato de Trabajadores 

de Novedades Editores. 

En julio 21 de 1980 en Monterrey, durante la Sexta Au

diencia Pública Regional Sobre el Derecho a la Información 

Luis M. Far.ías, sentó las primeras bases del mismo, conse

cuencias del debate: uqueremos reglamentar, es decir, orde

nar; ordenar no quiere decir limitar ni impedir; querernos 

encontrar cauce. para que el fenómeno se éle con libertad, 

con eficacia, para bien de todos los mexicanos". 

Para Far!as, las bases sustentarían en la Ley Reglamen

taria integrada por siete puntos fundamentales: 1) Derecho 

a no ser molestado a causa de sus opiniones; 2) derecho a 

investigar, a .recabar información; 3) derecho a investigar 

opiniones; 4) derecho a recibir informaciones: 5) derecho a 

recibir opiniones; 6) derecho a difundir informaciones y 7) 

derecho a difundir opiniones. 

"El heptálogo de Far:l'.as no es. otra cosa que el desglo

se del articulo 19 de la Declaración Universal de los De

rechos del Hombre, firmada en Par!s hace más de. 3.0 años -

(1948) : "Todo individuo -dice el articulo- tiene derecho 

a la libertad.de opinión y .de expresión; este derecho-in-
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cluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y -

el de difundirlas sin limitaci6n de fronteras, por cual

quier medio de expresi6n". (18) 

Como epílogo, el líder de los diputados L.M. Farías, -

declar6 en Durango, frente al monumento a Feo. Zarco, que 

"jamás se legislaría" de existir alguna amenaza a la li

bertad de expresi6n. 

Habían culminado las audiencias, aún no se reglamenta

ba la informaci6n, lo .trascendente· había sido, como seña

la Fernández Christlieb, F6.tima "la democratización del -

debate" y no los resultados jurtdicos que se obtuvieran. 

Un mes antes de concluir el debate, J.L.P., había rei

terado durante la celebración de la libertad de prensa, -

los lineamientos informativos del Informe MacBride, docu

mento auspiciado por la mmsco que sostiene la posición -

social-demócrata de la informaci6n. Lo anterior coincidía 

con la aceptaci6n de J.L.P. pa:ra participar en el Diálogo 

Norte-Sur y la promoción del nuevo orden económico inter

nacional contenido en el Informe Brandt. Presentándose -

entonces un paralelismo entre el discurso informativo con 

el discurso económico. (19) 

En su cuarto informe de gobierno, 2 de septiembre de -

1980, J.L.P. se interrogó pGblicamente: "Es básico preci

sar en qu~ consiste el derecho a la información, (.en reci 

birla?, ¿en di~undirla? 1 o en ambas cosas. ¿Qui~n o qui! 

nes son el titular y el obligado por tal derecho y c6mo -

se puede ejercer y garantizar?; ¿Quil§n es el obligado por 
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el derecho a la información?. Si la garantía individual 

de libre expresi6n se da frente al abuso del Estado, el -

derecho a la informaci6n ¿obliga exclusivamente al Estado 

o hay otros obligados?". 

Su respuesta contundente: "Ya hemos dicho que frente a 

la sociedad, la relación Estado-interesados en la informa 

ción y medios de comunicaci6n, puede darse como anarquía 

en un juego de libertades sin responsabilidades; corno co!! 

trol de un Estado totalitario que decida qu€ comunicar, o 

como relación en la que se compatibilicen libertades con 

responsabilidades. Por el primer camino, se disuelven las 

sociedades, el segundo es. el de las dictaduras". (20) 

Durante el mes de abril de 1980 el Secretario 

de Programación y Presupuesto, M~guel de la Madrid prese,!! 

ta ante J.L.P. el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

Este plan se presenta con 543 páginas, con 16 aparatos y 

3 anexos sobre "política sectorial'',. "modelo economl?trico• 

programa" y 35 "gráficas y cuadros". 

Del contenido total de este plan, solamente un p~rrafo 

es dedicado al derecho a la información: "Completan e.l e~ 

quema las garant!as que permiten y auspician una opinión 

pGblica activa y participante, en todos los campos de la 

vida p6blica y en todas las acciones de trascendencia ge

neral. Tal es el sentido de las garantías constituciona

les a la libre manHestaci6n de ideas, al DERECHO A LA Ili 

FOR?1ACION y al de asociación y reunión''. (211 

A principios(Sl de noviembre d~ 1980, Rodolfo González 
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Guevara, Subsecretario de Gobernaci6n, deline6 los aspec

tos a través de los cuales se manifiesta la posici6n act.f. 

va del Estado ante el derecho a la informaci6n: 1) propoE 

cionando informaci6n directamente, o a través de los me-

dios que de él dependen y 2) garantizando a los individuos 

la informaci6n que los medios privados deben proporcionaE 

le, pero sin olvidar que este movimiento debe armonizarse 

con la libertad de expresi6n. 

Asimismo, estableció los puntos en que el Estado regl~ 

mentaría el derecho a la información: 

.a) C6mo se debe informar. 

b) Qué se debe informar. 

c) Qué no se debe informar. 

d) Qué es una información mal intencionada' o distorci2 

nada, incompleta o alejada. 

e) El deber del Estado de vigilar una informaci6n lim

pia y socialmente conveniente, radicando en esto la 

deseable comunicaci6n social. (22) 

Todo indicio de reglamentaci6n del derecho a la infor-. · 

maci6n había quedad.o sepultado. 

En su quinto. informe de gobierno, J.L.P, lo eludi6, ;_ 

sin embargo, nuevamente habló del régimen de libertad en 

el que vivimos, fustigando y reprochando a los críticos -

ya que "hasta quienes en plena libertad manifiestan, cri

tican, disienten, denuncian y gri.llan, disfrutan de nue~

tra situación". Aunque reconoció que "cambios exigen Cél!!! 

bios". (~3) 
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El 23 de noviembre de 1981, el Presidente de la Comi

si6n de Ci.ne, Radio y TV, de la c.ámara ele Diputados, .:fidel ~ 

rrera, señald. qoo: "es la diputación pri!sta prevalece la voluntad 

gent'!ralizada de reglarrentar el der:ecoo a la infonnaci6n. En cu.~l~ ... 

quier noro:mto puede súrgir una iniCiativa de esa naturaleza. Si 

ahora mismo se presentara, contaría con la aprobación de 

la mayoría". (24) 

Al ser abordado J.L.P. durante la entrevista colectiva 

anual con los reporteros que cotidianamente acompañan en 

sus actividades al Presidente, en cuanto a la r.;?glamenta

ción de·l derecho a la información, dijo:':No creo que.se 

haya suspendido, ·simplemente para mi está en proceso de -

análisis". (25) 

El proceso de análisis se prolongó, quedando congelado. 

Ya en su último informe de gobierno, J.L.P. deja cons

tancia de· ello, y quizás condoliéndose de quient:!s pugna

ron por la reglamentación del derecho a la "informaC:i6n du 

rante varios añós de su sexenio, particulari.z6, "a los ee. 

tremistas que renunciaron a la violencia y dieron fértil 

destino de vocación de justicia, a los intelectuales que~ 

no humillaron su talento frente a~ poder. A los críticos 

incluso a los que yo critiqué y que con justicia nos ayu

daron a luchar por las grandes causas más que contra nue!'!_ 

tros semejantes", expresándoles un emotivo agradecimien

to. (2E!) 

Los que han convertido la comunicaci6n en su feudo, en· 

su negocio privado no pueden aceptar que el derecho a la 
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inforrnaci6n, pertenece·a todos los·sectores organizados·

de la comunidad. Los miembros de la sociedad no son sirn-

ple y llanamente mé'iquinas receptoras de la inforrnaci6n -

que quieran trar1smitirles los dueños de la difusión. 

De lo anterior, deriva que el derecho a informar es un 

patrimonio exclusivo de los dueños de los canales de difu 

si6n masiva. No basta con elevar a rango constitucional 

el derecho a la informaci6n: se requiere garantj.zar la pr§_ 

·sencia .de los sectores organizados tanto en los medios irn 

presos como audiovisuales. (27) 

Aunque quienes también lo ejercen "por lo menos corno -

potencialidad, son los periodistas, porque tienen acceso 

a las fuentes de información, codifican la información, -

la seleccionan, la enfatizan y le dan una carga positiva 

o negativa". (28) 
,; 

La cristalización del derecho a la informaci6n supone 

la concurrencia de tres procesos simultáneos: la democra

tización de la soci.edad en conjunto (con la integración -

de organizaciones democré'iticas), la integración social de 

los contenidos de la comunicación y la transformación de

mocrática de· las estructuras intermediarias de la comuni

caci6n (el sistema de medios masivos}. (29) 

Sigue en pie la conveniencia de reglamentar .la inform~.: 

ción. En México, los medios son un poder no reglamentado 

e incontrovertible. Por ello, es obligaci6n descongelar

lo a fin de regular el derecho a la información, suspendA:, 

do en. el.1:1«:xen10.+,6pezportillista, 
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2. PROYECTO DE COMUNICACION SOCIAL 

DEL.ESTADO 

fiNo son suficientes las denuncias de manipulaci6n, ni las cr! 
ticas contestatarias al margen del aparato de cornunicaci6n de 
masas, que nada aportan, sino que es preciso la integraci6n 
de un bloque amplio de organizaciones sociales que pugnen por 
un proyecto propio y alternativo de política nacional. (Gusta 
vo Esteva) ·-

Constituye el Gnico proyecto te6rico-documental, cohere~ 

te y s6lido de comunicación .. social del .Estado, durante el se-

xenio L6pezportillista, aunque no fue llevado a la pr~ctica. 

Antes de que se conociera pGblicamente, conviene señalar alg_!:! 

rios antecedentes de éste: 

- El Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia 

de la Repiiblic::a, Luis Javier Solana a principios de 1981 

propuso un proyecto de comunicación escrita, en el que 

intervendr!an escritores de la .Ciudad de México referido 

a sus propios barrios. Los textos conformar!an la cole~ 

ci6n "La Ciudad, letra a letra". Sin embargo, el proyes 

to no fructific6, fruto de él es el libro "Te pi to" de 

Armando Ram!rez, editado por Terra Nova, en un primer 

tiraje de 5,000 ejemplares (1). 

A mediados y fines de 1981, se lleva a cabo un segundo 

proyecto de comunicaci6n social, con la publicaci6n de 

la "Colecci6n Aportes de Comunicación Social" editándo-

se los ntíins., l, 2 y 3 en julio, septiembre y noviembre, 

respectivamente. La finalidad de estos textos, segan la 

Coordinación de Cbmunicación Social es la "de generalizar el cono-
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cimiento de esta materia y de todos los problemas que -

surgen de su implementaci6n nacional, para que la difu-

si6n actúe en favor de un juicio colectivo que consagre, 

finalmente, la necesaria capacidad de reflexi6n. La in

tenci6n es propiciar un pensamiento nacional, que valore 

una cultura mexicana y rescate los patrones de conducta 

de su propia historia. 

"Nuestra intenci6n - agrega- apunta a promover el debate 

sobre el tema, puesto.que en la medida en que los ciudada 

nos participen en la conformación de una política nacional 

de comunicación, se habrá dado ese tránsito fundarnente.l -

propio de una sociedad sana y democrática: cuando todos -

los ciudadanos se apropian y se responsabilizan de.la cons 

trucción y desarrollo de los proyectos nacionales". 

Durante enero de 1982 se celebra en Acapulco la II Reu 

nión ael Consejo Intergubernamental del Programa Interna

cional para el Desarrollo de la Comunicac.ión (PIDC) , cuyos 

propósitos centrales son .la instauración de un nuevo orden 

·informativo internacional, así como el de lograr un mayor 

intercambio de recursos e incremento de asesorías en mate 

ria de comunicaci6n (3) • 

La Delegación mexicana estuvo presidida por Luis Javier -

Solana, Federico Fásano y Víctor Flores Olea. (4) 

De este evento resultaron interesantes las declaracio

nes de Solana, po'rque hacían suponer la adopci6n d·e medi

das que democratizarán los A..D.M. Algunos extractos de. los, 

. discursos fueron: 

49 



! 
"Somos respetuosos de las voces cr.íticas y sostenemos 

que no s61o deben ser escuchadas sino tambi~n, incluso,

propiciadas". (5) 

''La comunicaci6n concebida como diálogo, rechaza toda 

forma de monopolio, eea estatal o privado, para proyecta!:. 

se en una dimensi6n nueva, más completa y compleja de -

cuantas hemos conocido hasta el momento. Por lo tanto, -

no auspiciamos el dirigismo estatal ni tampoco el exclus! 

vismo privado. Rechazamos la falsa confrontaci6n entre -

ambos, porque la propuesta incluye a todos y s61o excluye 

el privilegio de los menos para as.í poder atender, por t~ 

das las v.ías posibles, el ·derecho comíín y la responsabili

dad de todos". (6) 

·· "Una sociedad donde existen muchos medios de comunicaci6n, 

pero manejados s6lo por unos pocos, no es una sociedad -

bien informada, o donde las condiciones de la comunicaci6n 

social están garantizados. No basta con tener muchos me

dios de comunicaci6n y muchos aparatos de recepción para -

aceptar que la plena comunicación de los individuos o de -

la sociedad, en su conjunto, está lograda." {7) 

Ante la incapacidad de los diputados -de acuerdo a las 

palabras de su dirigente- para que se redactara unproye~ 

to de Ley, J.L.P., a solicitud expresa de diversas organi

zaciones di6 la orden a la Coordinación General de Comuni

cación Social, para que elaborara tin proyecto de ley de co 

municación Social. 

La investigaci6n se encomendó a la Dirección de J?laneaci6n 
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de la Coordinación General, a cuyo cargo se encontraba Fe 

derico Fasano, quien también fung!a como Consultor de la 

UNESCO en materia de Comunicación Social, Director de dia 

rios, semanarios y programas de •r. V. en su natal Uruguay 

y Argentina, Miembro del Consejo Directivo de Felap, autor 

de libros y folletos sobre periodismo y Comunicación so-

cial en general. 

La investigación se inició en enero 1/1981, culminando si~ 

te meses después (septiembre de 1981). En ella participaron 

cuarenta especialistas. La versión abarca 6,500 cuartillas 

en 30 tomos, denominados "Bases Estrat~gicas para la Estruc 

tura del Sistema Nacional de Comunicación Social", y fue -

entregado al Presidente J.L.P., en v!speras de su V Informe 

de Gobierno. (8) 

El tomo 21 contiene un "Anteproyecto de Ley General de Co

municación Social", consta de 424 articules más transitorios, 

donde se pugna por un reordenamiento de la legislaci6n ac

tual en materia de comunicación, en varias áreas. 

Igualmente la creación de diversas instituciones con capa

cidad para articular una estrategia nacional de comunica-

ci6n. En busca de un sistema de comunicación plural, par

ticipativo y democrático, en el que junto con el respeto a 

la iniciativa individual y colectiva, fuera .el Estado el 

que garantizara la igualdad de oportunidades:. 

El 28 de septiembre de 1981 el semanario Proceso di6 a 

la luz pública el "Anteproyecto de Ley General de ComuniC!!, 

ci6n Social", con ello se esclarec!a la coordinación del -

51 



mismo, que meses atrás se atribuía a Miguel Angel Grana-

dos Chapa, sin embargo éste en una carta publicada en el 

semanario, aclara "yo no recibo encargos", agregando que 

participaba en una investigaci6n acerca de la Historia -

Social de la Prensa, financiada por la Coordinación Gene-

ral de Comunicaci6n Social de la Presidencia, no recibien 

do a cambio de ello remuneraci6n alguna. (9) 

Veamos algunos de los aspectos más importantes del con 

tenido del Anteproyecto de Ley General de Comunicación So 

cial: 

Abarca todos los aspectos involucrados en la comunica-· 

ci6n: prensa, radio; T.V., cine, teatro, espectáculos mu-

sicales y culturales en general, teleinformática, agencias 

de noticias, agencias de publicidad. 

Se propone el establecimiento de cinco organismos ins-

titucionales, dependientes del Gobierno Federal, que par

ticiparan en el manejo de los medios de comunicación: Coor~ · 

dinaci6n General de Comunicaci6n Social; Comité Coordina-

dor de las Actividades de Comunicación Social del Gobier-

no Federal.; Comisión Intersecretarial para Coordinar las 

Acciones Informativas de la Administración Pública Fede-

ral; Consejo Nacional de Comunicaci6n Social y Procuradu- · 

ría Federal de Comunicaci6n Social. 

Prevee la creaci6n de mecanismos de participación po-

pular dentro de los medios, a través de Comités cóhsulti;.. 

vos, asociaciones de receptores, centros para la comuniC!!_: 

ci6n popular, peri6dicos murales y sociedades de comunica·. 
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ción social de patrimonio colectivo. 

Se propone la formación del Registro Público de la Ca~ 

municación Social, cuyo objeto serfa registrar las acti

vidades de comunicación social que se desarrollen en el 

ámbito federal. (Registro de Medios y Actividades de Co 

municación Social). 

Derecho de solicitar información a las fuentes idóneas 

para darla, proveer información a los medios de comunica

ción social y .a quienes lo requieran, de requerir que los 

mensajes sean publicados en los medios de comunicación s~ 

cial, siempre que revistan importancia pública, derecho a 

una inforrnaci6n·cierta 1 objetiva, pluralista, derecho de 

respuesta, etc., y la democratización de las comunica-

ciones sociales en todos sus niveles. 

En cuanto al derecho de acceso a la información, se 

excluye únicamente aquella que sea clasificada como reseE 

vada por ·1a autoridad competente. 

Por lo que se refiere a los gastos que el Gobierno haga -

en materia de información, publicidad, publicaciones, etc., 

representarán una partida especial en la Ley de Egresos y 

tendrán carácter público difundiéndose anualmente. 

Entre las funciones que el anteproyecto atribuye a los me 

dios de comunicación, se encuentran: informar veraz, obj~ 

tiva y ampliamente sobre la realidad nacional, impedir 

que se utilicen y prosperen la mentira, la injuria, la di 

famación y las calumnias, etc. 

El Presidente con el respaldo del Consejo Nacional de 
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Comunicaci6n Social,· se encar:garía de tomar las medidas -

pertinentes para asegurar el adecuado suministro de equi

pos, accesorios y soportes materiales para la operaci6n y 

desarrollo de los medios de comunicac:i.6n, en. los renglones,. 

de materias primas y productos manufacturados, teniendo -

como finalidad "garantizar la autonomía y evoluci6n de los 

propios medios.". 

Se propone la creaci6n de diversos mecanismos de part! 

cipaci6n popular en el área de comu~icaci6n social: 

* Comit€s Consultivos: todos los medios contarán con un 

Comité Consultivo, que analizará y evaluará su política -

general, consultará con sus receptores sobre los servicios 

que proporciona, se integrará por los directivos del medio, 

profesionales del mismo y asociaciones de receptores. 

* Asociaciones de Receptores: serán acreditados con un -

mínimo de 500 asociados, podrán organizarse nacionalmente 

a fin de influir y participar en la orientaci6n, eiabora

ci6n de contenidos y modalidades de difusi6n de mensajes 

a trav~s de los medios de Cornunicaci6n Social. 

* Centro para la Comunicaci6n Popular: que coadyuva a la 

participaci6n de grupos y organizaciones sociales en acti 

vidades tendientes a satisfacer sus propias necesidades -

de expresicSn e inforrnaci6n. 

* J?eri6dicos Murales: municipios, escuelas, centros de -

trabajo, salud, deporte, recreacicSn o arte, las terminales 

de transporte, mercados y otros lugares de concurrencia, -

tendrán un espacio fijo, visible, en lugar libre y de fá~ 
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cil acceso, para un peri6dico mural. 

* Sociedades de Comunicación Social de Patrimonio Colee-

tivo: integrados por personas de nacionalidad mexicana -

que aporten su trabajo a un fondo de propiedad coman. Su 

propósito, operar, producir, industrializar y comerciali-

zar bienes y servicios relacionados con medios y activida 

des de comunicaci6n social. 

Se garantiza el respeto a la vida privada por parte de 

los medios de comunicaci6n. 

Las publicaciones periódicas deberán imprimir en el 

primer nGmero y anualmente, los nombres de quienes canfor 

man la dirección y administraci6n de la empresa, accioni.§_ 

y una nota explicativa de su situación financiera. A su 

vez, tanto peri6dicos como revistas, destinarán gratuita

mente y en forma permanente, un cuarto de página de cada 

edici6n, a fines sociales, dicho espacio será utilizado -

por los profesionales y demás trabajadores del mismo me-

dio. 

Se declara de interés pablico, la producci6n y venta -

de papel para periódico. El Estado garantizará el puntual 

suministro del mismo a todos los medios de comunicaci6n -

social que lo requieran. 

Se creará una Agencia Nacional de Informaci6n, que ga

rantizará .los servicios de recolecci6n y distribuci6n de 

información en tod.o el país, a todos los medios de comuni 

cación social sin discriminación alguna, además se const_! 

tuirá el medio de distribuci6n de los boletines de prensa 
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de organismos y dependencias federales. 

Entre los derechos que se establecen, de los profesio-

nales de la comunicación, se encuentran los siguientes: -

ejercer libremente su actividad profesional; no revelar -

sus fuentes de información, excepto por mandato judicial; 

participar en los comit~s consultivos previstas por esta 

ley; gozar de los beneficios de seguridad social, acceso 

a vivienda popular y derechos laborales. 

Resultan faltas graves o delitos de los profesionales 

de la comunicación, los siguientes: injuriar, calumniar, 

difamar, publicar o emitir a sabiendas, informaciones fa,! 

sas, participar o ser·cómplice en la represión del ejerc_!. 

cio periodístico, aceptar soborno, cohecho, extorsión u -

otras ventajas contrarias a la ética profesional en bene-

ficio personal, etc. 

El cumplimiento de .los anteriores deberes, podrá ser .... 

exigido por cualquier persona física o moral o grupo so-, 

cial ante la Procuraduría Federal de Comunicación Social.; 

Dispone asimismo, el anteproyecto de ley, que se for-

rnen colegios o asociaciones de profesionales de la comun_!. 

caci6n social, que podrán ser consultados por el Consejo 

Nacional y la Procuraduría Federal de Comunicación Social 

entre cuyos objetivos se encuentra la elaboración de cód.!, 

gos de étic_a de las respectivas profesiones y actividades. 
-· 

También, defender y proteger a sus miembros ante presiones 

en el ejercicio libre y democrático de su profesi6n, de -

parte de las empresas en que laboren, o de cualquier· otra 
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persona física o moral, pablica o privada. (10) 

A partir de que se di6 a conocer la síntesis del Pro

yecto; Ley General de Comunicación Social de la Presiden

cia de la Repablica, ningan funcionario gubernamental in

tervino para defender el mismo, en cambio, recibi6 una 

gran cantidad de ataques, el silencio más notable fue el 

del responsable del estudio, Luis Javier Solana. 

Aunque el 15 de noviembre de 1981 (dos meses después), 

Solana emiti6 un amplio comunicado, en el que defiende la 

necesidad de legislar el derecho a la informaci6n, pero -

sin hacer alusión al anteproyecto. 

La respuesta'al resumen del proyecto publicado, origi

nó en tres meses y medio, 476 reacciones periodísticas, -

de las cuales result6 mayoritaria la posici6n de los voc~ 

ros de los monopolios periodísticos, que definieron al a~ 

teproyecto de "fascista". (.11) Lo anterior qued6 s6lida

mente ·claro en la reunión de la Asociación de Editores de 

Piri6dicos Diarios, cuando el Presidente de la misma, Fe

derico Bracamontes (director del Diario de México) mani

fest6: quienes "mueven organismos interesados en crear -

una falsa imágen de México, verán fallidos sus intentos". 

"No se abordará proyecto alguno que, bajo el pretexto de 

una supuesta reglamentación, pretenda coartar o restrin

gir los caminos de información que el pueblo recibe", y -

frente a esta situación los diarios nacionales, "han asu

mido sin titubeos, al lado de los mejores intereses de M! 

xico, una actitud patriótica y responsable". (12) 
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Por otra parte, varios periodistas y órganos informati 

vos que militan a favor del cambio, se unie

ron a la posici6n de los consorcios, aduciendo que nunca 

conocieron la característica del documento, ni saber si -

era real o ~ero producto de la imaginación. Además cen

traron su atención en el descubrimiento del infidente que 

hizo posible la publicaci6n y acusaron a Proceso de prop.!_ 

ciar el sabotaje del proyecto.(13) 

"La operación fue cerrada por un semanario que milita 

infortunadamente contra las causas que dice defender, al 

publicar un papasal ininteligible, haciéndole pasar como 

resumen del anteproyecto, facilitando con ello que se di~ 

parara contra él·, con la obvia intención de demeritarlo". 

(14) 

De las escasas voces que se manifestaron en favor del 

anteproyecto, se encuentra la presidenta de ·la AMIC Beatriz 

Solis, quien admitía el "propósito democratizador del an

teproyecto", pero su propuesta no encontró consenso. (15) 

En octubre 14 de 1981, frente a periodistas veracruza

nos, J.L.P. cerró un capítulo más respecto al debate in

formativo, al decir "que la libertad debe contemplarse a 

sí mismo como problema y proyectarse como posibilidad de 

obligarse, para que los pares, esto es, los iguales, est~ 

blezcan sus propias reglas y asuman sus propios compromi

sos". 

Unos meses antes de concluir su per!odo, J.L.P. a tra

v~s de la Coordinación General de Comunicaci6n Social de 
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Presidencia, auspicia indirectamente el "Foro Internacio

nal de Comunicación Social" organizado por el Día en su -

XX Aniversario, en el discurso inaugural se advirt:f.6: 

"avanzaremos pñra disentir y coincidir con actos y defin_! 

cienes de gobierno, de personas, organismos, institucio

nes, asociaciones. Así hemos ejercido lá libertad de ex

presión a la que, constitucionalmente tenemos derecho y -

nunca se nos ha coartado". (16) 

Asimismo, justifica: "El hecho de que el Día sea el -

primer peri6dico· en Héxico que impulsa una reuni6n de esta 

naturaleza, reafirma nuestro compromiso de participar en 

la comunicación social con una conciencia nacionalista -

progresista y democr1itica". (17) 

Aunque, como señal6 Solana: "desde su campaña electoral 

(J.L.P.)ha sido el primero en proponer una concepci5n di

rectriz en el sector, cuyos ejes son la democracia, el pl~ 

ralismo, la participación, la defensa de las libertades y 

su equilibrio con las necesidades de justicia, y cuyo gran 

logro ha sido la sanción constitucional del Derecho a. la 

Informaci6n, pieza maestra de la democratizaci6n plena -

del área", (18) Los ejes de un 11lcido proyecto, pasaron al 

olvido y el anteproyecto fue congelado •. 

. -

·.;. ·~. . -. 
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3:: .. :'\CCI01~¡::5 DEL EDO. SOBRE" LA PRENSA·,,·.: ,: . ~.' .. 

• ¡: 

"El Estado, en función de intereses varios, puede per

mitir o no el financiamiento del sistema de comun~cación 

masiva por la publicidad. D~do el potencial político, -

económico y cultural de dichos medios, el Estado se reseE 

va el control 'indirecto de los mismos', subsidiándolos -

completa o parcialmente". (1) 

La· publicidad del sector pGblico se ha manejado coti

dianamente con una diversidad de criterios, aunque preva

lece la selectividad: cada entidad pGblica establece.el -

monto y destino de sus· gastos de publicidad sin relación 

clara, con las necesidades reales de difusión de sus acti 

vidades. La mayor parte de estas entidades utilizan la -

publicidad como instrumento de presión sobre los editores, 

de cuyos factores o animadversiones depende, la viabili

dad financiera de sus publicaciones. "Es por ello que cua!!. 

do una política editorial que no coincida con la política 

oficial, esa publicidad es retirada del medio, ahorcándo~ 

lo econ6rnicamente.(2) 

En estas circunstancias, los gastos de publicidad per

miten a los titulares de las dependencias, premiar o cas~ 

tigar a diversas publicaciones en la medida que favorezca 

los intereses de los mismos y del Estado. 

"La publicidad o propaganda estatal o de empresas sub

sidiadas por el Estado, es un factor financiero consi.der~ · 

ble. El retiro de los anuncios de este tipo puede poner 
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a un medio de comunicación en aprietos financieros que p~ 

drían significar la ruina~~3) 

Ha habido, acciones unificadas en el sector pGblico en 

materia de publicidad para los medios de comunicaci6n, p~ 

ro no para encauzar una política global, sino para ejer

cer un castigo, mortal e inapelable, sobre publicaciones 

que no han sido gratas al jefe del Estado. Los casos ilus 

trativos más recientes a fines del sexenio L6pezportilli~ 

. ta son de las revistas Proces::J y Crítica Política. Así -

concebida la publicidad estatal se transforma en el limi

tante principal de la libertad de prensa. 

Bajo estas circunstancias, los ADM impresos que no es

tén vinculados a ningún grupo económico ni cuenten con el 

favor gubernamental, están llamados a su pronta desapari

ci6n, si no es que ya han desaparecido. (4) 

Por ello, el financiamiento de la prensa que exponga -

su discurso antiestatal, no puede ser dejada en manos del 

Estado. Si la izquierda quiere partidos políticos y org~ 

nizaciones propios, una prensa que exprese sus ideas y de 

mandas, debe sostenerlos. Apoyar a una organización o r~ 

vista (periódico) no significa alabarla o divulgarla, si

no también sustentarla econ6micamente. La autonomía del 

movimiento popular·no es .. s6lo ideológica y política, debe 

ser también financiera. (5) 

En estas condiciones, es designado Francisco Galindo -

Ochoa como Coordinador de Comunic!.;icl6n Social de la Presi~ 

dencia de la República, quien especffica claramente su -
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misión en el cargo: "mi presencia aquí es para contribuir 

a que México esté informado de la incansable actividad de 

J.L.P., que desarrolla desde el primer día de su mandato 

y que no es otra, que la de servir a México". (6) 

Desde el momento de su designación, G. Ochoa sacó a re 

lucir las garras de su nuevo método de trabajo: llamadas 

telefónicas presionando, amenazando y advirtiendo; "Sr. -

el hijo de la chingada ·de Paco Huerta y el tal L6pez 06-

riga se exeden en sus críticas al presidente y recuerde -

que usted es el usufructuario de la concesión, véngase a 

tomar un café"; "no cabrones , ese ciclo de películas de 

El Salvador está muy cargado", etc. Su primera acción de 

fuerza fue el despido de 200 personas que trabajaban en -

diferentes equipos de estudio y de planeaci6n adscritos a 

la Presidencia, le siguieron: suspensión del programa Opf. 

nión Pública, suspensión de publicidad a Proceso, Crítica 

Política, y Por esto, las agresiones a Cencos , entre 

otras. La característica central de Galindo Ochoa es el 

control, el chantaje, el dinero, la corrupción y la amen~ 

za.(7) Es el fundador del método de los desplegados ca

lumniosos y alterados para desprestigiar y someter a los 

periodistas. 

~) PROCESO 

"¡Grábate bien a este cabrón porque nos lo vamos a 

chingar luego se sorprendan de que aparezcan cadáveres en 

las fosas sépticas. ¡Cómo no va a matar uno a desgracia

dos como usted". (Rubén Figueroa al reportero de Proceso 
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I. Ram1rez) • 

Desde el mes de abri~ de 1982, se inici6 la campaña de 

hostilidad contra Proceso, que incluyó llamadas a jefes -

de prensa, gerentes, directores de relaciones públicas y 

encargados del manejo publicitario de las dependencias g~ 

bernamentales y gobiernos estatales, para ordenarles que 

cancelaran todo contacto publicitario con este semanario. 

Antecede al boicot publicitario, la obstaculaci6n en -

el desempeño de su .trabajo, de que fueron objeto algunos 

reporteros de Proceso: Manuel Robles Estrada, Ma. Cortina 

y·sonia Morales. 

Galindo Ochoa admi.ti6 la responsabilidad del hostiga-

.. miento a los reporteros, aduciendo para ello que Proce 

so faltaba al respeto al Presidente y lesionaba al Estado. 

Fue en ese momento cuando anunci6 que el gobierno ret!_ 

rar1a toda su publicidad del semanario, amenaza que se -

cumpli6, retirando sus anuncios publ?-citarios: CREA, Rá.

dio Educaci6n, Festival Cervantino, Banrural, Pronase, -

RTC, Canal 13, Fonapás, INBA, SEP, IPN, Fideicomiso, Tu

rismo Obrero, Colegio de Bachilleres, Cineteca, CFE, SARH, 

ISSSTE, CONACYT, CONASUPO, SPP, etc. 

En ciertos casos, la cancelaci6n obedeció según los -

textos enviados ·a Proceso a: "reducci!Sn del gasto ·en él 

sector pOblico". Sin embargo, la inayor1a de los respons.!!_ 

bles de las oficinas gubernamentales respectivas, acepta

ron que tal decisi6n provenía de las 6rdenes de Francisco 

Galindo Ochoa. ,. 
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La acción de G. Ochoa se prolong6 a los gobiernos est!!_ 

tales, como el de Michoacán, Hidalgo, México, Puebla y -

Tlaxcala. Sin explicación alguna, el retiro publicitario 

abrupto y veloz, confirmaron el éxito de la campaña de G. 

Ochoa contra Proceso. 

No era esta la primera vez que una situación similar -

afectaba a la revista. Entre junio y septiembre de 1981, 

le fue también retirada la publicidad gubernamental. Pro 

ceso pudo enfrentar. la situaci6n, gracias a los recursos 

obtenidos por la p~blicaci6n de diversos libros. Sin em

bargo, en este momento, la situación era diferente. Ila

cl'.a dos semanas se había anunciado un aumento en el precio 

de la revista (de $25.00 a $40.00), y se estaban autori

zando las nuevas tarifas publicitarias (hasta ese momento 

cada plana tenía un costo de 50 mil y 70 mil pesos la co!!. 

tra portada). El precio del papel había aumentado 85%, -

los salarios fueron aumentados conforme a la resolución de 

la Secretaría del Trabajo. Igualmente, tinta, papel fo

tográfico,. película y otros insumos encarecidos abrupta

mente afectan seriamente los costos de operación. La fal 

ta de los anunciantes principales, colocaba a Proceso en 

una delicada situaci6n económica,, y al gobierno en una -

riesgosa situación política. (8) 

En efecto transcurridas 5 semanas de boicot, el Conse

jo de Administraci6n de CISA decidi6 la supresión de la -

Agencia CISA~Proceso y la reducci6n del personal de la -

misma, para salvaguardar a Proc~so. La supresión de la -· 
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agencia de noticias, con cinco años, diez meses de exis

tencia, surtiendo de información a medio centenar de ra

diodifusoras y diarios en el interior del país, implic6 -

la reducci6n de un 2S% de personal de base integrado a -

las áreas periodísticas y administrativ?-s de CISA. "Semi 

llera de reporteros, espacio independiente para el ejerc! 

cio profesional, la agencia permitió a Proceso subrayar -

una presencia periodística, ampliar sus canales informat! 

vos y penetrar en los asuntos de interés público con la -

oportunidad que ha caracterizado a nuestro semanario. En 

las circunstancias en que se produce, su desaparición es 

un duro golpe a trabajadores, participantes y suscripto

res, y lástima sobre todo, irremediablemente, la estruct~ 

ra del medio period!stico nacional". 

A pesar de la embestida presidencial, el semanario ac

tuó: "Con el mismo número de páginas, con el mismo rigor 

profesional, con la misma voluntad de servicio, Proceso, 

se sahe, hoy mejor que nunca, avalado por sus lectores, -

suscriptores y anunciantes fieles, porque gracias a ellos 

se hace posible su permanencia. Proceso continúa. Su lí

nea periodística se mantiene inalterable". (9) 

En junio de 1982, se incorpora a favor de la campaña 

contra Proceso, la CONCANACO, que sugiere y aconseja a ~ 

sus afiliados para que se abstengan de publicitarse en el 

citado semanario. 

A los miembros de la CONC:ANACO, se les giró la circu

lar 65-197 firmada por.el "Coordinador de Ideología y 
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Comunicolog.1'.a" de esta confederaci6n, José de Jest1s Cast~ 

llanos L6pez, entre otras cosas, el contenido de la circ~ 

lar refiere: 

"Muy señores nuestros y amigos: como ustedes recorda

rán, en· nuestra circular 64-166 les dimos a conocer algu

nos de los planteamientos en torno a la prensa y el pen

samiento izquierdista, así como el subsidio que en forma 

de publicidad les otorga el Estado a ciertas publicacio

nes. Tanto la revista corno algunos escritores que están 

en contra del Sector Público Mexicano, pero se benefician 

de él, han protestado por tal arbitrariedad. Como creo -

que este es un asunto que conforma el entorno que nos -

afecta, nos permitirnos adjuntarles algunos antecedentes -

al respecto. Lo lamentable seria que ahora sean empresas 

de iniciativa privada quienes sostengan Proceso". (10) 

Contiene igualmente el texto anterior, el anexo "Proce 

so ante el boicot publicitario", y un cart6n de Abel Que

zada en Novedades, que sugiere el retiro de publicidad -

oficial a todos los peri6dicos ·y revistas, para que s6lo 

sobrevivan los que sostenga el ptiblico. 

Al ser entrevistado en Veracruz, sobre el caso Proceso, 

Galindo Ochoa dijo, entre otras cosas: 

Este semanario es irrespetuoso, malintencionado, -

subjetivo, injurioso y negativo. 

Yo mismo ordené la cancelaci6n de publicidad a Pro

ceso. No fue el Presidente, sino yo, quien suspendi6 la 

· publ:!.cidad a esa revista, pues ningtln medio de informaci6n 
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puede ser apoyado con publicidad si no muestra respeto a 

quienes integran el gobierno. 

Bienvenida la crftj.ca cuando ésta sea objetiva, pues 

la crítica no es una falta de respeto; yo me refiero a las 

injurias o a la clara mala fe en los comentarios. 

Bn México existe libertad de expresión, cualquier -

peri6dico puede publicar lo que quiera, pero no debemos 

ignorar que los peri6dicos son un negocio y que el gobie~ 

no no tiene la obligación de dar publicidad y menos apo

yar a quien está haciendo negocio al tiempo de faltar al 

Presidente". (11) 

B). CRITICA POLITICA 

"A ustedes por publicar una caricatura que deteriora la 

imagen del Presidente, les va a pasar lo mismo qué a Pro

c·eso. No recibirán ni una línea de publicidad del gobier 

no. Si quieren criticar al presidente, háganlo, pero no 

con nuestro dinero. Se les pide tan poco y ni eso hacen. 

Yo soy el encargado de aplicar dicha política", así se e!! 

presaba Francisco Galindo Ochoa en referencia a la publi

caci6n de una caricatura de Naranjo en la portada del No. 

47 (16-30 de abril de 1982) en la cual se anunciaban los 

artículos derivados de una reuni6n de "Balance de Sexenio" 

celebrado en Acapulco.(12) 

Galindo Ochoa cumplió nuevamente, s6lo que Crítica Po

lítica no se recuperaría como Proceso. La publicidad pa

gada por diversas dependencias, organismos y empresas es

tatales fue retirada de la revista. 
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"Crítica Política" señaló que "no hace oposición sist~ 

máticamente. Ha manifestado a través de un numeroso gru-

po intelectual de muy diversas posiciones ideológicas, su 

oposición a un proyecto nacional que petrolizaba al país 

y podía suscitar, por sus características, formas de depe~ 

dencia económica, cultural y financiera peligrosas. Nues 

tra publicación busca ejercer la crítica, en su sentido -

original, que no es· sinónimo de censura obligadamente, s~ 

no de análisis .que- separa los componentes y establece los 

matices para no calificarlo todo en bloque, sino recono-

ciendo la identidad y diversas calidades de las partes que 

lo integran."(13) 

Sobre la imagen presidencial agrega "debe ser respeta-

da y alejada, en lo posible, de la parcialidad. Resulta 

poco discutible, sin embargo, que el Presidente no puede 

serlo todo en una sociedad como la mexicana que se compl~ 

tífica y adquiere un tamaño que requiere la descentraliz~ 

ci6n de las funciones, el antipatrionalismo y la democra

tización radical de los procesos de decisión". Y tajante 

subraya: "el dinero del gobierno es del pueblo, que paga 

impuestos y crea la riqueza social. La imagen de los ho~ 

~re~ pablicos la conforman su conducto político y sus he~_ 

chas soci_ales. Los medios de comunicación tenemos el de-

recho y deber de informar y someter esos hechos a la crí-
'. 

tica hist6rica".(14) 

A partir de mayo 15 de 1982, ad~más de que la Preside!}_· 

cia de la Repablica retiró la publicidad ·oficial, y se -
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suspendi6 el pago.de 4 millones de pesos, por ese mismo -

concepto a Critica Política, J.a periodicidad de ésta fue 

irregular, debiendo haber salido 17 números, solo apare

cen 8. Asimismo se suspendió la venta de papel a la re

vista, porque adeuda 300,000 pesos a PIPSA. Pero surge -

la interrogante, si el gobierno debe_ 4 m.illosnes de pesos 

a Crítica Política¡ ¿Por qué los·obliga· a pagar esos 

300,000 pesos, para poderles vender papel?. Con esto se

pultaron la publicación de Crítica ~olítica. 

El director de la revista Carlos Perzabal, intentó dia 

J.ogar con el nuevo gobierno~- Por sugerencia; de -

Carlos Salinas de Gortari quien le expres6 respeto por -

las voces críticas e independi~ntes en la prensa, habl6 -

con el Subs.ecretario de Gobernaci6n;.Javier Wimer. .Este -

lo remiti6 con Jesüs Dávila Narro de la misma dependencia, 

a su vez, éste informó que el asunto estaba en manos de -

Manuel Bartlett, pero que "había que esperar". 

Perzabal se dirigi6 entonces con el Secretario de Pro;,; 

gramaci6n y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, para 

qoo· bici.era .posibl\~Um. encuentro oon.~J.guel de 1~ Madrid Hurta&:>. 

Emilio Gamboa, Secretario Particular del Presidente M. 

M.H., le aseguró a Perzabal que en 10 días hábiles, ocu

rriría la entrevista que aclarara la situación. El plazo 

venció y la entrevista aan no ha sido posible. (15) 

<¡:> •• D.I. 

En solidaridad con la prensa democr~tica~· el .23 de ju-· 

lio de 1981, dedicó part~. del n(lmero a la defensa de la -

71 



re,•ista Proceso, anticipando el viraje derechista que se 

venía produciendo a partir de la designaci6n de Francis

co Galindo Ochoa en la Coordinaci6n General de Comunica

éi6n Social de la Presidencia. 

El guante de este último, se hizo nuevamente presente 

al retirarle parcialmente la publicidad gubernamental a~ 

D~, igualmente el espacio de Excélsior en el que escri

bía Martínez Hateras, le fue negado, a prop6sito de un 

artículo en el que sale· en defensa de Proceso y de otros 

cuyo contenido eran contrarios a la política de comunica 

ci6n social promovida por G. Ochoa. 

D~ explica· el ~caso proceso en los siguientes términos: 

"el manejo periodístico de documentos internos de la ad

ministraci6n pGblica, está v;tncuJ.ado con el vacío infor~ 

mativo y con la indecisi6n para reglamentar el derecho a 

la informaci6n. En tanto, cada medio se conduce con su 

ética propia y el Estado reacciona como ahora en relaci6n 

al informe divulgado por la mencionada revista, acerca -

de la situación de PEMEX. Sin embargo, el que la prensa 

se vea orillada a estos procedimientos, para cubrir hu~ 

cos de información, es consecuencia directa del incumpl! 

miento por parte del Estado, de la obligación de mante

ner informado al país sobre los problemas que le incum-

ben". (16) 
·, 

Aunada a estas agresiones, se suma la del programa ra

diof6nico "Opini6n Pública" conducido por Francisco Huer

. ta, .que dej6 de transmitirse bajo apariencias :legaloides 
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el 17 de agosto de 1982, despu~s de G años de existencia, 

el garrote de Galindo Ochoa nuevamente hacía acto de pre

sencia, cumplía su palabra: "se lo dije Huerta, ese pro

grama era muy subversivo; tarde o temprano iba a ocurrir 

algo así. Se lo dije, ya ve, ni hablar, se lochingar6n 

(17) 

11 

Frente a estas acciones el Presidente J.L.P. al reci

bir a los reporteros de la fuente que fueron a felicitar-

· lo en su cumpleaños- No •. 62, señalaba que esperaba "echar 

una mirada al siglo XXI, asomarme a él", se cita con ellos 

para reunirse el 16 de junio del año 2000 en Puerto Esco!l 

· ·dido y parti6 un· gran· pastel adornado con los logotipos 

de los medios de cornunicaci6n. (l.8) 

Las respuestas de los sindicatos de periodistas, fren

te a la mordaza contra los medios antes descritos, bri

llaron por su ausencia, solamente el SITEUNO y la Socie

dad Cooperativa de Comunicaci6n Social, Debate Ideológico 

DI, protestaron y asumieron la defensa dé los medios re

primidos. 

I.a respuesta colectiva de los periodistas,· se hizo pa

tente en la entrega de los Premios Nacionales de Periodi! 

mo 1981, iniciándose el Debate "MEDIOS-ESTADO". Destaca 

el hecho siguiente: el Secret.:irio General del Siteuno -

Bulmaro Castellanos, conocido como Magü, obtuvo el Premio 

Nacional de Périodismo 1981, en el género de caricatura. 

En nombre del Consejo de Premiaci6n, Francisco Martí

nez de la Y., pronunci6 un sendo discurso, del que sobre .. 
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sale lo siguiente: "Quizá sea esta ocasi6n propicia para 

referirnos a la relación entre los gobernantes y los pe

riodistas. No son ya los tiempos en que el destino del 

crítico era la persecuci6n·, la ·censura, la cárcel o el -

atentado contra su vida. Bien hacen los gobiernos que -

respetan a sus críticos en enorgullecerse de esa actitud. 

Pero los periodistas tenemos la convicción d'® que esa l! 

bertad que hoy disfrutamos, es herencia de quienes, en -

la rutina de nuestro oficio, no vacilaron en sacrificios 

por decir su verdad y por dar voz a las quejas del pue-

blo". 

"Cuando la autoridad sataniza ·. a un profesional o a -

.una publicaci6n, algo falla en esa relación, pues basta -

que se haga pública la hostilidad de una autoridad hacia 

algún órgano periodístico para que la. existencia de ese 

órgano, se haga casi imposible, ya que sabr.!in quienes, -

en todos los sectores, prefieren halagar a la autoridad 

que mantener. su relación normal con el periodista y· la -

publicación satanizados. No puedo soslayar que ~sta si

tuación es preocupación grave para el periodismo rnexica-

no". 

"Por primera vez, que nosotros recordemos, un Preside.!! 

te de la República ha condescendido a polemizar con sus -

críticos de los medios de comunicaci6n. Otros aparenta

ron despreciar a las críticas y a los críticos y prefi-
,··-

rieron el atentado directo o indirecto. trsted nos contr! 

dice, nos poleimiza con vehemencia que. quizás al .princi-

': . '• ;,·· . . ~: -. . .. "":.· ..·. 
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pio pareció agresi6Ó, pero defiende su verdad y su alta 

responsabilidad gubernamental. Nos ha discutido con ra

zones, no con presiones. En estos tiempos, en los cua

les el poder se sufre y no se goza, hemos querido dejar 

constancia de esa novedad en la relaci6n entre el gobeE_ 

nante y el periodismo critico". (19) 

En nombre del gremio periodístico, habl6 Le6n García 

Soler, quien fue mas certero y preciso en su discurso: 

"La conquista diaria de la libertad de expresi6n y·

el respeto de la misma por quienes son capaces de supe

rar la tentación de someter a las voces criticas". 

"Compromiso que obliga a recordar a quienes con la -

acción y la palabra combatieron la intolerancia y el ab

solutismo para conquistar la libertad de expresi6n que -

los mexicanos de hoy ejercemos por derecho". 

"Hemos de comprobar con la acci6ny la palabra libre 

que mienten quienes condenan a: la prensa a la parálisis 

de la castrante autosensura por el c6modo .expediente de 

afirmar que escribir de poiÍtica conduce únicamente a la 

impotencia o, peor aún, a la complicidad". 

"Verdad, as! se trate de crítica extrema y perturbad~ 

ra. Toda concesi6n, toda debilidad de quienes· estamos -

obligados por este compromiso de libertad, tanto los s~ 

jetos activos del derecho, como los hombres que por man

dato gobiernan, conduciría inevitablemente al imperio del 

totalitarismo". 

"Si el gobierno olvi.da su obligaci6n y pretende in-
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fluir, presionar y 'someter a aquellos, nada habrá capaz 

de evitar el divorcio defi.nitivo con el pueblo, de li

berarlo a la incredulidad para establecer la confianza". 

"Estoy cierto de que los compañero.s premiados hoy y los 

miembros del jurado, comparten conmigo esta convicci6n. 

Que quien ejerza el periodismo por autocomplacencia, -

quien se dirija únicamente a los grupos de exquisitos, 

quien escribe para halagar a los poderosos, quien no sea 

capaz de alzar la voz para que ésta pase por sobre la -

atalaya y llegue hasta el llano en el que espera la ver 

dad el pueblo, ese -y torno prestadas unas palabras del 

poeta Andrés Henest,rosa- a ese 'más le valiera tirar su 

pluma al fuego'". {20) 

Aunque ambos periodistas no hicieron referencia explf 

cita a los casos -Proceso, Crítica Pol~tica, DX ~· Opi

ni6n Pública-, J.r..P. centr6 su respuesta en la confro!l 

taci6n del gobierno medios-publicidad, basándose en los 

siguientes términos: 

Reflexi6n sobre la satanizaci6n de los medios. 

El Estado tiene la obligaci6n de informar de sus -

actividades a través del pago de la publicidad a 

los medios de comunicaci6n. 

El Estado y sus 6rganos pagan publicidad, para ob

tener de la sociedad, prestigio .y as! justificarse 

ante la misma. en el cumplimiento de objetivos.· 

''La bllsqueda del prestigio es un de.recho legítimo de 

la persona humana que vive en la sociedad civil y que se 
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da también en el caso del Gobierno, que busca en la so

ciedad cj.vil J.a consr=cuci6n de su prestigio, condici6n de 

estabilidad y justificaci6n de su funci6n, de su afán". -

"Pero cuando paga publicidad y obtiene sistemáticamente 

un efecto contrario, estamos en presencia de una consta_!! 

te opositora que se justifica plenamente en el caso de -

los partidos políticos; pero que en empresas mercantiles 

que quieren ganar dinero con la venta de su opini6n, con 

la venta de su difusi6n, tenemos que hacer reflexiones y 

distingos, sefiores". (21) 

Oposición a la relación sadomasoquista, en la que el 

Estado paga publicidad· para que sistemáticamente se opo_!! 

ga. 

"Te pago para que.me pegues, pues no, sefiores. Frente 

a las empresas mercantiles que viven de la publicidad y 

que de ella obtienen ganancias, no altruistas como los -

partidos políticos, ante cuya respon_sabilidad rindo res

peto, sino que quieren hacer negocio con. la publicidad 

del Estado, hablando si~temáticamente mal del Estado pa

ra .frustrar los propósitos para el Estado. Tiene al ha

cer la publicidad, ahí estamos en una relaci6n que debe-

mas vigilar; pero debemos abrir otro. departamento. 

"¿El Estado debe subsidiar a la opos:í.ci6n sistemática 

fuera·de los partidos políticos, gratificando vanidades 

profesionales que persiguen el lucro? Si esto lo pide 

el pueblomexicano, el.Estado abrirá una partida presu~ 

puestal para.gratificar medios opositores al mismo. , ... 
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"Pero no hablemos entonces, señores, de que la publi

cidad que da el gobierno es un medio para combatir la l.!, 

bertad de expresión, porque la libertad de expresión se 

respeta en los términos más absolutos. La banca priva

da está ahora haciendo publicidad en alguno de los me

dios satanizados. Ho teman .•. la libertad de expresi6n -

está garantizada".{22) 

De esta polémica sobresalen los principios vertidos -

por JiL.P., en los que se dejó ver el desconocimiento 

que éste tenía sobre varios de los ADH: 

¿Por qué considera que son sólo los partidos políticos 

quienes pueden gozar del subsidio del Estado en cuanto a 

publicidad .se refiere?, ¿Por qué calificar de empresas -

mercantiles a todos aquellos medios de información que -

no están incorporados a algtln partido político?. 

Al respecto, Gramsci dice lo siguiente: "Puede obser

varse que en el mundo modernó, en mi.;chos países, los par

tidos políticos orgánicos y fundamentales, por necesida

des de la lucha o por otra causa, se han dividido en fras 

cienes cada uno de las cuales toma el nombre de partido 

o incluso de partido independiente. Por esto, el Esta

do Mayor intelectual del partido org&nico no pertenece 

a menudo a ninguna de estas fracciones, sino que opera c2 

rno si fuese una fuerza dirigente que se sostiene por sí -

misma, superior a los partidos y a veces considerada como 

tal por el pablico. Esta funci6n se puede estudiar con ~ 

más precisi6n si se parte del punto de vista de que un -
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peri6dico (o un grupo de periódicos) , una revista (o un 

grupo de revistas) tamb:i.én son 'partidos' o 'fraccion11:s 

de partido' o 'funci6n de un partido determinado'. Pié~ 

sese en la funci6n de 1 The Times' en Inglaterra, en la -

que tuvo Corriere Della Sera· en Italia y también .en la 

función de la llamada 'prensa de información pretendida

mente pol!tica, e incluso en la de la prensa deportiva y 

técnica! Por lo dern§s, el fenómeno ofrece aspectos ínt~ 

resantes en los países donde existe un partido único y ~ 

totalitario de gobierno, porque este partido no tiene ya 

funciones técnicas, de propaganda, de policía, de influ

encia moral y cultural. •• " (23) 

Lo anterior es válido en un país como el nuestro don

de no existe una s6lida tradición de militancia en part! 

dos pol!ticos. Los ciudadanos que participan pr§ctica

mente en partidos, son una verdadera minoría. Este fe

n6meno tiene .que ver,.· con las formas corno se manifiesta 

en México, la articulación de la sociedad política con -

la sociedad civil. Donde esta última no se encuentra -

plenamente desarrollada, debido al peso que ejerce la s~ 

ciedad política, y en ello ha contribuido la fusi6n del 

. partido gobernante (PRI) con el Estado. 

La presencia de medios sociales independientes y crí

ticos en los espacios culturales,' filos6ficos o de la ... 

creaci6n literaria o científica, ha hecho posible-en to

das las sociedades democráticas, la existencia misma de 

la política y la ideología al. ampliar el debate nacional. 
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Los partidos tienen su papel concreto en una sociedad -

plural y democrática, pero su proceso histórico en la lu 

~ha por el poder y el cambio social, puede excluir cier

tas manifestaciones críticas que se cumplen, por otro C!! 

mino, organizaciones o grupos independientes. Todos los 

esfuerzos, por tanto, tienen que ser alentados para agra~ 

dar los espacios del debate nacional. Convertir la pu

blicidad en un aparato ideológico excluyente y atenido, 

únicamente, a su .connotación inhibitoria o represiva, pu~ 

de significar, finalmente, un pésimo negocio para el pro

pio Estado. 

"En un país como Méx,ico, con un sociedad civil tan P.2. 

co desarrollada,· esta pretensión además de absurda, es -

suicida. Por el contrario, debe enfatizarse enérgicame.!! 

te _que los partidos políticos sólo expresan una parte de 

las opiniones y alternativas que se plantean en la socie~ 

dad y que frecuentemente se traducen en formas también v~ 

riadas de oposición gubernamental". (24) 

Las agrupaciones empresariales formalmente no incorp2 

radas a partidos políticos, han ejercido severa oposición 

y presión al Estado y sin embargo: esas agrupaciones se -

ven beneficiadas con distintas formas de subsidio canali

zadas fundamentalmente a través de los diversos servicios 

y bienes que administran las empresas estatales. 

La tesis de "pagar para que me peguen" es una ac-

titud sádico~masoquista, es una fórmula reduccionista, -

que impide la visión a fondo del problema.· En principio· 
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el Estado es el resultado objetivo de la lucha social, de 

clases. El Estado mexicano en raz6n de su pluralidad y,

de las clases que aglutina, representa también instancias 

y parece las de pensamiento político. Considerar por 

ello que el dinero pGblico pueda tener una sola direcci6n 

o sea, la de los intereses o ideologías de un grupo domi

nante, parece una consideraci6n excesiva, que legitima la 

idea del Estado patrimonialista, que actúa a través de ac 

.cienes represivas e inhibitorias. 

"No es alguien quien paga para que le peguen. Es el -

Estado y es decir un ente que se constituye de fines na~ 

cionales conciliados formalmente en la representaci6n, -

quien otorga el derecho de encauzar los recursos de publi 

cidad de .acuerdo a los fines del Estado. Ellos pueden -

propiciar ataques al representante popular a quien se pa

ga, pero que .no es quien paga. El asunto deviene una.vez 

m~s en una confusi6n entre lo público y lo privado. Los 

recursos federales o estata.les pueden propiciar que se .,.. 

le pegue a un representante que no es quien paga. Si la 

poblaci6n se hubiese manifestado a favor de cancelar los 

subsidios a los medios que se ve que pegan, la cosa se

ría distinta. Pero se trata aquí de que .quien paga par~ 

ce estar dispuesto a que se pegue al representante, en -

cuyo caso el afectado parece estar disponiendo a título . 

. gubernamental de los fondos estat<iles. Ellos esta,rán -f-. 

ah! el año que viene, y el otro y demostrar!in ser eso,-· 

recursos del Estado y no del gobierno". (25) 
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La publicidad del Estado no es un sector personali

zado del sistema, sino una evidencia püblica del d! 

nero del pueblo, que de ninguna manera puede convertir

se en un arma represiva o medio de presi6n. En partic~ 

lar,.aquella oposición de clase, que es contraria real

mente a los intereses generales de las mayorías, puede 

contar con el enorme apoyo de la publicidad de Estado, 

porque representa, socialmente, a la derecha o a los -

grupos de poder ,que j_nforrnan, prestigian al Estado, pero 

suspenden el debate crítico. No porque apoyen al Esta

do, sino porque lo combaten, ocultando la crisis para es 

· pecu-lar· con ella en favor de sus intereses. (26) 

El pago del Estado para prestigiar su imagen, no s6lo 

ha sido en la forma de ingresos transparentables en la 

compra de publicidad y de ejemplares. Hay un sinnt'.imero 

de mecanismos que van desde el soborno c:lirecto generali

zado al reportero hasta el otorgamiento de concesiones 

a dueños de peri6dicos y periodistas, pasando por cr~di

tos incobrables, la compra directa de notas informativas 

y editoriales o la tolerancia de la evasi6n fiscal. 

El disCurso presidencial presenta ciertas aberracio

nes jurídicas, ya que el Estado no tiene prestigios sino 

fines, legitimaciones hist6rices. El Estado no es una 

empresa para comprar imagen, apoyo, buenas voluntades. 

Eso se denomina absolutismo de Estado. En su libro: G~ 

nesis y Teoría General del Estado Moderno, L6pez Porti

llo refiere: "el Estado, como todo independiente y absP. 
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luto que en sí por si tuvier,e derechos / es por igual, una 

concepción absurda, es el resultado de una abstracci6n -

abusiva". Por lo anterior, es una expresión de la soci~ 

dad civil, no una propiedad del gobierno. {27) Pero no -

solo fue la "búsqueda de prestigio'' a la que se refirió 

J.L.P., lo que ha determinado los pagos o subsidios del 

gobierno a la prensa. También hubo fines más serios: ma~ 

: tener y desarrollar un periodismo independiente que no -

podría sostenerse, sin subsidio, a menos de que sus edit2 

res pierdan el control de su publicaci6n en favor de co~ 

sorcios empresariales no periodísticos, o los que siénd2 

los, se mantienen en.el mercado con publicaciones apol!;_ 

ticas. 

Están también las partidas exentas de comprobaci6n, -

la ausencia de controles programáticos y contables sobre 

el gasto, gubernamental directo o indirecto en prensa y· -

publicidad, así como la enorme cantidad de prebendas que 

los funcionarios pueden otorgar discreta e irresponsable - ' 

mente a los dueños de los medios y a los periodistas. 

El gasto y las prebendas gubernamentales se convier

ten en una fuente inagotable de recursos para subsidiar 

la deshonestidad, la ineptitud profesional y el amari

llismo: para promover revistas mediocres que se utilizan 

para comprar silencios; para la incoherencia de la comu-

nj.caci6n del Estado-Sociedad: para que los funcionarios 

paguen elogios y a taques a sus colegas, y compren pro.,., 

tecci6n¡ para que los medios y periodistas corrompan su 
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funci6n de informar. En Gltima instancia, el Estado se 

encuentra con que ªpagó' para que le peguen, aunque no sea 

Proceso, Crítica Política y D~, quien lo haga, sino la -
,, 

uni6n de funcionarios desleales con periodistas venales". 

( 28) 

El negocio del elogio supone el subsidio y los métodos 

que en nada dignifican las funciones del periodismo, po_E 

que una vez que se le ha encumbrado, a base del servili~' 

rno, no puede dejar ae.enfrentarlo·a una realidad que lo 

desautoriza. Estimulando con ello las publicaciones 

chantajistas y de pésima calidad, atiborramiento de pu-

blicidad transnacional encubierta como informaci6n obje-

tiva, los mensajes.crípticos y oscuros que la prensa se 

muestra incapaz de decifrar al lector. Se sataniza no a 

la crítica o a la oposici6n, sino a la coherencia en la 

crítica y su articulaci6n en un proyecto político di fe-

rente al del régimen priísta. (29) 

Los casos ~oceso, Crítica Política y Opini6n Pública, 

ubican en el punto central de la polémica Estado-Public! 

dad-Medios: donde se hace necesario definir el momento -

en que dentro de la sociedad un 6rgano de prensa ha gan~ 

do suficiente lugar profesional como para convertirse en 

necesario para una informaci6n··difusi6n crítica. Aquí 

es cuando el Estado debería. garantizar la existencia y 

permanencia de tales medios. (30) 

El Gobierno ejerce por ley el presupuesto de egresos .. 

de la Federaci6n y hasta hoy, mientras no exista legisla-
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ción al respecto, seguirá decidiendo a quién se le otor

ga la publicidad. Actualmente no existe obligación ju

rídica en tal sentido, pero es innegable que ante la ca

restía de equipo e instalaciones, papel y materiales afi 

nes a la industria editorial, son unos cuantos los medios· 

que se pueden sostener con la venta al püblico, es decir 

con el simple apoyo de los lectores y con la publicidad 

comercial, salvo aquellos que tienen un sólido sustento 

econ6mico. 

Cada vez es más dif !cil que grupos de periodistas pr2 

fesionales emprendan la aventura de instalar un medio. 

Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia los grandes -

grupos económicos y políticos, se reservan el privilegio 

de ejercer el negocio editorial en forma mercantil. (31) 

Acéptese entonces, que los recursos del Estado no son 

un bien patrimonial de determinados grupos políticos que 

conformán en la realidad, un fluj.o i!Opositivo que nace 

en el pueblo y que en él se inicia. Ese es un supuesto 

esencial. Por otra parte, no es menos claro que las re

vistas o periódicos con una posición critica no reaccio

naría rson mfniinas • 

¿Cuántas publicaciones, por el nivel de seriedad y C!!. 

pacidad de análisis y al margen de sus posiciones ideal.§. 

gicas, merecen apoyo? Si la administración de J.L.P. e!_ 

plicó ya porque quitaba su sostén publicitario a Proceso, 

Crítica Política y D~, ¿no seria conveniente que la Coor 

dinación de Prensa de la Presidencia explicase los requ:!_ 
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sitos de su visto bueno? ¿Por qué con el Heraldo, Impac

to o los centenares de revistas de nombre cambiante y -

adulaciones fijas, no se entablan relaciones perversas? 

(32) 

La publicidad del Estado no puede ser utilizada como 

garrote político. Los editores de publicaciones críti

cas no deben depender exclusivamente del gobierno. El 

pGblico consciente debe contribuir a la independencia de 

sus voceros, apoyando y reforzando el derecho inaliena

ble a su existencia de Proceso, Crítica Política y D~. 

Convocó J.L.P. que se trataba de "quitarnos _.!Q_a,$ca

ras". Pero la política aplicada a la "pluma disidente" 

debe ser equitativa, no solo afectar a ésta a través de 

Proceso, Crítica Política y D,l,1 sino también a la pren

sa mercenaria que se congratula de su praxis. (33) 

D}. OTROS 

Nuevamente Gálindo Ochoa volvió a las primeras planas 

de los diarios nacionales, durante la celebración del Fo 

ro Internacional de Comunicación (24 de junio de 1982), 

en el. cual se presentó como convencido defensor de la l.f. 

bertad de prensa: "a diferencia de lo que ocurre en otros 

§mbitos, en México ~dijo- la libertad de expresi6n ti~ 

ne vigencia absoluta, pues ha sido norma del presidente 

J.L.P. observar un pleno respeto a la prensa en el ejer

cicio de su libertad". (34) 

En este mismo Foro, el Sr. Henrique Gonzalez casanova 

(ex-miembro de la J. de Gobierno de la UN.Ai"-1, priísta de~ 
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tacado, embajador de México en Panamá), fue cuestionado 

por un representante de una agencia de prensa norteame

ricana, respecto al interés del gobierno mexicano por -

crear un nuevo orden informativo internacional y la pre.

si6n que en un momento dado puede ejercer hacia ciertos 

medios, concretamente la revista Proceso, por medio de 

la publicidad y que de alguna forma sirve para coartar 

la libertad de expresi6n. G. Casanova señal6 que el Es

tado tiene tod.a la libertad de otorgar subsidios, vía p~ 

blicidad a los medios de comunicaci6n, quienes están en 

su derecho de hacer toda la crítica que deseen siempre y 

cuando no confundan la crítica con la tripa, la crítica 

con el chisme. Asimismo, denunci6 que existe la prensa 

venal, aquélla que como Excélsior del que dijo vendía: -: 

hace 8 años su cabeza de 8 columnas y lo sigue haciendo, 

también Proceso. Dijo que de esto existen facturas que 

fácilmente comprueben lo dicho. 

Al concluir la sesi6n interrogativa, una reportera de 

Proceso le pidi6 que si podía aportar pruebas a las acu

saciones hechas a Proceso, dijo "me consta y si quiere 

nombres está el Cje García Can tú y Scherer García''·· (35) 

Otras acci<:mes sobre la prensa independiente, dir~gi"" 

das intelectu.;'llmente por G. Oclioa fueron: a)el asalto y 

agresi6n a CENCOS (Centro Nacional de Comunicaci6n so ... 

cial) el 26 de agosto de 1982, lo que condujo á la vir-

. tual desaparici6n del centro, después de 18 años de"se_!: 

vir a las causas populares de México y de apoyar los -
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movimientos nacionales de liberación de América Latina. · 

Aunado a lo anterior, el bloqueo interpuesto por G. Ochoa 

vía Secretaría de Comunicaciones y Transportes!y Tel6fo

nos de México para operar un equipo teleimpresor. (36) b) 

retiro de publicidad oficial y ahogo económico (nulas -

concesiones de operaci6n) al Semanario ¡Por Esto¡ -Con 

ti.nuador de Por qué?- que lo condujo a interrumpir su -

aparición temporalwente el 14 de octubre de .1982 (No. 68). 

(37) Sin embargo, reaparecería en julio 28 de 1983 advi~ 

tiendo que su existencia dependía b§sicamente de la ven

ta de sus ejemplares. (38) 

Resulta peligroso que en una organización socioeconó·· 

mica como la mexicana, los medios informativos no puedan 

vivir sin la publicidad. Así se encuentra diseñada la -

comunicación masiva. Radio y T.V. viven casi totalmente 

de la publicidad. Los medios impresos, en una medida i!!! 

portante. De ahí su dependencia de los que anuncian. 

"·El que paga manda". Esto sería el fin de la informa

ción libre y crítica, Es cuando aparece el Estado-publi 

cista censor, la sociedad civil queda fuera; Por moti

vos de dinero o por motivos de poder. 

El caso se agrava en México por la pobreza de las ma

yorías marginadas de la comunicación socia1:!J por falta de 

recursos económicos para crear y hacer subsistir sus pr2 

pios medios informativon, a no ser que los conviertan en 

voz de adulaci6n. Son las mayorías silenciosas lo que,.. 

produce un mon6logo y no la.tan citada comunicaci6n so-
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cial• Es decir, la ideologizaci6n. Unos cuantos hablan 

y los demás escuchan. Porque se ha promovido y fortaie

cido la centralización de la informaci6n. La informaci6n~ 

el derecho de hablar en la sociedad, la libertad de pre!!. 

sa se concentra en 3 grupos sociales: poderosos, ricos y 

aduladores. 

Si así se ha decidido, correcto. Pero hay que expre

sarlo de frente. (39) 

Aquí est~ la base de la polémica Estado-publicidad-m~ 

dios, de la verdadera comunicaci6n social y de la liber

tad de expresión. Esta es la raíz del problema (los ADM 

en manos de unos cuantos}. Pero quedó en el aire, y se 

sustituy6 por lo subjetivo, a criterio de quien pega. 

De aquí que la libertad de informaci6n no puede ser -

entendida como la concibe la ret6rica gubernamental. De

be ser la posibilidad materi,al y .objetiva de transportar 

el flujo de la informaci6n a un espacio que sea a la vez; 

analítico y crítico. 

La libertad de informaci6n no se da para producir y 

reproducir en la sociedad civil en cuanto poder, sino P.!!. 

ra crear un contra-poder organizado en la razón y la crí 

tica. (40) 

E). FORO PERMANENTE DE LA CQr.iUNICl'>CION POPULAR 

Como respuesta a los actos represivos del Estado me

xicano para acallar o ihhibir la. expresi6n popular¡ ta

les como los de Proceso, Crítica Política, DX, CENCOS, 

?'or Esto, Opinión Píiblica, etc., y tratanáo de buscar:-
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organizadamente una acci6n conjunta que permitiera pro

puestas concretas inmediatas y permanentes de acci6n, -

diversas organizaciones democráticas convocan al Primer 

Foro Nacional en Defensa de la Libertad de Expresi6n e 

Infórmaci6n Popular los días 22/24 de noviembre de 1983 

a celebrarse ,en Acapulco, Gro. (41) 

Al inaugurarse este evento, se reunieron centenares 

de comunicadores del· país convocados por más de 200 or-

ganizaciones culturales, gremiales y políticas, en este 

foro participaron únicamente 2 de las ·6 organizaciones 

sindicales de periodistas analizadas en este trabajo: 

El SITEUNO y la Sociedad Cooperativa de Comunicación So-

cial debata Ideol6gico DL 

En la primera sesi6n se hizo hincapié de la política 

Lópezportillista favorable a los grandes consorcios dé 

la información, se denunci6 el coartamiento a la libertad 

de expresión y clausura de programas. informativos. (42) 

Al concluir sus trabajos, se crea el Foro Permanente 

de la Comunicación Popular como una instancia autónoma 

en la cual '1'los sectores populares, con su propio proyec""" 

to independiente que pueda enfrentar como un todo a los 

proyectos de comunicaci6n implementados por la I.P. o 

por el gobierno. ··:r• que sirva como contrapeso a las P2 

líticas represivas del Estado. (en clara referenciaª'~ 

Proceso, Crítica Política; D'l!, CENCOS 1 Por Esto, Opinión 

PCiblica, etc.), que pe:rmiti6 recordar al. c;robierno que -

las organizaciones democráticas están luchando.por un 
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nuevo orden informativo y que defenderán cualquier ataque 

sobre medios de información democrática". (43) 

Aunque J. L. P. dijera en •· Gto. durante los días finales 

de su mandato que "el pueblo de México no admitirá nunca 

que la libertad ( •.•• ) sea utilizada para saquearlo, ex

plotarlo y victimarlo". 

El pueblo no lo admitió, pero el Estado sí, que en 

áreas de la defensa de la libertad de expresión, fue ut~ 

lizaáa para deformar: nuestra realidad, bajo el amparo del 

lema "ni nazismos ni dictaduras". Sino "nacionalismo y 

solidaridad nacional, corno Qnico camino.escogido por né
xico para ~vanzar y resolver sus problernas"(44) 

Al concluir la administración de J.L.P., 20 millones 

de marginados se preguntan ¿de qué libertad hablaba el 

Presidente?. (45) 

La clase dominante, corno diría Cerroni, va perdiendo 

consenso pero conserva su autoridad. Comienza a dejar -

.de ser clase dirigente pero sigue dominando. 

No hay fuerzas sociales capaces de recoger esa esta

feta y constituir una nueva hegei~onía y la transición· 

puede ser difícil, penosa, prolongada. Sobre todo si el 

grupo gobernante se empecina en tomar decisiones al mar

gen de la opinión y las necesidades nacicinales. (46) 
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C. MIGUEL DE LA MADRID HUR'!'ADO (M • .M.H.) Y LA COMUNICACION SOCIAL. 

Al analizar el primer.. año de gobierno de M.M.H., resul 

ta jnteresante trazar una linea de parentesr.o entre el ré 

g:i.men alemanista y el régimen delamadrista. 

El gobierno alemanista ausme el poder con un Estado 

foi:-talecido por el a111pl:io periodo dfl mo"ilizar.iones y re

formas sociales, emprendido aurante el c;¡raAnii:;mo: De la 

Madrid accede al gobierno después de un perfodo-abierto -

en 1968 ae crecienté·erosión dP. la basP. sor.ial de~ Esr.ado 

y dfl deslegit5.mar.i6n política • 

. Alemán ut:i.liza la legit imiaaa o.e J. .Estado para imponer 

nuevas reglas d1ü juego. Las reglas de juego ele De la 

Madrid pasan por la construcci6n de un nuevo consenso so

ciaJ.. AJ.emán P.nfrenta a organizaciones sociales fuertes 

y representativ.:is, favoreciendo P.l lide:i:-azgo incondicio

nal, .enfrentando a grt1.pos opositores, depurando direccio

nes rebeldes, utiJ.izando J.a rP.presi6n selectiva. 

De la Madrid enfrpnta a organizr.iciones sociales ero

sionadas por la crisis económica y con fuertes problemas 

de representativad, derivados de la emergencia de la nue

vas fuerzas désai=rolladas al calor de la forma de creci

miento imperante. En la a':tualidad, el fortalecimiento -

de la sociedad ciuil exige participaci6n y movilización, 

ampliando los espacios de inte.i=venci6n de las fuerzas so

··:::iales para reconstruir la representatividad social. ( 1) 

Al llP.gar M.M.tt •. a! poder, desplaza de las esferas del 

poder. a los antiguos dirigentes pol.!ticos y sindicales, .y 
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su reemplazo por técnicos, sin antecedentes en su mayoría 

de militancia en las filas partidarias. Son en su mayo

ría contadores pOblicos, economistas y licenciados en ad

ministración de empresas, egresados de instituciones como 

ITAM o el IPADE, y casi todos con posgrado en universida-

des de U.S.A. (2) 

Cardoso dice que "a veces llamamos a esta capa, burgu~ 

sía de Estado", y subraya el hecho de que, aún sin ser 

propietarios de los medios de producci6n, dichos agentes 

sociales no son solamente burócratas ni juegan s6lo el P!! 

·pel de servidores del bien pllblico, sino que actaan socio 

lógicamente como·"agentes del capital" en la medida en -

que conforman la relación social de soporte de la acumul.e_ 

ci6n de las empresas estatales.(3) 

"En la medida en que se refúerza su capacidad para or

ganizar, desde' los aparatos de Estado, los procesos de e~ 

plotaci6n de la fuerza de trabajo, qe administraci6n de -

la moneda y de los circuitos financieros, se consolida su 
dominación". (4) 

Que apuntala el establishment cuyo rostro es el de la 

decrepitud internada en terapia intensiva, negando el cam 

bio estructural prometido del que México saldría'de la -

crisis. 

1. CA?!PAf.:IA. 

El Plan Básico de Gobierno 1982-1988, preparado por el 

IEPES, dirigido por Jorge Tamayo, antes de conocerse la -

postulaci6n de M.M.H. contemplaba, bajo el rubro. de "Demo-
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cratización de los Medios de Comunicación", el que los 

"medios funcionan como intermediarios de los intereses -

económicos dominantes en el ámbito de la comunicaci6n". 

El derecho a la informaci6n, insistía, "garantizará -

que el contenido de los medios masivos, sea objetivo y -

plural'!. El PRI se comprometía: "el derecho a la informa

ci6n evitará que el gobierno o las empresas privadas con

centren, de una manera monopólica, la propiedad o la di

rección de los .medios.de comunicación masiva", y proponía 

"la creación del Consejo Nacional de los Medios de Comuni 

cación Social", que "permitiría contar con un 6rgano int~ 

grado en forma plura:l, c"on la atribuci6n de garantizar el 

acceso y participación de los Estados, municipios y sect2 

res representativos de la sociedad civil en la conforma

ción de la programaci6n masiva". (5) 

Este plan no fue hecho pt:iblico oficialmente, sin embaE_ 

go, fue sustituido por otro, elaborado por Carlos Salinas 

de Gortari (nuevo director del IEPES), que desech6 todo -

vestigio discursivo sobre derecho a la informaci6n, y que 

fue enarbolado por M.M.H. durante su campaña. 

Algunos planteamientos realizados por M.M.H. acerca de 

la información no citados por el P.B.G. 82-88 1 fueron he~ 

chas durante la campaña presidencial de éste? 

a) En Jalisco, el 19 de octubre de 1981, declar6 que -

se proponía reglamentar el derecho a la informaci6n. (6) 

b) En la reuni6n celebrada en Tijuana B.c., el 13 de -

noviembre de 1981, presidida por M.M.H. sobre cultura na-
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cional, se vértieron los siguientes conceptos sobre info_!: 

maci6n: 

"Es necesaria la expedici6n de la ley reglamentaria 

del artículo 'sexto constitucional para regular las rela

ciones de los medios privados con la sociedad y el estado, 

y crear las condiciones para ampliar la participaci6n de 

la sociedad a la vista de las nuevas tecnologías". (7) 

Participación popular en las políticas y el conteni , 

do de los medios de comunicaci6n. · 

Redistribución.de la información a toda la poblaci6n 

de México, cerrando con ello la brecha entre lo que podr!!:!, 

mos ·llamar los . •·ricos .·en" informaci6n' y los 'pobres en in 

forrnaci6n' , para. que· los amplios sectores populares ten-

gan acces~ a info:rmaci6n sobre el desarrollo, y puedan ac. 

ceder a niveles de vida más justos y más dignos. (8) 

En dicha reuni6n, M.M.H. enfatiz6: "La libertad y la -

crítica son la mejor garantía pa'ra el desarrollo de la -

cultura. La tarea de la crítica es indispensable en una 
' . 

cultura libre y democrática; pero la libertad ha sido fr!2.: 

cuentemente la bandera de grupos sociales privilegiados -

que la reclaman:para sí mismos y la niegan para los demás. 

Estos grupos han concentrado el poder, la riqueza, la in-

formaci6n y la cultura". (9) 

e) El 2 de diciembre de 1981, el candidato M.M.H. lle-

g6 a Durango, donde manifest6 frente al monumento de Feo. 

Zarco, que l:liste nunca "prostituy6 su pluma para erigir -

falsos presagios o para exhibir un rencor alquilado en -
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contra de enemigos por encargo". M.M.H. puso acento de -

su "más profunda vocaci6n a la libertad de prensa".(10) 

A fines de mayo de 1983, M . .M.H. concede una larga -

entrevista a la revista Razones, a pregunta expresa de é~ 

ta sobre el embute, el candidato presidencial respondi6: 

"Pienso que las llai:iadas áreas de relaciones pl'.iblicas en 

las dependencias gubernamentales, necesitan mejorar sus -

controles presupuestales y contables para evitar prácti

cas· como esas que i::orrompen la libertad de expresi6n y de 

imprenta. Pero pienso también que los medios deben remu

nerar adecuadamente a los periodistas profesionales y ho

nestos. ·La credencial· periodística no debe ser patente -

para la publicidad.personal pagada por quien la desempeña. 

En el cumplimiento de estos deberes está la clave contra 

el embute". (11) 

El programa de gobierno enarbolado por M.M.H. durante 

su campaña, en esencia, está formado por 7 puntos: l) Na

cionalismo Revolucionario; 2) Democratizaci6n Integral; -

3) Sociedad Igualitaria; 4) Renovaci6n Moral de la Socie

dad; 5) Descentralizaci6n de la vida nacional; 6) Desarr~ 

llo, empleo y lucha contra la inflaci6n y 7) Planeaci5n -

Democrática. 

Asimismo, cabe destacar que dentro del grupo de traba

jo sobre "Renovación Moral de la Sociedad'' que coordina -

Samuel I. Del Villar (director de la revista Razones) fi

guran destacados periodistas, que sin ser militantes del 

PRI, se sumaron. a la tarea de M.M.H.: Miguel Angel Grana-
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doi:i Ch"Pª (Uno más_ Uno)., Manuel Buendía IExce.lsio:r) , I.e6n 

Garc.ta Sole:r (.l!:xcelsiorJ, Angel '.l'r.in:idad Ferreira C.SoJ de 

Mé,rico), Jorge Hern<indez i:::ampos (Uno mas Uno) y Socorro -

D!az, entre otros. (12) 

"Un empresai:-io, hasta eso rosita dijo él, di.jo: 
-El pueblo pide cabezas. 

Su interlocutor comentó: 
-También exjge tu r.as<t: v:i.vir.tan 10 familias en ella". 

(I.ezama, Juan. "Baio la Rueda") 

-.Enarbolada corno postulado de campaña, "la renovaciOn 

moral de la sociedad", .constit.uir!a uno de los principios 

apJ.icados inmediatñmente por el nuevo gobierno de M.M.H. 

respectó a los medios de comunicación, al proponer .1.a ti-

pificaci6n en los c6digos penal y civil los "delitos de 

deslealtad" y el "daño moral" durante la la. Qna. de di-

ciembre de 1982. 

Le> propuesta de Retorma al Código éivil en el arttculo 

19ló se propon~.a qne dijera: "por daño mor.al se entiende 

.1.a lesit'in quo? une>. persona sufre. en sus der~cnos de la peE_ 

sonal.idad, tales corno· st1s sentimientos, afecciones, ere-

encias, decoro, reputaci6n, secreto ae su viaa privada e 

integridad fisica, o bien, en la consiñeraci6n de s! mis-

ma".. (En este mismo contexto el articulo 2116 se propone 

también Rea coctificadoJ. (13) 

La propuesta pat"a e 1 C6digo P~naJ. · rE'specto a .La. deslea]: 

taa (Cap. X. Art. 221): "comete el delito de deslealtad: 
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I. "El servidor pGblico que teniendo conocimiento o raz6n 

de su empleo, cargo o comisi6n de que puedan resultar gr~ 

vemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna 

dependencia o entidad de la administraci6n pGbli.ca federal 

centralizada del D.F., organismo descentralizado, empresa 

de participaci6n estatal mayoritaria, asociaciones y so

ciedades asimiladas a éstas y fideicomisos en los que el 

fideicomitente sea alguno de los autores del Congreso de 

la Uni6n, o del Poder Judicial Federal o Justicia del Dis 

trito Federal; por cualquier acto u omisi6n y no informe 

por escrito a su stiperior jerárquico o lo evite si est.1 -

dentro de sus facultades". 

II. "El servidor pGblico que por sí o por interp6sita per

sona, sustraiga, destruya, trasmita, oculte o inutilice -

ilícitamente infornación o documentación que se encuentra 

bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la que se 

tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comi

si6n'." .: . · 

III ."Cualquier persona que difunda la información a que h~ 

ce r~ferencia la fracción anterior a este artículo y que 

tenga conocimiento de que su difusión es ilícita, Al que 

cometa el delito de deslealtad se le impondrán de 2 a 7 -

años de prisi6n, multa de . hasta 300 veces el salario -

minimo diario vigente en el Distrito Federal, en el mome!l 

to de cometerse el delito, desti tuci6n e inhabili taci6n -

de 3 a 7 años para desempeñar otro empleo, cargo o comi

si6n plíblicos". 
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La respuesta de la prensa no se hizo esperar: sectores 

conservadores y de derecha (exepto televisa), la directi

va de club de periodistas y la agrupaci6n nacional de pe

riodistas, manifestaron su total rechazo a la figura de -

"daño moral", x10 dando importancia al "delito de desleal

tad". 

Los sectores democráticos, protestaron a trav~s de sus 

propios medios de comunicaci6n, con matices diferentes, 

reprobando ambas reformas. 

La gran prensa comercial se manifest6 en un plant6n el 

20 de diciembre de 1982, frente al Senado de la RepOblica, 

reuniendo a unos.200 de sus reporteros y directivos. 

En este acto de·los sindicatos analizados en nuestro -

trabajo, participaron: 'S.N.R.P., S.T.N., ·. ·.,. S.T.N.E. 

A pesar de que aparecían como convocan 

tes al acto miembros del SITEUNO, no participaron. Siendo 

contados los periodistas democr~tico& que se integraron -

al acto, con la confianza declarada por varios de ellos -

de que sería "una demostración de pluralismo". 

El 22 de diciembre de 1982 la UPD encabezada por Miguel 

Angel Granados Chapa (que el 21 de diciembre de 1982 ha

bía entregado un documento a la Cámara de Diputados, ex

presando su desacuerdo con las iniciativas de daño ·. mo

ral y delito de deslealtad) y sus hom6logos del SNRP diri 

gido por Rigoberto L6pez Quezada, realizaron una guardia 

de honor ante la columna de Indépendencia. 

Asimismo la Asociación de Caricfturistas de M~xico, d~ 
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cidió publicar un cartón en blanco, como protesta muda an 

te el riesgo de la mordaza. 

Con estas primeras acciones del. Gobierno deiamadrista 

frente a la prensa, ponía en marcha la tan citada "renov~ 

ción moral de la sociedad". (14) Olvidaba que "si la comu

nicaci6n, que significa proximidad, encuentro, intercam

bio, expectativa de acuerdo o desacuerdo, no puede exis

tir la defuocracia". Sus iniciativas, el dedo en la llaga 

de lo que babia. citado. en campaña: "la comunicaci6n pre

senta en México, serias deformaciones que provienen fund~ 

mentalmente de carencias educativas, de vestigios de cen

tralismo,de autoritarismo, de conductas ineptas o desho

nestas". (15) 

Las protestas periodísticas, finalmente hicieron efec

to¡ el 27 de diciembre de 1982, se aprob6 la iniciativa -

original de las reformas al C6digo Civil, pero con la si

guiente adición: "no estará obligado a la reparaci6n del 

daño moral quien ejerza sus derechos de opini6n crítica, 

expresi6n e información, en los términos y con las limita 

ciones de los artículos 6° y 7° de la Constituci6n Gene

ral de la Repllblica". Asimismo, se adicionó el artículo 

1916 bisZ "que deje plenamente aclaradas dudas de orden -

ptib.Uco que puedan dar lugar a que se piense ~mpropiame~ 

te que la reforma al artículo 1916 podría demeritar las l!. 

bertades de opini6n, crítica; expresi6n e informaci6n que 

tan celosamente ha tutelado el Estado Mexicano". (16) 

En cuanto a.las reformas al C6digo Penal, que origina! 
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mente proponía el delito de deslealtad como artículo 21, 

fue incorporado al texto del artículo 214, fracción IV, -

en el delito de eje.rcicio indebido del servicio pablico. 

Ahora el servidor p(iblico cometerá el delito de ejerc! 

cio indebido cuando "por si o por interp6sita persona, -

sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícita

mente inf ormaci6n o documentaci6n que se encuentre bajo 

su custodia o a la cual tenga acceso o de la que tenga c~ 

nacimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión". Es 

decir, cambió de· nombre el "delito de deslealtad" en el -

caso de los servidores pablicos y se suprimió el cas~igo 

a las personas· que·· difundan esa información o docurnenta

ci6n. (17) 

Ambas intenciones morales pueden producir consecuen

cias socio-políticas inmorales. Asimismo, el problema de 

los nuevos delitos, se reducen a el de informar; propor~ 

cionan al Estado los instrumentos legales para el control 

absoluto de la información. ClB) 

Conforme a lo anterior, consideramos: 

l. Hay que terminar con los monopolios de la info~"I!la

ción. No se puede permitir una prensa compacta, manipula

dora, servil, venal, promotora de intereses de grupo dom! 

nantes traficante y·mercenaria de la noticia, que determ! 

ne lo que la sociedad civil debe saber y debe ignorar, p~ 

ro debemos aclarar que no se puede cambiar el monopolio -

de los medios por el monopolio del Estado, pues ~ste no es 

· dueño del pueblo ní de la informaciC:Sn. 
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2. Hay que legislar para proteger la integridad moral 

de terceros. No se.puede impunemente mentir y enlodar, 

no se puede dejar todo a la vaguedad, a la abstracci6n 

porque seria crear un instrumento para el totalitarismo. La 

ley debe ser precisa, clara, delimitada y objetiva en este 

aspecto. 

~l derecho a la 1nformacion, es el derecho de todo in 

dividuo y de la sociedad civil a estar informado veraz y can 

pletarnence, no ei derecno del Estado o de los medios a ser 

dueños de la información, para dosificarla a su conveniencia. 

La prociamaci6n del carácter abstracto de la libertad 

no dispensa de üna lucha por las posibilidades concretas de 

esa lioertad en el seno de.la sociedad. Una praxis que tran~ 

forma el ambito de la 11bertaa de otro sin su consentimiento 

es violencia y manipulacion1 y si esta praxis es libre, deter 

minada; ev.1taole, es inmorai y desleal~ 

Si el Estado tiene el derecho de orientar a la opinion 

pública, según el concepto Delamadrista, airiamos que antes 

de ese derecho esta como prioridad esencial del Estaao, infor-

mar. 

Este es el principio moral de la 1nformaci6n: su socia

lización obJet1va. La información que produ~e e.1. EsLadu deue 

proporcl.onar instrumentos completos para la ponderaci6n ·de iOS 

proolemas y la .formac.1.6n cri~.1.ca cie lus ciudadanos. .1.eg1itiniac16n 

de lo anter.iur, iO consLituye .1.as .i:·eiterada:s dei.;l.araciones de 

M.M.H., en el sentido de que "los"puntos de vista del Estaao 

podrá.u seL· uebatiaos .y cr.1.tü:ados". ( 19) 
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NOTAS 

1. Cfr. Gordillo, Gustavo "La cándida naci6n y su desalmada 

burgues:ta de Edo." en Uno Más' Uno. México, D.F. 29/dic/82, 

p. 9 

Cfr. Gordillo, Gustavo. "Voluntad pol!tica sin base social" 

en Uno Más Uno. México, D. F. 28/Dic./82, p.9 

2. Cfr. Garrido, Luis Javier. "Los restos de un partido" en·. 

Uno Más Uno. México, D. F. 17/Feb/83, p.6 

3. Cit. pos. Gordillo, Gustavo. "Del movimiento a la Revolu

ci6n a la plaza de la Constituci6n" en Uno Más Uno. México, 

D. F. 31/Dic./82, p.2 

4. Cfr. Ibídem. p. 2 

5. Cfr. Tamayo, Jorge. 'P.B.G. 82-88 México, Edit. PRI, 1981, 

200p. 

6. Cfr. Cobián, Felipe. "Expresa De la Madrid sudescici6n de 

expedir la ley reglamentaria" en Proceso. México, o. p; 26 

Oct/81, pp. 22-23 

7. Carreña Car16n, José. "Cultura nacional y medios de comun_!. 

caci6n" en Consulta Popular. México, D. F. 13/Nov./Bl, p33 

8. Cfr. Le6n Martinez, Enrique. "Comunicaci6n, cultura e ide_!! 

tidad Hacional" en Consulta Popular. México, D. F. 13/Nov/ 

81, p. 42 

9. De la Madrid, Miguel. "Fortalecer la cultura nacional" en 

Consulta Popular. México, o. F. 13/Nov./Bl, p.6 

10. Cfr. Chávez, El!as. "Hablo De la Madrid sobre 'prensa y go-

bierno; eludi6 el derehco a la información" en .Proceso. l.f! '. 

xico, D. F. 7/Dic/81, pp. 21-22 

11. Cfr. I. Del Vi llar, · Samuel. "C6mo hacer con la corrupc i6n" 
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en Razones. México, D. F. 17 - 30 Mayo/1982, p. 21. 

12. Cfr. Mora Tavares, Guillermo. "Incorpor6 De la Madrid a 

131 personas a los trabajos para programar la renovaci6n 

moral de la sociedad" en Uno Meis Uno. México, D. F. 6/Jli:p!!_ 

to/82, p. 2 

13. "Cuando un acto u omisi6n il:l'.cito produzcan un daño moral, 

al responsable del mismo tendrei la obligaci6n de reparar

lo mediante un pago compensatorio en dinero. 

El monto del pago compensatorio lo determinará el Juez en 

forma prudente, tomand~ en cuenta los derechos .lesionados 

la intensionalidad: ~· .e·l grado de culpabilidad del agente, 

la situaci6n econ6mica del responsable y la de la victima, 

as! como las deméis circunstancias del caso." 

Cfr. García Ram!rez, Sergio. et. al. Reforma al C6uigo Ci

vil. México, (mimeo), 1982, p.1 

-14 • "Estamos pasando por épocas difíciles y dolorosas. Los r~ 

tos que avizoramos son imponentes; pero necesitamos abor

dar la superaci6n de estos retos con vigor, con imagina

ci6n, con talento. Y para ello es imprescindible la reno

vaci6n moral de la sociedad. Una sociedad que tolera, que 

permite la generalizaci6n de conductas inmorales o corru~ 

tas, es una sociedad que se debilita, es una sociedad que 

decae". 

Cfr. De la Madrid Hurtado, Miguel. Renovaci6n Moral. Méx,! 

co, IEPES, 1982, (2/Marzo), p. 1 

15. Cfr. De la Madrid Hurtado, Miguel. Cien Tesis sobre Méxi

E.2.· México, CEN-PRI-IEPES, 1982, lOOp. 
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"La corrupci6n ahoga al pa!s. No tienen medida de veras, 

no tienen medida ••• En otra forma lo digo: no tienen ma

dre". Javier Coello Treja." Cfr. Mar!a, Carlos. "La co

rrupci6n, desbocada en el gobierno y en la I.P." en Pro

~· México, D. F. 16/Nov./81,p.6 

Un promedio de 60 periodistas - el namero var!a en cada 

época - cubrió el recorrido de M.M.H. durante su campa

ña:·. además .de .camarográfos, fot6gr·afos y técnicos. De 

ellos, 34 laboran en la prensa escrita diaria, 12 en ra

dio, 6 en T.V. y 8 en revistas. 

Una investi,ga~i!Sp pre_yia en la que se reuniron testimo

nios verbales y ptro.s. materiales, permiten señalar que 

en los inicios de la campaña del candidato, los primeros 

embutes de solo $ 14,000.00 provocaron la protesta aira

da de diversos reporteros. 

El embute aumentó considerablemente en Aguascalientes y 

Zacatecas, donde el PRI di6, $ 25,000.00 a los periodis

tas participantes y los gobiernos respectivos dieron, 

unos $ 20,000,.00 y otros $ 30,000.00 pesos. 

"Un tenebroso personaje, homónimo de un famoso modisto, 

malet!n negro en mano portaba distintas cantidades para 

entregrar a periodistas rigurosamente registrados en li! 

ta. 

"El propio personaje hubo de reconocer que inuy pocos re

porteros se negaron a resistir su parte correspondiente. 

Algunos inclusive con. violencia". 

Durante la segunda entrega se reparti6 alrededor de' un 
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millón 500,000.00 pesos. Los cálculos estimativos sobre 

el monto total que recibirán los encargados de la fuentes, 

varian en extremo y van de $ 300 1 000.00 y $ 600,000.00 p~ 

sos. 

Considerando un promedio de $ 2,000.00 diarios que entre

garían a cada diarista o reportero de otros medios, el 

PRI gastaría $ 120,000.00 diarios, $ 840,000.00 a la sem! 

na y 3 millones 360,000.00 pesos al mes en embutes. El Có 

digo Penal debería tipificarlo y sancionarlo como lo ha 

propuesto la PGR. 

"En ambos casos ·-reglamentación del derecho a la informa

ción y adición del delito de corrupci6n- duermen el sueño 

sexenal que procede al olvido" 

Cfr. Gama, Héctor. "Derecho a la información y Derecho a 

la corrupción" en Proceso. México, o. F. 30/Mayo/81, p.p. 

2-9. 

En Hermosillo, Sonora, durante la ceremonia de clausura 

de los trabajos de la XLVIII Asamblea General Ordinaria 

de la CNC, M.M.H. afirm6 categ6rico: "La corrupción es 

traici6n a la patria". 

Cfr. Gómez Granados, Angel. "La corrupción es traición a 

la patria: De La Madrid" en el Universal. México, D. F. 

21/Mayo/83, p.l 

16. Cfr. Sales . Gasque, Renato. et. al. "Dictamen de las com,! 

sienes unidas Segunda de Justicia y Segunda de Goberna

ción sobre las reformas a los artículos 1916 y 2116 del 

c6digo Civil para al D. F." en El D!a·. México, D. F.· 28/ 

115 



Dic/82, p.8 

17. Cfr. Galarzc;¡, Gerardo. "Paliar6n loH legisladores J.os 

obstáculos al derecho a la información" en Proceso. 

México, D.F. 3/enero/83, p. 29 

Ctr. ::;uart, 1tarnpshire. Moral !'1lolica y Privada. México, 

t'CE, 1983, 67p. 

18. Cfr. Rodr1guez Arauja, Octavio. "La libertad de insultar 

¿privilegio de poderosos? "en Hoy. México, o. F. 27/Dic/ 

82, p.16 

19. Robles, Manuel. "Nuestro punto de vista podra ssr debat_! 

do.Y c~_iticado: ve la Madrid" en Proceso. México, D. F. 

17/Enero/83, p.p. 28-29. 
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II. INTRODUCCION AL SINDICALISMO. 

A. COMUNICACIOU Y SINDICALIZACION •. 

El surgimiento de los medios de comunicaci6n y su de-

sarrollo como formas culturales propias de la superestruc

tura de la economía capitalista,han respondido al proceso 

productivo,y han sido determinados por el mercado;primero, 

como vehículos de información_ que COl'ltribuyen a su reali

zaci6n y,segundo,como instrumentos al servicio del sistema. 

La producci6n y el consumo masivo son también caracte-

rísticas comunes y contradictorias de los medios de·comu-

nicaci6n·en las sociedades capitalistas. Tanto la una como 

el otro, están detern.tinados por el control de los grupos 

o clases sociales que detentan los medios de producción 

y los instrumentos reproductivos del sistema. 

La comunicación alcanza verdaderamente a las masas,s6lo 

cuando surge un mercado masivo:cuando las fábricas pueden 

producir miles de aparatos receptores de radio y tv,y las 

rotativas miles de ejemplares de periódicos. 

El periódico fue·,durante mucho tiempo ,el único medio 

de comunicación masiva. Sent6 las bases de su desarrollo 

ba)o condiciones sociales,culturales,tecnológicas y finan

cieras diferentes de las actuales. 

"El surgimiento del periodismo fue paralelo al capita-

1ismo y la imprenta,misma que fue una de las primeras for

llllas de producción en masa para el público."(1) 

Sin ernbargo, 11el fenomeno periodismo".'comunicación no es .· 
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una invenci6n antigua,entrecortada y abonada por el genio 

de Gutemberg u otro milagroso adelanto tecnol6gico. Es an

te todo una instituci6n social cuya trama manifiesta la 

generalidad de los mecanismos de producci6n vigentes en la 

sociedad,así como la especificidad de los enfrentamientos 

entre clases que en ella se desenvuelven. 11 (2) 

El peri6dico,como empresa,es el canal físico a través 

del cu6.l un emisor transmite informaci6n a un gran núme-

ro de receptores. Para que ello sea posible,toda una orga

nizaci6n cle tipo industrial,constituida tecnológica y bu

rocráticamente ,produce una mercancía determinada en forma 

colectiva.·E1 cbjeto es: lograr la máxima difusión posible 

de la mercancía producida periódicamente para el consumo 

masivo e inmediato,por lo que se ofrece una gran diversi

dad de contenidos que implican la realización de varias 

funciones.(3) 

Para que el periódico se realice como mercancía,tiene 

que adaptarse a las características específicas del mer

cado al que entra a competir. Debe,por ello,poder conver-

tirse en objeto de demanda y oferta,con base en su pre

cio. Por otra parte,ha de ser útil al consumidor,cumpliendo 

las funciones de información,fuente de distracción,difu

sor cultural y de opinión. 

En líneas generales,puede decirse que la función atri-
.. 

buida al periodismo moderno parece ser la de informar,in-

terpretar y guiar a la sociedad de la que forma parte.(~) 

Aún aceptando provisionalmente tal caracterización 
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funcional,se hace evidente que los tres elementos que la 

definen-inforwar,inte~pretar y guiar-no muestran más que 

la superficie de una conpleja relaci6n social donde los 

medios de comunicaci6n tienen el doble papel de unidades 

de producci6n y de reproductores ideol6gicos. 

Al realizarse como :mercancía,el peri6dico se moldea 

1 y adquiere las características que hacen posible su con

sumo masivo:su gran variedad de informaci6n-sea política, 

deportiva,social~cinematográfica,sobre· la vida de perso

najes,etc.- y su estandarizaci6n,es decir,el intento de 

hacer asimilable a la masa entre diversidad de !nformaci6n. 

En efecto ;'desde que, para el funcionamiento eficiente 

de un medio de comunicaci6n(un periódico,por ejemplo)es 

necesaria la inversión de capital,nos encontramos ante 

el peculiarísimo caso de una unidad de producci6n .que ge

nera plusvalía,oficia de reproductor ideológico y estimu

la el proceso de acumulación capitaJ.ista en su conjunto'! (5) 

Corno sefiala Grarnsci:ttlos peri6dicos son organismos po

lítico-finacieros y no se proponen difundir las bellas 

artes en las propias columnas si estas bellas letras no 

hacen aumentar la venta. 11 (6) 

El periódico·es básicamente el resultado de un traba

jo intelectual de creación y de una la~or física,.y su ob

jetivo es el de hacer llegar una gran cantidad de acon

tecimientos y de imágenes de actualidad,seleccionados~ 

a una gran diversidad de personas. La principal funci6n 

-Oel periódico consiste. en difundir mensajes,lo que 
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implica todo un proceso de transmisi6n, desde un emisor (em

presa periodistica) a .ci~rta cantidad de receptores(lectores~ 

a través de un medio(el periódico). Constituye lo anterior 

un proceso de producci6n, en el que el emisor es el productor, 

los lectores son consumidores y el medio es la mercancfa."Una 

nueva fuerza productiva: el peri6dico como medio de comunica

ción de masas. Dicha fuerza es el poder tecnológico de manip!!_ 

laci6n y adoctrinamiento. Controlarlo significa controlar las 

conciencias .a tra~és de la legitimación cotidiana y masiva de 

las bases del poder de una clase". (7) 

La sociedad individualista mas desarrollada es, como sabe

mos; la sociedad 'Capita·l~sta. Teniendo como objetivo llegar 

al lector i.ndividual,·todo proceso de producción de un.perió

dico pasa a ser, entonces, eminentemente capitalista. 

Desde el obrero que trabaja en la imprenta haste el más 

alto cargo periddfstico, adqüieren los caracteres de asa1ari! 

dos. Y trabajo asalariado significa ~ue una parte de la jor

nada de trabajo es remunerada y comienza~ ser plusva}fa del 

capitalista. A diferencia de cualquier empresa productiva en 

que lo que no se le retribuye al obrero es su trabajo reduci

do en productos materiales, aqu~ interviene una sútil difererr 

ci a: lo que se 1 e roba ai trabajador de un peri6di co es parte 

del Úempo de trabajo en que él transforma su materia prima 

(el acontecimiento), en. un produc.to acabadO:la noticia),sin que a este 

produc.to se. le puada dar más.materialidad.que la de los papeles en que 
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está impreso. Lo que no se le remunera es parte de su jor

nada ,en la que él produce información en forma de noticia. 

La noticia,por tanto,se convi~rte de esta manera en la for

ma bruta en que el capitalista acumula su plusvalía:sola

mente cuando ella se vende al consumidor,en forma de dia

rio,revista,etc. ,ella,la plusvalía puede considerarse re

alizada. ( 8) 

El periodista asalariado,sujeto activo en el proceso 

de producción del discurso ideológicó contenido en el me

dio (el pe~iódico),se encuentra bajo ciertas condiciones 

laborales bastante adversas a su posición de informador>: 

trabaja. sin contrél,t9 ,no tiene estabilidad en el empleo, 

trabaja bajo el estatuto de trabajador suplente,sus ne

cesidades son iguales,o tal vez superio:r:>es a las de otros 

profesionistas ,sin embargo, el salario;'. y prestaciones 

económicas que obtiene se ~m:uentran entre las más bajas, 

su jornada de trabajo sobrepasa las ocho horas dia:r:>iamen

te ,no cuenta. con normas protectoras en favor> de.su inte

gridad física,etc. 

Ante esta situaci6n .son pocos los periodistas que se 

han organizado y forII_1ado sindicatos,la mayoría con ten

dencias y posiciones políticas oficialistas,que niegan 

la posibilidad de elevar ligeramente la situación socio

econórnica de los periodistas y no ofrecen alternativas 

de comunicación democratizadora en los periódicos,impi

diendo con lo anterior la sindicalización nacional e in

dependiente de periodistas con respecto al Estado y a la 
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iniciativa privada. 

"La realidad que captarán estos periodfatas,es fiel 

observante de la norma burguesa,no será sino la ilusión 

objetiva,la apariencia empírica o el mundo de la superfi-

cie;vale decir,el mundo de la falsa conciencia,el univer-

so de la falsa armonía social y de la ilusoria coherencia 

del aparato de dominio( ••. ) en esta realidad impuesta y 

filtrada por la clase dominante,que se contenta con obser-

var y admitirla como absoluta. 11 (9) 

Nuestro trabajo tratará varios aspectos del sindicalismo 

periodístico mexicano,por lo que se hace necesario descri-

bir brevemente el nacimiento de los sindicatos en Europa,su 

influencia en América,penetración y desarrollo de los mismos 

en México. 

E.SINDICALISMO EUROPEO. 

Los trabajadores ingleses procedieron primeramente a or

ganizar uniones de trabajadores,cuyo fin era protegerlos 

contra las arbitrariedades de los patrones,tratando con e

llos colectivamente por medio de sus representantes. 

Inicialmente,las Uniones fueron prohibidas por la ley 

inglesa~pero en 1824 el Parlamento revocó esta ley y en-

tonces se formaron nuevas uniones de trabajadores. 

La política de peticiones se convir>ti6 en el método-· 

principal por el que los trabajadores procuraban mejo:r>ar 
I 

sus sala:r>ios,sus horas y condiciones de trabajo. Cuándo 
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fracasaban estos medios,entonces tenían que recurrir a 

otros medios,principalmente a la huelga,para hacer oir 

sus demandas. 

En 1860-1870,el Trade-Unionismo aumentó considerable

mente su .fuerza. La nueva era social que se iniciaba en 

Inglaterra,inagur6 una serie de leyes que estableci6 la 

semana de 58 horas(1B71),la igualdad entre obreros y pa

trones en los contratos de trabajo(1875) y la aplicaci6n 

de derecho común a los delitos de huelga. 

En otros países .. con la industrializaci6n surgió 

el unionismo o sindicalismo. En Francia,la acci6n obrera 

sufrió un revés después.de la insurI'ecci6n de ~.!!!!:!.lli!• 

para renacer en los Congresos de París y de Lyon(1876-1878). 

El programa formulado en ellos incluía la jornada de 8 

horas,el .retiro para los ancianos y la enseñanza profesio

nal gratuita.(10) 

En el Congreso de Marsella(1879) se precis6 que el pro

letariado debía romper con la burguesía y organizarse 

sobre la base del sindicalismo revolucionario. Y a partir 

del Congreso de Havre(1880) la acci6n sindical se orientó 

cada vez más hacia la acci6n directa;y las huelgas orga

nizadas por los sindicatos fueron más numerosas. 

Poco a poco,bajo .la presión de las uniones de trabaja

dores,fue siendo derogada la política de no intervención 

del. Gobierno en los asuntos industriales. Los trabajadores 

pidieron que se les protegieracontra los abusos de los 

patrones, y al efecto · · .. los gobernantes comenzaron a 
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dictar leyes que eliminasen las injusticias .del sistema 

i ndus tri al, 

Entre ellas se encuentran: su derecho a pertenecer a 

las uniones o ~i~dicatos y a contratar colectivamente, 

limitar las horas de labor y establecer el salario mfni 

mo. Los gobiernos progresivamente adoptaron la legisla

ción social para proteger a los trabajadores contra los 

riesgos de desempleo, enfermedad, accidentes, pobreza y 

vejez. 

Los trabajadores sindical izados formarfan en diversas 

épocas un órgano de direcci6n obrera, que permitirá al 

·Socialismo conseguir exc~entes resultados: La Interna

cional (en 1864, 1889 y en 1917). Mientras que la aso~

ci~ción {sindicatos) se convierte en un derecho recono

.cido y los obreros logran obtener el derecho de huelga. 

C. INFLUENCIA EN AMERICA LATIN~ 

"En ~fecto, pueden distinguirse tres Nertientes de 

conformación de la clase obrera en América Latina, se-

gún razas y nacionalidad, entre 1880-1910. Las migraci~ 

nes interiores (enellas predomina el indfgena, expulsa

do violentamente de su comunidad rural), las migracio-~ 

nes de nativos entre pafses (esto Qltimo predominante-

mente.en el Caribe y que moviliza a negros y mulatos) y 

las migraciones intercontinentales (especialmente en A~ 

gentina, Urugu~y. Brasil) que desplazan a América Lat1-

rna a obreros europeos, especialmente latinos".(ll) 
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Pero pese a la respuesta represiva de los gobiernos 

hacia estos movimientos,durante estos afias se procesa la 

implantaci6n de las ideologías socialistas,hecho posible 

por su temprana vocaci6n hist6rica para constituirse en 

ideologías orgánicas de la naciente clase obrera latino

americana. Y en un plazo de no más de dos décadas lograron 

implantarse cerno expresiones del incipiente movimiento 

obrero en países como Argentina, Chile,México,Brasil,Cuba 

y Uruguay. 

Si observamos detenidamente las características del 

movimiento obrero latinoamericano entre 1880 y 1918fles po

sible diferenciar dos subetapas que se corresponden con 

las fases de desarrollo capitalista dependiente. La pri

mera ,en correspondencia con el impulso inicial de las 

inversiones extranjeras y el pasaje de las oligarquías te

rratenientes a oligarquías capitalistas puede definirse 

como de fundaci6n de las organicaciones básicas,es decir, 

las sociedades de ~esistencia y los partidos .obreros. 

Durante esta primera subetapa que se extiende desde 

1880 hasta 1900,lo que caracteriza centralmente al fen6-

meno es la delimitaci6n entre el antiguo mutualismo y. las 

formas evolucionadas del movimiento obrero moderno. No 

se trata,16gicamente,de una delimitaci6n absoluta,puesto 

que en los países más atrasados,donde se está en pleno 

período de mutualidades y asociacionismo plul"ideológico. 

Pero lo nuevo es la implementación de las organizaciones 

lV:'opias de la clase obrel"a,es decir,sindicatos y partidos. 
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La segunda subetapa,que abarca de 1900 a 1918,se carac

teriza por la profundizaci6n en extensi6n de las organiza

ciones obreras en los países donde han sido implantadas 

y la aparici6n de sindicatos y partidos en otros países. 

Debido a la heterogeneidad en los niveles de desarrollo 

de los países latinoamericanos,en algunos se combinan el 

mutualismo con las formas más evolucionadas del movimien

to obrero. Pero lo principal es que durante esta fase lo 

predominante es la e>:tensi6n de las organizaciones propias 

a la clase obrera y al asociacionismo o el mutualismo apa

recen o subsisten,pero ya sin jugar el papel principal,ex

cepto en casos especiales de prehistoria de los sindicatos 

y los partidos obreros.(12) 

Durante ambas subetapas se refuerzan los lazos interna

cionales entre las corrientes ideol6gicopolíticas en va

rios países y los centros de organizaci6n internacional • 

del socialismo y el anarquismo. En el caso de los anarquis

tas,las relaciones fueron más de tipo bilateral,entre or

ganizaciones de países,como es el caso de la fuerte vincu

lación de federaciones obreras a partir de 1910 con la 

CNT espafiola,especialmente en Argentina,Brasil,Uruguay 

y Cuba. También el movimiento obrero latinoamericano se 

manifiesta en reuniones internacionales anarquistas. Pe-

ro la comunicación más orgánica se produce entre los 

partidos socialistas y la Segunda Internacional,fundada 

en 1889,puesto que eran los socialistas quienes compren

dían mejor el papel de la coordinación estable entre los 

126 

- _..: _ . ....._ .. __ 



partidos socialistas de distintos países. 

D.SINDICALISMO MEXICANO. 

Como señala acertadamente Spalding:"el período de for

maci6n del movimiento obrero en América Latina tiene muchas 

similitudes con lo ocurrido en Europa. Similares ideologías, 

tácticas,estrategias y formas de organizaci6n y prácticas 

son comúnes en ambas áreas. El movimiento obrero en Ameri

ca Latina hizo su experiencia formativa en pocos años. Ese 

tipo de desarrollo probablemente ayudó y trabó simultánea-

-mente a las organizaciones obreras. Por un lado,los traba

jadores contaron con ideologías,estrategias y tácticas via

bles,sin necesidad de descubrirlas como tuvieron que hacer

lo los obreros europeos. Pero,por otro lado,las experiencias 

·y enseñanzas fueron hechas en un tiempo muy corto. La torna 

de conciencia .requiere haber librado luc~as,durante 'largo 

tiempo y la brevedad del período de formación dificultó 

ese proceso de conciencia. 11 (13) 

En el caso específico de Méxioo podemos distinguir du

rante este período del movimiento obrero mexicano,tres fa

ses perfectamente diferenciables:primera,la que comprende 

la formaci6n de la clase obrera y él movimiento obrero en 

México,durante 1876-1910;segunda,la revolución mexicana: 

y el movimiento obrero,1910-1916;y tercera,la de hegemo .. 

nía burgu~sa reformista en la revolución mexicana y en 

e:Jl. movimier,to obrero,1917-1919.(111) 
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En México,país predominantemente agrícola,se desarrolló 

a partir de 1850 el movimiento obrero. Su primera forma 

de organización fue a través de las mutuales. La primera 

de ellas fue una sociedad·de artesanos que funcionó en Gua

dalajara en 1850,muy pronto se formaron otras similares, 

particularmente en actividades artesanales como la sastre-

ría,sombrerería y entre los tipógrafos. Las mutuales da-

ban a sus miembros servicios tales como ayuda en épocas 

.de desempleo o de enferrnedad,y también los defendían cuando 

los patrones reducían los salarios. ( 15) 

En 1872,se funda el Gran Círculo de Obreros de México, 

con lo que se inicia una nueva etapa en el desarrollo de 

las organizaciones de trabajadores.(16) 

Durante el primer lustro de este siglo,los trabajadores 

mexicanos llevaron a cabo un gran número de huelgas en de

manda de aumento salarial y de reducció'tde las agotadoras 

jornadas laborales que fluctuaban entre las doce y dieci

seis horas111diarias de trabajo. Sólo en contadas ocasiones 

obtuvieron lo demandado. En otras fueron duramente repri

midos. 

También por estas fechas,había surgido el llamado Grupo 

Liberal compuesto en su mayoría por intelectuales,entre 

quienes destacaban las personalidades de Ricardo Flores 

Magón y Camilo Arriaga.(17) El primero,un radical que ha

bía leído y asimilado las ideas de Kroptokin,Bakunin y 

Malatesta,fundador en 1900 del periódico Regeneración. El 

-segundo,un moderado que había publicado el manifiesto 
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"Invitación al Partido Liberal",cuyo contenido sólo se 

limitaba a denunciar el resurgimiento del clericalismo. 

Arriaga y sus seguidores tan sólo deseaban que ciertos 

cambios pudieran efectuarse en la administración de Díaz. 

El grupo de Ricardo Flores Magón quería el cambio de las 

estructuras sociales,a través de una revolución.(18) 

Ricardo Flo:.:>es Magón y su grupo intentarían vincular-

se, influir y organizar a un incipiente pero combativo 

proletariado industrial que hasta esa'fecha había carecido 

de una fuerza rectora que diera coherencia a sus luchas 

tanto políticas como económicas. 

Los resultados les fueron favorables,en efecto,del pri

mero al tres de junio de 1906 se desarrolló en Cananea, 

Sonora,la primera huelga,cuando los mineros mexicanos se 

levantaron contra la Cananea Consolidated Mining Company, 

reclamando la jornada de ocho horas y salarios iguales que 

los que percibían los agregados norteamericanos.(19) Está 

última reivindicación era fundamental,para los obreros, 

ta~ como se desprende del memorándum o pliego de reivindi

caciones. ( 20) 

Los dirigentes de la huelga,Calderón y Diéguez,fueron 

condenados a más de quince afios de prisión. La huelga fue 

derrotada,pero por la solidaridad popular y por haber to

mado las armas,demuestra que se estaban creando en Méxi

co condiciones subjetivas para que el proletariado jugase 

un papel importante en la insurrección que se avecinába 

contra el agotado gobierno poiifirista. 
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Corno consecuencia de la huelga de Cananea,se formaron 

los "Círculos de Obreros Libres" influidos por el anarcosin

dicalismo y el recientemente fundado Partido Liberal. Surgen, 

también en ese año,conflictos laborales en Puebla,Hidalgo, 

Tlaxcala,Orizaba,Nogales,Santa Rosa y Oaxaca. 

Es en Río Blanco donde estalla la otra gran huelga. En 

esta ciudad,entre el siete y el once de enero de 1907,se 

produce un levantamiento hist6rico. Aquí el ala izquier

da del liberalismo mexicano,encabezada por los hermanos 

Mag6n,publicaba un peri6dico,Revolu~ipn Social,a través del 

Círculo Liberal. El Círculo se había convertido en un cen

tro de agitaci6n en Tlaxcala,Puebla y en Río Blanco. En 

esta última zona desarrolla una gran agitaci6n en pro de 

la legalidad sindical,junto con reivindicaciones salaria

les ,dando lugar a la mencionada huelga que tieQe como con

secuencia los fusilamientos de Rafael Moreno y Manuel 

Júarez,presidente y secretario del Círculo respectivamen

te. 

Las participación activa de los trabajadores mexica- / 

nos en la revoluci6n,permiti6 un rápido crecimiento de las 

organizaciones obreras. Desde el principio se pueden iden

tificar tres grandes focos de organizaci6n obrera. En pri

mer lug.ar,la ciudad de México;en segundo lugar,Veraoruz;y 

en tercer lugar,los centros mineros del Norte. 

Un rasgo importante del movimiento obrero mexican~-con

siste en que se encontraba retrasado política y orgánica

mente en relaci6n con las tareas sociales y políticas que 
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le incumbían o que le planteaban las condiciones objetivas 

de la época revolucionaria. 

El veintidos de septiembre de 1912,el grupo Luz consti

tuye la base de lo que se conoce corno la Cas·a del Obr>ero 

Mundial,(21) la cual será' ,durante esta fase de la 

revoluci6n,el principal centro de actividad obr>era, 

homogeneizada por los anarquistas. 

A fines de 1917,se produjo en el seno de la Casa del 

Obrero Mundial una crisis orgánica de la cual ya no saldr>Ía, 

pero,parad6jicamentt;?,daría lugar a una nueva organización 

obrera;la Confederaci6n Regional Obrera Mexicana(CROM),fun-

dada en mayo de 1918. 

De la lucha económica se obtuvo la organización y la 

urddad ,que son el punto de par>tida desde el ángulo orga

nizativo ,para el desarrollo de la conciencia de la clase 

obrera. (22) 

Pero al faltar una vanguardia capaz .de entregarse a 

la solución de este problema,el movimiento obrero perma

neció controlado ideol6gicamente por la burguesía,ya que 

el sindicalismo no varió,no cobró conciencia de su fun-

ci6n política. La unidad se fue realizando ,es cierto: e.n 

1936 se funda la CTM. 

Pero no es ésta una unidad realizada bajo principios 

revolucionarios entremezclados,los cuales pusieron a la 

clase obrera al servicio de la ideología de la revolución 

imexicana y sus líderes. 

Con la fundación de la CTM,el movimiento obrero rompió ... 
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con las posiciones independientes y se alió con la bur

guesía en el poder. La organización comenzó a recibir a

yudas del gobierno Federal,de los gobernadores,etc.,y los 

dirigentes comenzaron a escalar• puestos en el gobieI•no a

provechándose del poder de las masas organizadas:la CTM 

pas6 a formar parte del partido oficial(convertido en 

PRI). 

Frente a esta situaci6n que padece la clase obrera,a 

consecuencia del incremento del "charrismo",aparecen co-

rrientes depuradoras de las organizaciones obreras,que 

pretenderán superar las consecuencias existentes. Entre 

tales COI'rientes se encuentra la democratizante ,represen-

tada por la Central Nacional de Trabajadores(CNT),que ya 

anidará en el sindicato ferrocarrilero con el vallejismo; 

La corriente democratizadora estará ligada con los 

siguientes movimientos:de los trabajadores electricistas 

de Rafael Galván,textiles,linotipográficos y cañeros.(23) 

Paralelamente a esta corriente se desarrolla el avance 

democrático de los telefonistas,de los maestros,los univer-

sitarios y del llamado sindicalismo independiente. 

"Democracia y más salario,sintetiza las demandas más 

recientes de los trabajadores mexicanos,las cuales han 

sido impulsadas a través de la movilización,logrando fa

vorables avances en una labor cada vez más madura y cons

ciente ,que no está libre de problemas,pero hacia la cual 

transitan millares de trabajadores en todo el país. 11 (24) 

El recientemente firmado "Pacto de Unidad Sindical y ,. 
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Solidaridad(PUSS)'',por una docena de agrupacion'es sindicales,25) 

confirman lo anterior,reclamando la constituci6n y el forta

lecimiento de una alternativa para el sindicalismo que permi

ta su avance s6lido y democrático.(26) 
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I JI. LAS ORGANIZACIONES DE PERIODISTAS DEL PORFIRIATO A 

NUESTROS DIAS. 

Al regfrnen porfirista lo podernos dividir en dos periodos: 

l)El primero que abarca de 1876-1880. 

2)El segundo que va de 1881-1910. 

A. PRIMERA ETAPA{l876-1880). 

Durante el primer periodo,Dfaz permitió una libertad irrestricta a 

· la prensa. Sin embargo el periodismo de combate que comenzaba a gestar

.se apoyándose en esa 1 ibertad ,.llevaba aparejado el gé'rrnen revoluciona

rio y con el paso del tiempo el porfirisrno transformaría su pasividad 

por dureza/represión contra los periodistas opositores(a fines de 1888). 

"Porfirio Diaz alimentó·considerablernente las subvenciones a los 

. periódicos oficiosos y. favoreció con emp.leos y canonjías a los escri

tores adictos,al paso. que organizaba el vacío oficial en torno a los 

di.sidentes. La paulatina burocratizaci6n de los grupos profesionales, 

iniciada a raíz del triunfo de la Reforma ,favoreció los designios de 

la dictadura."(!) 

Bajo estos principios,la prensa burocratizada se encargará de a

poyar la filosoffa oficial identificada con los intereses de la nacien

te burguesfñ y de los elementos feudales que habían logrado flotar. 

La ley orgáni~a de prensa promulgada en 1868,que instituía jurados 

especiales para calificar los delitos de imprenta y la parcial inde-
·"·h!:~i. . 1.· : 

:)et1dencia del poder··jud.fcjal ,durante esta primera etapa ,moderaron 
: ':' .. '.';,;'_.:;·f..,:.:, 

los ataques dirigid~s'lt'J~t~a·el periodismo independiente_. 
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La prensa porfirista proclamaba la paz y reprobaba las tendencias 

revolucionarias. Tildaba a la prensa canbativa.,de jacobina y metaff

sica. 

Durante es ta primera etapa del porfi ri smo ,e 1 proceso 1ibera1 reordenó las 

estructuras del pafs ,'.:onstituyendo una fase descisiva de la acumulación 

de capital en México. 

La acumulación originaria aparece bajo tres mecanismos:el pillaje co

lonial y la acumulación de capital comercial;la polftica de los estados 

mercantilistas y la deuda pública; la expropiación de los pequeños pro

ductores(campesinos-artesanos) .(2) 

Los trabajadores configuraban en ciertas áreas:de grupos proletarios 

industriales,mineros,empleados de la construcción,de ferrocarriles,ac-

tividades intelectuales,etc. "creando paulatinamente las bases de la 

organización que aflora con más claridad en la última y diffcil decena 

del porfiriato."(3) 

El perfodo comprendido de los años 1867-1876 marca una·etapa de tran~ 

si ci ón en 1 a conciencia socia 1 de 1 os trabajador~s ,en su formación de 

· clase. Es justo reconocer que los procesos que conducirt'an·. al surgimien

to de un verdadero proletariado estaban aún en sus inicios. Pues 1 a ma

yorfa de la masa laboral del pafs,"segufa inserta en una variada gama 

de relaciones de producción precapitalistas. 11 (4) 

La localización de intereses comunes entre los distintos cuadros de 

trabajadores no se habfa impuesto ·adn,sobre el marco de desarticulacf6n 

;>redominante, · cuando las experiencias de las primeras asociaciones 

artesanales empezab.a•a/ipfl~ir en la creación de organizacjones labora-
: .. ·,\'i.1 .. 

7ies de corte sindical.(5) 

En el contexto anterior desarrollaba sus actividades el periodista ... , 
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como trabajador intelectual(6),pero que sin embargo clasistamente,tenfa 

diversos intereses económicos y polfticos,que lo diferenciaban-e11.: esta 

primera etapa-del resto de los trabajadores asalariados del pafs. 

Este y otros factores .que señal aremos posteriormente, infl ui rfan pa

ra que los periodistas,aislados,en bloques o como intelectuales orgá

nicos(?) ,durante la primera fase del porfirismo-se mantuvieran ajenos 

a la organización de los trabajadores mineros y urbanos-relativamente 

sólidos en unión y combatividad. Y a la gran represión que el régimen 

ejercería sobre el movimiento obrero( lenta y penosamente conformado) .(8) 

Durante esta primera etapa el porfirismo logró que la prensa "elimi

nara las contradicciones que indican juegos dialécticos pero provoca

ran molestias innecesarias."(9) 

B. SEGUNDA ETAPA( 1881-1910). 

. . . . . . 

Resurgieroñ algunos viejos periodistas liberales,quienes vefan con 

alarma los excesos cometidos por numerosos escritores públicos. Al res

pecto J.A. Mateos en 1880 señalaba:"La prensa es ya una inquietud social 

porque ha acabado por imponerse a la ley y dominarla;el fuero ha surti

do su efecto al sacar al escritor del Código Penal y decretar hasta 

cierto punto una impunidad peligrosa."(10) 

Mateos y otros periodistas liberales,absorbidcis por el porfirismo 

prepararon la reforma a los artfculos sexto y séptimo constitucionales 

(en 1883 con el gobierno de 1 General M. Gonzál ez) ,de donde se despren

dfan las ideas que legisl~b'an sobre la materia. La reforma.aunque con-
.·,, 

servó teóricamente el· derecho de escribir y publicar textos sobre 

cualquier materia,entreg6 a los periodistas,sJn defensa alguna,a los . . 
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tribunales del orden común.(11) 

La medida se tradujo en la aplicaci6n de toda clase de procedimien

tos represivos,ya que el C6digo Penal yel C6digo de Procedimientos no 

contemplaron la inexistencia de los jurados de imprenta;muchas prensas 

y útiles de trabajo fueron confiscados, llegando a considerárseles ins

trumentos de delito. Tales medidas contribuyeron a que la prensa a-· 

doptara posiciones más radicales. 

Declarada la guerra entre el poder y los escritores disidentes,la 

oposici6n se extrem6 ... La. opini6n pública,desprovista de sus canales 

ordinarios de manifestaci6n,habfa de tener en la acumulaci6n de mate

riales eruptivos y en la gestaci6n progresiva de una conciencia revo

lucionaria. (12) 

En 1879 a parece e 1 reporterismo a la manera norteamericana. Entre sus 

iniciadores se encuentra Manuel Caballero,directoraetl.Noticioso,cuyas 

afirmaciones a veces eran de corte sensacionalista. Ese tipo de perio~ 

dismo coexisti6 sin deterioro alguno con el doctrinario o el de opinión. 

A propósito de las reformas a los artículos s~xto y séptimo constitu

cionales, "la enmienda hec~~ durarite la_ presidencia de.Gonzále.z le per

mitiría a Díaz,a partir de su segundo mandato,controlar a la prensa y 

a 1 os periodistas." ( 13) Y cuando a 1 guno se sa lfa de su control ,era en

carce 1 ado ,vejado y obligado a emigrar,y una vez en el exilio reanudar las 

persecuciones contra ellos con la complicidad de las autoridades norte-· 

americanas •. 

En este marco se manifiesta la represión contra la prensa indepen

diente. Dfaz aplicaba la vieja dialéctica de :"vencidos los enemigos :r• ' ,. 

en el terreno de las armas,había que acallar a la prensa,que no cesaba 

de clamar contra el despotismo. "(14) 
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Durante 1885~1886 la represión se acentu6',su objet.ivo era rodea:

de silencio los comicios de junio de ese año para elevar al Congreso 

a incondicionales porfiristas. La persecución a la prensa 

fue diversa,en el área administrativa:recogiendo arbitra

riamente ejemplares de los pcriódicos,li~itando el núme- · 

ro de voceadores para así disminuir las ventas de los pe

riódicos ,etc. ,en el área física: encarcelando y e~patrian

do periodistas. 

La represión oficial encubre las combinaciones políti

cas que culminaron en 1887 con las reforma de los artícu

los 78 y 109 de la Constitución Federal,a =in de permitir 

la reelección del pre~:i,dente de la repúbi'ica y de los go

bernadores de los esta.dos. ( 15) 

En 1888 el gobierno tenía 30 peri6dicos subvencionados 

en la capital,que requerían para su sostenimiento de unos 

cuarenta mil pesos ·al mes;27 periódicos oficiales en los 

Estados y casi toda la prensa del interi9r. 

Según el cálculo aproximado de el Hijo del Ahuizoté, 

al Estado mexicano le costaba sostener este aparato de 

propaganda oficial,tanto como los 248 diputados,los 56 

senadores federales y las 27 legislaturas locales,poco 

más de un millón de pesos al afio. Al público le costa-

ba otro mill6n de pesos sostenér la prensa independiente~(16) 

Este sosten econ6mico,traería consigo una prensa buro~ 

cratizada,con las características señaladas anteriormente.

Las agresiones y cateos contra los periódicos y los 

p¡:eriodistas se acrecentaron. La.indiferencia con que se· 
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veía este tipo de represiones,fue un aliciente para que 

los gobernadores y jefes políticos actuaran sin ninguna 

atadura. 

El anonimismo de la prensa,cáncer que había logrado 

erradicar el liberalismo,merced de una lucha constante 

por la dignificación del periodista,resurgió en las pro

vincias donde la persecución era más violenta. Aún en la 

capital de la república aparecían hojas volantes,libelos 

escritos en lenguaje lumpen que circulaban entre las 

ola.seo popula.res,bajo rubros como "El mero valedor","La 

pedrada del valedor ", "Acuache 11 , etc. ( 17) 

- Cuando había supuestos delitos de prensa,el gobierno 

tenía dos opciones:por un lado,si el periodista era go

biernista,el hecho se consideraba como ejemplo de liber

tad de prensa. Por el contrario,si era de la oposición 

"los jueces fallaban en su contra apoyándose en la prueba 

psicológica" en cuya virtud podía ser acusado y encarce

lado el redactor de cualquier periódico por razones ocul

tas ,aún cuando el delito no apareciera configurado con 

pruebas externas.(18) 

"Cada ministro ordenaba su propio elogio ,a la v_ez que 

procuraba el desprestigio de sus colegas. Aquellos ata

ques arteros,eco externo de las divisiones que en el ga

binete existían,hacían creer a los mal informados que .. 

había oposición y libertad de escribir,siendo así que 

todo eso era fruto de las intrigas de arriba y de las 

consignas que llegaban hasta abajo. Así se inició la 
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corrupción de la prensa. Esa obra de zapa,imperfecta 

sus comienzos,fue perfeccionándose día a día,hasta de-

generar en la sumisión casi absoluta de la prensa en la 

degradación de los escritores y en la compra-venta de lae 

plumas. 11 (19) 

Llegó a tal grado la represión,que se amordazó a los 

periodistas con el pr·etexto de que "no convenía alborotar 

la caballada"-que según la interpretaci6n del discurso de 

Díaz,quería decir-que no se agitara al.puebl.o. En esta 

lucha entre el gobierno y la prensa de oposición,la cir

culación disminuyó:en 1883 había 300 periódicos,pero en 

1891 la cifra había descendido a 200. 

e.SURGIMIENTO DE LA EMPRESA PERIODISTICA. 

En 1896 aparece el Imparcial ,diario matutino que ina- .· 

guró la etapa del periodismo industrializado(asalariado) 

en México bajo la protección oficial. 

A diferencia de otras publicaciones,su contenido era 

fundamentalmente noticioso. Su formato,diferente a los 

tradicionales,se asemejó al norteamericano y permitió la 

publicidad. 

Estableció además corresponsalías nacionales y extran;,.. 

jeras,siendo sus colaboradores seleccicnlldos con sueldos 

bastante elevados en relación al salario ri.ominal percibi

do por los trabajadores intelectuales de la época. Su pre-

~.· cio era de un. centa.vo,su circulación llegó a los 100 mil 
\ 

~.' 
J!' 
~:·· ~-,_,,._,, .. ,, ··~·- .. -· ,· ... , ... '.'"·~···- .. ""·'."" ,_.,_.,., .............. ,., 
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ejemplares-para lo cual inici6 los sorteos,tendientes 

a promover el peri6dico. 

El origen de este diario tiene una marcada connotaci6n 

política,ya que fue propiciado por J. Ivés Limantour(minis

tro de Hacienda):para neutralizar las pretenciones polí-

ticas del Secretario de Justicia e' Instrucción Pública. (J. Vera) 

Ra.fael Reyes Spíndola ,su fundador ,adquiri6 una rota

tiva "Scott" debido ,al subsidio recibido .de 100 mil pe-

sos,varios linotipos,los primeros utilizados en el país 

para la composición de. periódicos,y peinazos de una plan-

ta de estereotipia,e instaló un taller de fotograbado 

para hacer las primeras tricomías. 

Durante los gobiernos de Díaz,el Imparcial estuvo en 

pleno auge,decayendo al triunfo de la revolución. Y 

adoptó el nombre de Zl Liberal en 1914. 

"Usó como. sefiuelo el amarillismo informativo ,y se con-

sagró a la defensa de las clases en .el poder. 11 (20) 

Los periodistas independientes,entretanto,no podían 

vivir porque la competencia de El Imparcial los asfixia

ba ;y los de la oposición eran encarcelados y arruinados, 

sus imprentas eran encautadas y veían a sus empleados(ca

jistas ,prensistas .y hasta fijadores de anuncios)detenidos 

bajo el pretexto de complicidad.(21) 

"El odio porfiriano contra la prensa era explicable: 

la autocracia necesitaba el silencio de las plumas para 

~ ;>erpetuarse. " ( 2 2) -
¡:· 

En mayo de 1900,ante el Congreso de la,·Onión,varios 
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porfiristas presentaron un proyecto de ley 6r

ganica de los artículos sexto y séptimo de la Constitu

ci6n ,que tendían a restringir más de lo.que ya estaba 

la libertad de prensa·, sin embargo fue congelado. ( 2 3) En 

este mismo año pasaron las elecciones en medio de sepul

cral silencio. La represi6n contra la prensa se redobl6. 

En 1901 la Confederaci6n de Clubes Liberales formada 

en S.L.P.,alenta la aparición del semanario Regeneraci6n, 

fundado.en 1900 por los Hnos. Flores Mag6n y A. Horcasitas. 

Esta publicaci6n inicialmente tuvo un carácter jurídico 

y posteriormente se transform6 en un periódico de combate. 

En este contexto se desenvolvía Regeneraci6n,donde jun

to al ''socialismo blanco" crec.ía un "comunismo rojo" (ana.r

quizante) ,que decía inspirarse en la doctrina "santa y con

soladoria" de "Jesús el primer demócrata y el primer socia

lista". 

Para Plotino Rhodakanaty(dirigente obrero europeo anar

quista llegado a México en 1861) ese modo de pensar,era 

la filosofía del porvenir,la religión universal del géne

ro humano conforme a los principios de Saint~Simon,de dar 

a cada uno según su capacidad y a cada capacidad según sus 

obras.(2~) 

En febrero de 1902 se celebra en S.L;P. el Segundo Ccin

greso de Clubes Liberales,es frustrado por las autoridades, 

encarcelados sus miembros,incluyendo a los redactores de 

Regeneración. En estos momentos dicho peri6dico se había 

vuelto en uno de los más críticos del.~égimen porfirista. 
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Este hecho es de suma importancia,debido a que ocurri6 

en momentos en los cuales la prensa dominante-era la pren

sa burocratizada,y la oposici6n sobrevivía en la clandes

tinidad. Podemos decir que con Regeneración resurgía el 

periodismo político y doctrinario;la informaci6n pasa a 

segundo plano,dándose prioridad a la difusi6n de ideas 

liberales,socialistas y anarquistas.(25) 

Su consigna rezaba lo siguiente:"lucharemos sin desean-

so hasta· el logro de nuestros ideales,pensando que esos 

mismos ideales fueron los de nuestros padres del 57,soste-

nidos vigorosamente en la tribuna ,en el libro ,en la pren.

sa y en los campoG de batalla. " ( 2 6) 

A los acontecimientos sociopolíticos de Cananea se su

maron en septiembre de 1906,los frustrados intentos revo

lucionarios de Douglas(Arizona),Ciudad Jiménez,Acayucan, 

El Pa~o y Cd. Júarez,el lanzamiento ~el programa del PLM,Y 

la matanza de obreros en Río Blanco(enero de 1907~,contri

buyen a ampliar la prensa de opini6n polarizándose a fa

vor o en contra del gobierno. 

Las declaraciones del presidente P. Díaz al periodi$ta 

norteamericano J. Creelman en 1908,originaron que estalla

ran diversos brotes revolucionarios en Coahuila y Chihua-· 

hua. Por todo el país ,.surgie:rion grupos políticos y órga

nos periodísticos difusores.de las declaraciones de Diaz. 

Pero el gobierno respondi6 ~· - · : acallando la algarabía 

política con la represi6n. 

La famosa entrevistáDíaz;.,Creelman reforzaba el gran 
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mito México-Díaz,mediante una influencia hábilmente aplica

da sobre el periodismo. Es ei más asombroso caso de supre

si6n de la verdad y de divulgaci6n de la mentira que apor

ta la h.istoria reciente. (27) 

~ientrás tanto el gobierno porfirista ·continuaba su 

política de exterminio con la prensa que se publicaba 

dentro del territorio nacional,en algunos casos los pe~ 

riodistas pasaban años en prisi6n sin que se practicase 

la más sencilla diligcncia.(28) 

En 1907 un grupo de periodistas porfiristas se organi

zan para formar una asociaci6n que "defienda sus derechos 

y solidifique su amistad",llamada Mutualista. 

Funcion6 irregularmente,desarticulándose tiempo des

pués ,creándose en seguida. bajo la misma línea la Asocia

ci6n de Periodistas Metropolitanos,la cuál para ser le

galizada debidamente se corístituy6 como sociedad civil, 

nombrándose una mesa directiva que dirigiera sus desti

nos. y redactara sus estatutos. Por su filiaci6n,rápida

mente fue reconocida por notario público,lo que le dio 

derecho de funcionar dentro de la ley,(29) 

Afios más tarde se dividiría en su interior ,debido a 

la revolución maderista. 

Por su parte J.os periodistas de oposici6n,se encontra

ban desorganizados y divididos,afectados por la represión 

que· el regímen desataba contra ellos. 

Sin embargo en noviembre de 1908 se forma el Congreso 

tle Peviodistas de los Estados,que se re~nía periódicamente 
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en diversos puntos de la república,alentando a la pren

sa independiente d~ndole mayor popularidad en su Segundo 

Congreso celebrado en Puebla(noviembre de 1908) donde 

fueron recibidos triunfalmente por los obreros. Discutie

ron los mecanismos y formas de implementar diversas medí-

das.para protegerse de la persecuci6n gubernamental y ejer

cer libremente la práctica del periodismo. 

Un año después(agosto de 1909) reunidos en Guadalajara, 

exigían a Díaz el reestablecimiento del artículo séptimo 

de la Constituci6n que establecía que un jurado conociera 

de los delitos de irnprenta.(30) Posteriormente dicho Con

greso se disolvería. 

Los periodistas de oposici6n también formaron algunas 

organizaciones que tuvieron existencia.fugaz como:Prensa 

Unida de México,Prensa Asociada de los Estados.(31) 

A inicios de 1909 se preparaba la·reelecci6n de P. Díaz, 

quien apoyado y persuadido por ''.los científicos" quedar!a 

.nuevamente como presidente(vicepresidente Ram6n Corral) 

para gobernar al país durante el sexenio 1910-1916. 

La respuesta antirrelecionista no se hizo esperar,los 

periodistas '(nombrados independientes) 

. convocan a una manifestaci6n el 29 de mayo de 1910 contra 

.la posible nominaci6n de D!az. 

Algunos de los peri6dicos que asistieron a la manifes

. ~aci6n con todo su personal y estandartes fueron: México 

· !luevo ,Diariq ,del .Hogar ,El Paladín ,Evoluci6n ,Lealtad ,El 

Consti tuciona.l ,México Obrero ,Reconquista ,El PrecureoI', 
"·.1_ 
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El Grito del Pueblo, Padre Padilla, La Libertad, El Monitor Pem~ 

cráticc, Civismo y Den.acracia, El Crepuscular, El Ciudadano, La

bor, La Sombra de Morelos, El Veterano y El Hijo del Fantasma. 

Se calcula que los asistentes él dicha mcl.nifestaci6n eran 

apro:dmadamente de 18 a ?.5 mil persona!:. E:::e día se editó un mi

ntlsculo periódico colectivo con el títul0 de Prensa Inde:pendien

t.e con un ti:r:aj t! de !:iO mil ejemplares que :::e agotaron total100ntc 

antes de que terminara le. manifestaci6n. (32) 

Ld resput!sta del porfirisrno fue violenta y desencadenó lo. ül 

tima etapa de la represión a la prensa incependiente, desapare-

ciendo y encarcelando periodista~. 

· Si ri embar.go Ja ·oP<Jsici6n era incontenible. LaR c;ircP.les del 

r~girnen E"Staban replet'as de pcriodistaci que atin desorganizados 

pronto vomitarían, junto con los sectores.opo:::itoren al r~gimeri, 

el fuego de la lucha armada. 

Los meses de la "pax" pcrfiriana estaban contados. (33) 

Durante este periodo se consolida el periodismo como empresa 

rnt!rcantil. Se trata de un periodismo que preten~e g~nar. lecto~es, 

no por su contO?.nido ideo16gico si:r\o por sn formato moderno. Tal 

es el caso del Imparcial, cuyo nombre, al margen de su posici6n 

porfirista, es de por sí reveladora: ni con el gobjerno ni con 

s~a opositores, sólo con el capital que dejen los lector.es • 

.!h_T.ERCERA~TAPA (1911-1984). 

LA EMPRESA PERIODISTICA DE L.t1. REVOLlTCION. HASTA NUESTROS DIAS 

)·. 
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En plena conmoción r.evolucionaria, nue~tr0 país accede. 1a la 

eL·a de la prensa moderna. Diverso:J órganos periodísticos ligan 

su suerte a la de algunos caudillos rnilita1:es o causas populares, 

y en general se mantienen corno formas de expresión política de p~ 

queños grupos. 

Pero nacen en 1916 (Universal-F. Palavicinl) y 1917(Excelsior 

-R. Alduc!n) dos peri6dicos diarios que se mantienen hasta hoy e~ 

·trc lo3 de mayor circulación en el pa!s, y que han adoptado desde 

entonces, la estructura orgánica y los principios de funcionamien 

to que definen la mod.:rnidad periodística. (34) 

Durant6 los siguientes 20 ·años·, que fue.?:on los de ci:tnsolidaci6n 

de los r~g.ímenes ~manados de la Revoluci6n , nacieron 22 peri6d,!. 

coe diarios, algunos de los cuales subsisten hasta la íecha 

(I.él Pl:P.nsa -1928; El Naciona.1-1929; La Afici~n-1930; Novedades-1936}¡ 

y otros tantos q•.te no lograron mantener por ·mucho tiempo su circ.!! . 

laci6n. 

En las tres d~cadas siguientes aparecen otros diarios de ca-

rácter nacional y mercantjl, cuya supervivencia atines vigente: 

Esto.;.1941, ovaciones-1947, D!a-1962, El Heraldo de M~xico-1965, 

El Sol de México-1965, Avance-1967. 

De los periódicos diarios que uctualmente circulan en la ciu

dad de Méxicó, los de más recienta aparición son: Estadio-1976, 

Uno más Uno-1977, y El· Peri6dico-19Bl. 

Los periódicos diarios de la ciudad de México están 
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respaldados,o por un grupo econ6mico,o por un grupo polí

tico,que ejerce en cada diario una influencia particular 

de acuerdo al tipo de participaci6n,que puede ser la pro

piedad del peri6dico mismo,o la influencia ocasional en un 

conflicto determinado. 

En cuanto al régimen de propiedad de los peri6dicos 

en nuestro país,cabe mencionar lo siguiente: 

a)Los diéi:rios pueden estar constituidos en sociedades 

an6nimas que pertenecen a familias vinculadas financiera

mente con otras empresas. Este es el caso de Novedades, 

El Heraldo de México,Ovaciones,Avance,Sol de México,El 

Universal,Estadio,La Afici6n y El Peri6dico. 

b)En algunos peri6dicos los propietarios o editores 

son sociedades cooperativas,que si bien tienen por fina

lidad procurar un beneficio econ6mico para todos sus aso

ciados, en el aspecto financiero se manejan indiscutiblemen

te de la misma manera que las sociedad.es an6nimas. Tales 

son los casos de Uno más Uno,Excélsior y la Prensa. 

c)Algunos peri6dicos representan al gobierno o a al

gún partido político. En el primer caso se encuentra 

El Nacional y en el segundo El Día·. (35) 

La prensa mexicana,es reflejo fiel de nuestra vida 

política. En nuestro sistema político resulta sumamente 

difícil entrar al grupo de los difusores masivos,como per

tenecer a él. En ambos casos se requiere superar los obs

táculos que representan los mecanismos ·de control polí

:t:.ico disefiados para la proensa desde hace décadas './. 
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ajustados de acuerdo con l~s necesidades recientes del sis

tema político.(36) 

Si no se cuenta con el respaldo de un consorcio o grupo 

econ6mico es necesario solicitar un crédito para las insta

laciones de \.\n peri6dico;se puede o no otorgar,de acuerdo 

con la posici6n política de los solicitantes;para la impor

taci6n de maquinaria se requiere de un permiso hacendario¡ 

el papel peri6dico s6lo puede ser obtenido a través de PIPSA, 

organismo estatal encargado de su producci6n e importaci6n; 

se requieren franquicias postales y certificados de lici-. 

tud;su distribuci6n en los puestos de periódicos de la capi

tal y del interior del país obedece a la anuencia de la 

Uni6n de Expendedores y Voceadores de Periódicos de.M~xico> 

organismo controlado por el PR!. Aunado a lo anterior,los 

boicots publicitarios que estrangulan econ6.micamente a los 

periódicos;par>tiendo de la premisa de que no viven de la 

· venta de sus ejemplares, sino de sus espacios para anuncios. 

De lci_s 340 peri6dicos que hasta septiembre· del año 

pasado (19 B 2) se editaban en el páís, solamente ocho declal.•aban 

tener tiros superiores a los cien mil ejemplares y muy 

pocos entre veinte y diez mil. La mayoría se.sitúa entre 

los diez y veinte mil ejemplares' y todavía hay más de 100 

que declaran.tirajes de diez mil o menos ejemplares diarios. 

En el D.F. (hasta septiembre del 83) ,se editaban 33 diarios~ 

cifra que no tiene equivalente en n~nguna ciudad del mun- _ 

do. (37) 

La cará.cter!stica generalizada .de ~os diarios la po_demos ; 
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definir así: 

.Tienden .a abastecerse de la información producida por 

aquellas fuentes con las que tienen una relación estableci

da, de acuerdo a sus vínculos políticos o econ6micos • 

. Su vocaci6n política se ve dominada en muchos casos 

por el interés en el beneficio personal o de grupo,y a 

esa lógica tienden a someterse sus antesalas y pasillos 

con el poder 

.De los 33 periócicos que se editan diariamente en el 

D.F. ,lejos de expresar a 33 sectores o corrientes sociales 

·objetivamente diferenciables,muchos de ellos son esencial

mente intentos de usufructuar vinculaciones de privilegio, 

o de establecerlas mediante un conjunto de herramientas 

de presión en la mano. Las herramientas de algunos son:la 

adulación,la mentira,etc. 

La trayectoria de los grandes periódicos de M~xico 

muestra que el principal papel asumido por todos ellos, 

a través de épocas diferentes,es el de tribuna de expre

sión de grupos o facciones. Lo anterior no.excluye que 

los diarios hayan cumplido,y cumplan,otro tipo de funcio

nes ,como el de publicar> noticias,difundir cultu:r>a o entre

tener a los lectores. Sin embargo,hist6ricamente la función 

de la p:r>ensa mexicana ha sido la de ser vocero de grupos 

de poder> 

Nos centramos en este enfoque,partiendo de que consi

deramos a la empresa periodística mexicana como "una unidad 

económica bajo la autoridad de un individuo o grupo de .• 
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individuos,en el seno del cual está organizada la produ

cción. Las condiciones bajo las cuales obtiene esta pro

ducción son diferentes de acuerdo con el sistema económi-

co y político donde la empresa se encuentra localizada. 11 (38) 

La empresa periodística mexicana,produce "una mercancía 

en forma colectiva:la noticia. El objeto es lograr la máxi

difusión posible de la mercancía producida periódicamen

te para el consumo masivo e inmediato,por lo que se ofre

ce una eran diversidad de contenidos que implican la rea

lización de varias funciones."(39) 

"En este sentido se producen dos tipos de plusvalía: 

plusvalía material y la· plusvalía ideológica. También se 

producen,dos tipos de poder:el poder material y el poder 

ideológico."(40) 

En el caso del poder material sabemos que se concentra 

en la propiedad del medio de comunicación. Es material y 

.. por tanto. se materializa en bienes q~e pueden ser motivo 

de lucha para el cambio de propiedad.(41) 

Pero el "poder ideológico no se acumula en bienes mate

riales solamente,sino que va más allá:impregna toda la so

ciedad y,por tanto,se acumula en los valores de cada uno, 

aislándolo del resto y,finalmente dificultando el proceso 

revolucionario de toma del poder material. Es así como el 

poder material se vertebra sobre las bases de la domina

ción ideológica de la sociedad. 11 (42) 

Las empresas periodistícas,para su funcionamiento,divi

den el trabajo físico y el intelectual. Son propiamente 
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organizaciones burocráticas cuyas relaciones y actividades 

están determinadas racionalmente. Exigen el uso de conside-

rables recursos del capital y,por consiguiente,de un con

trol financiero y una estructura jerárquica interna que a

seguren continuidad y cooperación.(43) 

Los procesos de las empresas periodísticas comprenden 

la concepción del producto,la planificación de la produ

cción,y por Último,la distribución. Estos procesos.son aná

logos a los de la producción industrial. No obstante la 

realización colectiva de los mensajes no está organizada 

sobre bases similares a la cadena. de producci6n en el tra-

bajo industrial. (44) 

Los hechos que suceden y serán divulgados,a través de 

los canales utilizados por el peri6dico,son observados por 

los periodistas. Estos registran la realidad,o su realidad, 

y redactan notas que son luego . aceptadas ,rechazad.as o modi

ficadas por la.redacci6n o direcci6ndel periódico. 

El periodista mexicano es uno de los sujetos activos 

de la producci6n de infornÍaci6n. La sociedad en que se de

senvuelve ,la enseñanza que re.cibe y la naturaleza del me

dio para el cual trabaja,son factores que determinan el 

cumplimiento de su función. 

El per.iodista mexicano se desenvuelve en una sociedad· 

· mercantil ,en la que su fuerza de trabajo es ve!)dída · . como 

cualquier otra en .el mercado de bienes y servicios. Se ca-· 

racteriza en general,por carecer de preparación profesio-· 

;nal y por sentirse mal pagado. Está: sujeto a fuertes 
•' . 
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presiones. Por un lado se le pide crear,poseer origina

lidad y talento,por -el otro someterse a la estandariza

ci6n de la informaci6n,a la línea política o editorial 

del peri6dico y a las presiones de las entidades públi

cas y privadas de las que recaba informaciones.(45) 

De aquí que sea necesario hacer énfasis en la existen

cia de los sindicatos de periodistas de empresa,que son 

los formados por asalariados que prestan sus servicios 

en una sola emp:t•esa,ejemplo de estos lo constituyen:Siteuno, 

S.C.C.S.Dí, S.T.N •. 

S.R.E.y O. 

. ,S.T.N.E.,SITde las CPEy S de M., y 

Además los sindicatos nacionales de per>iodistas,cuyos 

trabajadores prestan sus servicios en una o varias empre-

sas ,inste.ladas en dos o más entidades federativas ,por ejem-

plo elS.N.R.P. que actualmente mantiene relaciones forma-

les con el diario El Universal,Avance,Cine Mundial,algunos 

periódicos de provincia y agencias de noticias extranjerás.(46) 

Siendo su funci6n principal de tales. sindicatos ,la de 

negociar con la empresa periodística:horario,salar>io y presta

ciones de sus miembros. Algunos además,orientan su actividad 

hacia una línea democrática de la informaci6n. en ~. 

Esta es la raz6n de que en la lucha social concreta,cuan

do las organizaciones democráticas de los trabajador>es,y en 

particular sus grupos más avanzados ,.intensifiquen su.s empe;. 

ños por la democratizaci6n del país,háyan incluido entre sus 

deman.das inmediatas las que corresponden a la democratiza

c.i6n de los A.D.M. 
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Porque "la prensa mexicana se transformará con sus periodis-

tas o no se transformará. Es posible anticipar profundas trans--

formaciones en la prensa mexicana¡ y esta ruta no es otra que la 

democratización de la sociedad mexicana". (47) La prensa y los 

periodistai; mexicanos habrc1n de ser fiel reflejo de ese proceso 

de transfon11aci6n, enfrentando el gran reto de modi fii:-:ar sus re-

lacioncs con el Estadc: renovando relaciones con sus pablir.os, 

para ajustarse a sus necesidades y aspiraciones act•.iales, y ree~ 

tructuranco el complejo mundo. de sus· relaciones internas, hasta 

hacerlas particip«torias y democráticas. 

E. CRITICA A LA INTERl'RETACION HISTORICIST.1'\ PUNCION'ALISTA · 
.l;!.~L PERIODISMO 

Un grupo de intelectuales encabezados por Salvador Novo y Ma. 

del Carmen Ru!:z Castañeda, han realizado uno de los estudios hi!! 

toriog.di!icos .más serios sobre la prensa en N~xico; sostienen la 

tesis de "la evolución. hist6rica·.prog~esiva del, periodismo mexi-
,·.,::,\.~ / 

cano, que abarca desde 1524 con la existeno::.~: de los pregoneros 

en la Nut:iva España hasta nuestros d!as". (48) 

Debido a la importancia que ha adq'-1ir.ido esJ:a. tesis, y dado _ 

que nuest:r:a investigaci6n cita algunos de los estudios de Novo y 

Castañeda, creemos conveniánte realizar las siguientes observa--

ciones a prop6sito de la tesis antes citada: 

Novo y Castañeda construyen una concepci6n lineal, atomizada 

y descriptiva que presanta el surgimiento y evo1u'c.i6n del perio

dismo como variable J.ndependient~ de .1.a d.1.ncimiua di: 

cien que enfrenta la. estruc:tura so,cial. 
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Presentan la historia como una· "acumulaci6n de datos,fechas,luga

res,hazafias,sufrimientos de gentiles hombres y revoluciones que si 

presentan como escaramuzas entre grupos aislados. Capaces de expli-

car por sf·solos ~1 inicio,cúspide y decade~cia d~ una. so~iedad equis:"(4~) 

.Efectúan una lectura superestructuralista del origen de los fen6-

menos de comunicación masiva,presentándolos como entidades aut6nomas, 

con vida propia,sin interrelación con los factores económicos,polfticos 

y culturales que conforman el sistema soc1al. 

"Frente a quienes suponen-con base en una confusa noción de objeti,. 

vidad donde ésta se vuelve sinónima de neutralidad ideol6gica"."que la 

única posibilidad de conocimientos objetivos en el ámbito de la histo

ria está dada·por el confinamiento de la investigación en un reducto 

ajeno a la confrontación social;es imprE:scindiblerecordar el fracaso 

de.1 proyecto teórico. encandilado con la tarea ilusoria dé narar lo su
cedido. "(50) 

:1-
.Novo y Castañeda sitúan las referencias del periodismo en los e~-

. . 

d~ces aztecas y mayas cómo respetables ancestros· del comic mbderno,en-

tre otros ejemplos. Aunque estas comparaciones suelen .ser a menudo .vá.:. 

1 idas ,dejan de serlo cuando se convierten en ideo 1 ogfa y en filosoffa 

de la historia,ya que aislan· el fen6meno de la comunicación humana_ en 

su contexto socioeconómico. Este enfoque ignora deliberadamente 1as 

estructuras socioeconómicas de la sociedad,con el propósito de ocul

tar las.nociones de clase y lucha de clases.(Sl) ... 
".Es asf como·l? historia.contada· por los expertos en comunicacio-

nes y medios masivos resulta un escamoteo idealista. de la hist~_r_i_a,a 

la cUal suplantan con una ·sedo.historia idfl ica en la que ese genio hu-. - ··-· . . 

mano abstracto e inmutable~a través de descutlí'i:Qlientos técnicos slJce• 
\:1 ;, . 
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·vos. "(52) 

Si para los oprimidos la memoria hist6rica es un arma de lucha,co

para' los opresores el olvido constituye un instrumento de domina-
. ' i6n,detrás de la memoria subyace la convicci6n de que existe una 

cionalidad en el curso de los acontecimientos pasados,esto es lo 

e Novo y Castañeda pretenden negar por :la historia corno la memoria 

erteneciente al dep6sito de anécdotas o cronología al desván de los 

ras tos inútiles o curiosos.( 53) 

. Novo y Castañeda desvían la conciencia del investi gador..;l ector de 

a problemática fundamental de la historiá de la prensa,hacia relacio

es insignificantes de origen circunstancial y lineal que ocultan la .. ' 
- ,·, 

énesis de su verdadero proceso de desarrollo. 

Con esto la inserci6ndel periodismo como AIE queda encubierto desde 

u origen.y la demanda de. renovación del capital puede jncorporarlo 

ermanentemente a su proceso de reproducción ampliada •. 

• El acade!lliCi srno enarbolado por Novo y. Castañeda ,cree encontrar en. 

la dóctrina de neutralidad ideológica un refugio para preservar el sa-
. . 

ber contra los conflictos del rnornento,consiguiendo con el~o la mutila-.· 

ci6n . de la reflexión.(54~ 

Esta tendencia que rehuye los j•Jicios de valor para preservar una 

suptiesta pureza científica y evitar la contaminación ideol6gica,cxhibe 

incomprensión seria,de cuales son lÓs modos en que interviene la ideo:. 

logfa en la producción de conocimientos • 

• Constatamos en oposición a las tesis sutentadas por Noyo y Ca~~añe

d.a,que. desde Sil$ formas más simple~ hasta· s~s formas más complejas ,el 

pieriodismo surge paralelamente al desarrollo de las formas de produ-
. . . ~' 

mci6n del capitalismo centr:Ql :y cada una de el.las es dirigida ,en •<ilti- · . '. ' . , - . 1., ~ ' - '. ! •• ' , • 
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instancia hacia la ejecuci6n y reproducci~n del sistema econ6mico 

ominante. 

Por lo anterior ,contrariamente a los enunCiadO!l que difunde la ver

i6n funcionalista Novo-Castañeda sobre la·génesis del periodismo Y.sus 

nstrur..entos de implernentaci6n,es necesario marcar que estos surgen 

orno una respuesta ccon6mica cultural de capital central ante sus ne

esidades de reproducci6n ampliada,durante la primera fase del si-

glo XIX y las primeras decadas del siglo XX. 

En conclusi6n,la reflexión sobre la génesis histórica del periodis~ 

mo y sus instrumentos de materializaci6n,nos permite decifrar la fala~ 

cia culturalista Novo-Castañeda que atribuye el origen de. éstos fen6-

menos ,a las bondades del avance de la ciencia pura,o al 

i.nte:rés de propiciar el conocimiento y acercamiento entre los pueblos; 

Es claro,que son una segregación cultural ,propia de las necesidades 

del desarrollo de la economfa monop6lica,en su fase de reproducción 

ampliada. 
.• 
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IV. LOS SINDICATOS DE PERIODISTAS •. 

"Hay tres profesiones que nunca se pueden dejar 
y son:puta,diplomatico y periodista. Y yo he 
sido las tres cosas ... "(C. fuentes). 

En un país como el nuestro,crucificado por la injusti

cia ,por la miseria,por la ignorancia;aplicando medidas de 

reorganizaci6n financiera que aplican nuevos pasos en los 

esquemas.de reordepamiento econ6mico y reorganizaci6n ca-

pitalista mexicana de amplia escala(1),los periodistas se 

enc~;.ent.ran inJilerso.s ,en una prensa c6rnplice activa de la 

explotaci6n,o bien en una prensa comprometida con los sec

tores marginados de la sociedad. 

El periodista,el que trabaja con la palabra impresa(es

c,:rita) ejerce una acci6n política-partidista,porque siem-
'. .-- .· ·. ,. ,· . 

pr.e re'veia u oculta contradicciones sociales. (2) 

Reducido a una sintética f6rmula,lo anterior signifi

ca que en la ,sociedad productora de mercancías-,todo pro

ducto y todo productor si desea que su trabajo sea difun

dido tiene que sujetar su labor a las leyes del mercado. 

LO anterior pone de manifiesto el doble carácter del 

discu.rso periodístico:el .. de al'ticular una determinada con

ciencia de una sociedad hist6ricamente concx-eta y,al rnis

mio tiempo,el de ser un producto cualquiel'a en el niel'ca.:· 

imo. La funci6n social del discurso periodístico consiste, 

el ¡:iensamiento(la conciencia el grito) 
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en mercancía"(Barthes),o en su caso "adelantar,represen

tar y sostener consolidaciones y avances de una sociedad 

civil que sin la crítica ni se explica ni gana espacios. 11 (3) 

En cierta medida,podemos decir que el periodista es 

una especie de historiador del presente,un historiador que, 

al contrario de los otros así llamados,se halla involucra-

do en el proceso que le ha tocado certificar,porque ese 

proceso aún no ha concluido,como ocurre con aquellos que 

son objeto de estudio por parte de los historiadores con-

vencionales.(4) 

Generalmente,la responsabilidad que se le sefiala al 

periodista es la de infor.ma11 y la de orientar,y el conteni

do de estas misiones, se halla en relaci6n con virtudes 

del tipo de la imaginaci6n,la comunicabilidad y la objeti

vidad: "la labor de informal' y la labor de formar no se 

pueden desligar y en la medida en que cumplan las dos se 
'. 

logrará una comunicaci6n eficaz ,y el periódista est,ará 

cumpliendo su·responsabilidad para,con la sociedad. 11 (5) 

Por tanto corresponde al periodista· una doble funci6n: 

informar y orientar. En cuanto al primer aspecto,éste se 

circunscribe a la labor ordinaria de ser un vehículo entre 

la fuente de informaci6n y el r>eceptor. En el segundo ca

so ~su funci6n es de mayor alcance;ya que en la mayoría de 

los casos lo que dice el periodista s.e convierte en ver

dad indiscutible para diversos sectores de la sociedad·; 

Esta especie de "fe pública" que ee da al peviodista 

es lo que más,debe cuidarse a la hova de informar,pa:ria 
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obtener logros acordes con el discurso crítico,y cumplir 

también con la misi6n derivada de formar•. 

Se afirma que en muchos casos el comunicador debe ser 

además de periodista un pedágogo de la informaci6n.(6) 

En base a los planteamientos anteriores,se puede de

cir que el papel social del comunicador(periodista) en

cuadra en "asumir el papel de agente de cambio(reforza

dor)social para responder a las demandas imperativas de 

la época;tendientes a orientar al publico sobre la natu

raleza de los procesos de desarrollo econ6mico y soci~l. 

convertirse en instrumentos de motivaci6n y en foros de 

discusi6n con capacidad suficiente para receptar el pen

samiento y la opini6n de sectores populares."(7) 

Las actuales organizaciones sindicales de periodistas 

en México,son de carácter local(las llamadas· nacionales, 

lo son parcialmente),llamadas de empresa.o asociaciones 

civiles,ensu mayoría-como será analizado en este capí

tulo-los miembros de las mismas,al estimar estable y des

ahogada su situaci6n ·1aboral(y carecien.do de cierta e

ducaci6n política o conciencia clasista),se muestran.po

co anuentes a sumarse a lucha·s reivindicativas de carác-

t.er social ,político y econ6mico que la .sociedad civil: y 

política reclaman. 

Mostrando con ello sus proyectos de naci6n y de co

municación ,que. bien pueden legitimar los ya estableciáós 

·º proponer nuevos moáe1os· alternativos,,en los qual(:!s 

pueblo-intelectuales "expropien la vida civil ,la a.rrebaten 
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a la clase dominante", (Gramsci), 

Quedando demostrado una vez más, que no hay periodismo 

qufmicamente libre, y que en cualquiera de sus tendencias,. 

su praxis conllevará diversos grados de legitimidad. (8) 

En medio de la dispersión orgánica en que se encuentra 

el periodista, profesión ejercida en nuestro pafs por méis 

de 20 mil personas (de las cuales 14,583 pertenecen a me-

dios impresos} (9), enumeraremos y analizaremos en este 

apartado los ~iguie~tes ~indicatos de periodistas: Sindic~ 

to Nacional de Redactores de la Prensa y Trabajadores de 

Ac.tividades Similares y Conexas (S.N.R.P.), Sindicato de 

Trabajadores de el Nacional (S.T.N.), Sindicato de Trabaj!!_ 

dores·de Novedades Editores (S.T.N.E.), Sindicato Industrial 

de Trabajadores d• las Compafifas Periodfsticas del E~to y 

Sol de México (S.I.T. de C.P.E. y S.M.), Sindi.cato Indepe!!. 

diente de Trabajadores de Uno ~ás Uno (Siteuno), .Sociedad 
.. ; . 

Cooperativa de Gomünicación Social "Debate Ideológicó.:.Df". . -· .. . ' . 

'l6!L .· . 
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A. SINDICATO HACIONAL DE REDACTORES DE LA PRENSA(S.N.R.P.). 

'.'Lios profesionales que trabajan en los medios también 
participan a través de agrupaciones,corno el Club de pe
riodistas o el Sindicato Nacional de Redactores de Pren
sa; participan políticamente en la toma de descisiones, 
o bien algunos de sus miembros en lo personal. Segura~ 

mente la próxima semana sabremos de varios periodistas, 
en ejercicio de sus funciones que estarán postulados 
por e2 PRI corno candidatos a diputados,en una muestra 
de cómo los profesionales de los medios participan,ya 
sea porque represe~tan a grupos de interés dentro del 
gremio o porque tienen en el sistema de valimientos 
personales que está vigente entre nosotros;los apoyos 
P\'.lra poder ingres.ar en el Congreso." (Granados Chapa ,M.A.) 

1.!!!STORIA. 

"La situación política,allá por el año de 1907,era in

cierta. Había una paz ominosa en toda la República,que 

era gobernada por el general Díaz. En ese afio,un grupo de 

periodistas pensó en que era llegado el momento de unir

se para su defensa y buscar una mayor amistad entre to

dos aquellos que se dedicaban a vivir de los escritos 

que hacían en los peri6dicos,muy escasos por cierto,en 

esa época. 

"En centros de reunión se comenzó a hablar,entre los 

periodistas,de la conveniencia de organizar una Mutualista. 

Esa idea nacida de dos o tres cerebros,fue cobrando 

fuerza entre todos los reporteros de aqu6l entonces y 
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así se fund6 en el sal6n BallaLo,que se encontraba ubica

do en Motolinia,la Mutualista que funcionaba en forma 

absolutamente irregular." (1) 

"Durante las sesiones que había en la Mutualista,la 

mayoría de sus miembros no estaban satisfechos,ni con el 

funcionamiento,ni con la agrupaci6n misma y fue ahí que 

naci6 la idea de formar,como en otras partes del mundo, 

una agrupaci6n auténtica de periodistas. 

"Poco tiempo después se organiz6 la Asociaci6n de Pe-

riodistas Metropolitanos,la cual,para tener fuerza,hubo 

de ser legalizada debidamente como Asociaci6n Civil. Se 

nombr6 una mesa diI'ectiva para que dirigiera los destinos 

de la Asociaci6n y se.redact6 el Estatuto que serviría 

de ley para todos aquellos que formaban parte del organis-

mo. 

"Tanto nombres de quienes resultaron electos .para.los 

cargos.directivos como el Estatuto aprobado,fuepon protó.

colizados debidamente arite un notario,lo que les di6 dere

cho de funcionar dentro de la ley. 11 (2) 

"A la Asociaci6n de Periodistas MetI'opolitanos se adhi

rier6n la mayoI'Ía de los periodistas que destacaban por 

aquellas épocas,escritores y reporteros comenzaron a cul

tivar diferentes ceremonias,así como actos culturales,a. 

fin de darse a conocer como miembros de la organizaci6n."(3) 

En el año de 1910,~?brevinieron fuertes polémicas en

tre los agremiados,ya que mieptras unos simpatizaban con 

Ma,.dero y la Revoluci6n ,otros en cambio ,conside.raban que 
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el gobierno de P. Díaz no debería ser derrocado y as! se 

polarizaron las posiciones de los periodistas:los Maderis

tas y los Porfiristas. La pugna culmin6 con la expulsi6n 

de la Asociaci6n de los primeros,sin embargo a la .caída 

de la dictadura,se reintegraron nuevamente al gremio.(4) 

Cabe mencionar• que desde las primeras elecciones que 

hubo al triunfo de la Revoluci6n,quienes dirigieron los 

destinos de la. Asociaci6n de Periodistas Metropolitanos 

fueron simpatizantes de la Revoluci6n,habiendo sido su 

presidente el reportero Octavio Campero,quien trabajaba 

en el peri6dico 'México Nuevo". 

Por primera vez en la.historia del periodismo nacional 

posrevolucionario,la Asociaci6n de Periodistas Metropoli

tanos realiz6 una nutrida manifestaci6n,que parti6 de la 

Columna a la Independencia para llegar hasta el z6calo y 

detenerse frente a las oficinas p:-oeaidenciales¡ Dicha ma

nifestaci6n tenía por objeto. protestar en'érgicamente y 

exigir justicia por el asesinato que se había cometido 

en la persona de un periodista de provincia. Durante es

.ta manifestaci6n no se pronunció discurso alguno ,fue si

lenciosa y quien iba al frente de ella portaba úriica y 

exclusivamente una bandera de color negro.(5) 

Al sobrevenir la primera guerra mundial,surgieron po

siciones antag6nicas en el interior de la Asociaci6n;ori

ginándose otr'a disgregaci6n "y fue entonces que,en una 

asamblea,se tomó .el acuerdo de que dentro de la'.Asocia~ 

ción quedaba eliminada la política y las ideologías 
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personales y que únicamente el or•ganismo seguiría luchando 

por la defensa de los intereses de los periodistas asalaria

dos en las diferentes empresas y que cada quien podía pensar 

y escr•ibir de acuerdo con su criterio, sin involucrar al or

ganismo. 

"Entre los compafleros que en aquellos días destacaban 

por su empeflo er. la lucha por la defensa de los intereses 

de los periodistas y por su laboriosidad dentro del orga

nismo ,sobresalía el compañero José Guati,quien tuvo la fe

liz idea de planear la organización de una liga que tuvie

ra todas las características de un sindicato de resistencia. 

Así,desapareció la Asociación de Periodistas Metropolitanos 

y surgió a la luz pública la Liga de Defensa de los Perio

distas ,cuyo pie veterano·· 10. componían un grupo de trabajado

res de la .. prensa que laboraban en el antiguo Heraldo de 

México,El Universal,E~célsior y El Democráta,aceptándo~e 

en el seno del organismo .a varios periodistas que quedaron 

en calidad libres,pues no estaban de planta en ninguno 

de los diarios mencionados y sólo escribían en algunas 

revistas u otros medios de comunicación. 11 (6) 

Una vez instalados,vinieron las primeras reuniones in-

formales,durante las cuales se pensó en que,siendo El Uni

versa1 el periódico más importante del momento,debería 

ser el escogido para exigir el primer contrato.de trabajo 

.que se habría de lograr. Con algunos elementos de la reda

cción se invitó al resto de la·misma a unirse a la Liga, 

para formar un Sindica:to con todas las características de 
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una organizaci6n de defensa y resie;tencia. Como ocurre casi 

siempre en algo que se .va a principiar ,no todos los redac

tores de El Universal estuvieron de acuerdo. 

Sin embargo,con lós elementos afiliados a la Liga y que 

pertenecían a El Universal,se pidi6 a la empresa que reco

nociera a;la agrupaci6n y al encont~ar alguna resistencia, 

en forma inesperada fue declarada una huelga en el diario. 

No hubo esquiroles y los renuentes,rápidamentc se apresta

ron a otorgar su firma. de · afiliaci6n a la Liga y demos

trar su solidaridad con el movimiento huelguístico. 

Ya. para ese entonces la Liga había cambiado de nombre 

y había nacido el .Sindicato de Redactores de la Prensa. 

El ingeniero y periodista. Félix Fulgencio Palavicini ,dil•ec

tor y alto funcionario de El Universal,al tener conocimien

to del nacin:ie11to del .Sindicato de Redactores de la Prensa 

y que éste le éxigía la firma de un contrato colectivo 

de trabaj~,dirigiéndose a los líderes de los huélguistas 

. les dijo :"'Un revolucionario como lo he sido yo toda mi vi

da ,no puede estar en contra de lo que prediqué en la Asam

blea de los Constituyentes del. 17~l; por ende ,procedi6 a 

reconocer como el organismo único,defensor del periodista, 

al Sindicato de Redactor>es de la Prensa y a firmar el con

trato que se·le exigía.(7) 

El día 4 de enero de 1923,el periodista José Guati,se 

present6 ante el notario público' #36,para declarar en su 

carácter de Secretario General del Sindicato de Redactores 

y .Empleados de la Prensa del Distrito Federal ,que por 
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----acuerdo de la mayoría de esta organizaci6n,disuelta la 

Liga de Redactores y Empleados de la Prensa en el D.F. y 

pedía a su vez,que se le diera toda la fuerza notarial al 

nuevo sindicato constituido,denominado oficialmente como 

Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.(8) 

El notario público,de acuerdo con la petici6n que se 

le hacía;procedi6 a la redacci6n del Acta Constitutiva de 

lo que sería el Sindicato de Redac~ores y Empleados de 

la Prensa en el D',F. y que al correr de los años tomaría 

el nombre que actualmente ostenta:Sindicato Nacional 

de Redactores de la Prensa y Trebajadoi•es de Actividades 

Similares y Conexas. 

"Uno de los directos fundadores de nuestro querido Sin

dicato de Redactores de la Prensa y que aún sigue·· laboran

do en las fil.as del periodismo nacional,doh Salvador Prune.,.. 

dá Castro,rios refiere que la organizaci6n sufri6 en un prin

cipio los mismos vaivenes .que han sufrido todas las organi

zaciones de trabajadores,sobre todo en aquellos años de 

1924-1925-1926,en que menudeaban las luchas intestinas,di

vis~ones,expulsiones y purgas. 

''Fue precisamente en el año de 1926 ,cuando en medio 

de una de tantas crisis gubernamentales que hubo,se plan

te6 el cierre del Diario Excélsior. Intervino inmediatamen

te el Sindicato de Redactores de la Prensa para lograr 

después de muchas pláticas con el entonces Pr-esidente de la 

:República,general: Plutarco Elías Calles,una vez que'embargó 

a la empresa con don Rafael Alduc.ín,la traspasara a los 
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trabajadores,a quienes se les cobro.la cantidad de un peso, 

para que éstos entr>aran en posesi6n del edificio y maquina

ria y se convirtier>an en cooperativa,para seguir explotan

do el Diario en cuesti6n. 11 (9) 

Todavía el Sindicato de Redactores de la Prensa logr6 

con el general Calles,que éste autorizara al Banco de 

México hacer un préstamo de cincuenta mil pesos,para que 

los nuevos dueños de Excélsior pudieran salir avantes. 

Igualmente el Sindicato,de Redactores de la Prensa prohij6 

la reapertura del diario La Prensa,logrando que el general 

Lázaro Cárdenas ,presidente de Hé:x:ico . ,les entregara 

el ~dificio y rnaquin~ria a los trabajadores,para que éstos, 

corno los de Excélsior,se convirtieran en cooperativa y 

pudieran así seguir laborando corno ocurre hasta la fecha.(10) 

11 El S.N.R.P. es una agrupaci6n de importancia social. 

.Naci6. en enero de ·1923,cuando el país comenzaba a ser a

gitado por muestras de religiosidad política militante,co

mo la coacci6n de la primera piedra del monumento a Cris .. 

to Rey,que condujo a la expulsi6n del delegado apost6li

co ,monseñor• Filippi; cuando los tranviarios se ponían en 

huelga;cuando varias agrupaciones obreras celebraban.fu

nerales solemnes en honor de Ricardo Flores Mag6n;cuando 

visitaban a Mé:x:ico 0Gabriela Mistral y Jacinto Benavente; 

y cuando se ventilaba en los juzgados el caso de.· la banda 

del automóvil gris. Fue en sus orígenes un combativo sin

dicato que unido a otros de las artes gráficas desempeñó 

un papel notable en la lucha laboral. Apenas dos meses 
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después de su fundaci6n solicitaba .al presidente Obreg6n 

que expidiera la ley del seguro obrero. Después contri

buy6 a la redacci6n de la Ley Federal del Trabajo en 1931, 

cuando la repl'esentaci6n obrera corr•i6 a cargo de Mario 

Rojas Avendafio,de los trabajadores de la prensa. 11 (11) 

El sindicato no tuvo el desarrollo que sus primeras 

apariciones le auguraban. La conversión de algunos diarios 

en que contaba con poderosas secciones(como Excélsior y 

la Prensa)en cooperativas le restó importantes efectivos. 

A pax•tir de los afias cuarentas ,la nueva relación de coin

cidencia. de intereses-que fue complicidad en muchos casos 

entre el gobierno y la prensa-afect6 advel'samente a S.N.R.P. 

ya fuera porque aparecieron sindicatos de empresa,ya por

que se perdi6 el impulso sindicalista que llevara a agru-. 

parse en el de redactores a los trabajadores de los nuevos 

diarios. 

La protecci6n oficial a la radio y la tv. impediría más 

tarde,cuando esos medios cobraron importancia en sus pro

gramas de información,que sus periodistas se agruparan en 

el S.N.R.P. Todo ello lo debilitó al punto de hacerlo pa

decer épocas de extrema debilidad y cercanía sospechosa 

< con las empresas. Su disminuci6n qued6 patente cuando su 

líder,Luis Jordá Galeana,apenas pudo ser diputado suplen

te en la legislatura pasada. El propio Jordá fue sin em

~argo expulsado del sindicato el año pasado,al: ventilar-

3e .en el gremio un inadecuado manejo de fondos sindicales, 

, lo que da muestra de la nueva época que se ha inagurado 
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en esa agrupaci6n.(12) 

Cabe subrayar, 11 que el viernes731 .de mayo de 1971,tras 

de conquistar la titularidad del contrato colectivo de 

tra.bajo del diario El Mundo de Tampico ,el gobiel':'no de Mé-

xico de acuerdo con nuestras leyes,concedi6 que el sindi

cato fuera registrado en la Secretaría del Trabajo,como 

Sindicato Nacional,ya que con anterioridad habiamos logra"'.' 

do también,contratos colectivos de trabajo en los peri6-

dicos de El Heraldo y el Baja California,de la ciudad de 

Tijuana,Baja California Norte. 
" "Al concedérserios el registro nacional,el sindicato co-

bra mayor fuerza y prestigio,y entra en una etapa decre

cimiento,que nadie puede detener ya."(13) 

Actualmente protege el sindicato a los trabajador>es de 

vedacci6n de múltiples diavios capitalinos y del interior 

de la República,y tiene dentro de su seno,a todos los ele-

mentes que laboran en actividades similares y conexas. 

Sostiene lazos fraternales con ot:r.as asociaciones de 

periodistas,como el Club de Periodistas de México.A.e. en 

cuyo edificio,que fue donado por> el fallecido lic. Adolfo 

L6pez Mateos,se encuentran actualmente instaladas las ofi

cinas del sindicato.(14) 

Por tanto el S,N.R.P. se define como .una 11agrupaci6tl 

que tendrá como fines generales el estudio,mejoramiento y 

defensa del interés profesional de los trabajadores del 

periodismo y de actividade~ similares y conexas. 11 (15) 
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2.ACTIVIDAD SINDICAL. 

En sus estatutos el S.N.R.P. deja entreve~ su. teor!a 

sobre la práctica sindical: 

-"Coadyuvar con la organizaci6n de todos los asalariados 

tendiendo a la unificaci6n obrera y la·mayor identifica

ci6n entre los trabajadores manuales. 

-"Interferir en asuntos de po~ítica militante cuando así 

·conviniere a los intereses de ella y de sus agremiados. 

-"También podrá celebrar actos de solidaridad con otras 

agrupaciones sindicales y lograr parte de organizaciones 

nacionales e internacionales de conformidad con los siste·· 

mas de organización ·sindical ,generalmente aceptados por• 

el movimiento obrero."(16) 

A continuación enumeramos las actividades que a juicio 

.de1 S: N. R.P. forman parte de su praxis sindical : 

.Reuniones de trabajo,que en ciertas ocasiones han si

do presididas por el principal dirigente en turno de la 

CNOP,ante quien se rinde un informe detallado de las ac

tividades que lleva a cabo el Comité Ejecutivo del S.N .R.P.· 

en favor de sus agremiados y las actividades que realizan 

en el sector popular. 

De estas reuniones;destaca la celebrada en el mes de 

agosto de 1981 en la ciudad de México,encabezada por el 

secretario general del S.N.R.P.,Rigoberto López Quezada, 

así como otros miembros del CEN. En dicha reuni6n se le 

180 



presr~nto al entonces dirigente de .la CNOP, senador Humber

to Lugo Gil,un informe detallado de las actividades lleva

das a cabo por el S.N.R.P. sobresalen las siguientes: 

1.Celebraci6n de reuniones con personas del medio perio

dístico,tendientes a cimentar y legislar la vida ínter-

na del Colegio de Periodistas¡"este Colegio de Periodis

tas resolverá el problema que existe en nuestro medio,de 

que algunas personas que se dicen ser periodistas y que 

no lo son,prectican esta profesi6n del periodismo,s6lo co

mo un modus vivendi,pero sin ética profesional que se re

quiere ,denigrando así la profesi6n del verdadero períodís-

ta".(17) 

2.El impulso de las colonias de Periodistas,en algunos 

estados de la República,donde ya se realiza la urbanizaci6n 

de casas habitaci6n para los agremiados al S.N.R.P. 

3 .• Vínculos y acueridos eón diverisas escuelas de capacita

ci6n periodística en el D.r. y algunos estados del país. 

El último acuerdo fue firmado con el CONALEP. 11A partir 

del pr6ximo ciclo escolar,en el nuevo plantel capitalino· 

del Colegio Nacional de Educaci6n Profesional Técnica 

(CONALEP) se iniciarán las carriera's técnicas de Redactor, 

Fotografía y Talleres Gráficos. Según el convenio firmado 

entre el S.N.R.P. y el CONALEP,la creaci6n de estas ca

rreras responden al interés de ambos organismos de coad

yuvar a la .elevaci6n del nivel profesional de quienes .par- · 

ticipan en la actividad periodística. En el mismo convenio 

se._contemplan las gestiones necesarias a fin de obtenet' 
"I,_. 
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becas para los estudiant~s y el empleo para los egresados 

empresas periodísticas. Dicho sindicato proporcionará 

CONALEP la informaci6n necesaria para la elaboración 

planes y programas de estudio de las carreras menciona-

4.Fomento e incremento del seguro de vida del periodista, 

que ya beneficia al 60% de los miembros del S.N.R.P. 

S.Servicios Médicos a todos los miembros del S.N.R.P.,quie

nes en sus consultas tendrán un 50% de descuento,así co-

mo también un 40% en algunos sanatorios. "Los contratos 

con los médiccis estin debidamente firmados y legaliz~dos•.(19) 

6.Departamento · Jurídico del S.N.R.P. que presta el servi

cio de defensa en'los ·contratos colectivos de trabajo,y 

asesoramiento en asuntos particulares de los miembros del 

S.N.R•P • 

. ?.Integración de los miembros del S.N.R.P. al IMSS,"y tam

bién se están tramitando descuentos en Fonatur,para que 

los compañeros puedan tener acceso a la recreación sin de

vengar gastos excesivos."(20) 

a.Guarderías en los periódicos donde labore personal del 

S.N.R.P.,la primera "se. abrirá en el diario El Universal, 

con servicio médico,pediatra y dotación de leche para los 

bebés. 11 (21) 

9."En igual forma quedó instituído el día 10 de mayo,to

das las compañeras que sean madres de familia se les con

cederá el día,con goce de sueldo."(22) 

Jj).Proyecto de cajas .de ahorro y credenciales de descuento 
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en farmacias de Salubridad y Asistencia,así como de otros 

almacenes • 

• Exposiciones fotogr~ficas de miembros del S.N.R.P. en 

locales de la CNOP-PRI,y en su edificio sindical.(23) 

.Reuniones de trabajo con los jefes del D.D.~.,Secreta

rías de Estado(Gobernación),D.G.P.T. y CEN del PRI • 

• Participación masiva en diversos actos de concentra

ción del PRI.(2~) 

.Visitas del CENCS.N.R.P.) al Presidente de la Repúbli

ca,para manifestarle la institucionalización del sindicato 

al régimen en turno. El 10 de enero de 1983 el CEN del 

S.N.R.P. encabezado por Rigoberto L6pez Quezada,visitó 

en' Los Pinos al nuevo mandatario MMH. 

El secretario general del S.N.R.P. manifestó a De la 

Mad:riid: "El S .N .R.P. ha sido institucional desde hace 60 

años,pero disentimos de la llamada ley moral hace algunas 

semanas ,pox•que defendimos los postulados de usted como. 

candidato a la Presidencia de la RepíÍblica y de n.uestra 

constituci6n. 

"Los trabajadores de los medios de comunicación son 

aliados del presidente M.M.H. en la lucha contra la co

rrupción porque queremos poner nuestro grano de arena~ 

Colaboraremos con el jefe de la nación en todo lo que . 

sea necesario para el bien de México."(25) 

MMH les señal6 que el gobierno que encabeza, "mant·en

drá invariablemente el respeto a .la libertad de expresión . 
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y de prensa,y que buscará constantemente una relación leal 

y honesta con el periodismo mexicano. 11 

"Ya que lo respetamos como mexicanos y como mexicanos que-

remos fortalecer su propia dignidad profesional y su respe

tabilidad frente a la opinión pública. Los exhort6 a que 

sigan cumpliendo su función,a que sigan adictos a la de

fensa de la libertad de expresión y de prensa,dentro de 

un clima de respeto entre todos los mexicanos. 

"Los mexicanos queremos seguir construyendo la democracia 

en la libertad,y para ello es de particular valía la fun

ción de los medios de comunicación.( .•. ) Por ello el S .• N.R.P. 

tiene un papel muy importante que jugar en la vida de 

México."(26) 

3.POSICION RESPECTO AL DERECHO A LA INFORMACION. 

"El. sindicato ,apoya el desarrollo d~ un sistema nacio

nal de comunicacion social que fomente y garantice la par

ticipaci6n de los distintos sectores sociales y prof esiona-

les en la tarea de informar,que contemple la posibilidad 

de normar la propia profesión .mediante un c6digo de conduc

ta y un Colegio Profesional protegiéndola de interferencias 

no profesionales."(27) 

"El derecho a la información,constituye una posibilidad 

para que los periodistas puedan ejercer,con la libertad 

que no les otorgan en muchos casos las empresas,la capaci

dad de entregar al público las noticias sin manipulaciones ... 

184 



mercantilistas. 11 (28) 

"L.a reglamentaci6n: del· derecho a la información deber!a, 

por lo tanto,incluir las garantías necesarias para que el 

desarrollo de la actividad de los periodistas estuviera 

protegido contra la intromisión de funcionarios públicos 

o agentes privados;revisar las normas establecidas para la 

comercializaci6n del papel prensa,corrigiendo la deforma

ci6n que implica subvencionar el derecho a la palabra de 

minúsculos intereses particulares,mientras se expropia e

se der>echo a importantes sect_ores de la ciudadanía. "(29) 

Plantea asimismo el S.N.R.P.,la necesidad de que el 

gobierno ofrezca a los medios y a la opinión pública in

formaciones veraces ,opor-tunas y suficien·tes del· aconte• 

cer nacional,en forma similar a como opera la quinta en

mienda de USA.(30) 

Agrega el sindicato,que se debe reconocer el derecho 

de los pl:iofesionales de los medios informativos,para 

penetrar en los misterios sagrados del sistema,simplemente 

si esto es resultado de una mayor habilidad. La verdad 

al final de. cuentas,libera. 

La idea planteada por el S.N.R.P. en su catorceava Con

venci6n Nacional,consiste en la promoci6n destinada a la 

formación de un Colegio Nac:i.onal de Periodistas. Un Co

legio sin paternalismos,sin que el gobierno lo abrigue,que. 

sirva para ubicar al oficio de los comunicadores en el 

rango soci_al · que les corresponde; el de servir responsa.ble

~nte a la comunidad,con info1~maciÓP. .• interpretación 
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análisis,juicios sobre los hechos,protecci6n de los profe

sionales del periodismo y por la reglamentaci6n del dere

cho a la informacii6n.C31) 

4.POSICION RESPECTO A LA LEY MORAL. 

El S.N.R.P. manifest6 desde el 16 de diciembre de 1982-

en que se difundi6 masivamente el contenido de la ley moral-, 

su oposici6n a la misma. Invitando a sus afiliados,trabaja

dores de diversos peri6dicos del D.F.CUniversal,Ovaciones y 

Avance),a participar el lunes 20 de diciembre de 1982 en el 

. efímero plant6n. realizado en el Senado de la República en;., 

cabezados por su líder Rigoberto L6pez sefialando que:"La 

ley de la mordaza(moral)afecta a todo el pueblo,no sólo 

a los profesionales de la comunicación •. 

"Cualquier restricción a la libertad de expresarse a

fecta a toda la sociedad,por lo cual hizo extensivo el 

llamado. a todos los sectores de la población con objeto 

de que intervengan igualmente" en oposición al mismo.(32) 

Igualmente el S.N.R.P. ,convoc6 a todos los periodis

tas del país y al pueblo en general,para que participaran 

en la 1Tornada Nacional de Solidaridad por la Libertad 

de Expresi6n,cuyo acto central sería una ga.rdía .de honor 

ante el monumento a la Independencia. 

En tal acto ,en el que participa1•6r. aproximadamente 
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quinientos periodistas de diversos medios de información, 

el S.N.R.P. expres6 su 1esacuerdo con tales reformas por 

considerarlas "atentadoras contra el derecho a la informa-· 

ción y a la libertad de expresión". 

Mario Cedeño secretario del t~abajo del S.N.R.P. mani

·fest6: "la reunión se realizó con el propósito de manifes

tar su desacuerdo con la llemada ley mordaza,esta reacción 

mantiene la voz de la opinión pública que rechaza que el 

Estado pretende erigÍl'se como monopolista de la verdad. 

"Los representantes de los medíos de infI'omación no 

tienen miedo,porque nadie puede silenciar las ideas."(33) 

A esta jornada concurrieron miembros de las 42 seccio

nes con que cuenta. el S.N.R.P. en toda la República. 

También el S.N.R.P. ,insto a sus míembros,a todos los 

periodistas y a todas las personas ligadas a la comuni

cación social del ii;iterior del país,que no asistieren al 

acto del D.F.,que realizaran actos(manifestaciones solida

rias),en los monumentos a la independencia de su lugar 

de o:dgen. 

"Ya que el Poder Legislativo trata de atentar contra 

la libertad .de expresión de nues'tro país."(34) 

Los efectos de esta intervenci6n. en pmviñica fueron 

los siguientes: 

.En Colima unos 30 periodistas y fotográfos emitieron 

una decla1.'aci6n contra las reformas ,en J.a que propusie

ron ,tipificar como delito el contuberbio entre funciona

rios y periodistas para. ocultar• la ínfol':'maci6n de int·~r~s 
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nacional. 

El coordinador del S.N.R.P. en Colima,Juan Manuel Morán 

dijo: "las propuestas presidenciales limitan a los pe:l:'io

distas para denunciar los yerros de los funcionarios."(35) 

.En Oaxaca,unos 50 periodistas aproximadamente realiza

ron un planton frente a la Cámara de Diputados y una marcha 

que culmin6 frente al Palacio de Gobierno. 

Todos los periodistas marcharon con una tela adhesiva 

en la boca,como muestra de repudio a·la citada ley. 

Los dirigentes del S.N.R.P. Antonio Hejía,Isaac Olmedo, 

Alfredo Arenas y Raymundo Ibáñez manifestaron: 11la oposici6n 

e impugnaci6n de los periodistas de la entidad a las ini

ciativas de reformas al código civil y penal,ya que son 

violatorias de la libertad de expresi6n y de las garantías 

individuales consagradas en la Constituci6n, 11 (36) 

. En Morelia, unos 50 periodistas aproximadamente monta·

ron una guardia ante los monumentos a Miguel Hidalgo,José 

Ma. Morelos y Melchor Ocampo. Posteriormente realizaron 

una marcha por las principales calles de la ciudad en re

chazo de las iniciativas de modificaciones al c6digo ci

vil y penal,considerá'ndolas lesivas a la libertad de ex

presión. 

Redactaron,igualmente,una declaración conjunta de pro

testa,misma que enviaron al presidente De La Madrid y al 

. Senadó,en el que exigen respeto al derecho de expresión 

que consagra la Constitución • .(37) 

.En Jalapa,Ver. un grupo de 50 pe:r.iodista.s-la mayoría 

188 



miembros del S.N.R.P.- coaligados con diputados locales 

del PAN y PSUM realizaron un plantó'n silencioso frente 

al palacio de gobierno de Jalapa,para expresar su repu

dio a las iniciativas que reforman el c6digo civil y pe

nal. ( 38) Que calificaron "como un retroceso en los ana

les del país ,la ley que tipifica la figura j11rídica de 

daño moral,porque restringe la libertad de prensa y con

vierte al Estado en ironopolista de la verdad. 11 (39) 

.Igualmente en B. California,periodistas miembros 

del S. N. R.P. realizaron una marcha paz•a impugnar las 

modificaciones los c6digo civil y penal propuestas por 

el presidente Miguel dela MadI'id al Congreso de la Uni6n.(40) 

El CEN del S.N.R.P. al manifestar su oposición al pro

yecto de reformas a los artículos 1906 y 2116 del c6digo 

civil y al código penal,publicó un par de desplegados en 

diversos peri6dicos del,país,destacando los siguientes 

planteamientos: 

."Consideramos que es imperdonable que por vocación ma-

yoritaria y,no por unanimidad,se haya aprobado en la Cáma

ra de, Diputados este documento,sin que los legisladores 

hubieran tomado en cuenta los artículos sexto y séptimo 

constitucionales que señalan muy claramente:'la manifesta~ 

ción de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa sino en el caso de que ataque 

a la moral,los derecbos de terceros o provoque algún 

delito o pertui'be el orden público;el derecho a la info:r.;. 

ma,,ci6n será garantizado po:r el· Estado."(41) 
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• 11 Sefiores legisladores ,reiteramos que ,contr•a esta co

rrupci6n hemos pugnado desde hace muchos años,los profe~ 

s·ionales del periodismo ,porque dafia nuestra imagen y ,por 

unos pagamos todos. Se generaliza y la opini6n pública 

llega a creer que todos los periodistas somos C'.orruptos, 

pero la realidad es que la mayoría de los trabajadores 

del periodismo es gente honesta. 11 (42) 

."Para nosotros está vigente Zarco,el defensor por ex

celencia de la libertad.de imprenta,ya que sin esta liber

tad,como él lo dijo,las demás libertades resultan mentira. 

No hay delitos de opinión,recalc6 Feo. Zarco hace más de un 

siglo y ahora nosotros agregamos que son los hombres los 

que hacen que la opinión se inteprete como delito. 11 (43) 

Probablemente debido a su postura frente a la ley moral, 

tiempo después el S.N.R.P. recibi6 una muestra de desdefio 

por parte del gobierno mexicano,que manifiesta una. vez más 

el anticipo de lo que serían las relaciones del gobierno 

con la prensa. 

En efecto,como se sefial6 anteriormente el 10 de enero 

de 1983 el CEN del S.N.R.P. visit6 a MMH en los pinos,don

de este último expres6 que su gobierno deseaba una "rela

ción leal y honesta con los periodistas de México"~ Ofre

ci(ndose a acudir. una semana después a inagurar la cxpo

sici6n"La historia en ocho columnas",organizada por el 

propio S.N.R.P. para festejaI" sus 60 afios de existencia. 

Sin embargo la .visita del Ejecutivo .a la fecha citada 

.§j¡\.< canceló. Fue designado para I"epresentar al Presidente 
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en el acto el sr. Manuel Alonso,coordinador de comunica

ci6n social de la presidencia. A última hora,se excus6,y 

envió en representación suya a don 'Juan Chávez,excolum

nista de el Nacional y exjefe de prensa de la Cámara de 

Diputados,que actualmente desempefia labores en la oficina 

del sr. Alonso 

5.PROYECTO DE COMUNICACION SOCIAL. 

El proyecto delS.N.R.P. contempla los siguientes princi-

pios: 

-Para el periodista. la .sociedad está antes del individuo, 

y la patria antes .que el gobierno,el hombre es pasajero1las 
instituciones e ideales perduran. 

-La verdad es la base.del periodismo,ir más allá de la 

verdad tanto en el texto como en los titulares,es subversi-

vo a la causa del periodismo.· 

-La libertad de expresión no debe utilizarse para encu-

brir un ataque injusto,un desahogo rencoroso,etc. 

-Trato igualitario a todas las personas,sir. tomar en 

cuenta la riqueza,influencia o situación personal de los 

individuos. Jamás atacar al débil o indefenso ,a través de. 

argumentos,inventivas o por medio del rídiculo,si el perio

dista descubre haberse equivocado. 

-La información esta z•egida por la pa:i:•cialidad. 

~Para que el trabajo periodístico sea cada vez más do

cu~entado ,se debe pe:t>seguir la superaci6n a través del 
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estudio,la investigaci6n y la observaci6n. 

-El periodista deberá ser vínculo en la noticia,observan

te de sus obligacion~s cívicas,honestas con sus competido~es, 

leal a los fieies de su profesi6n,conscientes de su leal-

tad a la comunidad,a1 Estado y a la Nación,firme en la con

firmaci6n de las noticias publicadas bajo su responsabilidad, 

y honorable en todos sus actos. (44) 
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19. Cfr. H.H. Benita. op. cit. p.13. 

20. Cfr. Ibidem. p.!3. 

21. Cfr. Ibidem. p.13. 

22. Cfr. Ibidem. p.13. 

23. La más reciente exposición fotográfica se llev6 a cabo 

rm el local del SNRP, con domicilio en Filomento Mata 

No. 9, planta roja: "La historia a ,8 columna.s", como -

ac"to conmemorativo en la celebraci6n del 60 aniversa

rio del SNRP (áO al 31 de enero de 1983). 

24. La participaci6n"'t:radicional del SNRP es en los desfi

les del primero de mayo, marchando como miembros acti

vos de la CNOP, y según rezan sus dirigentes para "dar 

muestras de so1idaridad cor. toda la clase obrera a la 

que pertenecemos~. 

Cfr. Lugo Gil, Rumberto. La CNOP y los Trabajadores.M! 

xico, Edit. CNOP-PRI, 1981, 100 p. 

Cfr. López Quezada, Rigoberto. "Actividades de nuestro· 

secretario general" en Gaceta. M€xico, D. F. 9-septier!! 

bre-1981, p. 13~: 

25. Cfr. Aguilar, Olga. "Relación leal y honesta con la 

.prensa: MMH" en el Sol de México (edición tiltima hora}. 

México, D. F. 10-enero- 1983, p.6. 

26. Cfr. Ibidem. pp. 1-6. 

27. Cfr. Rojas, Rosa. "El SNRP apoya un sistema nacional -
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de comunicaci6n social que abra la posibilidad de no!_ 

mar la profesi6n de periodista en un c6digo de conduc 

ta" en Ill Dí2_. México, D. F. 7-agosto-1980, p.6. 

28. Cfr. Granados Chapa, Miguel A. "Plaza PGblica" en Uno 

Más Uno México, D. F. 22-junio- 1982, p. 6. 

29. Cfr. L6pez Quezada, Rigoberto. Derecho a la Inforrna

ci6n. México, (mi.meo) , Agosto-1980, 10 p. 

30. Cfr. Ibidem. 

31. Cfr. Jorda Galeana, Luis. Decimocuarta Convención Na: 

cionaJ_il~.LSNRJ>_. México, Editorial SNRP, 1974, 70 p. 

Cfr. Granados Chapa, Miguel A. "Trabajadores intelec

tuales" en Excelsior. México, D. F. 21-mayo-1974, p.4. 

32. Cfr. Rock·,- Roberto~ "Afecta la ley de la mordaza a t~ 

do el pueblo: Rigoberto L6pez" en el Universal. Méxi

co, o. F. 21-diciembre-1982, p. 25. 

33. Cfr. Becerra Acosta, Manuel. "Mítin de 500 periodis

tas" en Unofl.ás Uno. México, D. F. 23'"'.diciembre-1982, -

p.6. 

34. Cfr. López Quezada, Rigoberto. "A todos los periodis

tas del país, al Pueblo de México" en Ovaciones, (2a. 

edición). México, o. F. 20-diciembre-1982, p.8. 

3 5. Cfr. Martínez, Annando. "Reacciones en 4 Edos." en 

Uno!>'.ás Uro. México, D. F. 23-diciembre-1982, p.6. 

36. Cfr. Santiago, Roberto. "Reacciones en 4 Edos." en 

Uno Más Uno México, D. F. 23-diciembre-1982, p. 6. 

37. Cfr. Ibídem. p.6. 

38. Cfr. García, Gaudencio. "Plantón de periodistas en J2'~ 
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lapa" en Uno Néis Uno.México, o. F. 24-diciembre-82, p.4. 

39. Cfr. Ibidem. p.4. 

40. Cfr. Rodríguez Ju§.rez, L. Alberto. "Reacciones en 4 

41. 

Edos.". en Uno Más Uno.. México, D. F. 23-diciembre-1982, 

p.6. 1 
1; 

Cfr. L6pez Quezada "H. Congreso de la Uni6n a la opi-

nión pública" en Qvaciones(2a.) México, O.P. 16-diciem 

bre-82, p. 7. 

42. Cfr. Ibidem. p.7. 

43. Cfr. Flores de la V. Benjamín. et. al. "Al Pod~r Ejec:!:!. 

tivo Federal. Al Poder Legislativo Federal. A la Opi

nión Pública" en Ovac-iones (2a.). México, D. F. 16-di-

44. 

ciembre-1982, p.7. 

Cfr. L6pez Quezada, Rigoberto. C6dig6 de Etica para 

los Periodistas. México, Edit. SNRP, 1975, pp. 6-7. 
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B. SINDIC~TQiDE TRABAJADORES DE EL NACIONAL 

"Después del pedodo revolucionario, la relación 
entre la Prensa y el Poder Revolucionario fue con
flictiva, dado que éste último no tenía periódicos 
propios. Fue hasta 1929, que nace el "Nacional Re
volucionario", órgano del PNR, con el fin de que 
el Gobierno de Ortiz Rubio contará con un Diario 
Oficial, años después de terminada la Revolución, 
fue la primera política del Estado para contrarres 
tar las opiniones de la Prensa en manos de grupos
privados". (Tatiana Galván) 

l. fil..liOR IA 

"Durante los gobiernos de C.alles y Portes Gil la 

manipulació'n de las masas por el gol:iierno, sirvié!l 

dose de las organizaciones populares se consolfdó. 

Calles, que tuvo siempre como aliado a Morones a 

~~ien hizo su secretario de Industria, Comercio y 

Trabajó, utilizó a la CROM contra los trabajadores 

independientes del régimen y contra .las mismas em

presas" (1) 

Portes Gil. a su vez, no cesó un solo instante en 

acometer y reducir a la impotencia a la CROM, para 

1 o cual no dudó' en emplear a 1 ejército ni en util 1 

zar otras organizaciones como la CGT, rival de Mo
rones, y hasta el m3smo movimiento sindicál comu~-

nis ta • { 2) 
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El paso descisivo en este sentido lo es, sin duda alguna la organ,! 

zaci6n del partido oficial , a instancias y por influencia personal 

del General Cülles. 

En el proyet..'to del Partido de calles, cam.mic6 a Portes Gil en 

agosto de 1928 señalaba al respecto: "Durante más de 15 años, nos 

henos debatido, los revolucionarios, en luchas est6riles por enCO!! 

trar la f6rmula para resol ver los problemas electorales. Todo ha 

sido inútil. Henos visto que las ambiciones incontenidas de muchos 

han airaStrado al paÍs a luchas · aiinadas ·que nos desprestigi~ y -

que nos convencen de que. berros errado el camino. Yo creo que la º!. 

ganizaci6n de un partido de carácter nacional servirá para consti

tuir un frente revolucionario ante el cual se estrellen los inten

tos de la reacciei.tÍ.:.: s.e lograr1a a la vez encauzar las ambiciones 

de.nuestros pol:íficos disciplinándonos al programa que de antemano 

se aprobará. Con tal organiSITO, se evitarful los des6rdenes que se 

provocan en cada el.ecci6n y poco a poco, con el ejercicio dem:>crá

tico que se vaya realizanoo' nuestras instituciones irán fortale

ciéndose hasta llegar a la implantaci6n de la dem::icracia." (3) 

Semanas más tarde, Calles anunciar!a ante el Congreso que la hora 

de abandonar definitivamente el "régimm de caudillos" y de entrar 

en el "régirren institucional" babia llegado¡ pronunciándose por el 

establec.imiento de "reales partidos nacionales orgánicos". (4) 

se constituye el oanité organizador del Partido Nacional Revoluci.2, 

nario, integrado por calles, Aar6n Sáenz, Manuel Pérez Treviño y 

otros IMs. Este canité lanza una convocatoria irNitando a todos -

los partidos y asociaciones por Jefes Militares y caudillos, a foE. 

mar un Partido Nacional permanente, para evitar la dispersi6n de ~ 
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las fuerzas revolucionarias y la posibilidad de pugnas interrevolu

cionarias. 'En. la convocatoria se invita a eStos partidos a discutir 

y aprobar la declaración de. principios y los estatutos 9el partido 

nacional y a concertar un pacto de unión y solidaridad entre todas 

estas organizaciones •. (5) 

El Partido Nacional Revolucionario se constituye formalJrp_ntc el 4 

de Marzo de 1929. D:ls rreses deSPJ.~s es creado el órgano infonn.ativo 

del mR "El Nacional Fevolucionario" 

El 5 de Junio .de 1929 .se funda el Sindicato de Fedactores, Obreros .. 

y Einpleados de El Nacional, Fevolucionario. Organizaci6n que se ape

gará en esta prirrera etapa del PNR a sustentar su doctrina ideol6g1:, 

ca. 

El S.R.C. y E.N. desde s.u nacimiento apoyó y difundi6 los princii

pi9s del PNR: igualdad juridica, econl'.mica y social de todos los -

hanbres, el res¡:eto de las libertades y derechos h1.U11anos, las garar!, 

. tias para su ejercicio¡ Gobierno :cenocrático, Soberania PÓpular, F~ 

deralisno, Econornia Mixta, Distribución de la tierra a los trabaja

dores del canpo y la Distribución de las tierras a los rnisrros, pro

tección y defensa de los intereses de los trabajadores, la educa- · 

ci6ngratuita y obligatoria caro faétar de liberaci6n, Solidaridad 

internacional, respeto y soberania en la autodetenninaci611 de los 

pueblos. (6) 

El s.R.O. y E.N. actu6 caro vocero de la principal funci6n del PNR, 

qoo consi~ia en "articular las fuerzas sociales.dentro de 

Un proyecto politioo nacional variable, según el Presidente en tur

no, eliminando los actos de fuerza politica caro formas de part:i.oi

paci6n y ·abriendo cauces· de expresi6n ideológica dentro· del sistena". 

(7) 
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El S.R.O. y E.N. a tra~s del 6rgano oficial del.partido, canbati6 

a las fuerzas políticas, partidos y organisnos populal."es que no -

formaban parte del partido oficial. 

) 

cuando fne dirigid> el PNR por Uizaro c&denas, del 15 de Oqtubre -

de 1930 al 28 de Ag:>sto de 1931,· el S.R.O. y F..N. dio muestras de 

su carácter élernocr~tico, aunque en Gltima instancia ~ste estaba -

determinado ¡x>r la tendencia Cardenista. 

El discurso oficial adoptado por el s.R.O.y E.N. fue el siguiente: 

Si un mierobro del Partido y el Gobierno Federal, se aparta de los 

principios fundarre.ntales que sustenta . el partido y el Gobierno Fe

deral; si falsea esos misrros · principios y se niega a ajustar sus 

procedimientos.a l,as normas de reconstrucci6n politica, social y -

econ6m:i.ca que recl.aiia e+ nare.nto actual de ~xico terminantenente 

•.• ese funcionario no irerecerá ni será objeto de la solidaridad 

del partido". (8) 

El 30 de Marzo de 1938 el PNR se transfonna en el partido de la ~ 

vciluci6n ~xicarui, el partido transfonna su organizaci6n interna -

para é:onvertirse en un 6rgano centralizado encargado de realizar -

todos los actos de naturaleza p:iUtica actual. Se incorporan al 

PI« los sectores carrpesinos y obrero a tra~s de sus ligas y sindá, 
. . 

catos y asociaciones de los diversos Estados, de la Rep!llilica .-por 

confedraciores nacionales-. Los miembros del Ej&cito y la ai:mada • 

constituyen el sector milita'!:' que. se integra al partido. Y el sec

tor pop.ilar pasa a quedar constituido básicarrente ¡x>r mienbros de 

las clases iredias, afiliados en forma individual o a través de a52 

ciaciónes. (9) 

Ante esta situac:i6n, la orientaci6n del S.R.O. y E.N., var!a con -
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los cambios exper.úrentados por el PRM en su nueva declaraci6n de 

principios. Caben destacar los siguientes: 

a) R:conocimicnto de la existencia de l~ lucha de clases, CCJIO -

fen(Íren() inherente al r6g.inen capitalista de la producci6n, y 

sostiene el derecho que Jos trabajadores tienen de contener -

por el poder político, para usarlo en interés de su nejora

rniento, as! caro el de ensanchar el frente único. Y que la 

manifestacion de la lucha de clases, se encuentra sujeta a 

los diferentes tiempos de su desarrollo dialéctico y conclici~ 

nadas .por las peculiaridades del ni::dio !l'eXicano. 

b) la preparaci6n del pueblo, caro objetivo fundammtal para la 

implantaci6n de una c'le!rocracia de los trabajadores y para 11~ 

gar al régirren socialista. 

c) Igualdad de derechos civiles, políticos, laborales, etc. para 

la nrujer y para el hanb:re. 

d) llmpliaci6n del servicio de radio, estableciendo estaciones r.e_ 

diofusoras y dotando de aparatos receptores alas organizaci2_ 

nes obreras y a las canunidades ejidales. (10} 

Sin embargo el S.R.O. y E.N. naw.g6 en la sumisi6n de los dicta

dos de los presidentes del Partido: Luis Fodr!guez (Agosto 1936..: 

1937), Heriberto Jara (1939-1940) y Antonio r. Villalobos (1940-

·· 1945), concentrados en la defensa del gobierno ae Cárdenas al -

ser atacado µ:ir las ~as Petroleras expropiadas y en la CC!!, 

solidaci6n de la unidad nacional praiovida por Avila Camacho. 

El Partido de la Pevoluci6n Mexicana se transfol1l1a en el Partido 

:Eevolucionario Institucional en 1945, confotnfuidore caoci instit~ 

to dis¡:iuesto a.encuadrara las nasas de tral::ajadores rrexicanos. 
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Su tendencia hacia el corporativisrro, triunfante en definitiva con 

las novilizaciones de Cárdenas, refleja la tendencia ~s general·

del pa!s hacia la conciliaci6n de clases que el partido prc:mueve y 

afianza. (11) 

El PRI se convertida en un instrurrento de.las clases ~dias para 

el ascenso a la cíispide pol!tica. Baste citar que la CNOP en 1970 

(ver 1983) obtuvo ~s diputaciones que los sectores obrero y c~ 

sino juntos. 

El PRI es útilizaao·para ccmunicar e·i.rnplenentar las decisiones -

hechas por la élite ¡:olitica y ecoróni.ca, "La Familia Revoluciona-

ria". 

El p;lSO de las . opiniones responden a las jerarqu!as, no a la Asam-. 

blea Nacional corro dicen sus estatutos; J as jerarqufas de fX'lSO en 

las decisiones: 

l. Presidente de la Pepllilica. 

2. Principales ministros (Gobe.rnaci6n, Hacienda, Relaciones.EKte:.~ 

rieres, Jefe del repartarrento del Distrito Federal.) 

3. L!der del PRI, los lideres de las c~as y el de la CIM. 

4. otros ministros, los principales gobemado1:es y líderes de prÍl..l 

cipales centrales nacionales. (12) 

En esta nueva é¡:oca del partido oficial, el S.R.O. y E.N. adoptó'"'... 

diversas posiciones, identificadas todas ellas con el Presidente -

del Partido en Turno. 

En Junio ele 1945 el S.R.O. y E.N. delineaba su postura al califi

car de "honesta la trayectoria del Lic. Miguel Alemán, su claro -

pensamiento político y su. anplia visi6n de los problemas de la pa

tria". (13) 



En febrero de 1950 el S.R.C. y E.N. se apeg6 al discurso oficial de 

Rodolfo sánchez Taboada, donde se resumía la actividad del sindica

to en ese año: [Miguel AlemáÍl era considerado CCJID "Salvador de la 

Ravoluci6n'; añadiendo] ••• veninos, sr. Presidente a expresarle nue2_ 

tros res¡::.ietos y gratitud por la patri6tica labor que ha dasarrolla

do usted al frente de los destinos patrios. Cuando taro poseci6n de 

la .Magistratura del .pais,. el PRI puso en usted sus más nobles espe

ranzas y nanifeste.rcos que la revoluci6n jugaba, su destino con Mi

guel Alemán. Ahora· podem::ls decir que gracias a Miguel Alemán IA P:§ 

VOLUCIOO SE HA, SALVAOO, por la obra rronum:mtal realizada y por el 

progreso alcanzado en el pa(s, bajo la direcci6n y acci6n patri6'

tica de su prirrer Mandatario. • • El PRI afinna categ6ricarrente que 

con la bandera de la revoluci6n en manos de Miguel Alerién, todos -

los m?Xicanos, bajo su amparo,. proseguirrui. su ruta ascéndente y 

·de. progreso'~. (J.4) 

Dos años m'is tarde, en el ims de diciembre, el S.R.O. y E.N. 'maili

festar!a su lealtad al Presidente Ruiz Cortfoez de la siguiente -

foma.:"Iniciam:>s esta nueva etapa de su vida, serena y finremente, 

prestando su concurso leal al gobiemodel Presidente Ruiz Cort.1-

nez y afinnando nuestro prop6sito de continuar en el futuro lucl"la!l 

do con. todas nuestras fuerzas por el engrandecimiento de México". (15) 

Al presidir al PRI Alfonso Corona del Rosal, durante el sexenio de 

I6pez Mateos, el S.R.O. y E.N. fue fiel al ideario Rosalista, que 

entre otras cosas consideraba al . gobierno de A. L6pez Mateas caro 

"de atinada, izquierda.", o caro el mi.in::> Presidénte lo califico -

"un gobierno dentro de la constitución, de e>.'t.rema izquierda". 
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Igualnente en abril 1960 el S.R.O. y E.N. se manifestaba contrario 

a las "actitudes cortesanas de las pr1icticas politicas", expresan

do su "inquebrantable adhesi6n a la Politica" de I6pez .Mateos. (16) 

Durante la dirigencia del PRI por parte de carlos A. Madrazo, el 

S.R.o. y E. N. tuvo una participaci6n inpulsando,y tratando. de. 

renovar al PRI y deno:::ratizarlo, irediante la implantación de pl~ 

biscitos para naninar candidatos a cargos de elecci6n popular y 

abanderando las causas populares. (17) 

Posterior a la renuncia de Madraza (17/nov./65), y ocupando la p~ 

sidencia del partido Lauro Ortega el S.R.O. Y E. /Nacional transfoE_ 

n6 su praxis bajo. el lema: "PRI Partido de los Trabajadores", apo

yando la creación de un sector patronal del PRI, y calificando a 

D!az.Ordaz com::> el."irejo.r intérprete.y ejecutor de la .!Evolución -

~cana". En abril de 1966, el S.R.O. y E./Nacional con respecto 

a la nueva faceta antiproletaria del PRI: "Los hanbres de la ini

ciativa privada ••• ya no viven en el pasado: ya no se p.lede decir 

que son reaccionarios. Ahora están presentes en las filas del PRI 

y sunan ·su esfuerzo al que realizan ca."T1fÍ3sinos, obreros y gentes -

del sector popular." COncluye: "sin lugar a dudas, el partido de -

las mayodas (PRI) del pueblo, al que ¡::ertenecen los empresarios". (18) 

D..trante las presidencias en el PRI de A. Marti'.nez Dcmfuguez [27 /de 

feb./1968 - dic. 19701 y de M. Sánchez Vite [dic./1970 - feb./1972] 

el S.R.O. y E./Nacional, tuvo una nula actuaci6n en el interior del 

PRI, reduciendose exclusiveurente a asentar la honestidad, patrio-

tiSll\:) y el claro p:!nsamiento politice de los presidentes Dfaz Or

daz y Luis Echeverr!a. Debido a su disfuncionalidad inte.rna, prac

ticarrente exist:ía CCJlP Irernbrete (ya que incluso algunos de sus . 
miembros desconocían su existencia). (19) 
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Probablemente el tinico m::JW>..nto en el que brilló' el S.R.O. y E./Na-

Cional caro tal, fue cuando JeSils Reyes Heroles asurni6 la Preside!! 

cia del PRI (Feb.1972 - 25/Sep./1975). El S.R.O. y E./Nacional ~ 

taro .. caro banderas de lucha, algunas de las principales tesis re

yesherolistas, tales caro: 

a) cue el PRI no es un partido de clase, sino de clases. (20) 

b) Condena al populi.sno y a la demagogia del Presidente Echeve

rrfa. 

c) D=finiendo al ·pRr caro una organizaci6n intenredia entre el 

Estado y la sociedad. (21) 

Con el ingreso de Porfirio Muñoz Ledo a la Direcci6n del PRI, la 

actividad del s. R.O. y E./Nacional, exclusivammte consiste en dl: 

fundir la canpaña electoral de J.L.P. 

· cuatro mases antes de que renuncie a la D.irecci6n del PRI j.\,;lozI.e-

do; en agosto de 1977! se inicia una de las etapas más retardata

rias del S.R.O. y E./Nacional, debido a que ocupa la D.irecci6n del 

· Peri6dico Fe.mando M. Garza, quien tuvo ingerencia directa en el 

interior del sindicato. [Ex-Jefe de Prensa de G. Diaz Ordaz] cuya -

polftica ~e caracterizó' por la centralizaci6n de la infonnaci6n, 

el ocultamiento excesivo (con celo) de infomaci6n y la instituo12 

nalizaci6n de los boletines de prensa. 

cuando el liderazgo prifsta correspond.i6 a Carlos Sansurez Pérez, 

el S.R.O. y E./Nacional se vio influenciado por las posiciones em:

presariales y antirmglarrentarias del derechcí a la informaci6n, SU.§!. 

tentadas por Im.s Marcelino Farfas, (22) que en múltiples ocasio-
.·• 

.. nea manifesto no encontrarle "cuadratura al cí'rc11lo'' de la infOlll!'! 

ci6n. 
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En las dirigencias pri.istas correspondientes a Gustavo 

Carvajal (Oct./1979-Marzo/1981) y a Javier García Pa-

niagüa es controlado por Salvador Loaiza y se encuen

tra en inactividad total, casi a punto de desarticulaE 

se teóricamente [ya que en la praxis era totalmente 

inexistente]. 

A partir del lo. de Diciembre de 1982, se inicia la 

etapa de renovación moral .del S.R.O. y E./Nacional, 

por primera vez en muchos años se realizan elecciones, 

resultando electo Alberto Pérez Leyva., Secretario Gen~ 

ral, del mismo, igualmente asuine · la Dirección del. Ha-

cional el Prof. y Periodista Mario Ezcurdia, quien en 

multiples ocasiones ~e ha mostrado respetuoso de la in 

dependencia sindical, y partidario de un periodismo de 

purado, actualizado y analiticó de la realidad del 

pa.1'.s, "de un periodismo que oriente al pueblo, no de, . 

desorientarlo - desinformarlo-". 

Mario Ezcurdia ha manifestado rsiteradamente estar de 

acuerdo con algunos aspectos del sis.tema; cree en la -

Revolución ~'1exicana que aún lenta y necesitada de ace-

leraci6n,y desarrollo, es el camino de México. Igual

mente ha señalado que algunos principios pol.1'.ticos fun 

damentales son la solución adecuada para resolver los 

problemas del pa!s, tales como el presidencialismo y 

el sistema sexenal. (23) 

La 1.1'.nea de pensamiento de Mario Ezcurdia, fue (24) 

reafirmada por el nuevo Secretario General del S.R.O. 

·y E./Nacional Alberto Pérez L~yva, el pasado 11 de ene 
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ro de 1983, al informar en los pinos a Miguel de la Ma 

drid Hurtado.-: 

"Los trabajadores del Nacional estamos convencidos de 

que este diario está comprometido ideol6gicamente con 

el Gobierno de la Revoluci6n y con las tesis t.le Miguel 

de la Madrid Hurtado. (25) 

El Sindicato d~ Trabajadores de El Nacional, actual d~ 

nominación que sustenta, manifiesta que su "objeto se

rá reivindicar y defender los ·derechos de sus miembros, 

persiguiendo e'1 mejoramiento integral de los mismos, -

asi como de los trabajadores en general". (26} 

2. ACTIVIDAD SINDICAL. 

A pesar de que en sus estatutos, el S.T.N. señala lo 

siguiente: 

[Cap. III) Art. 60./ 

"El Sindicato de Trabajadores del peri6dico EL NACIO~ 

NAL, en su calidad de asociación de resistencia adop~ 

ta los sistemas de acci6n social que el movimiento 

obrero mundial ha establecido'!. 

[Cap. II.) Art. 7o./ 

Los pactos que el Sindicato de Trabajadores de El Na

cional, celebre con otras organizaciones, estipularán,· 

como condición imlprescindible, la de que aquél conse! . 

verá integra la a.ntonom!a de su régimen interior'! . (27) 

En la práctica oc:uirre lo contrario~su actividad sind! 

cal desde su fundación, ha consistido en apoyar incon, . 

dicionalmente la linea pol:ttica de los diversos Pres,! 
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dentes del PRI en turno. Aunque cabe aclarar que el 

S.T.N. ha actuado a lo largo de su historia, como un 

sindicato blanco, desintegrado en su interior, lo 

que implica una total inmovilidad en la prácticá po-

11tica del sindicalismo mexicano. 

El modelo de la nueva sociedad - postulado por el 

PRI y retomado por el S.T.N. - debe ser, al fin y al 

cabo, fruto de las luchas de la Naci6n, de una con

sulta popular permanente y profunda, de la contribu

.ci6n de la inteligencia progresista y de la activi 

dad ideológica, teórica del propio Partido. (23) 

-El modelo mexicano de una nueva sociedad - por la 

que pugna S.T.N •. - no puede ajustarse a prejuicios -

dogmáticos ni a esquemas rtgidos, en los que se pre

tende hacer la prognosis de las nuevas sociedadeS<Y 

uniformar el tipo y el carácter de los cambios soci~ 

les en todos y cada uno de los paises del mundo. 

Nuestro modelo de nueva sociedad - finaliza ·· 

el s.T.N. - · del futuro inmediato, tiene que 

ser condicionado por la realidad interna y externa -

en que M~xico vive, por el carácter peculiar de su -

evolución hist6rica, por la situaic6n regional en 

que él pais se encuentra y por la idiosincracia, las 

costumbres, las tradiciones y las aspiraciones naci2 

nales y populares de México. La sociedad nueva del -

futuro será, deberá ser enorme y fundamentalmente 

distinta a la de ahora; pero tendrá que modelarse a 



imagen y semejanza de México, de su historia y. de su 

cultura. (29} 

3. POSICION RESPECTO AL DERECHO A LA IHFORMACION 

"La libertad de expresf6n como un derecho, como una 
garantía individual por la que el pueblo de México 
ha luchado tanto se ha convertido en una garantía 
usufructuada en la práctica por muy pocas personas, 
sobre todo por aquellas que han acumulado un gran 
poder econ6mico en sus manos y esto se traduce esp~ 
cíficamente en el manejo de los grandes medios de 
comunicación masiva". (Socorro Diaz) 

Al tratar. sobre el "Derecho a la información" el 

S.T.N., señala acerca del periodismo que, debido a 

su historia sangrienta de dictaduras y motines, sien: 

do el ·dominio' de la censura eclesiástica fundamen--

tal .durante el virre;inato, el oficio de periodista 

c6r.~euna gran cantidad de peligros, persecusiones, 

sacrificios; hasta conseguir la honrosa cond~ción 

de ~ivismo que hoy es ejemplo y cuyos antecedentes 

pueden apreciarse en Guillermo Prieto, Ignacio Ram! 

reí, Francisco Zarco, etc., los cuales depuraron el 

ambiente de la información al punto de que el periQ.. 

.di smo fue considerado el 4o. poder, después del ej~ 

cutivo, legislativo.y judicial. 

La libertad de i nformaci6n, de prensa, es un déte9-ho 

civil, con todos los beneficios que el individuo y 

la sociedad deben recibir del mundo en general; y precisamente 
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por constituir un derecho implica una responsabilidad en 

armonia con las otras normas legalmente establecidas. Es 

preciso entender que esta libertad de prensa, de inform~ 

ción, no podrá ser ilimitada ni absoluta, por lo que es 

innegable que el c6digo de Etica Profesional (lease Der~ 

cho a la Información) creará la confianza en la integri

dad y la dignidad del periodismo. (30) 

El S.T.N. defiende el derecho a que cualquier ciudadano 

pueda convertirse en productor y emisor de sus propios 

mensajes y por lo tanto, en un miembro activo en la dia

ria construcci6n de la opinión pública; además de ser el 

beneficiario directo de una información.reciente~ compl~ 

. ta y actual que esté, por otra parte, al alcance de su 

·bolsillo y de su nivel cultural. (31) 

"Creo que la reforma a la constituci6n, primero y la re

glamentación al derecho a la información abrirá cauces -

que harán un poco más amplia la posibilidad de que el 

pueblo tenga acceso a los medios de comunicación, que e! 

té bien informado". (32) 

El S.T.N. señala que la libertad de expresi6n y el dere

cho a la información son conceptos correlativos, siendo 

necesaria la reglamentación del derecho a la información, 

que contemple ei establecimiento de normas para las ageE, 

cias transnacionales de noticias; legislación sobre la -

publicidad de la radio y la T.V., así como el fortaleci

miento de las agencias nacionales. (33) 

Áñade, que el Derecho a la información es el derecho que 

posee todo ser hu.manoÍ y todo miembro de una sociedad, a 
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que se le diga la verdad. r,os mexicanos, que a merced 

de la Reforma Pol!tica se empeñan en perfeccionar la 

democracia - se incluye obviamente el S.T.N. - obser

van el derecho a la informaci6n, corno un complemento 

abscilutamente l6gico de tal reforma. Por tanto el De-

recho a la inforrnaci6n implica para las fuentes, el 

deber de veracidad, pero también para los rnedjos: Pº!. 

que no vaya a ser que estos manipulen los datos que -

les llegan y los presentan al pGblico con variantes -

.de matiz, con mutilaciones que en apariencia no impc!. 

tan pero que en realidad los deforman y desvirtCian. -

El Derecho a la informaci6n, es cosa de ciudadanos 1,! 

bres, comprometidos con la colectividad de sus pr6ji-

mos. (34) 

Con la corrupci6n dentro de los medios de comunica

ci6n lo que se est~ perdiendo es la posibilidad de d,! 

rigir profesionalmente un medio. Ante ello es necesa.., 

rio reglamentar el derecho a la inforrnaci6n. (35) 

"Se trata sencillrunente de poner orden elemental . en 

la inforrnaci6n para que no degenere en desinforrnaci6n 

y que ésta, deliberada o involuntariamente, se acer

que a las. caracter!sticas del m~s clásico quintaco.;. 

lumnismo y quede bajo sospecha, dañando el prestigio, 

incluso, de los medios 11 •• (36) 

4. RESPECTO A LA LEY~· 

"Si no tienen ideas por qué y con qué combatir, y de.!!_ 

conocen el manejo de un' lenguaje decoroso, ser~n 
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libelistas a sueldo de sus pasiones, ahora reclamantes 

de fueros, mañana sujetos de responsabilidades". [Mo

ra, Mart!n. "¿Libelistas con .fuera?" en el D:ia.) 

A pesar de que algunos miembros del .S.T.N. participa

r6n "a· título individual", en la protesta colectiva 

de periodistas el 20 de Diciembre de 1982, manifestan

dose contrarios a las reformas, a los artículos 1916 y 

2116 de los c6digos civil y penal. La posici6n oficial 

del S.T.N. es la siguiente: con las reformas se cubre 

un vacío que existía en la legislaci6n civil de nues

tro pais al tipificarse el delito de daño moral, ya 

que, con frecuencia, .se ha incurrido en él, con una to 

tal impunidad para los responsables. La Ley moral no -

coarta la libertad de expresi6n de las ideas, ni la de 

su difusi6n sino en el l:iltimo caso, se enfatiza en la 

responsabilidad que deben tener quienes participan en 

los medios de comunicación. (37) 

Por lo que se refiere a los impugnadores del C6digo C! 

vil, el S.T.N considera, que tales personas o medios -

. no resistirían una investigaci6n sobre el origen de 

sus fortunas, o sobre la legalidad de su patrimonio. -

Ya que han prostituido, sobre todos los columnistas, -

la elevada funci6n social del periodismo y se han con

vertido, desde hace mucho tiempo, en auténticos merca

deres de la noticia, en chantajistas profesionales que 

primero atacan e injurian a un determinado funcionario 

o dirigente poUtico a cambio de cierta cantidad de 
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dinero para guardar silencio. 

Las reformas al c6digo civil no pretenden, ni podr1an 

acallar la critica social y pol!tica - subraya ~l 

S.T.N. - ni buscan lesionar a los auténtico~ profe

sionales del periodismo. La critica pol!tica debe te

ner seriedad y responsabilidad. El periodismo honesto 

no debe preocuparse, por las reforrnas al c6dígo civil, 

pues éstas exigen exclusivamente, la fundamentaci6n -

debida cuando se formula una acusací6n contra un fun-

cionario o dirigente social y pol!tico. 

El S.T.N enumera a personalidades - que según el 

sindicato - han sido clumniadas, difamadas, denigra

das, etc.: V. Lombardo Toledano, que durante muchos~ 

años fue objeto de infundios, en especial por su ac-. 

ci6n en el cardenismo culminado con la expropiaci6n -
J 

petrolera y después al encabezar al PPS; Fide.l Veláz-

quez por patrones y extremistas de izquierda, que lo 

han difamado por su her6ica labor. al frente de la CTM; 

Rubén Figueroa, la prensa sencacionalista con gran l! 

gereza esgrime en su cpntra toda clase de burlas y 

ataques; Rubén Olivares al ser postulado candidato a 

diputado.por el PST, los.prejuicios clasistas se tras 

lucen en todas las burlas de que fue victima. (38) 

s: PROYECTO DE COMUNICACION SOCIAL 

,El proyecto de comunicaci6n social del S.T.N. es sum~ 

mente ambigüo, sin·embargodestacan algunos de sus 

planteamientos: es evidente y necesario un plan de 
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comunicaci6n, elaborado y auspiciado por el Estado, b!! 

jo· la concepci6n de unos medios sanos y modernos, lla

mados a vincular s6lidamente el binomio información 

- educaci6n y capaz de llevar a millones de mexicanos 

conocimientos útiles para mejorar las condiciones pro

pias de su medio social. 

El periodismo es educaci6n, por tanto se convierte en 

pedagogo de multitudes, ante ello interesa detenerse -

en la profesionalizaci6n del p~riodisrno - según cree 

cxmvcnientecl S.T.N. -, se requiere en primer luga:r. ela

borar programas acad~rnicos realistas en los centros de 

educaci6n superior del pa!s. El S.T.N. ha dicho que si 

se necesita t·!tulo para ejercer la profesi6n m!lidica, -

para curar las enfermedades del cuerpo, con mayor vi

gor deber!a exigirse para ejercer un oficio que toca 

.. ni más ni menos, la estructuraci6n y la troquelac16n 

de la conciencia nacional. 

Considera el sindicato, que es indispensable la forma

ci6n de un colegio de periodistas, el cual emanará las 

normas de conducta que deben regular al periodismo co

tidiano. (39) 

Sobre su proyecto de democratizaci6n de la informaci6n, 

el S.T.N. expone: La sociedad mexicana exige a sus di~ 

rigentes la aplicaci6n de una pol!tica s6lida y cohe

rente de corni.micaci6n social, ajustada a lineamientos . 

básicos. Debe ser nacionalista, democrática, particip!!_ 

tiva, plural, popular y revolucionaria. 
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Tal pol1tica entraña la promoción de cambios estruct~ 

rales que deben ser conducidos con realismo, firmeza, 

orden y profundidad. El S.T.N. reitera la convenienci.a• 

de organizar un sistema nacional de información y co

municaci6n social que, llevado a la tarea histórica -

de fortalecer el federalismo y de apuntalar el conoci 

miento veraz y sistematice de todas y cada una de las 

entidades federativas, constituya una alternativa di

námica y eficaz. Con visión de conjunto, los bancos -

de datos y los medios estatales deben tender la red 

que haga circular una información de interés general 

y actualidad, liberada del criterio mercantil. En la 

provincia~ en las comunidades rurales y aan en las 

urbanas , hay hambre de información socialmente atil, 

vitalmente cercana. El instrumental de una pol1tica 

de comunicación social desconcentradora y democratiz~ 

dora puede estar compuesto de mucho de lo nuevo y 

asombroso y de mucho de lo tradicional. El curso de -

la .historia humana no está exento de paradojAS • (40) 

Concluye el s.T.N. con los siguientes planteamientos: 

apóyese el uso democrático de los medios lige;rás; pe

riódicos comunitarios y murales, volantes, carteles, 

mimeográfos, fotocopiadoras, etc., sin más limite que 

la realidad. La comunicación social, como alternat! 

va, demanda la formación y capacitación de los recur

sos humanos suficientes. Esclarecido el qué y.apunta

lado el cómo es indispensable pensar con quiéries 1 
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Después de todo, las transformaciones profundas parten 

de la conciencia humana. Ella es un motor que busca 

fuerzas para el cambio. Tenernos la confianza en que la 

volur.tad revolucionaria del .pueblo de México y de sus 

dirigentes serán cimientos de un esfuerzo histórico i!!! 

postergable en favor de la comunicación social. {41) 
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C. SINDICATO DE TRABAJADORES DE NOVEDADES EDITORES. 

"Hay grandes 6rganos period!sticos como pueden ser.... y 
Novedades que son negocios que pertenecen a sus dueños, y que 
además defienden los negocies de los dueños. Por ejemplo, No 
vedades defiende los negocios de los O'Farril. Lo digo por-
que trabajo en Novedades". (Elena Poniatowska) 

l. HISTORIA. 

El per!odo de 1934-1940 destaca en la historia pol!tica -

contemporánea de nuestro pa!s por la intensa participaci6n 

del movimiento obrero y campesino que lo caracteriz6. 

Este .ascenso .d!i! l~s luchas populares explica de qué mane

ra tanto lµ clase.obrera como el campesinado en menor medida 

van a incidir de manera decisiva en la conformación '.del moder 

no sistema pol!tico en nuestro pa!s. En tanto se consolidaba 

el cardenismo surgía el diario Novedades en 1936 fundado .por 

Ignacio P. Herrer!as, que conpet!a exitosamente .con los dia

rios 20 años más antiguos: Universal y Excélsior. 

En el mismo año (2/0ct/1936) se creó el organismo que 

agrupaba a los trabajadores qlJe laboraban en todas las publi

caciones que editaba la empresa "Novedades Editores, s. A.", 

denominándose Sindicato de Trabajadores de Novedades Editores. 

{1) 

Un año después de la muerte de I. Herrer!as (1947) es no~ 

brado Gerente General del mismo, R6mulo O'Farril, Sr., que a 

la fecha se encuentra en dicho cargo! El peri6dico 
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es instrumento de la campaña presidencial de Miguel Alemán 

y funge como aliado de éste durante su mandato. 

Al término de éste ·p·asa .a formar parte de las propiedades 

del exPresidente. (2) 

Veamos la posici6n del S.T.N.E. frente al régimen alemanis

ta: a pocos días de iniciado el nuevo gobierno, ante el pl.an 

general de los trabajadores petroleros, se produjo la inte~ 

venci6n militar de la empresa, el despido y encarcelamiento 

de los dirigentes principales del sindicato y la designaci6n 

de un nuevo Comité Ejecutivo bajo la supervisi6n del gobier

no. Idéntica polfica se .aplicó posteriormente en ferrocarr! 

les, mineros, y otros núcleos importantes de la clase obrera. 

Frente al estallido·de·numerosas huelgas en todo el·pa!s 

el gobierno sigui6 el procedimiento de declarar la mayor·-

parte ilegales, en tanto algunas fueron resueltas mediante 

pequeñas concesiones otorgadas a los trabajadores. Ante es 

tas situaciones el S.T.N.E. se mantuvo incondicional frente 

a las decisiones gubernamentales (3). 

En el ámbito de la política econ6mica, el gobierno realizó 

una serie de obras públicas en gran escala ••• Por otra parte, 

todo este desarrollo-econ6mico se efectúa en un cuadro de -

mayor dependencia del capital extranjero. Como consecuencia 

16gica de lo anterior, ·crecen con rapidez las inversiones -

extranjeras en la industria y el comercio: aumentando consi

derablemente los financiamientos del exterior al gobierno y a 

capitalistas particulares, multiplicándose las empresas mi~ 

tas en condiciones de subordinaci6n al capital imperialista, 
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lo que se traduce en una mayor reinserción de la econom!a -

mexicana en el sistema imperialista y en un creciente papel 

de los monopolios pGblicos y privados. 

El panorama presentado por el movimiento obrero se cara~ 

terizaba por el predominio de las concepciones enajenantes 

de las que no quedaba excluido el S.T.N.E., adoptando tesis 

como la referente a la continuidad y vigencia permanente de 

la re~oluci6n de 1910, la visión acerca óel papel rector de 

la Constituci6n .en la lucha de los .trabajadores y del pue-

blo, entre otras. 

Es así que las principales organizaciones sindicales del 

momento -CTM, CROM, COCW- y el S.T.N.E. ofrecieron su ªP.2 

yo total al gobierno, pregonando un anticomunismo mili-

tante y desataron una intensa "cacer!a de brujas" contra -

los elementos y fuerzas revolucionarias en sus respectivas 

organizaciones con el fin de mantenerlas sumisas y control~ 

das por completo.. (4) 

A pesar de que estas organizaciones gremiales, contribuye~ 

ron a que el gobierno de Alem5n acelerara espectacularmen

te el proceso de industrializaci6n apoyando la acci6n de la 

empresa privada, y eliminando la herencia cardenista, tres 

grandes sindicatos industriales ~mineros, ferrocarrileros y 

petroleros- la CUT (Confederac.i6n Unica de Trabajadores) y 

la AOCM (Alianza de Obreros y Campesinos de M~xico) que ha

b1an surgido a raíz del rompimiento de Lombardo con los 11-

. deres de la CTM- pugnaban por . conseguir mejores salarios y 

respeto a los derechos de los trabajadores. (5) 
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A ra!z del poder econ6mico y patrocinio político, que aE!_ 

quir~6 Novedades durante el sexenio Alemanista, en adelante 

el S.T.N.E. se dedic6 a apoyar e impulsar el modelo econ6mf. 

co que la empresa proyectaba: la tendencia concentracionaria 

del capital, la constituci6n de un. gran oligopolio. Donde 

se daría un capital superconcentrado. (6) 

En efecto, los accionistas mayoritarios de Novedades, e~ 

tre los que destacan: Rómulo O'Farril Sr., R6mulo O'Farril 

Jr •. , Miguel Alemán Velasco, Emilio Azctirraga Milmo y otros, 

a su vez son los accionistas mayoritarios de Televisa. Es

tos personeros de la I.P. con el apoyo pleno del S.T.N.E. -

lograron su viejo. anhelo: hacer de Novedades Editores (Pu

blicaciones Herrerías) un gran cónsorcio. (i .7) 

veamos: 

El oligoeolio (monopolio} eQ manos de las familias propi~ 

tarias de Novedades, es el siguiente: 

Propietarios mayoritarios de Televisa (1973). Que com-

prende 48 empresas desempeñadas en 12 áreas de actividad: -

televisi6n, exportaci6n (de teleprogramas), cablevisión, -

radio, espectáculos, producción, cinematográfica, producción 

discográfica, publicaciones, servicios y turismo, cultura-

les e inmobiliarias. En todas sus propiedades act'Úan o han 

actuado trabajadores sindicalizados de Novedades Editores. 

(8) 

El S.T.N.E. en reiteradas ocasiones ha definido el cará.s_ 

ter del principal medio impreso en el que participa: Noved!_ 

des, "es un peri6dico que condensa las noticias y no se E!}C·-
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tiende demasiado en sus temas, es un peri6dico que está con 

la velocidad de hoy. "Es un periódico que no traté< de mani-

pular, sino de dar la oportunidad de cotejar diversas ópi--

niones. Es un diario que no tiene compromisos, excepto op.!_ 

niones. Es un diario que no tiene compromisos, excepto con 

la verdad que ve, por lo que trata de hacer un periodismo -

·'·" liberal. ( 9) 

Concepción, la anterior, que ha sido sostenida y defendi 

da férreamente hasta la fecha por el S.T.N.E. 

El Sindicato de Trabajadores de Novedades Editores se de-

fine como, "una organización de resistencia y defeJ?sa de los 

intereses de los,socios que la integran, adoptando el lema 

de por "la grandeza del trabajador''. (10) 

2. ACTIVIDAD SINDICAL • 

. Los Estatutos del S.T.N.E. marcan los ejes principales, 

en los que debe desarrollarse su actividad como organismo ~ 

defensor de los derechos de los trabajadores: 

(Cap. III. Art, 7o.) 

"El Sindicato mantendrá estrecha solidaridad con el rno-

vimiento organizado y en especial con las organizaciones de 

trabajadores de artes gráficas del pa!s y del extranjero,-

brindándoles su apoyo moral o económico, según el caso, 

sin menoscabo.de la autonomía de la agrupación." {11) 

Efectivamente, se recuerda la actividad desarrollada por 

el S.T.N.E. en los años 60'9, para que un sinnúmero "de peri6-

dices del pa!s reconocieran como titulares de sus contratos 

colectivos, a los trabajadores de linotipos o artes· gráfi-
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cas miembros de la Uni6n de Trabajadores de Peri6diccs -

(D.T.P.) en contraposici6n de la Uni6n de Linotipografistas 

de la República Mexicana (ULm~) • 

Cabe señalar que la ULRM a partir de su creaci6n en 1919 

representaba una s6lida y verdadera fuerza sindical dentro 

de su rama en el país. Incluso, jug6 un papel muy importa~ 

te en la C.T.M., con su apoyo otorgado a Fidel Velázquez p~ 

ra que ocupara la dirigencia de la central obrera. 

Durante varias décadas los miembros de la U.L.R.M. eran 

trabajadores que percib!an .salarios bastante bue-

nos, en relaci6n con los trabajadores de otras ramas de la 

producci6n. 

A partir de los años 60s se generaron pugnas en 

su interior, sobre todo, porque los linotipistas de ese en

tonces se consideraban trabajadores de primera, negándose a 

áliarse con los demás obreros de las artes gráficas. Eran 

muy elitistas: a los formadores, cajistas, prensistas y co

rrectores siempre los catalogaron corno trabajadores de se-

gunda. Esta pugna de intereses, era más manifiesta en la -

revisi6n de salarios. Mientras los linotipostas ped1an un 

20% de aumento, los otros exigían ao%. 
Lo anterior beneficiaba a los dueños de las empresas pe

riodísticas, que preferían pactar con los trabajadores que 

ped!an menos incremento salarial, desplazando a los que so

licitaban un mayor aumento. De esta forma, la U.L .. R.M. pe!: 

d!a fuerza de negociaci6n y representatividad de sus agre

miados. Surgiendo paralelamente la UTP, promovida indirec-
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tamente por las empresas y en la que jug6 un papel muy impo! 

tante en su consolidaci6n el Sindicato de Trabajadores de N2 

vedades Editores. Surgiendo bajo estos amparos la U.T.P. -

propuso a varias empresas del ramo los servicios de linoti

pistas con sueldos que representaban la mitad de lo que gan~ 

ban los de la U.L.R.il. Fué así que la U.T.P., vali€ndose -

del esqui.roleo y la negociaci6n salarial menor a la normal, 

paulatinamente logr6 contrarrestar el poder del sindicato -

pionero de las artes .gráficas. "Definitivamente fué una lu

cha entre la misma clase trabajadora" a la que contribuyeron 

los empresarios dueños de los medios y arduamente el S.T~N;E. 

(Se recuerda el ca~9 más reciente, en Ovaciones, donde la -

U.T.P. acab6 con la secci6n de la U.L.R.M.) (12) 

(Cap. XI, Art. 37) 

c) "Crear y mantener relaciones de-solidaridad con orga

nizaciones afines al sindicato, nacionales y extranjeras; 

d) "Informar de los progresos y conquistas del sindicato 

a las organizaciones similares cuando aqu€llas lo soliciten. 

f)· "Solicitar intercambio y canje de contratos, estatu

tos y publicaciones diversas, con otras organizaciones sin

dicales. 

g) "Representar·a1 Comit~ Ejecutivo y al Sindicato en -

.los actos que· efectúen otras organizaciones, tales corno con 

gresos, convenios y movimientos de solidaridad." (13) 

La praxis sindical del S.T.N.E. desde su creaci6n excep

to en el caso U.T.P. -u.L.R.M~- se basa en la promoci6n y -

apoyo de ~odas las campañas tendientes a fortal~cer el po

der econ6mico y pol!tico de la oligarquía propietaria de la 
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empresa -Novedades Editores-. 

El S.T.N.E. considera que vivimos en un r~gimen demo

crático de Derecho, que permite la colaboracipn entre el 

Estado y los medios de comunicación social. -Piensa ad~ 

más- que éstos últimos tratan .permanentemente de coady~ 

vara la consecución de las metas concretas de.progreso 

nacional que se han trazado las diversas administracio-

nes por las que ha atravezado el país. (14) Y advierte: 

"hay· que renunciar definiU.vamente a las tendencias aut~ 

ritarias de la tradici6n revolucionaria, especialmente -

de su rama marxista". (15) 

3. · POSI,CION RESPECTO AL DERECHO A LA INFORMACION. 

"Los medios de difusión, son bastantes las personas -

que se han corrompido, que venden su espacio o su tiempo 

que cobran por la alabanza, lucran con la mentira y ex

torsionan con la verdad. Sin embargo, son también algu

nos los periodistas honestos quienes.cuentan con princi

pios, sostienen sus ideas con pasión y luchan por acabar 

con aquello que afecta y lesiona a la ciudadanía. Casos 

ejemplares de esto último lo son: Muñoz Cota, Agustín N~ 

varro, Roberto Blanco Moheno, Luis p·azos, Carlos Loret -

de Mola, Mauricio G6mez Mayorga, Mauricio González de la 
1 

Garza y Margarita Michelena, entre otros. Estas persa-

nas luchan en diversos frentes, salen adelante y siempre 

sostienen sus ideas; nunca claudican". (Sparrow Sada, -

Carlos. "Los tradicionales embutes" en Impacto). 

Al abordar directamente el derecho a la información, 
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el S.T.N.E. urge en la necesidad de una encuesta muy am

plia, que se centre en escuchar a todo el que tenga algo 

que decir y aportar, razones y experiencias de quienes -

son los más interesados: los periodistas y los comunica-

dores profesionales de todos los medios de informaci6n, 

la gue indica por principio definir, lo que es el dere-

cho a la informaci6n, sobre el cual no hay antecedentes 

legislativos y tendrá primero que precisarse. Se podrá -

así pasar luego·a la reglamentaci6n, el capítulo más de

licado, porque cualquier reglamentación conlleva el ries 

go de resultar una limitaci6n, y exige un tratamient~ -

muy cuidadoso, para e.Vitar que la libertad de expresi6n 

no se vea afectada, pues se iría contra la tradici6n l!. 

bertaria del pueblo y de las leyes básicas que postula 

y defienden. Para que la responsabilidad que toca al -

p~riodista, quede indemne del todo su pleno derecho a -

la libertad de expresión. (16) 

El S.T.N.E. se autproclama vocero del pueblo mexicano, al 

dar su impresión a J respecto, "por lo que hemos le!do y -

escuchado en los últimos 2 años", no le cabe la menor du-

da acerca de que la inmensa mayoría de los mexicanos, ve 

con recelo la posible reglamentaci6n del art. 60. consti

tucional en la parte en que consagra el derecho a la info~ 

maci6n. Tal temor se debe, en el sentir del S.T.N.E., al 
·-· 

extremado y justificado celo que pon.en nuestros patriotas 

en la preservaci6n d.e la integridad de los derechos indiv.!_ 

duales y las. garantl'.as sociales que con tanta.amplitud y -
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minuciosidad consagra, en sus 24 artfculos, el t!tulo pr! 

mero de nuestra Carta Fundamental. 

El S.T.N.E. retoma el consenso generalizado expresado 

por los diversos medios de comunicaci6n mexicanos, sobre 

el derecho a la inforrnaci6n: que nada en su contenido nor 

mativo a legislar se contraponga con tradiciones y anhe-
1 

los de la sociedad mexicana a la libre expresi6n de las -

ideas, a la difusión sin taxativas, al cabal uso de recuE 

sos que son cimiento de la tolerancia y puntal vigoroso -

de aspiraciones dernocr~ticas. En gran estima tendr5 la -

sociedad mexicana el que sus gobiernos, preocupados ~or -

su bienestar, desarrollo.o ilustración, no se vean empuj~ 

dos a propiciar legislaciones que, en vez de innovar, po-

dr:ían servir a retrocesos inadmisibles. La libertad, la 

tolerancia y la libre i.ndagaci6n e información correlati

va.s son principios que merecen salvaguardarse y enriquece!. 

se por la acción de todos. (17) 

Para el S.T.N.E. la tesis de "garantizar la presencia 

de todos en los medios de comunicación" es contraproducc~ 

te, sencillamente imposible. Ya que la participaci6n ci!-!_ 

dadana debe ser racional. No debi~ndose confundir el De

recho a la Informaci6n con la algarabía y el caos, en un 

extremo; tampoco,· en el otro con la censura previa, opr.e-

siva. y totalitaria. Hay quienes creen que el Derecho a -

la Información debe servir Gnícarnente para criticar y en

juiciar con parcialidad al si.stema bajo el cual se pre·áta · 

hoy eritre nosotros el servicio informativo, mostrando a -
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sus propietarios como los únicos, exclusivos y excluyen

tes, protagonistas económicos, reales y formales de la vi 

da nacional. A esas personas, hay que recalcarles, que -

cuando se enjuicia a cualquier servicio, se debe hacer 

con un sentido pr~ctico y realista, no teórico ni utópico, 

ni mucho menos desde un punto de vista personal. Por· tan 

to, es sumamente lógico que una gente cuyo negocio sea un 

periódico (o un medio de comunicación cualquiera) no se -

le puede pedir que deje de hacer su negocio. Ante esto, 

ciertas minor!as repudian a los medios de comunicaci6n, -

mientras que otras los desacreditan; sin embargo, muchos 

millones de personas los consideran lo suficientemente i~ 

teresantes, instructivos, comunicativos e infoIJ11ativos, -

como para consumirlos aiariarnente, sin que nadie los obli 

gue a ello. (18) 

En líneas generales -el S.T.~.E.- conviene en que "no 

puede haber aut~ntica libertad info~ativa en el contexto 

del analfabetismo y la marginación". Nuevamente afirma -

-el S.T.N.E.- que si cada persona tiene derecho a ser in 

formada, a ser enterada de lo que ocurre y le interesa, -

tiene,. asimismo, primordialmente, el derecho a ser instru.!_ 

da o educada, derecho que le reconoce la Constitución a -

todos los mexicanos, haciendo correr a cargo del Estado -

la obligación de proporcionar ese servicio, en forma gra~ 

tuita por lo dem~s~ 

un derecho a la información supone •subraya el s.T.N.E.

un criterio de verdad inspirado el! la tesi:s de que la ver.;. 
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dad es un valor ya establecido, y que no requiere de la con 

trastaci6n, a la prueba y la refutaci6n, en nada servir!a a 

los fines de propiciar una legislación más avanzada en lo ~ 

democrático, más id6nea para contribuir a la ilustraci6n del 

pueblo y de ningún modo abonar!a el terreno de la acci6n po

l!tica asegurando en principio la posibilidad de hacer un 

uso público como enseñó·Kant, de la propia razón en cualquier 

dominio. Ni los gobiernos ni los medios de informaci6n, ni 

los usuarios,·independíentes unos de otros, podr1'.an con fun

damento leg!timo, arrogarse para s! y en definitiva el ser -

receptáculos únicos,. titulares, absolutos de la verdad, Es 

de esperar que'a evitar los exclusivismos, a desterrar el -

criterio que supone que la verdad es algo privativo, excepci~ 

nal, asunto de unos pocos, tienda la reglamentaci6n que habr~ 

de ser sometido. (19) 

Sobre el Estado como fuente principal de informaci6n, el 

s. T. N .E. lo caracteriza de la siguie_nte forma; Siendo el Es

tado la máxima fuente informativa, a ella tienen derecho la. 

sociedad, el público, el pueblo que forman los seres humanos, 

pensantes, actuantes, beligerantes. El mayor o menor derecho 

a estar informado, es decir, el reconocimiento que haga el 

Estado de ese derecho de las personas y de la sociedad y la 

apl:Lcaci6n práctica que le de en la vida cotidiana de su e~ 

munidad, definen el grado de democracia que ha hecho suya -

cada.organizaci6n pol!tica. Porgue, la efectiva participa

ción de los. gobernados en los asuntos públicos depende de -

la información de· la que puedan d;lcsponer, que tengan a su ... 
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alcance; si es mucha y veraz su participaci6n será posi

tiva;· si es poca y·distorsionada, su obediencia a los 

dictados de los gobernantes será producto de la sumisi6n 

no de la reflexi6n. Un Estado herm€tico dirigido por.los 

grandes iniciados en los secretos del oráculo, no puede -

ser un Estado democrático. (20) 

En síntesis, el S.T.N.E. define el derecho a la info~ 

maci6n, como un derecho de todos desde que nacemos, so

mos libres, el sindicato no cree necesario reglamentar 

~al derecho. Ya que en los medios de informaci6n todos -

tienen la responsabilidad de saber lo que hacen y atener

.se a la regla del juego que les dá el artículo 60. 

El S.T.N.E. se queja, ya que resulta necesario que el 

gobierno defina si está hablando de libertad de expresi6n, 

si está hablando de garantías para que todos "podamos de

cir o publicar lo que querernos"; si se va a hacer.un re

glamento para que todos tengan derecho a una página por p~ 

riódico, un minuto, tres o media hora por radio, para el 

S.T.N.E. no se sabe a ciencia cierta de qu~ se está hablan 

do. 

Finalmente, externa su i~clinaci6n por la garantía so

cial a la informaci6n. Dice que nadie ha mencionado el -

artículo So. que habla del derecho a petíci6n al Estado, y 

nadie ha dicho -o si se ha señalado es bastante antiguo

lo que piensa el Estado del derecho a la informaci6n "He

mos estado hablando todos de cuál debe ser y nadie nos.ha 

dado una definici6n exacta". El .-:.T.N.E. afirma categ6ri .. 
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camente, "nadie nos ha dicho esto es lo correcto o van por 

buen camino. Si dicen vamos a reglamen·:::ar el medio, bueno 

vamos a ponern0s de acuerdo¡ podemos hacer una autorregla

mentación que no nos la haga nadie". Siendo su propuesta 

principal -del S.T.N.E.- un pacto serio y la autorregla

mentación de la información. (21) 

4. POSICION RESPECTO A LA LEY MORAL. 

"Siento que estamos muy divididos y que de esta forma -

hay poca fuerza, comparada con la fuerza, que puede tener 

el Estado. Se necesita una crítica más seria, más sólida, 

siento que es lo que falta en el periodismo mexicano. (P.f_ 

· ccato, Miguel Angel. "El Periodismo Liberal" en 'Razon.es) • 

El S.T.N.E. aprob6 que sus miembros participaran en la 

marcha-plantón del 20/Dic.82, frente al Senado de la Rep6-

blica como protesta contra las reformas al c6digo civil 

-y- Penal, respecto a los delitos de "deslealtad" y "daño 

moral". Siendo los miembros del S.T.N.E. quienes encabez~ 

ban a los sectores de la derecha y ultraderecha del gremio 

periodístico. 

La principal declaración de los miembros del S.T.N.E. -

en la citada manifestación, a nuestro parecer fue la si

guiente: La autoridad no es infalible, no ahoga la criti

ca, es renovada en un asentimiento repetido quizá diario, 

al derecho, rectitud y sabiduría de quien tiene autoridad. 

El poder es monopolio: s6lo permite su verdad; s6lo espera 

sumisi6n.callada a esa verdad¡ silenciará cualquier res

puesta que rechace o critique su mensaje. Cuando el poder 



es totalitario la comunicación es totalitaria: ni pol!tico 

ni social. (22) 

La ira del S.T.N.E. se manifiesta, cuando éste retoma -

el discurso señalado por Manuel Mejido (columnista del Un! 

versal) ~h día después de la manifestación de periodistas 

el 20/Dic./82: "Cuando el tirano hace leyes injustas es 

justo rebelarse contra ellas. Además de que, desde muy le-

jos conocemos el adagio: la prensa se combate con la pren-

sa~' (23) 

El proyecto de ley que reforma los c6digos civil y pe

nal, constituye para el S.T.N.E., una posici6n inadmisible 

y la intenci6n es ·rechazada por los más amplios sectores, 

tanto de la sociedad me;cicana como de la latinoamericana. 

El proyecto constituy6 una amenaza para la libertad de ex-

presi6n. 

Dice el S.T.N.E. que la pretendida intención del proye~ 

to es cautelar el honor y la dignidad de las personas para 

que no sean afectadas por informaciones o comentarios di~ 

fundidos por medios de comunicación social. Sin embargo, 

la ambigüedad con que fué redactada la norma, se convierte 

en puerta abierta a la arbitrariedad, especialmente en lo 

que a funcionarios se refiere. Por tanto -subraya el S.T. 

N.E.- al pueblo mexicano corresponde decidir el rumbo a -

seguir en todos los planos, sobre todo el period!stico. 

(24) 

En las naciones democráticas se permite a la prensa la . 

mayor independencia -recuerda con insistencia el S.T.N.E.-
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Se garantiza la libertad para informar los hechos tal y -

como se observan: se es libre de criticar a los funciona-

rios del gobierno y a las instituciones sin más sujeción 

que las leyes civiles y penales contra la difamaci6n. En 

México, después de que su gobierno desisti6 de las refor-

mas al c6digo penal y civil en tanto atentaran contra la 

prensa libre -festeja el S.T.N.E.- la libertad de expr~ 

si6n es una garantía constitucional. Y con el programa -

de comunicación que recientemente fue esbozado por el go-

bierno federal debería servir para afianzar democrática-

mente las relaciones Estado-prensa. ( 25) 

Frehte a los anteriores avatares lamentables, la expe-

riencia mexicana es aleccionadora. Lo que lleva a consi-

derar al S.T.N.E., que con la participaci6n de los secto

res del ejercicio informativo, gobierno, comunicadores y 

receptores,. la voz de· los periodistas en México podría ser 

más atendible todavía en la tarea de formular modelos de 

comunicaci6n demo~rática. (26) 

Ya sin la presi6n que significa una ley moral y un de

lito de deslealtad contra l~ prensa libre -manifiesta el 

s.T.N.E.- el uso que de los medios bajo su administraci6n 

haga el Estado, puede convertirse en palanca eficaz para -

el desarrollo del país, la libertad y la justicia social -

que sostengan los principios del pluralismo. Podemos afir 

mar -añade el S.T.N.E.- que una comunidad bien informada 

es la base de nuestro sistema de convivencia pacífica. Y 

esto se compagina con los compromisos gubernamentales •. (27) 
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5. PROYECTO DE COMUNICACION SOCIAL. 

"Yo pienso que mi periódico es objetivo y dentro de esa 

objetividad hemos conseguido una grandísima circulaci6n" • 

. Blanco, Carlos y Sotomayor, Jorge. "Los periodistas 

se juzgan" ("Alarc6n: la escuela del Heraldo') en Razones) 

El S.T.N.E. frente a un nuevo medio de comunicación su-

giere la creación de un nuevo ambiente, el cual cambia los 

sentidos humanos; este cambio en los sentidos explica el -

cambio humano que, a su vez, explica las explosiones histó 

ricas. (28) 

Evade la argumentación de su proyecto de comunicación -

social -el S.T.N.E.-, siendo en su totalidad ~nexistente 

sin embargo, en la práctica periodística destacan algunos 

puntos que de acuerdo con el sindicato, pueden servir de -

guía para conocer su proyecto-plan de acc.ión de comunica-

ción. 

El hombre por su capacidad intelectual tiene derecho y 

debe estar abierto a conocer la verdad para norrnar su con

ducta. Por este y otros motivos; los medios de comunica-

ción deben mantenerlo bien informado. En este aspecto de-

be prevalecer el criterio de hacer el bien y lo mismo vale 

este pensamiento para el gobierno, la iglesia y las insti-

tuciones civiles. Ya que un pueblo bien informado puede -

construir valladares que lo defiendan de las agresiones y 

formar una gran fuerza de voluntades en favor de las cosas 

que lo beneficien. t?9) 

El s.T.N.E. retoma los principios señalados por Juan Pa 
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blo II, en su mensaje con motivo de la l7a. Jornada Mun

dial de las comunicaciones sociales, ilustrando con ello 

un aspecto m~s de su modelo .de comunicación social: 

Es necesario una información veraz y responsable para 

que se logre cobrar conciencia de la realidad. Los me

dios de comunicaci6n dan un servicio de incalculable 

trascendencia por las posibilidades enormes que encierra 

y la necesidad de no limitarse a informar, sino a promo

ver los bienes de, la:inteligencia, de la cultura y·de la 

convivencia, creando a la vez una recta opinión pública. 

(30) 

Añade el S.T.N.E., un uso justo y constructivo de la 

informaci6n debe descartar todas las opresiones, abuso y 

discrirninaci6n del poder pol1tico, económico e ideológi-

co. 

La información en un sólo sentido -agregó el S.T.N.E.

impuesta arbitrariamente desde arriba as1 como las leyes 

del mercado y de la publicidad, la concentración en mono 

polios, las manipulaciones de todo tipo no son sólo aten 

tados al buen orden de la comunicación social sino que -

terminan por perjudicar los derechos a la información 

responsable y ponen en peligro a la paz •.. El S.T.N.E. 

afirma adem&s que, para ser un instrumento de paz, la 

previsa debe superar las consideraciones unilaterales y 

parciales, descartando los prejuicios para crear un espf 

ritu de comprensión y de solidaridad reciproca. (31) 

Sobre Novedades y su proyecto de comunicaci6n alterna 
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tiva que realiza d!a a d!a, el S.T.N.E. afirma, que lo -

que es noticia diaria -en "nuestro peri6dico"- después 

será un elemento para la historia. Las empresas que 

constituyen la fuente de trabajo del s.T.N.E. tienen cien 

tos de reportes de la guerra de Nicaragua; siendo una 

fuente para los ensayistas cuando se escriba la historia 

de esa guerra. "Alguna vez pensadores como Ortega y 

Gasset se quejaron de la falta de información y datos p~ 

ra escribir la historia", los futuros historiadores tie

nen ahora esos datos en nuestros medios. "La historia -

la escribirán los intelectuales, y tal vez nuestro apor

te periodístico sea un· elemento para la h.i,storia" sien·· 

do éste el principio· medular del modelo de comunicaci6n 

que el sindicato sostiene. (32) 

Finalmente el S.T.N.E. se manifiesta en pro de los rn~ 

dios de comunicación críticos. Es lo que el sindicato-· 

llama la teor!a y práctica de la olla exprés; "es prefe

rible que la gente se exprese a través de los medios de 

una forma ordenada, a que por falta de esa posibilidad -

lo haga de otra manera, tal vez violenta que no conviene 

a nadie, ni a ellos mismos ••• si los medios se cierran 

y si el Estado no los apoya, entonces si les están dando 

a la gente la alternativa cero, que es la de expresarse 

violentamente". (33) 

D. SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LAS COMPAf:3IAS 

PERIODISTICAS DEL ESTO Y SOL DE MEXICO. 

"Donde no hay problemas, no hay angustia. Donde no-· 
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han angustia, no hay v.ida humana". (Palabras de García -

Valseca en su rancho el "Sol"). 

"La verdad que los 6rganos de publicidad e informaci6n 

deben servir, es de naturaleza distinta a la exactitud 

científica y a la demostraci6n legal ••• El sentido de 

responsabilidad, lo mismo en las empresas periodísticas -

que entre los individuos, no puede darse sino en un clima 

exento de opresiones, y más vale tolerar y soportar los -

yerros que en la difusi6n de las ideas se cometen, que 

disminuir, así sea en parte mínima, la libertad de opi

ni6n pública". (Palabras del Pte. Miguel Alemán a García 

.Valseca. y u.n grupo de editores y directores de peri6dicos 

del D.F. 7/Junio/1951) (Cfr. Cordero y Torres, Enrique et. 

al. El periodismo en México) 

l. HISTORIA. 

Las reformas econ6micas y sociales del cardenismo ha

bían afecta?o en forma inmediata a ciertos. sectores de la 

burguesía y en especial a los grandes _terratenientes, sin 

embargo en el futuro contribuirían al desarrollo del rág!:_ 

men capitalista elevando la capacidad del mercado interno,· 

movilizando una fuerza de trabajo más eficiente, permitie~ 

do al Estado una mayor capacidad econ6mica al servicio de 

la clase dominante. Bajo esta perspectiva, el nuevo go

bierno encabezado por Manuel Avila Camacho brinda todo su 

apoyo (econ6mico-poHtico) a J. García Valseca para la 

aparici6n de ESTO (deportivo) en 1941, con el objetivo de 

utilizar a los peri6dicos como apc·.~o-sostén _de sus princ!_. 
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pios sustentados en su campafia presidencial. 

Una parte del capital con que se fund6 el ESTO, prove

nía de las enormes ganancias obtenidas por José García 

Valseca en su exitosa incursi6n en el campo del comic, 

(historieta) destacando: Paquito, Paquita y Pepín. 

ESTO, se convertía así en el primer semanario especi!:_ 

lizado en deportes, ampliando súbitamente el panorama de 

éstos. Meses después de fundado, algunos de los trabaj~ 

dores del semanario trataron de organizar un sindicato -

para negociar los salarios que percibirían, la idea desa 

pareci6 rápidamente. Convirtiéndose en un s6lido baluar 

. te del conservadurismo y anticomunismo. 

En estos años (1942) ,. la CTM (dirigida por Fidel Véla~ 

quez) propuso a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje que 

se abriera un paréntesis en la lucha entre el capital y 

el trabajo por.todo el tiempo que durara: la guerra entre 

México y las potencias del eje y para lo cual la CTM es

taba dispuesta a renunciar temporalmente· al derecho de -

huelga. 

En julio 8/1942 la CTM, CROM, CGT, SME, CNP y la COCM 

firmaron, junto·con la Secretaria de Trabajo y el Presi

dente Avila Camacho, un pacto de unificaci6n obrera cuyo 

signo distintivo era el sometimiento de las organizacio

nes de trabajadores· a los dictados del poder público. 

Sin embargo, el empuje considerable del movimiento 

huelguístico se encontraba sin perspectivas porque la ma 

yor!a de las huelgas tenían un car'.'lcter espontiineopues 
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se limitaban a presentar demandas econ6micas únicamente: 

ya que los líderes y el gobierno trataban, por diversos 

medios que los conflictos no se desenvolvieran en un am-

plio frente de solidaridad, sino que se limitaran a lu

chas aisladas y sin mayor repercusi6n en las filas pral~ 

tarias, y dado que carecían de una direcci6n acertada de 

los elementos revolucionarios influidos por ideas acerca 

de la disipaci6n de la lucha de clases y de la unidad na 

cional, subordinando los sindicatos a los intereses de -

la burguesía. 

Otras centrales de trabajadores nacieron en el ámbito 

del movimiento C1brero, más que todo por el afán de los -

líderes de disputar las ganancias que la burguesía otor

gaba. por la venta de los intereses hist6ricos .del prole

tariado mexicano. (34) 

La actividad de las nuevas centrales, al final de cuen 

tas, como consecuencia del pacto de unidad obrera firma;.. · 

do por todas las centrales y sindicatos nacionales por -

inspiraci6n del gobierno de Avila camacho, el movimiento 

obrero ·se encontr6, unido aparentemente, en realidad más 

dividido y sobre todo más sometido a los dictados oficia 

les. El gobierno se había convertido en el jefe políti-

co y el árbitro de los conflictos entre centrales y sin

dicatos. A este respecto, fue particularmente notoria la 

int~~venci6n del Presidente de la República en los probl~ 

mas· intern°:~i~d·~.c:19s maestros y ferrocardleros • 
. ,•Yj;, .. :';'j,!.G:.~':~"' 

En sept'¡f/l.~¡{1~43 nace otro diario de García Valseca: 
\~~~'.·tt~t;! 
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El Fronterizo - Cd. Juárez. 

Ya inexistentes las posibilidades de que loa trabajad2 

res de los periódicos de García Valseca formasen un sindi 

cato, el panorama de las org~nizaciones de trabajadores -

a finales de 1943, pintaba de la sinuiente forma: Avila 

Camacho inauguró en Bellas Artes, el congreso de unifica-

ci6n magisterial. Despu~s de acalorados debates y diver-

sas contradicciones en las asambleas, el Presidente ínter 

vino y el 30 de diciembre de : 1943 se form6 el S.N.T.E. 

Desde entonces el sindicato magisterial no se ha librado 

de la tutela gubernamental. 

En los primeros meses. de 1944, se une al eslab6n cerio - -
dístico García. Valseca, El Heraldo de Chihuahua. En mayo 

de 1944 aparece El Sol de Puebla. Es en este peri6dico -

donde surge el primer movimiento huelguístico contra la -

n~ciente cadena García Valseca. Sin embargo, dicho movi

miento obedecía más a intereses personales de rnierÍlbros de 

la c.o.G.M. (surgido con la aprobación del régimen) y ac-

tivistas anarcosindicalistas de la C.N.T. 

La respuesta de García Valseca fue muy clara: impri

mir el Sol de Puebla en la Ciudad de México. "El Fronter!_ 

zo" de Ciudad Juárez se declara en huelga de solidaridad. 

García Valseca adquiere "El Continental" en el Paso, Te

xas, bajo esta situaci6n se reúne con los trabajadores de 

"El Fronte,rizo", les manifiesta qu~ de continuar con el -
. ,;1.;}t'/l.- • 

rnovirnient;o 'i!le,,;huelga; "El Fronterizo... continuaría editán-· 
;:·i~'-'~r)(V;,1 - , " . : 

dose en e1!'1·Paso, Texas y los trabajadoref¡ perderían. su 
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fuente de trabajo. 

García Valseéa sali6 triunfando, y los dirigentes del 

movimiento fueron expulsados de la empresa, tomando esta 

Gltima un mayor control sobre sus trabajadores para evi-

tar en el futuro movimientos de este tipo. 

En abril 24/1945 se pone en marcha el nuevo diario, -

El Sol del Centro, en Aguascalientes. En este mismo mes 

(año) se firma el ~acto Obrero Industrial entre la CNIT 

y la CTM que pretendía "fortalecer las relaciones cordi!:_ 

les entre los trabajadores y empresarios y orientar sus 

esfuerzos hacia la consumaci6n de las superiores metas -

nacionales" •. ·• ~'pugnar juntos por el logro de la plena 

autonomía econ6mfca de. la naci6n, por el desarrollo eco

n6mico del país y por la elevaci6n de las condiciones ma 

teriales y culturales en que viven las grandes masas de 

nuestro pueblo". (35). Dándose con ello, una mayor su

jeci6n al .poder púbÍico de las organizaciones obreras. 

En mayo 23, 1945 surge un nuevo soi, El Sol de Toluca, 

que marca un nuevo paso en la cadena García Valseca: una 

mayor demanda dereporteros especializados en las diver

sas fuentes informativas. En agosto de 1946, nace el 

Sol de Le6n,···enfrentando un nuevo problema, el poco ntlm.=, 

ro de lectores que tenía. Recurriendo a nuevas estrate-

gias para solucionar el problema: sorteos de casas, aut~ 

m6viles, apa:(~tos eHictricos, etc ••• , para atraer lecto

res nuevo~·. ;)i;;"ñ septiembre 10 de 1947 se inaugura en Ci.!:!, · 

·dad Juárez el vespertino "El Mexicano". Dos meses des-
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pués (Nov. 2) 1947, aparece "El Sol de Durango". Un mes 

después (Dic. 7) 1947 comienza a publicarse "El Sol del 

Pacífico". 

El 12 de enero de 1948 se inaugura el más grande y m~ 

jor de los periódicos de los Estados en ese entonces: -

"El Sol de Guadalajara", en octubre de ese mismo año le 

hizo compañía un nuevo periódico de la Cadena G.V. "El -

Occidental", que se convertiría -como lo advierten los 

·biógrafos de García Valseca- ''en un gran promotor de 

ventas •.• , hasta que se convirtió en el primer vehículo. 

de publicidad local y for.'.!ineo". 

En 1949 surgen 3 cliarios más: "El Sol de Hidalgo'' 

(Junio 27), "El .Sol .del Bajío'' (sept. 12) y "El Sol de -

S~lamanca". 

El 23/nov •. 1950 nace el 150. eslab6n de la cadena:· El 

Sol de Tampico.. En i952 García Valseca adquiere el .dia- . 

rio "Noticias" en Le6n, .en este mismo año se fund6 "El -

Sol de S.L.P.". 

En los años posteriores la cadena García Valseca se -

fortalece con la creación de nuevos diarios: "La Voz de 

Puebla" (4/marzo/1953), "El Sol de Zacatecas" (8/agosto/ 

.1954), "El Sol de Fresnillo" (mayo 1955), "El Sol de Tla!_ 

cala" (30/julio/1955), "El Sol de la Tarde de Tampico" -

(16/sept./1955), "El Sol de Saltillo" (12/dic./.1955}, "El 

Sol de Guanajuato" (enero 19561, "El Sol de Sinaloa" (C!:!_. 

liacán-Dic. l9S.6) , •Noticias" (León-Enero 1957), lfEl Sol 

Deportivo" c.r:rii'.~uatol (Julio 1957) • 
t,·:· 
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Durante todos estos años, no hubo indicios de organi:_ 

zaci6n por parte de los trabajadores de la Cadena Gar

cía Valseca. 

El consorcio periodístico sostenía la idea de llevar 

el periodismo moderno a toda la provincia como un fac

tor promotor del progreso. Las posiciones sustentadas 

por los "Soles" ponían énfasis en las herencias políti

cas y religiosas de México, para su progreso material y 

moral, "sin necesidad de recurrir a sistemas extraños, 

como el marxismo, provocadores de odio, desorden y des 

trucci6n". ( 36) 

Con el surgimiento del "Sol de México" vespertino 

(8/sept/1965) y 'el ''Sol de México" matutino (25/oct/1965), 

nace meses m~s tarde el Sindicato Industrial de Trabaj~ 

dores de las Compañíás Periodísticas del Esto y Sol de 

Mé_xico, cuyo objetivo central consistía en negociar los 

salarios de sus miembros con la empresa, por otra parte, 

manifiesta su total apoyo a la política (tendencia} info_=: 

rnativo-editorial de la cadena J.G.V. (En el interior del 

Sindicato, se encuentran trabajadores manuales, reporte

ros, administrativos del peri6dico). 

Durante todos estos años el S.I.T.C.P.E. y S.M. fué -

reflejo fiel de sindicalismo blanco -aGn lo es- e in

condicional de las ideas y acciones de extrema derecha -

(y fascismo) alentados por el propietario de la cadena. 

Muestra de lo'..anterior, se observa en su s6lido apoyo 

a las campañas ,,t:iontra el movimiento estudiantil de 19681 
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La Asociaci6n Cívica Nacional Revolucionaria y El Partido 

de los Pobres, y contra el.movimiento democrático sindi

cal, como es el caso del Movimiento Sindical Revoluciona-

ria ·(MSR) encabezado por Rafael Galván. Destaca el caso 

"Costo Villegas": que consisti6 en la publicaci6n de di-

versos folletos, cuyo tiraje fue bastante amplio, que tra 

taban de desprestigiar al intelectual mexicano Daniel Co

sio Villegas. Algunos de estos folletos se titulan: 

''Danny, el Sobrj.no· del Tío Sam" y ·"Las Polémicas de Daniel 

·casio Villegas", en. ambos existi6 participaci6n material 

-mínimamente intelectual- de miembros del S.I.T. de C.P.E. 

y S.M. (37) 

En 1974, aún fungiendo como presidente y director gen~ 

ral el coronel José García Valseca, se suscitan diversos 

cambios en la cadena, José de Jes(is Taladrid, vicepresi'.':' 

dente y.subdirector general y accionista desde los años -

40s, es substituido por Benjamín Wong Castañeda. Y al 

Lic. Hiriart Urdanivia, vicepresidente ejecutivo de admi

nistraci6n es substituido por Jorge Viart Ordoñez. Estos 

cambios en el consejo administrativo son consecuencia de 

la intervenci6n estatal en el Sol de México debido al en-

deudamiento de la Cadena J.G.V. con el gobierno. (38) 

Sus deudas acumuladas en gobiernos anteriores, bajo la 

complacencia sexenal, ahora eran reclamadas y cobradas por 

el gobierno de Echeverría. 
' ' 

Hubo un inteiito de vender l.a' cadena al Grupo Monterrey. 
:,p· 

Este ofreci6 -;i:-epresentado en la negociaci6n por Cervece• 
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rl'.a Cuauht~moc y Hojalata y Lámina- a García Valseca la 

cantidad de $21'600,000.00 (US $) pagaderos en diez años 

con intereses del 12%. (39) Sin embargo, el gobierno f~ 

deral impide la acci6n (operaci6n) y los 37 diarios de la 

Organizaci6n Periodística García Valseca (Editorial Pana 

mericana, s. A. y Peri6dicos de los Estados, s. A.) pasan 

a ser operados por SOMEX, que adquiere las acciones me-

diante el cobro de una deuda de 400 millones y la Cadena 

pasa a poder del Estado, adquiriendo por su poder nacio

nal, una importancia política nunca antes alcanzada. (40) 

Durante este proceso de transici6n de propietarios, el 

S.I.T. de C.P.E. y· s .. M. se mantuvo al margen, obedeciendo 

pasivamente los designios de la nueva directiva. 

Tiempo despu~s sin que existiera licitaci6n pública al 
1' 

respecto1SOMEX traspas6 la empresa a un grupo privado en-

ca.bezado por Mario Vázquez Raña, industrial en la venta -

de muebles (formaban.parte Fausto Zapata y Francisco Ja-

vier Alejo) para el hogar, y quien fuera designado por el 

presidente Echeverrl'.a, director general del naciente Ins-

tituto Nacional del Deporte. 

A pesar de ello, siguieron al frente de su funcionamien 

to (direcci6n) los do.s funcionarios que lo dirigían mien

tras era propiedad del. gobierno, si bien hasta ese mamen 

to su verdadero mando periodístico corri6 a cargo de Fau!!_ 

to Zapata (Subsecretario de la presidencia 1970-76; sena

dor. por S.L.P. 1976-1982, Embajador de M~xico en Italia-· 

diciembre 76-agosto 77), quien al concluir el sexenio an-
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terior realiz6 más de una contrataci6n de carácter rele

vante para esa empresa, siendo que carec!a de cargo for

mal en ella. 

Durante este corto período, el S.I.T. de C.P.E, y S.M. 

di6 un viraje progresista, al apoyar algunas de las tesis 

sustentadas por los nuevos colaboradores editoriales de 

la ahora llamada Organización Editorial Mexicana, OEM: -

destacados profesores e investigadores universitarios. 

(41) 

En marzo de 1977, Vazquez Raña designa a Moya Palencia 

director general de la empresa. Casi de inmediato se hi 

za notar la tendencia dada por el ex-secretario de Gober 

nación a los diarios. Con la renuncia de un grupo de es 

critores y articulistas de la OEM (10/mayo/1977) , debido 

a que con Moya Palencia dejaron de existir las condicio

nes para manifestar en esa tribuna sus preocupaciones so~ 

bre los problemas pol:íticos y sociales de la actualidad. 

En su texto de renuncia masiva expresaron: "El Sol de -

México, para preocupación nuestra y de la opini6n p(ibli

ca ·progresista, est§ volviendo a adoptar algunas de las 

posiciones conservadoras que lo caracterizaron durante. -

muchos años~ 

Algunos de los articulistas que presentaron su renun

cia a El Sol de México ta~gunos de los cuales partici~ 

en Uno Más Uno) son: José Agust!n, Felipe 

Ehrenoerg, Beatriz Espejo, Parrnl§nides García Saldaña, 

Luis Gonz§lez de Alba, Alberto Hijar, Mario Orozco Rive-
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ra, Cristina Pacheco., Rodolfo F. Peña, Sergio de la Peña, 

RaQl Trejo, Elena Urrutia y otros. 

Días antes del 5 de mayo, Emmanuel Carballo Coordina

dor de las páginas editoriales de la OEM, presentó su r~ 

nuncia, menifestando su desacuerdo por "la manera autor.!, 

taria y por ello acr!tica, de imponer nuevo formato a 

las páginas, de rechazar art!culos, de mutilarlos, y de 

buscar nuevos colaboradores sin pedir mi opinión". (42) 

En su comunicado de renuncia, titulado "El Sol no bri 

lla para todos", destacan los siguientes puntos: 

"Hace casi dos meses el Director General de la·OEM, 

Benjam!n Wong; dejó su· cargo y en su lugar fue designado 

el Lic .• Mario Moya Palencia. A partir de ese momento han 

ocurrido diversos cambios en el peri6dico al.9unos expli

cables pbr el relevo de la administraci6n y otros que 

nos han preocupado profundamente por implicar modifica-:. 

· cienes en su l!neá informativa y editorial y, por lo ta!!_ 

to, en la aceptación de nuestras colaboraciones. De en

tonces .ª la fecha, numerosos artículos han sido rechaza-

dos o mutilados. Hubo días en que de las ocho notas en

tregadas para su publicaci6n, solo aparecier6n cuatro. 

En el tiempo que el Lic. Moya Palencia lleva al frente 

de El Sol, han sido eliminados alrededor de. cincuentaª!: 

t!culos en especial los relativos a problemas n.é',lcional·es 

de carácter pol!tico y social". 

Al ser expuesto. el documento de renuncia, Emmanuel 

Carballo recordd' que al principio de su gesti6n en la - .·.-- ,· . ~-

' .... 

. OEM, el exsecretario de Gobernación pidió a los colabo7!_ 
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dores editoriales que·le otorgaran un pocó de tiempo para~ 

mostrar que "no soy el ogro fascista", adoptc;indo la posicj6n 
' . 
poU:tica "más a la izquierda de G6mez Villanueva". (43) 

El S.I.T. de C.P.E. y S.M. nuevamente orientó su posición 

a la linea directiva de la OEM. Al ser interrogado sobre la 

renuncia masiva de articulistas.y editorialistas de OEM, ac2 

t6 que "era natural" y que el sindicato no podia hacer nada. 

El S.I.T.T. de C.P.E. y S.M. apoy6 furtivamente las ini-

ciativas de Moya Palencia, tendientes a aumentar el n~mero 

de diarios en provincia, de la organización, haciendo posi-

ble el control y·1a·exposici6n a los ciudadanos de muchas P2 

blaciones del. pais a tener.' sólo el punto de vista de una em-

presa periodística. (44) 

La renuncia de Moya Palencia en marzo de 1979 a la Direc

ción General de la OEM, marca el término de un largo per!odo 

de, tensiones entre los "dos ?-larios ;, [Moya Palencia y Vázquez 

Raña] u im-omtervalo de confusión de posiciones del S.T.I. 

de C.P.E y S.M~ 

La sustitución de M. Palencia por Sánchez Hidalgo, la re

ducción a su más mínima expresión, de la praxis del sindica

to :en los problemas de los trabajadores con la empresa. A 

partl.r de este m:>mento se inicia sistématicamente .una esci

si6n .de los "periodistas" mientu;os del: S.I.T. de.C.P.E •. y' S.M. en 

la toma de descisiones de éste y en la s6lidez del mismo, ~e 

.. ah! que a íiltimas fechas los problemas que tiene que resol

. ver el. sindicato frente a la empresa son de trabajadores ma.-

nuales y ·de rotativas.· (45) 
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En Marzo de 1983, Angel Trinidad Ferreira (46) es nombra

do Director Genreal de OEM (Sol de M~xico), dada la trayect_2, 

ria de Ferreira se pensaba. que el Sindicato dejaría atras su 

pasividad y conservadurismos tradicionales, sin embargo el 

S.T.I. de C.P.E. y s.~1. lo acentu6 en estos 4 meses del año 

sus tesis anticomunistas y prooficiales frente a la problern! 

tica nacional. 

2. ACTIVIDAD SINDICAL 

Al respecto el S.I.T. de C.P.E. y S.M subraya en sus es

tatutos: (Cap. III, Art; So.), El Sindicato Industrial de 

Trabajadores: de las Compañías Periodísticas del Esto y Sol 

de M~xico adopta los sistemas de acci6n sindical que el mo-· 

vimiento obrero mundial ha establecido •. (47) 

Sin embargo, la práctica sindical del S.I.T. de C.P.E. ·Y 

. s .M. ha sido y es desconocido, esporádica a nivel locaf, es

tática a nivel externo y nacional, oportunista y manifiesta 

cuando las fuerzas más retardatarias, anticomunistas y gu-

bernarnentales del país lo exigen. 

Sob~e las medidas económicas implantadas por el gobierno 

de M.M.H., el s.r.T. de C.P.E. y S.M. las aplaude, advi!". 

tiendo a los diversos sindicatos la necesidad de imbuir en 

" la mente de todos los trabajadores para la anica salida de 

nuestros problemas es un aumento sustancial de .. la producti

vidad. Ya que los aumentos de salarios llevan a una cares-

tía mayor. (48) · 

. Estas advertencias, incluso llegan á la carac.terizacidn -
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y ataque verbal de los mismos: ha llamado muchísimo la -

atenci6n que grupos políticos extremistas lancen dur!si

rnas imprecaciones contra el gobierno del presidente De -

la Madrid, pronunciamientos contra la "pol!tica de auste 

ridad y de reordenaci6n económica". (49) 

3. POSICION RESPECTO AL DERECHO A LA INFORMACION. 

"De tal forma que las contradicciones existenci.ales de 

una sociedad pluriclasista corno en la que vivimos, encue~ 

ti:a un imperativo) capaz éste, de lograr la hegemon!a es

tructural para traducirse en un sistema de vida: Democra

cia" (Montero Zendejas; Daniel "El Derecho a la Informa

ci6n". En El Sol de .México). 

La cornunicaci6n·es esencial entre los hombres corno con. 

secuencia de su condici6n social define el S.I.T. de C.P. 

E. y S.M. 

En efecto -dice el sindicato- rio puede existir un

rligimen democrático donde están cerrados los canales de 

la. información y donde la libertad de expresi6n no es

plende. Apunta además que el ciudadano, para ejercer 

sus derechos y el gobierno para realizar sus funciones, 

requieren necesariamente estar bien informados. En el -

caso de la informaci6n el sindicato observa dos garan

t!as: el derecho a. la informaci6n y el derecho a ser in

formado; uno de carácter individual y otro de carácter -

social. 

El sindicato apunta que en el ejercicio de ese derecho 

y en el curnplirni~nto correlativo de la obligación que en-
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traña tienen que participar los ciudadanos, los medios de 

inforrnaci6n y el Estado. 

El Derecho a la Informaci6n constituye para el S.I.T. 

de C.P.E. y S.M., la cima ideol6gica por la que deberá -

canalizarse de manera 6ptima, veraz y oportunamente toda 

'informaci6n tendiente a crear el nacionalismo que asegu-

re por la vía del derecho, un más aut~ntico gobierno del 

pueblo. 

Resulta obvio al sindicato, que· ante un pluralismo 

ideo16gico y un plu-ripartidismo político, los intereses, 

grupos de presi6n, factores reales de poder, decisiones -

políticas fundamentales, tengan un papel conspicuo para -

el control polítj.co en pro del Establishment existente¡ -

pues la información reviste la dualidad de ser, por una -

parte, el instrumento aberr~nte que altera la realidad.ce 

tidiana y, por la otra, la manera de extorsi6n, chantaje 

y calumnia que algunos inforÍnadores han encontrado corno -

medio de vida. Para el S.I.T. de C.P.E. y S.M. el Dere-

cho a la Información debe exterminar esta situaic6n deca-

dente de expresi6n. 

El Sindicato parafrasea a J.L.P. "al gobierno correspo!!_ 

de velar que todos tengan acceso a los medios de informa

ción para expresarse ·o· para defenderse". Ante esto .. consi 

dera que de ahí deriva la Alianza para la Comunicaci6n 

sea parte medula~ de la estrat~gia que propicia la Refor

ma Política,para alca~zar un nivel de concientización 

que, traducido, quiere decir: la solidaridad . soc~.al en pro 
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"-•-

de un esquema visionario donde las condiciones de vida 

sean cada vez más justas en cuanto a la distribuci6n de -

la producción y a la riqueza •. (Alianza para la Producción). 

En este orden. de ideas, el sindicato enfatiza que tan

to la Reforma Política como el Derecho a la Información y 

la Alianza para la Comunicación, forman parte del rompe

cabezas democrático donde la República deberá alcanzar la 

Teleología de nuestro proyecto nacional; representativas, 

federal, revolucionaria e institucional. (50) 

El Derecho a la Tnformaci6n conlleva -asegura P.l sin~ 

dicato- irremediablemente a una participaci6n cuali.tati-

va, pues si se está enterado del acontecer político, eco-

nómico y social nacional, las medidas a tomar podrán con

verger cada d!a en la toma de decisiones que impl!citarne!l 

te trae el gennen del gobierno del pueblo y por el pueblo. 

(51) 

Seria un contrasentido -aplica eJ sindicato- que el 

derecho a la información viniese a constituirse en corta 
~ 

pisa del derecho de· ·expresión libre, porque sólo. median- . 

te ~l libre análisis .de problemas y realidades puede lle 

garse a una inf~rmación cabal sobre l~s mismas. Una ·1n.:. 

formación por tanto ~concluye el S.I.T. de C.P.E, y S.M.

del derecho a la información jaml!is debe coartar la Übre 

expresión de opiniones o puntos de vista s.ol:>re una misma 

realidad. (52}. 

4 • RESPECTO A LA' LEY MORAL~ . 
. . - . 

El s. r. 'l'. de e. P. E. y s ~M. fue, de los poco~ siridicaf::os 
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de peri6dicos capitalinos, que no participó en la marcha 

de protesta contra la ley moral y el delito de desleal

tad el 20/:üc./82, no obstante se pronunció en contra de 

dichas iniciativas argumentando que se podrían convertir 

en un atroz instrumento de poder ilimitado para los jue-

ces contra el ciudadano, exigiendo una consulta popular 

que las rechace o reforme. Ya que las libertades y las 

garantías individuales son irrenunciables y la llamada -

·ley moral debe ser di·scutida y analizada con profundidad 

por los magistrados, ·por los jueces, los periodistas y -

todos los sectores de la poblaci6n, incluyendo el sector 

privado, a fin de que sea revaluada. (53) 

El sindicato public6 con cierta reserva, que la ini-

ciativa al sancionar posibles daños morales sobre los 

sentimientos, af~ctos, creencias, decoro, honor, reputa-

ci.6n vida privada entre otros, imposibilita a desarrollar 

críticas o denuncias contra el gobie!no. A causa de es

tas leyes -infiere el Sindicato- se desembocar§ la pe~ 

secución.de las ideas y el encarcelamiento a periodistas 

caricaturistas, editorialistas y represión a medios de -

comunicaci6n. (54) 

De acuerdo al criterio del sindicato, se trata.de un 

atentado a las libertades, a las. garantías individuales. 

Constituye una limitación a la libertad de expresión. 

(55) 

Finalmente, el s.r.T. de C.P.E. y S.M. califica a ta

les reformas corno anticonstitucionales y lesivas de la -... 
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libertad de imprenta. (56) 

S. PROYECTO DE COMUNICACION SOCIAL. 

"Compartimos plenamente el pensamiento del señor Pres!_ 

dente de la RepGblica, Lic. 1"1MH, en el sentido de que es 

un gran riesgo perder autenticidad, perder la memoria, ol 

vidar nuestra historia, nuestras tradiciones. Cierto, de 

ocurrir así quedaríamos enajenados a valores que no son -

propios del pueblo mexicano". (Cfr. Azcárraga Milmo, Emi-

lio. Convenio Televisa-UNAM). 

El S.I.T. de C.P~E; ' S.M. retoma la tesis Delamadris-

ta acerca del binomio indestructible pueblo-gobierno •. Por 

ello, · -asienta- . · gue ·:el· esfuerzo de la comunicaci6n debe 

ser una gran tarea del gobierno, a fin de establecer una 

ruta dernocrá ti ca un pa{s más igualitario, donde los. ·gran

des contrastes econ6micos se traduzcan a la lucha por ab~ 

tir_ tales contradicciones, al crear y establecer una me

jor sociedad para todos los mexicanos. (57) 

ContinGa su planteamiento el sindicato, subrayando que 

la comunicaci6n social debe contribuir a formar una socie 

dad renovada, culturalmente integrada, libre, participat.!_ 

va, moderna~ Ratifica, igualmente que la Gnica política 

posible es la libertad en un régimen de derecho, que im

pulsara el sindicato celosamente. {58). 

Dentro de su proyecto de comunicaci6n social, e~ .. sind.!_ 

cato considera como principio básico, que la comunicaci6n 

política viene a ser un eslabón m~s de la cadena democrá

tica, para as! demostrar una vez m~s a todos aquellos es-
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c~pticos, que la democracia y la teoría política del poder 

como un medio de transformaci6n cualitativa sigue siendo y 

es espíritu que anima las decisiones de la actual Adrninis

traci6n que compartirnos. (59) 

El Modelo de Comunicaci6n Social que propone y promueve 

el S.I.T. de C.P.E. y S.M., establece que la comunicaci6n 

social debe ser instrumento para la paz, deberá educar en 

su contenido y superar las consideraciones unilaterales y 

parciales, removiendo prejuicios y creando un espíritu de 

comprensi6n y solidaridad. 

Igualmente, urge en la necesidad de establecer valores. 

de un humanismo'·plenario, ·basado en el reconocimiento de -

la verdadera dignidad Y.de·los derechos del hombre, abierto 

a la solidaridad cultural, social y econ6mica entre perso

nas, grupos y naciones que conlleven el bien común de la -

sqciedad. 

Por último, a prop6sito de la Jornada Mundial de las Co 

.municaciones Sociales organizada por el Vaticano, hace su

yo el principio de que los perk•distas son en esencia ope

radores de la paz. (60) 

Y frente a lo. anterior, s6lo a trav~s de la realizaci6n 

en el plano institucional, de un orden de la comunicaci6n 

que garantice un recto uso, justo y constructivo, de la i!1, 

formaci6n, removiendo atropellos, abusos y discriminacio

nes, econ6mico o ideol6gico, se logrará la paz y la liber

tad, tesis centrales del. proyecto de comunicaci6n social ... 

del s .• I.T~ de C.P~E. y S.M. (61) 
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E. SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE UNO MAS UNO. 

"Después de acusar, a Julio Scherer de preferir a los in 
telectuales y de ningunear a quienes er~n el alma del pe= 
riodismo, Loubet invit6 a sus colegas a agruparse en tor 
no a Manuel Becerra Acosta. El exsubdirector no desear= 
taba aún la reconquista de Excelsior pero planteaban una 
alternativa: la fundación de un diario al margen de Julio 
Scherer". (Leñero, Vicente) 

l. HISTORIA 

La Sociedad ,Cooper,ativa de Periodistas S.C.L. integrada 

por redactores, reporteros y trabajadores manuales, fue a 

par,tir, de 197;7, participante mayoritaria de la sociedad 

mercantil editora.del Periódico uno Más uno, que años mas 

tarde se transformaría en sinllicato. (Siteuno) • 

En la primera asamblea general de la S.C.P. el 4 de rna!:_ 

zo de 1977, E?l Director Generál del peri6dico señalaba la 

aprobaci6n del proyecto de organizar financiera e indus-

trialmente una sociedad editora. 

La empresa fue posible por la gesti6n de un crédito de 

6 millones de pesos, hecha ante Nafinsa a nombre de los -

cooperativistas y por la participación con el 40% del ca

pital de un socio industrial, el Sr. José Solis, quien 

aport6 la rotativa en que se irnprimir!a el periódico y el 

edificio donde se asentaban sus oficinas. 

"Fueron necesarios 5 meses para que la sociedad mérca.!l 

til as! constitu!da, la Editorial Uno, pudiera conseguir 
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un crédito de 2 millones de pesos para comprar las máqu.:!:, 

nas de fotocomposici6n que faltaban en la planta del so

cio industrial y más de 9 meses de penosa gesti6n para -

que el primer ejemplar de " ( 1) Uno Más Uno viera la luz pú-

blica el 14/N·ov ./1977. 

Al respecto Vicente Leñero señala: "Hasta que apareci6 

Fernando, González, Fernand6n, dueño de Lito-Juventud, el 

taller de retograbado mas grande de América Latina. Fer-

nand6n editaba Kena, además de muchas otras publicacio-

nes y fotonovelas, y con sus utilidades de millones de -

pesos sostenía al equipo Atlante. 

"En plática con Julio Scherer y con los directamente -

involucrados en el proyecto, Fernando González propuso -

formar una sociedad con nosotros. El no quería limitar-

se a ser un simple impresor de la revista de Scherer si

no integrarse a la empresa en calidad de editor: él po

nía las máquinas, el dinero, nosotros el material perio-

dístico. .Desde luego desechaba la idea de un semanario · 

tipo Time, sus instalaciones servían para una revista 

grande, a todo lujo, a colores, del género de Paris Match, 

de Stern. El mejor impresor de México y los mejores pe

riodistas de México, pueden hacer la mejor revista de 

América Latina, decía Fernand6n. 

"Estuvimos a punto de realizar lo que llamábamoi:L un m!!_ 

trimonio por conveniencia, no por amor. Pudo m~s nues

tra desconfianza, nuestro empeño por la autonomía y dej~ 

mos plantado a Fernand6n ••• 

274 

- --·- 1 • ··~·< .------~·-<' _ _,.~,~-·, ·-



"Semanas más tarde supimos qua Manuel Becerra Acosta h~ 

bía recurrido a ~l para asociarse en el proyecto de un 

diario. Una vez convencido de que la reconquista de Exc~.! 

sior era imposible, pese a todos los planes de Eduardo 

Deschamps, Becerra Acosta constituy6 una cooperativa con 

algunos reporteros y colaboradores del antiguo Excélsior, 

además de escritores como Manuel Moreno Sánchez y Fernan-

do Benítez (Pte. del Consejo de Administraci6n), y lanz6 

la idea de editar 0 un.peri6dico qué se llamaría Uno más 

Uno. No nos sorprendió el gesto de Becerra Acosta, pero 

los j.ntegrantes del grupo de Scherer lo considerarnos des

de el principio como una·penosa desviación que desvirtua

ba la causa original. 

"Muchos de quienes acudieron al primer llamado original 

de Becerra Acosta eran Schereristas resentidos: algunos -

nos culpaban por haberlos ninguneado dentro del grupo, 

otros simplemente encendían una vela rn~s y sin arriesgar 

nada trataban de averiguar, con el tiempo, en cual de los 

dos grupos tenían mejores posibilidades para su futuro. i~ 

dividua!. Miguel Angel Granados impugnó en forma tajante 

la desviaci6n de Manuel Becerra. Apenas supo de la inte

graci6n de la cooperativa Uno~- Uno dictamiri6: con Sche

rer está el Vaticano de· nuestra iglesia, lo demás es het~ 

rodoxia". (2) 

Sin embargo en la IV Asamblea de la Sociedad Cooperati

va de Periodistas, Manuel Becerra Acosta manifest6 lo si

. guiente: "Y se dijo en la calle que fulano, perengano o -

,. 275 

....... ·~ ....... ,,,. -··- .. ; .-.~ ... 



zutano, el secretario de estado tal o el financiero cual, 

compraban acciones, se adueñaban del control del perí6di

co y que nosotros contra todo lo que las agencias notici2 

sas comentan muy frecuentemente al hablar de Uno Más.Uno 

diario independiente, que nosotros habíamos renunciado a 

nuestra independencia. Y no, nosotros estamos en lo que 

postulamos desde el comienzo: si no es posible hacer el -

periodismo independiente que sabemos hacer, no haríamos 

un peri6dico". (J) 

Los reporteros, ·redactores, y trabajadores manuales del 

peri6dico Uno ?~s Unoestuvieron organizados en cooperativa 

durante 3 años 5 meses 12 días. 

Fué el 16 de 'ag6sto de 1980 cuando se conforma la Asam-

blea General Constitutiva, en la Ciudad de México por tr~ 

bajadores al servicio de Editorial Uno, S.A. de c.v. con!_ 

tituyéndose el sindicato.de empresa denominado: Sindicato 

Independiente de Trabajadores de Editorial Uno "Ignacio -

Rodríguez Terrazas". 

El Siteuno tiene como objetivos principales: 

a) "Estudio, mejoramiento y defensa de los intereses -

económicos, sociales y profesionales de sus miembros~ 

·b) "Por la calidad sui géneris de trabajadores de un -

medio de comunicaci6n, defender los derechos univeE_ 

sales del hombre en las disposiciones constitucion! 

les que garantizan la libertad de expresi6n: 

e) "P.reservar la independencia y autonom:í.a del sindic! 

to respecto de agrupaciones empresariales, religio-
• ' ' • 1 

" 
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sas, políticas y gremiales, pero al mismo tiempo s2 

lidarisarse con-las luchas reivindicativas de la 

clase trabajadora". <4l 

El nombre actual del Sindicato, es en honor del ·fallec.:!:_ 

do periodista de Uno Más:Urp "Ignacio Rodríguez Terrazas", 

quien fuera asesinado el 7 de agosto de 1980 en el Salva

dor por agentes del gobierno, mientras cubría la informa-

ci6n de la zona, en compañía de dos corresponsales más de 

la agencia UPI.<S) 

2. ACTIVIDAD SINDICAL. 

Su actividad sindical se desarrolla en función de lo es 

tipulado en sus estatutos cap. II, Art. 4o. fracc. e). 

"Preservar la inde¡:lendencia y autonomía del sindicato -

respecto de agrupaciones empresariales, religiosas, poli-

ticas y gremiales, pero al mismo tiempo SOLIDARIZARSE CON 

LAS LUCHAS REIVINDICATIVAS DE LA CLASE TRABAJADORA". 

A la fecha el Síteuno "I.R.T." ha.firmado diversos des-

plegados, el m~s reciente fechado el 17.de diciembre pe -

1982 titulado: Ante las Medidas que nos afectan ¡Defend!! 

mos el nivel de vida de los trabajadores y del pueblo! 

¡Defendamos los derechos de los trabajadores.! ¡Por una 

economía nacional independiente y al servicio del pueblo! 

(6) • 

El Siteuno se rnanifesto por la rnovilizaci6n con otras 

organizaciones democráticas, a nivel nacional, por las s.f. 

guientes demandas: 

a) Aumento general de emergenqta, incremento de sala-
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rios m1nimos legales y las pensiones, jubilaciones. 

b) Escala m6vil de salarios. 

c) Establecimiento del seguro de desempleo. 

d) Control de precios, bajo vigilancia obrera y popu

lar. 

e) Control total y permanente del cambio de divisas. 

f) Nacionalización de la banca/negativa al convenio -

del F.M.I. 

g.) Mantenimiento· de las inversiones productivas del -

Estado y programas de salud, educaci6n y vivienda. 

h) Suspensi6n de subsidios al capital privado. <7 >. 

El. Si teuno manifi.es.ta la urgente necesidad de formar -

un frente (bloque). que unificado luche por los siguientes 

aspectos: 

a} Rechazo a iniciativas legales qúe atenten contra -

los derechos e intereses elementales de los traba-

jadores. 

b) Defensa de una economía que obedezca a los intere-

ses de las mayorías. No a la devoluci6n del patr! 

rnonio de la Banca a la iniciativa privada. 

c) Defensa del empleo, del poder de compra, del sala

rio y del ingreso popular. 

d) Por el respeto a los derechos plenos· de los traba

jadores. Derogaci6n del apartado "B".(S) 

3. POSICION CON RESPECTO AL DERECHO A LA INFORMA-

~· 
·"Desde que el ex-presidente J.L.P. mostr6 su preocupa-
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ci6n sobre el derecho a la informaci6n. Se interrogaba -

acerca de las mayorías que carecen de medios para comun.:f. 

carse. Se preguntaba si el Estado hablaba en nombre de -

lo que él denomin6 los silenciosos. Los interrogantes 

han aumentado y todavía no hay respuestas que sean sati~ 

factorías". (Becerra Acosta, Manuel. Editorial. En Uno 

~:~s tino). 

El Siteuno señala que "el derecho a la informaci6n ha 

quedado incorporado a la constituci6n desde el 4/octubre/ 

1978. Pero no he,\ sido reglamentado. Y no se sabe si el 
·,\ 

gobierno está decidido a hacerlo. Jurídicamente, un pr~ 

cepto constituci.onal debe sustentar una ley reglamenta

ria que lo haga vigente. 

En palabras de RaGl Cremoux, "el régimen está dando por 

sentado que ninguna persona o instituci6n posee el mono

p~H.o de la verdad. Más aGn, que la verdad es el resul

tado que surge de la oposici6n de ideas. En consecuen

cia, la administraci6n debe proteger la comunicaci6n de. 

las mismas, incluso cuando le parezcan equivocadas o im

pertinentes, reglamentando el derecho a la informaci6n? 

( 9) .• 

Para el Siteuno, el derecho a la informaci6n es una re· 

formulaci6n de las categorías mismas de la praxis en el 

cuerpo civil. 

Ya que sustraer la inf.ormaci6n -dice Siteuno- al do

minio de los grupos monop6l:i.cos no significa mecánicarneE_ 

te, entregarla al Estado porque el Estado no es_ neutral. 
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El Estado moderno es fruto hist6rico de la lucha de clases 

y, en consecuencia, representa una clase dominante. En -

los períodos de transici6n, como en México, esa clase vi-

ve en el COf!flicto, no es siempre hom6loga, no con forma -

siempre una estructura de identificaciones. Esta clase -

ve la informaci6n como un sistema de expresi6n natural 

del país oficial; jamás como una expresi6n del país real. 

En consecuencia, el derecho a la información está funda 

mentalmente vinculado al ejercicio de la democracia y de 

la democratizaci6n de las instituciones. El derecho a la 

informaci6n es una i.nstancia superior de la lucha por la 

recuperaci6n de la: ciudadanía como fundamento de la vida 

pública civilizada; De ahí que el derecho a 'la informa-

ci6n se base, por encima de otra cuestión, en la acepta-

ci6n de que los ciudadanos existen y no son menores de 

edad. (lO) 

De esta manera, como lo afirm6 atinadamente Daniel Ca_; 

Zés en Uno Más Unq, •resulta falaz pretender que el derecho 

a la informaci6n ha de limitarse a medidas tales como la 

profesionalizaci6n del period:i.smo y el ejercicio de la -

rectificaci6n y la réplica. El ejercicio de la libertad 

de expresi6n, y del derecho a la información s6lo podrá 

ser una realidad cuando los medios sean nacionalizados, 

la publicidad y la propaganda gubernamental efect~yarnente 

controladas; y la lucha ideol6gica en ellos plenamente g!!_ 

rantizada; cuando la difusi6n de la informaci6n, su anál! 

sis y su debate sean una actividad verdaderamente democrá 

2110. 
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tica". ( ll) 

Los derechos más ·important~s de los individuos, las in~ 

tituciones y las comunidades son: la libertad de opini6n 

y expresión; el derecho a ser informado; el derecho a in

formar; la protecci6n del secreto profesional y, finalme!!. 

te, el más importante de todos, para que sea posible la -

comunicación de la informaci6n en dos sentidos, el dere-

cho a la réplica, que protege además la vida privada con

- tra cualquier tipo ae abusos y sin el cual la información 

se hace unidireccional. 

Conviene recordar -señaló Siteuno- por su interé~, 

las 4 ideas concretas sobre lo que debe contener la Ley -

Reglarnentaria··del Art·. 60. constitucional en lo referente 

al Derecho a la Información, citadas por Enrique Olivares 

Santana (ex-secretario de gobernación) el 17/oct./1980 en 

l~ reunión de la Cámara Nacional de la Industria de la Ra 

dio y la TV: 

a) La obligación de informar corresponde al Estado. 

b) Cierta información debe estar vedada por razones de 

seguridad general o de interés pliblico. 

c) Los medios son libres para informar bajo su estric

ta responsabilidad. 

d) Los abusos de la libertad de expresión competen a -

la Ley de Imprenta. (l2 ) 

Nos solidarizamos con los planteamientos del Director -

General de la UNESCO, Amador Mantar M'Dow: "Libertad, re!_ 

ponsab.ilidad, equilibrio, acceso para todos, participación; 
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he aqui las palabras claves que constituyen, sin duda al 

guna a todos los niveles -individual,· nacional, regio·· 

nal y universal-, el contenido esencial de. lo que hoy -

denominamos el DERECHO A COMUNICAR. Se trata de una no-

ci6n reciente cuya formulaci6n no está ni siguiera esta-

blecida aún de modo definitivo. El derecho a comunicar 

me parece, no obstante, que añade importantes y nuevas -

dimensiones al derecho a la información, considerado ya 

como uno de los. derechos humanos fundamentales". 

Por tanto, el "'derecho a la información no puede ser -

ejercido por quienes no gozan de la garantía de alimento, 

trabajo y educación. 

"El ,derecho :a·, ·la informaci6n no podrá practicarse en -

una realidad desconcnetrada donde los privilegios y el -

derroche, la marginación y la carencia, son sus compone!!. 

tes. 

"Extraño derecho a la informaci6n va a ser el concebi-

do por el Estado, expidiendo leyes para que el ciudadano 

participe por medio de dicha información en un proceso -

de democratización política, y el contenido que recibe a 

través de los medios de difusión no hace más que despol_! 

tizarlo. (lJ) 

4. POSICION CON RESPECTO A LA LEY MORAL. 

"Naturalmente, Santa Clos demandará compensación pecu-
-· 

niaria por daño moral de quienes, por preferir a los Re-

yes Magos, lo presentan como agente del imperialismo". -

(Lezama, Juan. Bajo la Rueda). 
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A pesar de haber aparecido como "fraternales convocan

tes", en uni6n de periodistas de B peri6dicos (y de di

versos medios de comunicaci6n del país) de carácter na

cional, a la manifestación de comunicadores el 20/Dicie~ 

bre/1982, los miembros del Siteuno se abstuvieron de PªE 

ticipar en la marcha-plant6n como protesta por las modi

ficaciones al c6digo Civil -art. 1916 y 2116- y al Có

digo Penal cap. X sobre deslealtad art. 221 fracciones -

I, II y III, que·contemplaban los delitos de daño moral 

y deslealtad,·bautizadas por los periodistas tales modi

ficaciones: como ley Moral o ley Mordaza. 

La postura del.Siteuno se sintetiza en el siguiente 

planteamiento: "dado el voto en la cámara, y las posici~ 

nes de periódicos, personajes y agrupaciones, como la S~ 

ciedad Interamericana de Prensa, manifiestamente identifi 

cados con intereses retardatorios, se ha querido hacer -

una. sola de las diversas perspectivas desde las cuales es 

posible, y a nuestro juicio necesario, solicitar CAUTELA 

EN RELACION CON EL DAftO MORAL, O FRANCAMENTE OPONERSE A 

LA LEGISLACION A PROPOSITO. 

"Desde la derecha se han opuesto a la reforma al Códi

go Civil quienes pregonan un liberalismo o ultranza, al 

modo del siglo XIX, o quienes defienden intereses muy 

concretos. Lo hacen, asi no lo declaren, para que se 

compruebe que toda legislaci6n sobre medios es lesiva p~ 

ra la libertad de prensa. Con eso prolongan su linea de · 

oposici6n a que se legisle .sobre el derecho a la informa 
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ci6n. 

"Desde posiciones democráticas, como queremos que sea 

la nuestra, nos preocupa el que esta legislaci6n, junto 

con otros proyectos todavía más riesgosos, como el que 

propone crear el delito de deslealtad, al que ya nos re 

ferimos, inhiba el ejercicio de .la crítica pGblica. Es 

ta es una práctica social siempre valedera, pero parti

cularmente indispensable en épocas de crisis como la 

presente, pues el· silencio envilece a nuestra sociedad 

aGn más que su empobrecimiento". <14 > 

"Por ello resulta reprochable el que algunos periodi~ 

tas, que acudieron el 20/Dic./1982 a un mítin ante el -

Senado para protestar por la aprobación a la reforma al 

Código Civil (absteniéndose de parar mientes en un pro

yecto de mayor trascendencia), como la reforma al C6di-

go Penal que tipifica el delito de deslealtad hubieran 

llegado al extremo de amordazar el rno·nunento a don Be 

lisario Domínguez. He allí una lamentable forma de 

disminuir la importancia de una protesta con una acci6n 

irracional", justificando el Siteuno con el anterior 

planteamiento su ausencia en el mítin frente al senado 

el 20/Dic./1982.(lS) 

Para reforzar el punto de Vi$ta antes citado, el Si

teuno retoma la convicci6n del Secretario de Goberna-

ci6n de no lesionar con tales reformas los derechos a 

la libre expresión. Ello permite suponer que la regul,!!. 

ci6n propuesta puede ser todavía enmendada, para que al 
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canee un sentido democrático del mismo corte que el sug~ 

rido para la vida municipal del proyecto correspondiente. 

La salud democrática del país se verá mejorada, pese a -

los riesgos, por esta promoción en favor de las decisio

nes comunales. (lG) 

El daño moral podría estimarse necesario -continúa el 

Siteuno-, ante ciertos excesos de un periodismo en buena 

parte deformado como el mexicano. 

En todo caso,· el. periodismo mexicano es el espejoexac 

to de lo que ha sido y es aún, el ejercicio del poder en 

México. Para que haya prostituci6n se necesitan dos. En 

. consecuencia,· el'" problema de la transforrnaci6n del peri!:!. 

dismo mexicano tiene dos vertientes, una, la estrictamen 

te del oficio, otra, la del poder. 

El Siteuno recue.rda las palabras de Hernández Campos: 

"·el. día que el sistema cambie o deje de existir, ese p~ 

riodismo cambiará o'dejará de existir. Por lo tanto, -

en un reformismo serio, la primera tarea consistir& en 

refonnar el aparato y sus actitudes respecto de la in

formación. Pero en el caso presente se está procedien-

do al revés, esto es, primero el sistema enseñ6 a la p~ 

rra a ser brava y ahora le quiere romper el hocico" • ( 17 ) 

Sobre la deslealtad, el Siteuno analiza la situaci6n 

desde las siguientes perspectivas: 

a) Habrá de modificarse la iniciativa de reformas al 

Código Penal sobre el delito de deslealtad. 

No debe.penarse a nadie por difundir inforrnaci6n, 
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proporcionada por servidores p1iblicos, que afecte 

a las instituciones que éstos representen. 

Plausible es la determinaci6n de no perseguir a -

los comunicadores por cumplir con su tarea. 

Sin embargo, al mantenerse la pretensión de casti 

gar a los funcionarios por presuntas indiscrecio-

nes, dañando el derecho de quienes informan a la 

sociedad y a ésta misma, pués se le priva de un 

conocimiento·· m:is amplio sobre el funcionamiento -

del Estado. (lS) 

b) El hecho, notoriamente insuficiente, de que 19s -

funcionarios p1iblicos deben estar obligadamente -

adscritos a un régimen de lealtades que integra, 

en un.mismo bando, los intereses de la naci6n, -

los intereses del Estado y los del gobierno pare-

ce un exceso autoritario. 

Transformar al funcionario pGblico en una simple m:i

quina de adhesiones formales y de lealtades totalizad~· 

ras al gobierno pasajero presupone la liquidación, de 

un lado, de sus derechos ciudadanos, -lo que implica 

una transformación unilateral y arbitraria de la Cons

tituci6n- y, del otro, un abuso extremadamente grave 

del. poder porque les imporie, respecto al gobierno, una 

lealtad que s6lo deben a la naci6n. 

En un régimen democrático que posibilita la alterna

tiva en el poder de partidos distintos esa contempla

ci6n autoritaria del problema seda impensable. <l9> 
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El Siteuno, considera, que la deslealtad y coalici6n ·

en el Código Penal buscan evitar los frecuentes actos de 

cohecho y compra de opinión que la propia acci6n gubern~ 

mental ha practicado. Y que ahora, se lanza una inicia-

tiva de ley encaminada a evitar la fuga de información -

oficial (contemplada en el título noveno del código pe-

nal vigente, revelación de secretos), que de aprobarse -

le antepondría la lealtad a la función contratada a su -

marco ético. (ZO) 

Para el Siteuno, el delito de deslealtad es fácilmente 

rechazable. Ya que supone a la información gubernamen

tal con un sentido absoluto, materia secreta, en un ré-

gimen que se dice democrático. 

Pero en todo régimen democrático, la información o do

cumentación son de interés general. Es verdad que un -

gobierno tiene derecho a un margen de reserva respecto -

de ciertas actuaciones u operaciones, pero cumplida esta 

exigencia coyuntural, transcurrido un plazo determinado, 

toda información o documentación debe abrirse sin limi

tes al escrutinio pGblico. <
21> 

Parafraseando a F. Benítez: "el periodista que se atie 

ne al boletín -a la lealtad que quiere decir el gobie,;:_ 

no- no es periodista". Ya que "la inforrnaci6n oficial 

es filtrada y manipulada en exceso como para añadirle 

amenazas sin sentido". <22 > 

S. PROYECTO DE COMUNICACION SOCIAL. 

El concepto de comunicación alternativa como proyec;to,. w 
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sustentado por el Siteuno es muy general. En consecuen-

cia, nociones como "comunicaci6n marginal" o "comuniac-

ci6n popular", son entendidas globalmente en la noci6n -

más amplia de lo alternativo. 

Para el Siteuno, el carácter central de la comunicaci6n 

alternativa es que sea comunicaci6n de los dominados, de 

los oprimidos. Y éstos se encuentran en varias posicio-

nes dentro de la sociedad, y esto posibita -agrega Site 

uno- hallar diversas formas de alternatividad. En el -

mismo sentido lo alternativo presenta diversos grados de 

avance. (2J) 

Independientemente de·los medios que emplee, es el gr~ 

do creciente de participaci6n lo que distingue a la comu 

nicaci6n alternativa de la del sistema subraya el Site

uno. Y califica de populista la comunicaci6n dirigida -

a las clases populares aunque no. generada por ellas. Co~ 

sidera el sindicato, que hay pleno derecho a calificarla 

de alternativa si promueve su participaci6n y alienta el 

que se convierta en popular, es decir, comunicaci6n de y 

para el pueblo. 

Respecto a su proyecto de comunicaci6n social, el Sit~ 

uno reafirma que su modelo de comunicaci6n alternativo -

se vuelva estrictamente popular, entendida en la exten

si6n del gra~o de participaci6n. La comunicaci6n popu

lar consiste -'segtin el Siteuno- en que los oprimidos·

dejen de convertiI:se en receptores, Se trata de un proce- · 

so que culmina con la devoluci6n del habla al puebl,o, de 
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romper con ello el silencio a que la dominación lo cond~ 

na. <24 > Agrega el sindicato, que se trata de convertir 

a cada receptor en un transmisor en potencia, promover -

la interacci6n de los participantes: favorecer la produ~ 

ci6n colectiva; estimular el control socializado por or-

ganizaciones autogestor~s, que son algunas de las f6rmu-

las propuestas por Hans Magnus Enzensberger para lograr 

.un uso emancipador de los medios. (25) 
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F. SOCIEDAD COOPERA'l'IVA DE COMUNICACION SOCIAL "DEBATE IDEO-

I.OGICO" S.C.L. REVISTA DI. 

Debido a que un grupo de periodistas e intelectuales de 

izquierda conformaron bajo la Direcci6n de Arturo Mart!nez 

Nateras, la Editorial Debate Ideol6gico, s. A., y que está 

desde que salió a la luz pública 9/0ct/1980, se convirtió 

en promotor permanente de la organizaci6n de periodistas, 

consideramos conveniente anexarla en este análisis. Cree-

mos que el análisis d~ la Sociedad Cooperativa de Comunic~ 

ci6n Social "Debate Ideol6gico", S.C.L. -Revista D!-, no -

nos aparta de los. fines de .este trabajo. Ahora bien, menes

ter es señalar que inicialmente el grupo encabezado por N~ 

teras, ten!a un proyecto de organizaci6n sindical cuando -

surgi6 la revista DI, posteriormente el proyecto sindical 

desemboc6 en cooperativa, y debido a que en nuestro plan -

de trabajo inicLil estaba contemplado el análisis del org! 

nismo sindical, que surgiera promovido por Nateras nos ve

mos en la ·necesidad de presentarlo, con las variantes an~ 

tes citadas. 

1. HISTORIA. 

"Es la época de los cruptísculos, casi cada uno de los -
much.os y pequeños grupos pol!ticos que existen, edita su 
propio peri6dico, casi siempre de distribuci6n interna -s6 
lo para los miembros del grupo". (Treja, Raal, La Prensa
Marginal) 

D! se public6 .por vez primera en 1969, cuando exist!a · . 

la Juventud Comunista a cuya dirección pertenec!a A. Mart.! 

nez Nateras y Lecumberri albergaba a decenas de compatien-
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tes del 68 mexicano, entre otros al mismo Martínez Nateras. 
Epoca en la que la Juventud Comunista Mexicana (JCM) --

"tuvo el :más peso espec:l'.fic6 en el movimiento estudi.antil -

Popular de 1968, y que llegO a adquirir una elevada influe~ 

cia en la juventud, afiliando aproximadamente a cinco mil -

jóvenes entre los m~s combativos y destacado del movimiento 

estudiantil." (1) 

Dí se transformó en el órgano de los comunistas de las -

escuelas superiores, bajo el amparo del extinto·PCM "que no 

pasaba de ser una secta ínfima que luchaba por no ser total 

mente reprimida .•• "(2) 01 surgía entonces corno una prensa 

contestaria, de oposición y marginal cumpliendo.con las si

guientes funciones: 

a) Desenmascarar las contradicciones del sistema capita

lista. 

b) Desenmascarar !a función del Estado. 

c) Ligar los problemas de los trabajadores dentro de la 

estructura capitalista. 

d) Denunciar la arbitrariedad de la policía, ej~rcito y 

gobierno contra estudiantes, campesinos y colonos. 

e) Dar un resumen del movimiento obrero y de las experie~ 

cias de las revoluciones socialistas triunfantes (Ru

sia, China, Vietnam, etc.) y 

f) Hacer un análisis claro y sencillo sobre la situaci6n 

económico-política actual, nacional e internacional. 

(3} 

Sin embargo, como toda publicación estudiantil de izquie,!: 

294 



da, Dí representaba a un sector nihilista(4) del estudiant~ 

do comunista mexicano que "expresa una rebeli:6n_ generacio-

nal total". (5) 

Fundamentarnos lo anterior, en la búsqueda,¡ procesamiento 

que hacía Dí de sus noticias: 

a) Vertical y parcial, dedicando más a defender la po

sici6n del grupo editor que a ofrecer una exposici6n 

general (objetiva) de los hechos que informa. "cada 

grupo se siente. depositario del ünico modo de ser -

revolucionario, por lo cual se dan continuas divisio 

nes en su seno y •.. Esto da como resultado la im

pacienc:ia, la.desesperaci6n política que se traduce 

en una falta de lucidez y de coherencia social, que 

con frecuencia los orilla al voluntarismo optimista; 

estos grupos hablan siempre de alianzas obrero-est~ 

diantiles que nunca se realizan en la práctica". (6} 

b} Fragmentaria e incompleta, ya que su informaci6n -

provenía de fuentes oficiales (que calificaban de -

burguesas), y de fuentes no siempre confiables (ru

mores, opiniones personales). 

c) Informaci6n intemporal, la mayoría de las noticias 

que publicaba ten!an varios meses de haber ocurrido. 

d) Carente de solidez te6rica, pues s6lo consignaba -

unas cuantas noticias, sin ofrecer una visión global 

de los aconteCimientos. Adoptando tal actitud por 

su incapacidad temía suficientemente s6lida con la 

cual apoyar su continua pr.;:,:ds. Mala presentaci6n 
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y pésima redacci6n. 

Las palabras de Cohn Bendi:t el "Danny Rojo" de París del 

68 ~y cuyas ideas eran llevadas a la práctica por cientos 

de estudiantes, incluyendo a los de las Juventudes Comunis-

tas Mexicanas

to) anterior. 

ratifican nuestro razonamiento (planteamie~ 

C.B. dice: "Pero resulta que la fuerza de nuestro movi-

miento reside en que se apoya en una espontaneidad incontr2 

lable que lo impulsa sin pretender canalizar, y mucho menos 

apropiarse, la acci6n que ha provocado. 

"Cierto que nuestra teoría va muy retrasada respecto a la 

praxis. Ya lo .sabemos,. pero la praxis, es decir, la acci6n, 

era la única posibilidad de superar el fraccionamiento de -

los estudiantes en sus pequeños e innumerables grupos. No 

conduce a nada el argumentar a cada uno de los grupúsculos 

un anúlisis te6rico, incluso siendo el correcto, puesto que 

.en el mejor de los casos se limitará~ a leerlo, pero nunca 

a seguirlo; a la esencia de un grupúsculo pertenece el re

chazar todo lo que no ha salido de su seno. El análisis -

te6rico ha de venir,_ pues posteriormente, en una segunda fa 

se". 

En 1980, más de una década después, vuelve a reaparecer 

Dí, como semanario político, cuyo director es el. mismo Mar

tínez Nateras. "Hay algo más que nostalgia en la decisi6n 

de recuperar el nombre de un.modesto y semiclandestino pe

ri6dico estudiantil. Significa el reconocimiento de una he 
rencia política". (7) 
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El proyecto original para la creaci6n de la revista sur

gió después del 13 de diciembre de 1978, cuando Arturo Mar

tínez Nateras renunció al Comité Central del PCM. 

Su renuncia según Nateras, "fue ocasionada por la campaña 

de calumnias qu~ ese buen señor (se refería a Arnoldo Martí 

nez Verdugo) desató en contra mía, a tal grado de propalar 

personalmente que yo era un policía, como dijo al multicita 

do Ortega (Joel) en la época del amasiato personal y luego, 

el juicio fallido, la ofensiva difamatoria y la hostilidad 

frente al trabajo personal". (8) 

Martínez Nateras y los miembros de Editorial Debate Ideo 

lógico, se entrevistaron con J.L.P. para informarle sobre 

la aparición de la publicación, y solicitarle el mismo tra

to a nivel publicitario que el Estado otorgaba a otros semi 

.narios. 

Al respecto, el citado Nateras señalaba en mayo de 1981: 

"Quienes editamos la revista somos p~rsonas.con amigos en-:

el Estado, .aunque somos gente de oposición permanente. La 

línea de nuestra revista ha sido completamente independien

te frente al Estado y frente a todos los partidos, indepen

dientemente de que yo sea miembro del Partido Comunista. 

Nosotros hablamos con el Presidente: le planteamos nues

tro deseo de publicar la revista y le pedimos a partir del 

derecho que tenemos como grupo de editar una publicación, -

que en lo que se refiere a la publicidad del Estado, nos -

traten de la misma forma que al resto de los semanarios. 

El presidente nos dijo que sí, pue lo haría, y yo debo -

297 



decir, en honor a la verdad, que nosotros hemos recibido P.!:!. 

bli~idad del Estado, de PEMEX, de la Lotería. Esto no nos 

ha llevado a hipotecar nuestro punto de vista en ningún sen 

tido". (9) 

En funci6n de lo anterior, círculos periodísticos e int~ 

lectuales de izquierda, calificaron la reaparici6n de Dí e!!. 

cabezada por A.M.Nateras, como la posibilidad de "crear un 

medio propio de difusión para contar con fuerza equivalente 

o en posibilidades de eco frente a la direcci6n del PCH".(10) 

La Editorial Debate Ideo16gico, S.A., responde a sus ºP2 

nentes que "D!, no es, no ha sido ni será un medio P?-ra la 

lucha personal de alguien en ninguna organizaci6n. Nos re

basa· a todos en lo personal y mucho más ahora que pertenece 

a la.Cooperativa de Comunicaci6n Social, Debate Ideol6gico 

s.c.L.". (11) 

En el proyecto inicial para la publicación de la Revista 

D!, se contemplaba que sus miembros se organizarían consti

tuyendo un sindicato de empresa. Sin embargo, los planes 

finales se modificarían, durante algún tiempo funcionó como 

Editorial Debate Ideológico, para transformarse hasta lo -

que a la fecha constituye la Sociedad Cooperativa de Comuni 

cación Social Debate Ideológico SCL. (9 de octubre de 1980 

a 17 de julio de 1981.) 

Su primer nfunero aparece el 9 de octubre de· 1900, apare

ciendo en el Consejo Editorial; ~afael Aguilar Talamantas 

(dirigente nacional P. S. T,) , Arnaldo C6rdova (Dip. federal·

PSUM), Bertha Corona, J'aime Goded (comunicólogo), Osear Go!!, 
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zález L6pez, Guillermo González Guardado, Luis Gutiérrez Es 

parza, A.M.Nateras, Raúl Moreno Wonche (Dirig. COR.), Jo

sé Oviedo Garza, Evaristo Pérez Arreola, (SUNTU), Enrique -

RoJas Bernal, Ernesto Sánchez Aguilar (Dirig.PSD), Edgar -

Sánchez (Dirig. PRT), Luis sfinchez Aguilar (Dirig. PSD), -

Raúl Ugalde, Natalio Vázquez Pallares. 

Como Director: Luis Gutiérrez Esparza, 

Subdirector: José Ondeo Ediza. 

Jefe de Informaci6n: Rogelio Hernández López. 

En su primer Editorial, Dí manifiesta lo siguiente: "Na

da podía seguir igual. A partir del 68, el país dejó de ser 

el de antes. En el parteaguas, de inmediato no floreció el 

México democrático pero quedó la semilla que todavía hoy da 

frutos. Dí es uno de ellos".(12) 

A un año de haber sido fundada la revista Dí, en el acto 

de celebración de su primer aniversario, el Director General 

de la Sociedad Cooperativa de Comunicación Social Debate -

Ideológico, S.C.L., A.M.Nateras expresó los siguientes con

ceptos sobre el avance de D!: 

a) "En nuestro primer año de vida fundamos y obtuvimos 

e.l registro legal de la primera cooperativa de com~ 

nicaci6n social, que se constituye en México con P!!_ 

.tente para participar en cine, radio, TV y prensa. 

b) "En un año han surgido enormes posibilidades, esta

mos ya en v!as de aunar esfuerzos con el compañero 

Mario Menéndez y el equipo que edita por Esto. Has

ta hoy hemos convenido fusionar el taller y avanzar 
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juntos en los nuevos proyectos manteniendo cada re

vista su propia fisonomía. Este paso hará mas fuer 

tes a los dos equipos y técnicamente coloca a la iz 

quierda en condiciones de editar un diario". (13} 

El 17 de enero de 1982, el Partido Social Demócrata (PSD} 

de reciente creación, lanzó su convocatoria para su conven

ción Nacional del 28 de febrero de 1982, invitando a sus d~ 

legados en todo el país a proponer nombres de precandidatos 

a la presidencia de la República. · Trece fueron los nombres 

elegidos, destacando dos miembros del Consejo Editorial de 

la Sociedad Cooperativa de Comunicaci6n Social Debate Ideo-

. 16gico, S.C.L. Dí: J\rt·uro .. Martínez Nateras (director de la 

misma} y Raúl Ugalde Alvarez (uno de los 5 vicepresidentes 

con que cuenta el PSD). (14} Ambos aceptaron la precandida

tura, Martínez Nateras la justific6 en conferencia de pren

sa en las oficinas de PSD, señalando lo siguiente: 

a} "Soy parte de una generación agredida que. cambiará; 

que mucho ha cambiado al país y al mundo. El d!a 

que murió John Lennon, el dolor me hizo levantar -

nuevamente la "V" de la Victoria y empuñar las ma

nos. Mis enemigos son la injusticia, el autorita

rismo y la explotación·y la burocracia y la corru12, 

ción. Soy uno más, uno más de la generaci6n del 68. 

Nosotros tenemos amantes y novias, pasiones como -

.Vietnam y la revoluci6n Cubana; somos hijos del Che 

Guevara; tenemos símbolos y somos la masa universal 

más individualizada. Somos uno y somos todo. Unos, 
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muchos han muerto, en M~xico, en Tlatelolco y en -

Sn. Cosme, en la guerrilla y en la fábrica: otros 

muchos, de nosotros, cayeron en Praga, en Polonia, 

en el coraz6n de Yanquiamérica. Soy parte de una 

·generación eterna que muere en Varsovia y resucita 

en El Salvador y en Nicaragua. Nosotros, los hijos 

de monseñor Romero, nunca fuimos abstenci6n ni in-

diferencia. Luchamos y por ello nos reprimen, nos 

atacan y nos temen. El 13 de diciembre me sentí -

reprimido por el euro-pj.nochetazo. Es hora de vol-

ver a gritar: viva México, muera el mal gobierno. 

b) . "Estoy de acuerdo con Pedro Ojeda Paullada. La OP.2 

sici6n nunca tornar~ el poder; por eso, nosotros, -

los que vamos a cambiar al país no somos hormigas -

que trabajan para embellecer o mantener al sistema. 

c) "La obligación del PSD hoy, es hacer una pre-campaña 

ejemplarmente honorable, combativa y creadora, ima

ginativa para acreditar un procedimiento ejemplar

mente democrático. 

d) "Quiero decir que sea quien sea el candidato de,l -

PSD tendrá la gran responsabilidad de acercarse a -

los demás candidatos de la izquierda, de pedirle a 

esa hermosa mujer que es Rosario Ibarra, a Cándido 

Díaz y a Arnoldo Mart!nez Verdugo y a sus respecti

vos partidos postulantes, hacer a un lado las dive~ . 

. gencias y los intereses partidistas para elaborar 

un programa comtln, una alternativa socialista para 
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el M~xico de hoy y un candidato tinico que abandere 

el cambio¡ la división no debe cristalizar, es un 

enemigo derrotable.(15) 

Los principales planteamíentos externados por Arturo M. 

Nateras, Director de la Sociedad Cooperativa de Comisión -

Social Debate Ideol6gico S.C.L. D! y Raúl Ugalde Alvarez -

(miembro del Consejo Editorial de D!), coinciden en esencia 

con los expresados por el candidato Oficial del PSD a la -

presidencia de la·República, Manuel Moreno Sánchez (exl!

der del Senado en el sexenio de López Matees), cuyos puntos 

programáticos en su campaña se resumen en 5 apartados (simi-

lares a los de A.M.N.): 

1) Ahondar en la Reforma Política. 

2) Contra la corrupción, cualquiera que sea la forma 

que adopte y el sitio en C!tte se presente. 

3) Despolitizar la justicia social. 

4) Educación nacional como actividad preferente a -

todé'.S. 

5) Transformar el modelo econ6mico nacional. (16) 

Sin embargo, lo menos que puede decirse del PSD, es que 

no es una institución -sino un membrete- que sus lideres 

no tienen autoridad moral para sostener lo que sostienen. 

Dejar de servir a la Confederación Patronal de la Repúbl~ 

ca Mexicana y pretender presentarse ante la opinión públi

ca lidereando un partido de izquierda, es algo que se hace . 

diUcil de digerir. Mtis aún cuando la m,ilitancia del PSD 

es nula, su importancia cuantitativa es un misterio y su 
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presencia en el panorama político nacional es un misterio. 

"Ahora el PSD transita con toda frescura los andariveles -

del ridículo, ofreciendo candidaturas a diestra y sinit3s-

tra, a socios de sus líderes, a hombres que ni en la mayor 

confusión podrían asociarse a ese proyecto, y a los hom-

bres cuyo resentimiento ha fermentado con los años y cuyo 

vedettismo no se ha aplacado". (17) 

A. Martínez Nateras resultó electo coordinador de la -

circunscripción·plurinominal No. 1 del PSD que comprende 6 

estados de la República, el 24 de junio de 1982. 

Una nueva posibilidad de organización sindical de los -

miembros de la s.c.o·.I. - s.C.L.Dí se di6 en la discusión 

en busca de un acuerdo ·de unificaci6n de la Revista ¡POR -

ESTO¡ y Dí en la perspectiva de la edición de un diario.(18) 

Las proposiciones iniciales de la discusi6n fueron 5, 

por su importancia destacan tres: 

1) "La idea b§sica sería editar un diario; ¡POR ESTO t 

un semanario Dí y ,una revista de.teoría y cultura 

mensual. Las publicaciones en general serían diri

gidas por un consejo com11n que establecer§ las lí

neas generales; por subdirectores específicos y por 

una direcci6n general integrada por Mario Menéndez 

Rodríguez y Arturo Martínez Nateras. 

2) "Es fundamental decidir posiciones comunes sobre -

el movimiento comunista, socialista y revoluciona

rio internacional a partir de una posici6n de inde- · 

pendencia y solidaridad; sobre el gobierno mexicano 
~ ·.¡ 
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frente al cual manteniéndose una actitud razona

ble, lejana del oposicionismo est~ril¡ se promue

va la búsqueda de soluciones, la clara independe~ 

cia y la diferenciaci6n de las pugnas internas, -

se promoverá la unidad de las fuerzas democráticas 

y revolucionarias del país, sin sectarismos de ni~ 

gún tipo recogerá sus planteamientos positivos, -

sus denuncias y también será una tribuna para las 

.discusiones; sobre el movimiento guerrillero latin~ 

americano se divulgarán sus movimientos y acciones 

sin triunfalismos, objetivamente, comprometiéndo~ 

nos claramente a divulgar las acciones de todas -

las fuerzas latinoamericanas que luchan contra las 

dictaderas y por la democracia". (19) 

3) No se aceptó la fusión .real de JPOR ESTO - D!, pro

poniendo la primera un acuerdo entre las pers.onas 

físicas A.M;Nateras y M.M• Rodríguez, desechándose 

igúalmente la proposici6n inicial de un sindicato 

de periodistas de iPOR ESTOJ - DL 

El 8 de julio de 1982, El Consejo de Administraci6n de la -

Cooperativa, acept6 la proposici6n en el sentido de suspen

der la publicación semanaria de Dí, acordándose publicar 

una edici6n mensual de la revista y a partir de octubre de 

1982 únicamente continuar como semanario (mejorando tiraje, 

calidad gráfica y contenido de la misma). (20) 

En octubre 14 de 1982 la s.c.c.S.DI-Dí solicit6' y obtuvo 

del Banco Internacional S.A. uri crédito por la cantidad de 
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9 millones 884 mil pesos, para invertir su importe en la -

compra de materias pr;i.mas y n1ateriales, en el pa90 de. jor

nales, salarios y gastos directos de explotaci6n indispen

sables para los fines de la empresa.(,21) 

Después del No. 91 correspondiente al mes de diciembre 

de 1982 distribuido irregularmente, Dí, se ausentó durante 

el primer mes de 1983, para volver a reaparecer a partir -

del 5 de febrero de 1983 con periodicidad semanal (No. 42), 

en la edición correspondiente a su nueva época Dí puntuali

za su función como publicación "política de alternativas": 

"Dí es una fábrica de letras, una empresá cultural irydepe!}_ 

diente del Estado, del gobierno y de los partidos políti

cos. Comprometida con los intereses de las clases trabaj~ 

doras, propicia la elaboración de un proyecto democrático 

en lo político, económico y social y el conocimiento de la 

hi.storia y la realidad mexicana en el contexto internacio-

. nal". (22) 

2. ACTIVIDAD SINDICAL 

Dí se incorpora al movimiento cooperativista del pa!s y 

pone sus recursos humanos y materiales al servicio del co~ 

perativismo para elevar su participación política y poten

ciar el sector social de la economía, capaz de administrar 

y dirigir importantes sectores productivos de la nación, -

encaminar una salida democrática de la crisis que no impl! 

ca mayores sacrificios· a las masa.s trabajadoras e introdu

cir reformas sustanciales en la estructura productiva .y de 

la propiedad. 
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Dí es una publicaci6n pa:ra p:romove:r en W~xico, con los 

medios propios del periodismo, el establecimiento de un -

sistema democrático y pluralista. Los editores comparten 

con muchos mexicanos la preocupaci6n de que los partidos -

políticos de hoy y del futuro constituyen verdaderos agru

pamientos con base de masas y ejemplos de funcionamiento li 

bre, por lo cual nos proponemos coadyuvar a la consecuci6n 

de tal fin. (23) 

Dí es una rev-ista que recoge y divulga el pensamiento 

de los mexicanos interesados en conocer los problemas del -

país y ofrecer alternativas de soluci6n. Apoyada en el ava~ 

ce de la ciencia, Dí propicia la participaci6n del pueblo 

y de· la intelectualidad democrática en las decisiones que 

la atañen, pues constituyen el sustrato de la democracia. 

Tomando el año de 1968 como punto de partida, Dí se identi

fica con una generaci6n de mexicanos en busca de la renova

ci6n de la sociedad y de la vida pol;tica. 

La tarea propuesta va más allá de la simple denuncia y 

comprende la publ1caci6n de datos y opiniones sobre nues

tra realidad, diversas interpretaciones de esta y análisis 

de los hechos para comprendérlos mejor. Nos interesan las 

personas por las posiciones que representan. Nos atrae la 

palabra veraz por su objetividad, pues como tal, no admite 

refutaci6n y como testimonio hist6rico enriquece el movi-

miento social que se identifica con la tradici6n revolucio

n~ria del pueblo mexicano. (24) 

Algunos aspectos que destacan ~e su participaci6n sind!. 
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cal son: las ediciones especiales de la revista Di dedica

das a la fusi6n del nuevo partido de izquierda, participa

ci6n en diversas jornadas por la democracia y la informa

ci6n y la lucha por el registro de todos los partidos pol! 

ticos. (25) 

3. POSICION RESPETO AL DERECHO A LA INFORMACION 

"En todo caso las limitaciones que hay a la libertad de 

expresión son limitaciones de empresa". (Blanco, Carlos y 

Sotomayor, Jorge. "Los periodistas se juzgan" Martinez Na 

teras: No nos financia Hank'·í1
) • 

El Estado mexicano ha cometido un error equivalen~e a -

la banca al concesionar los medios masivos de comunicaci6n 

a empresarios que anteponen su interés de grupo a las nec~ 

sidades nacionales y al edificar un sistema público (con la 

honrosa distinción del canal 11) más preocupado por parece~ 

se. al pulpo privado que por generar una alternativa. Den

tro de los nuevos pasos es urgente aprobar una ley que or

dene la comunicaci6n del Estado y de sus órganos; norme -

los medios concesionados,. cree y promueva un sistema de -

medios en manos de la sociedad civil. Esto y no el monop.9_ 

lio privado es la base real del pluralismo, de la libertad 

de expresi6n y del derecho a.la información. Los medios -

de comunicación y de información son ·de. interés púbÚco y 
as! deben estar considerados. Por tanto es imprescindible 

una Ley de .Comunicación Social Democrática. (26) 

"Como forma de participaci6n social el derecho a la in• 

formaci6n corre la misma suerte que el derecho a.participar 
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en el gobir:?rno de México y en la economía nacional. No es 

de extrañar, entonces, que la marginaci6n política y econ6 

mica de la gran mayoría se proyecte al ámbito de la comuni 

caci6n". (27} 

El derecho a la informaci6n constituye un factor suma

mente importante, como establecer. causes prácticos para su 

ejercicio por parte de los destinatarios de los medios, es 

reivindicar para éstos el car~cter público de su funci6n y 

ponerla a salvo de presiones que mediatizan la libertad de 

prensa. 

Por otro lado, el derecho de las fuentes a exigir a los 

medios de comunica9i6n el tratamiento ético de la informa

ción, conlleva otra ética. Esta consiste en franquear a -

los medios el acceso a la informaci6n y acabar con el sis

tema que convierten a la informaci6n en desinformaci6n y -

coloca a la prensa al servicio de los informantes en per

juicio de los intereses colectivos.(28) 

Es urgente aprobar.un plan real de comunicación elabor~ 

do en consulta con los profesional.es, los partidos, los º.!:. 

ganismos que precise objetivos y medios, Y.que democratice 

este pilar de la labor gubernativa. {29) 

4. RESPECTO A LA LEY MORAL 

El Director General de la Sociedad Cooperativa de Comu

nicación Social Debate Ideológico - Df participó el. 21 de 

diciembre de 1982 en la entrega de u.n documento a la C~~ 

ra de Diputados en el que se expresa su desacuerdo con el 

texto de las iniciativa.s tendientes a crear el daño moral 
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y el delito de deslealtad, tal documento fue entregado por 

el dirigente de la UPD, ~. Angel Granados Chapa. 

El director de la s.c.c.s.D.I. Dí, Martínez Nateras ma

nifest6 su apoyo al contenido del documento de 4 cuartillas 

entregado a la Cámara de Diputados. En el contenido del -

mismo destacan: la protesta y preocupaci6n de los periodi~ 

tas firmantes del mismo, por los riesgos del derecho a la 

información y a la libertad de expresi6n con la aprobaci6n 

de las iniciativas presidenciales sobre daño moral y deli

to de deslealtad, que pretendían tipificar la informaci6n 

pública generada y difundida por periodistas y funciona

rios; l·ecordaron que las modificaciones aprobadas al C6di

go Civil son imprecisas; rechazo a los-gravámenes a publi

caciones y autores, entre otras cosas manifiestan su desa

cuerdo con la forma en que algunos sectores han expresado 

el cuestionamiento a la llamada ley moral.; su deslinde en 

particular de la SIP porque no coincide con los intereses 

de los periodistas mexicanos ni de la nación. (30) 

''El intento de la ley mordaza fue medi.atizado gracias 

a la. respuesta de los profesionales de la comunicaci6n pe

ro continúan apareciendo sistemas dominosos. El personal 

ó~l gobierno no da una frente a la opinión pública. El de 

terioro y el rápido envejecimiento de la imagen del nuevo 

gobierno no son enfrentados como fenómenos con causa y com-. 

ponentes reales.,: 

''La indefinición daña a los medios gubernamentales, y 

son públicas las diferencias entre. Manuel Alonso, Marco Ji· 
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ménez La"E:cano, Javi.ex- Wirner X los responsables de cada una 

de las secretaX"!as. 

El gobierno mexicano es tartamudo, tiene una imagen de~ 

lavada y hasta ahora se obstina en mantener·una política -

de comunicaci6n errática y llena de inconsecuencias".(31) 

S. PROYECTO DE COMUNICACION SOCIAL 

"En :!:a comunicaci6n, vamos a actuar de manera diferente, 

con nuevos m€todos, con un nuevo estilo y nuevas concepci~ 

nes dentro de una línea moral que suponga la honestidad y 

la rectitud en todos los 6rdenes de la vida pública. Esta 

renovaci6n supone también necesariamente, la del periodis-

mo". (32) 

El proyecto de 0Jmunic:ac16n Soc1al de la S • C. C. S. D. I. - Dí se 

ubica en las siguientes vertientes: 

1) Hacer públicos los asuntos pol!ticos, someter a de 

bate lo que nos afecta a todos. (33) 

2) Ser un medio de recoger y divulgar el pensamiento 

de los mexicanos interesados en conocer los pro-

blemas del pa!s e informa sobre las alternativas 

que plantea la sociedad. Propiciar la participa

ción del pueblo y de la intelectualidad democrát.!, 

ca en las decisiones que les atañen apoyados en -

el avance de la ciencia. (34) 

3) Debido a que los trabajadores en su activi~~d pr2 

ductiva, social y política, generan mensajes no -
. . 
debidamente comunicados; los medios de la cooper!!_ 

ti va, manteniendo .su función informativa y de an! ·· 
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lisis general, se alinean entre los voceros de los 

trabajadores promoviendo la elevaci6n del peso po

lítico de los mexicanos que con su capacidad crea

dora construyen y desarrollan al pafs. 

4) Debe formarse un consejo ciudadano de comunicaci6n 

social, integrado por profesionales con respeto y 

honorabilidad acreditada, entre ellos los premios 

nacionales de periodismo. Este consejo tendría C.2_ 

mo funci6n dirigir los medios gubernamentales de 

comunicaci6n y crear un área de medios en manos de 

las instituciones sociales, sería designado por la 

Cámara de Diputados, a proposici6n del Presidente 

de la República Mexicana.(35) 

5) En funci6n de la puesta en marcha de los trabajos 

preliminares al Plan Nacional de Desarrollo, cons

tituyendo 18 foros de consulta popular, por el Pr~ 

sidente de la República. Proponemos que las con

sultas sean realmente democráticas, que los puntos 

de vista expuestos sean ampliamente divulgados en 

igualdad de condiciones y que RTC, con todos los -

medios del Estado, cubra las sesiones sin discrim.f. 

nar a nadie. Todo ~sto, a menos que las autorida

des prefieran llamar al diálogo a los mon6logos -

con auditorio. 

6) La lucha por la democracia implica, en el campo de 

la comunicaci6n social, compartir el derecho a la 

información y a la libertad de prensa,, garantizar 
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el acceso de los ciudadanos a los asuntos públicos 

y de la voz popular a las tribunas de opini6n; pe

ro ante ~odo, garantizar el dominio social sobre -

los prop.ios medios y sobre su contenido. 

Los medios de cornunicaci5n son patrimonio de todos. 

Deben pertenecer a la sociedad, a través de las -

universidades, los sindicatos, las organizaciones 

campesinas, populares y profesionales, las agrupa

ciones po:Hti_cas, las cooperativas y las institu

ciones públicas. 

DI aporta su esfuP.rzo al logro de esta causa. (36) 

7) El gobier.ino,en su conjunto debe promover y elevar 

ante el P.residente de la República, las iniciati

vas que Sl!ttgen de la sociedad y elaborar un plan 

de publicaciones que vincule los requerimientos -

ed~cativos~ de investigaci6n y difusi6n cultural 

con las ellll¡>resas nacionales:• en primer término, .;.. 

con 1as covperativas y los edi to'res particulares 

que se sujetan a los postulados del Art. 3° de la 

Constitución. La creaci6n de un banco editorial 

·puede ayudar, pero es imprescindible entender que 

.editar e~ una funci6n social de interés público y 

que, por ello el Estado y el gobierno han de pro

teger, estímular y promover la actividad, a tra

vés de nor:nas de conjunto que aprovechan la cri"."' 

sis para alentar el renacimiento de la industria 

de las letras. (37) <:·. 
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NOTAS 

1. Cfr. Zamora, Javier ... "Tras la represi6n del. 68, la juventud 

comunista ha encontrado ni.is dificultades para su acci6n po

l!tica" (IV) Uno Más Uno. México, o. F. 22/Feb/80, p.4 

Cfr. Zamora, Javier. "Crisis de Participación juvenil en t~ 

dos los Partidos Políticos~ (I) en Uno Mé'.is Uno. México, D. 

F. 18/Feb/80, pp. 1-7 

2. Cfr. Mussachio, Humberto. "D!, once años después" en el Ma

chete. México, D. F. Septiembre 1980, p.7 

3. Ratil Trejo Delarbre define a la prensa marginal como: "Pu

blicaciones de oposici6n pol!tica ~ue por su contenido y m~ 

todos de tra1;iajo.se· distinguen cualitativamente de la pren

sa a:mercial. 

Sus funciones son: "a) No se limita a informar. Ofrece una 

opini6n sobre el significado de los acontecimientos que re

lata e incita a sus lectores a reaccionar ante estos hechos. 

b) Adopta un compromiso con los protagonistas de estos 

acontecimientos. No es una prensa irnpnrcial pues rechaza la 

posibilidad de un periodismo 'puro', sin responsabilidades 

pol!ticas. 

c) Adopta el punto de vista de la clase proletaria, tanto 

en la información corno en el an4lisis de noticias. Es edit~ 

da por quienes participan en las luchas populares o por ob

servadores comprometidos con ellas. 

d) ·Tiene corno función no solamente informar y agitar, sino 

aderné'.is organizar a sus lectores. 

e) Es marginal porque manifiest~ una clara oposición pol!t! 

ca al Edo •. y porque a menudo sus sistemas de distribucidn e 
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impresión no son los que emplea la prensa DUrguesa. 

· f) No tiene prop6sitos comercial.es. 

Cfr. Trejo Delarbre, Raül. La Prensa Marginal. México, Edi 

ciones el Caballito, 1975, pp. 8 y SO. 

4. Cfr. Anon. "Beware The Nihilists" en Daily California. USA, 

1965 p. 12. 

"En la izquierda universitaria pululan los nihilistas, que 

dan rienda suelta a sus frustaciones y antagonismos, util! 

zando como pretexto. la política radical. Ataca al sistema 

•.• simplemente porque es un sistema, porque es la autori-

·dad". Sin tener un proyecto nacional de estado y sin proP.2_ 

ner.alte:i;-nativas.concretas a los problemas nacionales. 

Cfr. Taylor, Edward. Primitiva Cultura. USA, Edic. Nueva 

York, 1924 la. p. 1 

5. Cfr. Fever, Lewis. "La Naci6n marxista de:· alineación y los 

· movimientos estudiantiles 11 en Deslinde. México, D. F. 1972, 

pp. 27-30. 

6. Careaga, Gabriel. Mitos y Fantasías de la clase media en 

~~. México, Cuadernos de Joaqu!n Mortiz, 1980, pp. 144-

145. 

7. Cfr. Gutiérrez Esparza, J. Luis. "Qué decir del qué dir~n" 

en~· México, D. F. Diciembre 1980, p. 53 

8. Cfr. Mart!nez. Nateras, Arturo. "Gracias, pero muchas gra-

cias a Mussaschio, .de Mart!nez Nateras" en ~· México, 

D. F. Mayo 1982, p. 57. 

9. Cfr. Blanco, Carlos .y Sotomayor, Jorge. "Los periodistas 

. se juzgan" ( "Mart!nez Na ter as':~. no nos financia Hank 11
) • en 
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Razones. México, D. F. 4-17/Mayo 1981, pp. 19-20. 

10. Cfr. Mussaschio, Humberto. "Homenaje, beneficio y despedi

da de una disidencia" en~· México, D. F. Marzo-1982, 

pp. 57-59. 

11. Mart!nez Nateras, Arturo. "Gracias pero muchas gracias a 

Mussaschio de Nateras" op. cit. p. 57 

12. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. "Nacimos con el 2 de octu-

bre" en D!. México, D. F. 9/0ctubre/1980, p. 7 

13. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. "Recuento del Primer Año de 

Dí" en ))!. México, D. F. 12/Noviembre de 1981, pp. 41-42. 

14. Teniendo como fines principales: proporcionar asesor.ta, 

consultoría y.servicios generales en materia econ6mica, a~ 

ministrativa y financiera, tanto a la adrninistraci6n p11bl! 

ca corno a los sectores sociales y particulares, a nivel n~ 

cional e internacional, surge el l/Abril/1967, la organiz~ 

ci6n c!vico-poi!tica, Acci6n Comunitaria A. c. (Acomac) e!!. 

cabezada por el otora dirigente de la Coparmex, Ing. Luis 

Sánchez Aguilar. Durante el sexenio de D!az Ordaz, Luis 

Sánchez Aguilar ocup6 la vicepresidencia de la Coparmex. 

El primer objetivo de Acomac, fue el de proporcionar ases~ 

r!a, con la creaci6n en 1973, de Sevicios Integrales de M! 
xico, s. A. (Sintemex) compañia que "asesora en 51% al go

bierno federal y el resto al sector privado" segtín uno de 

sus propietarios, Lic. Ernesto Sánchez Aguilar, también 

miembro del Consejo Editorial de D!. 

Bajo el marco de la Reforma Pol!tica y de la Loppe, que ª.! 

tablec!a como alternativa la participaci6n pol!tica,de CO!!.· 

formaci6n de asociaciones pol1ticas naciona~es, Acomac ob~ 
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ti.ene su registro col!'º Acci6n comunitaria, Asociaci6n Pal! 

·tica Nacional (Acornar·), por parte de la CFE, el 28/Noviem

bre de 1978 • 

El 14/Dic./80, Acama~: se transforma en Partido, el Social

dem6crata, comunicándolo a la CFE. En conferencia de Pren

sa, su presidente Luis Sánchez Aguilar (wiembro del Conse

jo Editorial de Dí) , declara: "esta decisi6n se justifica 

política ideol6gi.ca y socialmente en virtud de que el con

junto de las corrientes ideol6gicas no estan representadas 

totalmente por los 7 partidos registrados, e inyocando as-

· piraciones del .pueblo, de México de un socialismo con ra!z 

nacional¡ democrático, anti-imperialista, sin tutela:je de 

. ninguna indole :1 

Al difundir su plataforma electoral en junio de 1981, des

tacan los siguientes aspectos: 

a) El PSD esta. por el socialismo en la democraciá. 

b) El.PSD esta en contra el nepotismo. 

c) El PSD exhorta a la unidad de las fuerzas de izquierda 

progresistas y democráticas. 

d) El PSD postula, la edificaci6n de una sociedad dernocra

tica de trabajadores. 

e) El PSD es un partido de izquierda avanzada no radical. 

Al postular candidatos a la presidencia en suconvenciCSn 

nacional de enero de 1982, destacan además de A. M. Nate

ras y RatU Ugalde 1 Manuel Moreno Sltnchez (ex-senador del 

PRI), A~olfo, de la Huerta Oriol (ex-senador del PRI), Ja-

. vier Garcb Paniagua y Porfirio Muñoz Ledo (expresidentes 
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del PRI). 

Finalmmte resulto electo Manuel J.breno S&lchez .(exsenaCbr pri!sta, ~ 

riodista, exdi.rigente estudiantil de 1929, Jefe del senacb durante el 

sexenio de A. I6pez M3.te:os). 

El Instituto M=xicano de opinión ptlblica, El Instituto M~xicano del ~ 

sarrollo, El Instituto M':?xicano de Fbrnaci6n y Estudios Ibliticos, lle-

cci6n Comunitaria y Editorial Acomap, "organisnos descentralizaCbs" 

del PSD, sieven de pantalla para que los militante!:l que no quieran. ser 

identificados sostengan al partido. 

De Estos organismos filiales del PSD, sobresale el Instit~ 

to Mexicano de opini6n.Pública, que se caracterizd durante 

. 1974-1980 por sus encuestas sobre la sucesiC:Sn presidencial, 

cuyo financiarnento nunca ha sido aclarado. Algunos afirman 

que proviene de entidades extranjeras (corno la social dern2 

cracia alemana) , otros que de pri!stas interesados en la 

sucesión, y otros más que de empresas privadas. Los resul

tados de estos encue~tros_,.p.,;~1'c;..~ en la revista DL Que 

en 1974 dier6n como favorito, al entonces Srio. de Hacien

da, Lic. J.L.P., que-a la postre fue postulado, por su pa,;: 

tido. 

En 1980 los resultados dieron como favorito a MMH y .a P. 

Ojeda Paullada,. situado un poco más arriba del segundo~ 

La confusiCSn sobre la naturaleza de este organismo y sur~ 

laci6n con el PSD se agrava con la opini6n del director de 

IMOP, Adip Sabar.1 (también miembro del consejo editorial de 

D!): "el IMOP es una asociaci6n civil independiente con 

constituci6n propia y que muchos de sus miembros no perte-
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necen al PSD, lo que. sucede es que nosotros, por tratar t~ 

mas sociales y pol!ticos, nos afiliarnos, nos adherimos al 

PSD, con ·el objeto de interpretar y trabajar pol!ticarnente, 

lo cua.l nos beneficia mutuamente". 

En las recientes elecciones para presidente de la repabli

ca, diputados federales y senadores, el PSD no obtuvo el 
. 

l. 5 % en su votaci6n total, que de acuerdo con la Lfo ppe 

seJ.~ retirar!a su registro como partido pol!tico. 

Sin embargo, el PSD en nov. de 1982 ante el juez de V Di~ 

trito en Materia Administrativa del D.F. interpuso un amp!!_ 

ro contra la decisi6n de la CFE que "declaraba la pérdida 

de los derechos· y·prerrogativos al PSD como consecuencia 

de los resultados obtenidos en las elecciones 1982". 

El amparo· fall6 a favor del PSD el 18/feb/83, ya que se 

otor.ga la suspensi6n definitiva del acuerdo de la CFE, es

tableciendo que el PSD conserva registro oficial ante la 

CFE, asimismo el juez lic. L. Mar!a Aguilar, ha ordenado 

al lic. M. Bartlett, Srio. de Gobernaci6n y Pte. de la CFE, 

respetaf'ios derechos de este instituto pol!tico nacional, 

entre obras: asiento permanente y participación en las d~ 

liberaciones de la CFE; acceso permanente a la radio y TV; 

participaci6n en los procesos electorales, y los demas 

que señala la Ley Federal de Organizaciones Pol!tica.s · y 

Procesos Electorales (LOPPE) • 

Cf37. Sotomayor,, Jorge. "De la Coparmex al PSD" en Rázones. 

México, D. F. 22/Feb/ a 7/Marzr:;¡/82, pp. 14 a 17 

Cfr. L6pez, Jaime. nJam~s hubo alianza del PSD con la F.P;." 
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en Di. México, D. F. 4/Marzo/82, pp, 32-34. 

Cfr. Sánchez Aguilar, Luis. "Partido Socialdem6crata" en Ex

celsior. Méxioc, D. F. 18/Junio/81, p. 14-A. 

Cfr. Sánchez Aguilar, Ernesto. "Por orden judicial. El PSD 

mantiene su registro" en Uno Más Uno. México, D. F. 18/Feb/ 

83, p.24. 

15. Cfr. Martinez Nateras, Arturo. El Desafio Socialista. Méxi

co, (mimeo) 1982, pp. 1-4. 

Cfr. Martinez Nateras, Arturo. El Desafio Politico del So

cialismo: acelerar la· marcha a la libertad plena. México, 

mirneo, 1982, pp. 1-6. 

16. Cfr. Moreno ~ánch~z, Ma.nu~l. Es preferible enfrentarse abier.:.. 

tarnente a lo establecido, al status gue guarda y conserva al 

mismo grupo en el poder. México, (rnimeo), 1982, pp.1-15. 

17. Cfr. Del Villar I. Samuel. "Para qué sirve el PSD" en Raza

~·· México, D. F. 22/Feb/ a 7/Marzo/82, p~ 9. 

18. ¡Por Esto! revista semanal, dirigida por Mario Menéndez Ro

driguez, tiene su antecedente hace 10 años. El 14/Feb/1968, 

que nace la Revista ¡Por que! cuyos editores conforman el 

equipo actual de ¡Por Esto!. 

En 1968 ¡Por qué! se convirti6 en el vocero de la denuncias 

estudiantiles sobre la represi6n gubernamental. Su distribu

ci6n era comercial, tenia un tiraje aproximado de 50,000 

ejemplares, su periodicidad era semanal.. 

varios n11meros de la revista, ¡Por qué! fueron decomisadas 

por el gobierno, aunque nunca se le censuró' definitivamente'· 

en diversas ocas:imes se le suspendi6 el suministro de papel. 
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En 1970 (12de febrero), miembros de la D. F. S. secuestran 

al director de ¿Por qué?, actual director de ¡Por Esto! M~ 

_rio Menéndez Rodríguez, se le acusa de estar asociado a 

grupos terroristas. Meses más tarde la gUel:rilla de Genaro 

Vázquez Rojas logra la extradici6n a Cuba de Menéndez Ro

dríguez y otras 10 personas, al secuestrar al Rector de la 

UAG, Dr. Jaime Castrejón Diez. (Dr. en microbiología de la 

Universidad de Tolane, propietario de una cadena embotell~ 

dora en Guerrero, Rector de la UAG, presidente municipal 

de Taxco, funcionario y asesor de la SEP y columnista pol.f. 

tico desde 1980 a la fecha en el peri6dico "El Universal" 

en su columna denominada Praxis)'. 

En los años siguientes la revista fue objeto de diversas 

agresiones y atentados dinamiteros, pero nunca interrumpid 

su publicaci<Sn. 

En septiembre de 1974 los hermanos Roger y Hernán Menéndez, 

que habían quedado a cargo de la revi.sta que Mario dirigía 

desde la Habana, son secuestrados por la D.F.S. junto con 

otros colaboradores de ¿Por qué?, con el pretexto de que t~ 

n!~n nexos con Lucio Cabañas. 

Mientras permanec!anincomunicadoslos redactores de la revi~ 

ta, unos 40 agentes saquearon el local de ¿Por qué?, destr~ 

yendo su maquinaria y robando sus archivos. La revista dejd 

de aparecer. 

La revista ¿Por qué? fue calificada repetidamente de prevo-

cadora, aventurera, ultraizquierdista, instrumento de la 

CIA para dividir a la izquierda mexicana y todo aquello que 
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aparece en la lista de satanizaciones pol!ticas. 

Simpatizaba con las guerrillas, en especial con la de Gena

ro Vázquez, del que se convirtió en su vocero oficial, aun

que nunca contextualizaba la lucha guerrillera en la situa~ 

ción real de !>léxico. Se carecterizaba ademcis por atacar al 

gobierno,pero sus denuncias erán huecas, carentes de sóli

dez teórica, erán más bien desesperantes y solo utilizando 

calificativos. 

·Pero con los defectos. y limitaciones que se quiera, fue el 

v!nculo de un periodismo que quiso servir al proceso revol~ 

cionario. 

En diversas ocasiones se pronunció contra los grupos de iz

quierda independientes, por ejemplo en el caso delrnovimien 

to estudiantil de la UNAM, apoyando la actuación de bandas 

de golpeadores de izquierda corno la de Mario Falcón y Cas

tro Bustos, censurando a quienes se les .oponian (provocado-

. res de organizaciones estudiantiles en e.u. financiados por 

R. Figueroa). 

La posición de Por qué? fue siempre la de avivar las contr.!! 

dicciones Sociales para despertar la conciencia de los lec

tores, haciendo denuncias de la explotación que sufren los 

trabajadores. En los tiltirno;,; meses de existencia, la revis

ta cambio su estrategia poHtica, haciundo llamados a la 

"unidad de las fuerzas progresistas", en particular los ar

t!culos que firmaba y enviaba su director desde Cuba. 

Sus portadas, art!culos y contenidos eran exaltados, exage

rados, amárillistas y triunfalistas. ! como .señala Tr.ejo D~ 
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larbre: "Quizá era muy leida entre e:mpleados y obre:z:-os, ptes 

su contenido era fácil de asimilar, aunque en la práctica 

servia como catalizador del descontento que como instrumen

to para organizarlos. Por esas caracter!stic·as lleg6 a ser 

considerada el equivalente de "Alarma" dentro de la prensa 

marginal". 

Hubo de pasar una decada para que Mario Menéndez Rodr!guez 

volviera a. México y encabezará la direcci6n de la revista 

¡Por Esto! el 2/Julio/1981. Sus características son sirnil.e 

res a las de Por qué?, la única variante, mejor calidad f2 

tográfica, colaboraciones de intelectuales de izquierda 

centrados en sus planteamientos. 

Habiendo quedado atrás los años de prisión y exilio forzo

so, el director general. de ¡Por Esto! deja constancia pü

bl.ica en su ler. editorial "de agradecimiento al Pte. de 

la República -J.L.P.-, arquitecto de una anhelada pol!ti

ca de conciliaci6n que ha hecho posible el diálogo franco 

con la oposici6n y abierto los caminos -si bien todav!a e,!! 

trechos- que conducen a una vida democrática para afirmar 

los derechos y garant!as constitucionales y hacerlos valer 

ante la concincia nacional. Sincero y generoso el Lic. J. 

L.P. extendi6 la mano amigQ y fraternai a un periodista 

que rinde culto a.la gratitud y que después de 10 años, r~ 

gresa a México a dirigir el nuevo 6rgano de informaci6n 

comprometido con la justicia y la<ver.dad". 

En su ler aniversario (Junio 24 de 1982) Por Esto¡ expresE 

ba su concepci6n de periodismo independiente: "no entende~ 
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mes corno indep ndiente el que una publicaci6n exprese los 

desahogos de u a o de un grupo de personas, sino por ind~ 

pendientes ent ndemos la voluntad y la decisi6n de no so

meterse al dictado de intereses contrarios -en el c~so de 

¡Por Esto!- al pueblo trabajador, a las luchas de libera

ci6n antiirnperialistas y sociales y al socialismo. Nues

tra condici6n no es de autoviudas, que apelan a la cornpa

si6n para encontrar,. cuanto antes el sucedáneo que siga 

haciendo placentera su vida". 

Sin embargo, el 14/oct./1982 apareci6 el altirno nrtmero 

del semanario P r. Esto! (#68) sus causas prind.pales man.!_ 

festadas por su editores fuer6n: 

- El deterioro e la economía nacional que afecto finan

cieramente al manario. / 

- Aumento precj del. papel, tintas, solventes, fotografía, 

transporte y 1a distribuci6n nacional. 

¡Por Esto! se f j6 como plazo para reaparecer, los dos dl 

timos meses de 982. 

Esto ocurri6 septiembre de 1983, modificando sustan-

cialmente su l ea editorial, ejemplo de ello lo contitu

yeron diversos eportajes publicitarios en favor de los 

lideres petrole os: Salvador Barragán Carnacho y J. Herná~ 

dez Galicia. 

Cfr. Taibo II, aco Ignacio. Héroes Convocados. México, 

Edit. Grijalbo, 1982, 122p. 

Cfr. Trejo De 

a 125. 

bre, Radl. Prensa marginal. op. cit .. pp.115. · 
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23. Cfr. Ibidem. p. l. 

24 Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. "Identidad" en Q!_. M~xico, 

D. F. 9/0ct./80~ p. 5. 

25. Cfr .. Mart!nez Nateras, Arturo. "Rfüllento del primer año de 

Di" en .Ef· México, D. F. 2 Oct./81, p. 42. 

26. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo y Carranza Hiquingari, et. 

al. "Nueva Victoria del Pueblo Mexicano" en Uno Más Uno. 

México, D. F. 4/Sep/82, p. 23. 

27. Cfr. Mart!nez _Nateras, Arturo. "Libertad de Prensa y Pre.u 

sa Libre" en D!. México, D. F. 4/Junio/81, p. S. 

28. ,cfr. Ibidern. p. 5 

29. Cfr. Mart,tnez Nateras, Arturo. "Comunicación para la cri

sis" en D!. México, D. F. Marzo 5/1983, p. 11. 

30. Cfr. Herná'.ndez L6pez, Rogelio. "Cambio o anulación de la 

reforma" en Excelsior. México, D. F. 22/Dic./1982, pp. l-

19A y 30A. 

31. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. ºComunicación para la cri-

sis" op. cit. p. ll 

32. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. "Identidad" op. cit. p. l. 

33. Cfr. Ibidem. P. l 

34. Cfr. Ibidem. p. 4 

35. Cfr.- Mart!nez Nateras, Arturo. Pacto de coordinaci6n par~ 

lamentaria entre los socialistas mexicanos. México, (mimeo) 

1982, p. 30 

36. Cfr. Mart!nez-Nateras, Arturo. "Vigente pese a todo" en D1. 

México, D. F. 10/Feb/1983, p. 2. 

37. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. ''Editar es una funci6n so-
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Cfr. Poniatowska, Elena, Fuerte es el silencio. México, 

Edit. Era, 1981 2a~ pp,34 a 77 y 138 a 180. 

Cfr. L6pez, Jaime. 10 años de guerrillas en México 1·964/74 

México, Edit. Posada, 1977 2a., pp. 54 a 64. 

Cfr. Mussachio, Humberto. "Muchas Gracias Sr. Presidente: 

Por Esto! en el Machete. México, .o. F. Julio 1981, p. 8 

Cfr, Mart!nez Nateras, Arturo. "A Castro Bustos y a Mario 

Falcori los .sac6· de .e.u. mi se.cretario privado, Primo F. Re 

yes" en Di. México, D. F. oct. 15/1981, pp. 16 - 17. 

Cfr. Menéndez Rodríguez, Mario. ¿Por qué? México, D. F. 2 

Abril 1968, pp. 3 a 7. 

Cfr. Menéndez.Rodr!guez, Mario. ¿Por qué? México, o. F. 9 

Abril. 1968, pp •. 3 a 10. 

Cfr. Menéndez Rodríguez, Mario. ¡Por Esto! en Por Esto. M! 
xico, o. F. 24/Junio/1982, pp. 6-7. 

Cfr. Menéndez Rodr1guez, Mario. "Al rescate de Por Esto" 

en Por Esto. México, D. F. 14/oct./82, pp. 4-5-6. 

19. Cfr ~ Mart!nez Nateras, Arturo. "Las negociaciones con Por 

Esto" en O!. México, D.F. Enero 21/1982, p.39. 

20. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. "Ya tenemos taller porpio" 

en 01. México, D. F. 8/Julio/1982, p. 3. 

21. Cfr. Garc!a Contreras, Antonio. Contrato del Banco Interna

cional con s.c.c.s.D.I.-D!. México, Edit. Banco. Internacig_ 

nal, 1982, p. 2. 

22. Mart!nez Nateras, Arturo. et. al. Resolucidn de la VI Asam

blea General Extraordinaria de la S.C.C.S.D.I~-01. México 

(rnirneo) Enero 1983, p. l. 
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23. Cfr. Ibidem. p. l. 

24 Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. "Identidad" en ·or. México, 

D• F. 9/0ct./80, p. 5. 

25. Cfr •. Mart!nez Nateras, Arturo. "Re:vento del primer año de 

D!" en D!. México, D. F. 2 Oct./81, p. 42. 

26. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo y Carranza Hiquingari, et. 

al. "Nueva Victoria del Pueblo Mexicano" en Uno Más Uno. 

México, D. F. 4/Sep/82, p. 23. 

27. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. "Libertad de Prensa y Pre!!_ 

sa Libre" en D!. México, o. F. 4/Junio/81, p. 5. 

28. . Cfr. Ibídem • p. 5 

29. Cfr. Mart.!nez Nateras, Arturo. "Comunicación para la cri-

sis" en DL México, D. F. Marzo 5/1983, p. 11. 

30. Cfr. Hernández L6pez, Rogelio. "Cambio o anulaci6n de la 

reforma" en Excelsior. México, D. F. 22/Dic./1982, pp. 1-

19A y 30A. 

31. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. "Comunicaci6n para la cri-

sis" op. cit. p. 11 

32. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. "Identidad" op. cit. p. l. 

33. Cfr. Ibidem. P. 1 

34. Cfr. Ibidem. p. 4 

35. Cfr •. Mart!nez Na ter as, Arturo. Pacto de coordinaci6n par-.. 

lamentaria entre los socialistas mexicanos. México, (mimeo) 

1982, p. 30 

36. Cfr. Mart!nez. Nateras, Arturo. "Vigente pese a todo" en .Q!• 

México, D. F. 10/Feb/1~~3..1 p. 2. 

· 37. Cfr. Mart!nez Nateras, Arturo. "Editar es una función so-
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cial de interés pQblico" en Q!_. México, D. F. 10/Feb/1983, 

p. 7. 
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CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES 

Tomando en consideracidn, los aspectos esenciales formulado~ como 

hip6tesis de trabajo en la etapa introductoria de esta investiga-

ci6n, y desarrollados . en los 4 capitulas que la inte-

gran, llegamos a las siguientes conclusiones: 

l. El Periodista integra el proceso informativo como un medi~ 

dor profesional y agente de cambio social. Sv labor es in

despensable principalmente en las fases de brtsqueda, elabo 

raci6n y canalizi:'lci6n de los. materiales noticiabJ.es. Sin 

embargo, su participaci6n en tornas de desici6n respecto 

de la selección de fuentes, manejo de concepto noticioso 

y politicas de divulgaci6n de mensajes, esta limitada por 

una amplia gama de .factores. Estos abarcan los intereses 

del sistema de propiedad privada de los medios, la presi6n 

poHtica y el peso de la publicidad. 

Es, consiguientemente, legitimo distinguir entre la actua

ci6n del periodista -sujeta a restricciones- y la actua .. · 

· ci6ri de los empresarios privados de los medios de comuni

caci6n. 

El carácter. de intelectual asalaríado coloca al periodis

ta en situacidn de imposibilidad para disponer libremente 
. ·. 
del producto de su trabajo, hecho que puede convertirse en 

un factor de legitimaci6n o violentáci6n del discurso del 

periodista. 

No obstante, el discurso impreso del periodista se encuen

tra inm~rso en una práctica viciada que refuerza el rno~elo 

dominante de nuestra sociedad, cuyas correccione_s son in

dispensables para que ellos tomen conciencia de su papel 
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de mediadores y agentes de cambio social. 

En la sociedad mexicana actual, el periodista es parte del 

engranaje de la producción capitalista y como tal aporta 

su fuerza de trabajo a cambio de un salario •. Por tal raz6n 

los periodistas de las 6 organizaciones analizadas [S.N.R. 

P., S.'l'.:N., s . T • N • E • , s . I. T • e . P • de E • y s . M • , s . I. 

I.E.U.N.O., y s.c.c.s., D.I.-01), consideran que el perio-

dismo en México esta sujeto al interés comercial de las e!!!_ 

presas. 

Si bien nuestro trabajo presenta 6 estudios de caso, en 

los que el nivel de i;;indicalizaci6n aparece como relativa

mente alto, cabe hacer énfasis en los siguientes puntos: 

a) La incidencia de los periodistas de el Universal, Ova

ciones, Cine Mundial (S.N.R.P.), el Nacional, Noveda

des, ~ - Sol de México, Uno Más Uno· y J2.1, es decis,! 

va en la. columna de sindicalizaci6n, debido a que todo 

el personal de estas empresas esta afiliado a sindica

tos blancos, a excepci6n de Uno M~s Uno y la desapare

cida revista º1· 

b) De los 6 sindicatos analizados, la mayor!a de sus mie!!! 

bros manifesta que se afili6 a éstos debido a que era 

la forma más segura de conseguir empleo. Un porcentaje 

medio, señaló que su incorporaci6n al sindicato obede

ci6 a la necesidad de defender sus derechos como trab!_ 

jador, y en n\irnero reducido los intelectuales de la 

pluma se ma.nifestar6n por buscar la unidad entre los 

hombres de la prensa. 
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c) De lo anterior se· desprende que en México el nivel de 

sindicalizaci6n de los periodistas es muy bajo. Obed~ 

ciendo a causas diversas, tales como: la dispersión. 

la falta de solidaridad, el influyentismo, el charo

lismo, la indiferencia (desinterés), la carencia de 

representatividad en las organizaciones existentes, 

falta de democracia interna, el embute, entre otras. 

d) Respecto a esta ültima causa cuyos estragos se hacen 

patentes diariamente en la prensa comercial, podernos 

decir: el embute, ha impedido la organizaci6n sindi

cal periodística, la confianza de los lectores y el 

desarrollo de un periodismo independiente, al tradu

cir el discurso impreso en conpensaciones, cambio de 

status, impunidad e influyentisrno. 

El embute es: *En síntesis un informe interno. De oocm 

es la ratificaci6n del valor de una prensa que denun

cia virilmente la excelsitud de una clase dominante 

que recompensa la osad!a de una prensa libre .... Estamos 

frente a un sofisma: "se me compra porque se me teme!'. 

'1se me teme porque me dejo comprar",-

*Beneficia la gran ilusi6n rnediatizadora ya que para 

éste, todo esfuerzo critico es inütil. 

*Ha lastrado a un gremio que, no obstante sus defi-:: 

ciencias (impreparaci6n generalizada, burocratizaci6n, 

arribismo, etc.) no es masivamente corrupto. Pero el 

embute distribuye, generaliza y ai.sla. De aqu! la su,2 

sistencia de tan elevado nt1rnero de publicaciones 
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chantajistas y aduladoras, a las que nadie torna en S!, 

rio, pero que contihuan proliferando, corno simples 

fauces de recibo. 

e) Para que se lleve a cabo, la concreción de pol!ticas 

nacionales de un nuevo orden informativo. Se hara ne

cesaria la forrnaci6n de agrupaciones sindicales de p~ 

riodistas, con una mayor participación en el movimien 

to sindical nacional independiente, a través de su in 

serci6n en Federaciones y Confederaciones. Dado que es 

innegable que · puede haber un nuevo orden interna-

cional de información, derivado de una política naci2 

nal de comunicación, coherente y participativa. 

f) Por un lado en constante tensión nerviosa y jornadas 

de trabajo extenuantes, en riesgo permanente de su

frir atentados contra su integridad personal, con ra

quíticas percepciones económicas, pocas prestaciones 

sociales y arrastrando el mito del prestigio social,y 

por otro denominados manipuladores de información, e.!!!· 

buteros, mercenarios de lapluma y autonombrados 4ft 

poder: más de 20 mil personas laboran en México com0 

periodistas, sin la organizaci6n que otros gremios de 

asalariados han creado para su defensa. 

Por consiguiente la organización del gremio period!s

tico representa un paso necesario y urgente, no s6lo 

para la defensa de los derephos laborales de sus miem 

bros, sino como instrumento de solidaridad real -fren, 

te a las agresiones-., efectiva, que garantice el eje!_ 
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cicio de la actividad periodistica y la vigencia ple

na de la libertad de prensa. 

Una organización de tal naturaleza, por la autoridad 

misma de la representación colectiva, será factor de

terminante de la renovación del periodismo, tanto a 

nivel informativo, como en la esfera de la ética pro

fesional. Será también capaz de superar el desvali

miento del perio.dista y, sobre todo, asegurar a la s2 

ciedad civil el derecho a la informac.i6n. 

Por esta via el ~riodisnn. llegará a convertirse en un 

poder real no prepotente, sino garante de las aspira

.cienes democráticas de la sociedad mexicana. 

g) Recomendamos: 

- Respaldar la organización de periodistas en sindic~ 

tos, colegios, asociaciones y otras entidades, a 

partir .de su condicidn de asalariados, y apo'yar sus 

objetivos de mayor participaci6n para que éstos se 

reflejen de modo más amplio en el movimiento sindi

cal del pais, tanto a nivel regional, nacional e iE 

ternacional. As! como divulgar entre estos, los pr~ 

cipales fundamentos del Nuevo Orden Internacional 

de la Información, con el objeto de contrarrestar 

las campañas de distorción y desinformación dirigi

das contra NOII por las organizaciones transnacion~ 

les del sistema dominante. 

- Demandar a los gobiernos y a la comunidad interna

cional, el establecimi~nto de normas. jurídicas ope-

331 



rativas destinadas a salvaguardar el ejercicio de 

la profesi6n, protegiendo a los periodistas y a sus 

familiares, frente a las arbitrariedades de ciertos 

regímenes y empresas, as! como a los lectores fre~ 

te a las distorciones y difamaciones que se hagan 

hacia su persona. Y el mejoramiento de la.s condic.i;2_ 

nes de vida y trabajo, de los primeros. 

h) El periodismo como profesj6n y oficio, carece en su 

práctica de un marco jur!dico laboral especifico. 

La ley federal del trabajo, además de sus disposicio-· 

nes generales, contiene 14 capítulos espec!'fic:os so

bre determinados oficios. De todos el.los, no existe 

una sola referencia al trabajo period!stico. 

Del mismo modo, la Comisi6n Nacional de Salarios M!n_! 

mos, dentro de su rubro Salarios Mínimos Profesiona

les, tiene clasificados más de 80 oficios. En estar~ 

laci6n se incluye también a personal de los propios 

peri6dicos, como los perforistas, brilla por ausencia 

la áctividad del periodista. 

Por lo tanto, consideramos: 

Que debe incluirse en la Ley. Federal del Trabajo un 

capitulo especifico que norme la prestaci~n del tr~ 

bajo period!stico. 

- Que se incorpore a la relaci6n de los salarios m!n!, 

mos profesionales el correspondiente a los periodi!! 

tas. De lo contrario, fen6menos como el embute -que 

se explica por la situaci6n econdmica en que se en-
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cuentran, aunque no se justifican-·no podrán ser de!!_ 

terrados. 

2 • El Proyecto . ele Cbrnunicaci6n Ecc.i.al clel :t;stado en el. sexenio de J .L.;P. 

sosten!a . los siguientes parametros discursivos: 

Contra la desinformación y por una comunicaci6n al-

ternativa. 

Implementaci6n de f6rmulas y mecanismos que facili-

ten y garanticen el libre acceso de todos los ciud2_ 

danos al ci~cuito nacional de comunicaci6n, ponien-

do un especial esfuerzo en la conversi6n de los pa-

peles tradicionales de receptores masivos en emiso"I".' 

res comprometidos. 

- Que los medios de comunicaci6n vehiculizen, un con~ 

tante cuestionamiento que impulse la participaci6n 

activa de todos y cada uno de los ciudadanos en la 

reestructuraci6n de su propia sociedad. Correspon-

diendo al Edo., como sujeto politice actuar dentro 

del campo para la implementaci6n de una directriz 

nacional que conlleve ese principio. Por tanto, se 

requiere del establecimiento de una comunicaci6n h,2 

rinzc;:mtal, en que las grandes mayor1as tengan ac·ce

so a los medios masivos. 

- Propiciar que diversas agrupaciones: como sindica~ 

tos, partidos pol!ticos; as! como las diveroas ·e(·,'. .. 

rrientes de pensamiento: universidades o grupos·ac!!_ 

démicos; tuvieran la opci6n de elaborar productos 

culturales. 



Y a través de estos: el impulso de la educa.ci6n, 

propiciar la movilidad social, reforzar la actitud 

crítica y analítica de los ciudadanos, fomentar el 

derecho individual de la libertad de expresión y 

el derecho social a estar informados. 

a) Por otra parte, el gobierno federal elaboró un ante

proyecto de ley reglamentaria de comunicación 'social, 

que nunca adopt6 corno suyo y fue ocultado a la opi

nión pública. 

Previamente el derecho a la información se hab1a in

corporado al artículo 6~.· constitucional en 1977. 

Derecho abstracto, sin realización posible, rnientrás 

no se concretará en una ley reglamentaria que lo 

hiciera factible. 

Respecto al anteproyecto, se puede decir que con to-· 

dos los defectos que tenía era finalmente, en la co

yuntura actual de la nación, un intento serio de po

ner límite al monopolio, de hacer posible, en una rn~ 

dida inicial, la participación popular en la comuni

caci6n, de hacer realidad el derecho de todos a in

formar, no solo a escuchar. En cierto momento hubo 

la posibilidad de cancelar la propiedad monopólica 

de la información y de la libertad de ernpresa·en ma

teria de comunicaci6n social1, sin embargo quedo en 

simple proyecto. 

3. Los seis sindicatos analizados (S.N.R.P., S.T .• N •. ;~ .. :.¡\ 

S.T.N.E., S.I.T.C.P. de E. y S.M., s.I.~~E.U.N.O •. y s.c. 
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C.S.D.I. -D!). Sustentan un proyecto de comunicaci6n, s2 

cial, cuyos planteamientos te6ricos son los siguientes: 

a) S.N.R:R!..: 

Establecimiento de un sistema nacional de comunica 

ci6n social, que garantice la participaci6n de los 

diferentes sectores sociales y profesionales en la 

tarea informativa -para tal realizaci6n-, as! corno 

la posibilidad de normar la profesi6n a través de 

un.c6digo de.conducta y el establecimiento de un 

c6digo profesional. 

- Trato informativo igualitario a todas las persa -

nas. As! como la verdad, parcialidad y libertad c2 

mo fundamentos del periodismo. 

b) S.T.N.: 

- La aplicaci6n de una pol!tica s6lida y coherente 

de comunicaci6n·social, ajustada a lineamientosb_! 

sicos. Debe ser: nacionalista, democrática, partí~ 

va, plural, revolucionaria, y fortalecer el feder~ 

lismo. 

- La reglamentaci6n del derecho a la informaci6n, !,!!! 

plica el derecho que posee todo ser humano, y. todo 

miembro de una sociedad, a que se le diga la ver

dad. 

e) S.T.N.E.: 

Los medios d.e comunicaci6n deben ser promotores de 

la inteligencia, de la cultura, convivencia, .la 

paz, esp!ritu de comprensi6n y de. solidaridad rei::! 
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proca. Corno lo planteara el Papa Juan Pablo II, du 

rante la 17a. Jornada Mundial de Comunicaciones s2. 

ciales. 

Garantizar la presencia de todos, en los medios de 

cornunicaci6n, es contraproducente, sencillamente 

imposible. 

Ya que la participaci6n ciudadana debe ser racio

nal. No debiéndose confundir el derecho a la infoE 

maci6n con la .algarab!a y el caos, en un extremo, 

tampoco en el otro de la censura previa, opresiva 

y totalitaria~ En este sentido sostiene la tooria 

dela'Olla Exprés¡ que indica lo siguiente: es pr~ 

ferible qu~ la gente se exprese a través de los m~ 

dios en forma ordenada, a que por falta de esapo

si,bilidad, lo haga de una manera violenta. 

d) '.'s.I.T.C.P. de E.y S.M.: 

- La comunicaci6n social debe ser una gran tarea del 

gobi~rno, a fin de establecer una ruta dernocratic;;;... 

Donde urge la necesidad de fomentar valores de un 

humanismo plenario, basado en el reconocirnien.to de 

lá verdadera dignidad y de los derechos del hombre. 

- Al gobierno corresponde velar que todos tengan ac

ceso a los medios de informaci6n para expresarse o 

defenderse. 

e) s.r.T.E.U.N.O.: 

- La Cornunicaci6n Alternativa -que presenta divers.a• 

formas y grados de avances-, y la que éste asume, 
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es entendida como la comunicación de los dominados. 

Esta consiste en que los oprimidos dejen de conver 

tirse en emisiones. Se trata de un proceso que cu! 

mina con la devolu.ci6n del habla al pueblo, favor~ 

ciendo la producci6n colectiva y ·estimulando el 

control socializado por organizaciones autegesto

ras. 

- La Reglamentación del Derecho a la Información, de 

be estar v-inculada al ejercicio de la democracia y 

la dernocratizaci6n de las instituciones. Libertad 

·y participaci6n, resumen el contenido esencial del 

derecho a comunicar. 

f) s.c.c.s.D.I. -Di.: 

- La Reglamentación del Derecho a la Informaci6n y 

la Libertad de Prensa, deben garantizar el dominio 

sobre los propios medios de comunicación y sobre 

su contenido. 

- Debe conformarse un Consejo Ciudadano de Comunica

ci6n Social integrado por profesionales con respe

to y horahilidad acreditada. 

Por otra parte, los medios de comunicación deben 

pertenecer a la sociedad a través de universidades, 

sindicatos, organizaciones campesinas, populares y 

profesionales, agrupaciones politicas, cooperati• 

vas y las instituciones p~blicas. 

4. a) El sexenio de J.L.P. en materia de coinunicaci6n. so-

cial trascurrió en una praxis, sin mas base que pro-
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curar no caer en el error del arbitrarismo y cen·sura 

periodística. 

El mal, se inici6 con el retiro de publicidad a 6rg~ 

nos con tendencia critica y progresista (Proceso, 

Critica Política,, Di, Por Esto, Cencos, Opini6n Pd-

blica, etc.), y no a medios ultraderechistas que in-

sultaban y deterioraban cotidianamente la imagen del 

Estado, reveló _el elevado costo que significa apoya!_ 

se en-personas del diazordacismo. El triunfalismo 

del sexenio nada tuvo que ver con la realidad y si 

con .el ·juego .ret6rico y de la publicidad engañosa. 

En efecto,. la·maquinaria gubernamental Lópezporti-

llista ha 11ltima hora se encarg6 de socavar a la 

prensa independiente!de presionarla para.que ~sta 

trasmitiera su discurso a imagen y semejanza del Edo. 

Cabe aclarar que de los 6 sindicatos analizados, tln! 

camente a la s.c.c.s.D.I. -Di le fue retirada la pu~ 

blicidad oficial, por lo que asumió una posición de 

solidaridad y defensa -junto con SITEUNO- frente a 

la. agresión publicitaria contra la prensa critica. 

Mientras qué el S.N.R.P., s·.T~N. 1 ... " S.'l' .. N.E., y 

el S.I.T.C.P. de E. y S.M., mantuvieron una posici6n 

indiferente y pasiva.- ante estos hechos. 

d) Durante el sexenio de J.L.P. se logró un sistema co-

municacional aceptado, de control social y domina-

ci6n ideológica; de utilización técnica, certera, y 
.. 

eficaz.en el diseno de elaboración y repetición de 
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mensajes, preparando a las conciencias para que 

inicialmente acepten y más tarde rechacen cualquier 

posibilidad de cambio de la actual estructura eco

nómica y po11tica que vive el pais: deliberado im

pedimento de organizac16n cercenada a la sociedad 

civil, incapaz de entender las diferencias entre 

las distintas proposiciones 

pol!ticas, ajena a la realidad y, por lo mismo, in. 

habilitada por participar libre e infortunadamente 

en las grandes decisiones nacionales. Una sociedad 

civildesintorrnada, es una sociedad civil ausente, 

inerte, callada y fragmentada. 

c) Por qué no clarificar, evaluar, calificar y jerarqu! 

zar a los medio~ de comunicaci6n, para establecer ca 

tegor!as que sean tomadas en cuenta en el otorgamien_. 

to de la publicidad oricial? 

Tantas ccnfusiones y manipulaciones a estos princi

pios, tareas- y términos han llevado a una oscuridad 

intolerante en las caca vez más conflictivas relaci~ 

nes entre Edo. - Medios de comunicaci6n social que, 

de serlo cabalmente, deben inrorrnar y comentar a pl~. 

nitud para evidenciar a diario la urgencia de tales 

preceptos constitucionales que tantas luchas costa

ron a las corrientes democráticas. 

Es. err6nea y torpe la idea de que los gobiernos y 

sus funcionarios necesitan imagen ad. hoc. Que de lo 

que se trata es de controlar, captar, someter a la 
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opini6n pdblica, a los periodistas. El fachadismo.i~ 

formativo, la apariencia Dorian Gray en las páginas. 

Con manitas de gato, o con garras de tigre experto, 

no se podrá acceder al cumplimiento de un deber le

ga1 y politice: el respeto a las ideas. 

d) Es necesario, racionalizar el gasto federal en mate

ria de publicidad. Pero se debe, precisamente, raci~ 

nñlizarlo, no hacerlo caer en zonas de arbitrariedad. 

Porque una de las consecuencias, del trato preferen

cial en este ámbito periodistico, es que se castiga 

a periódicos de mayor penetración o de mayor presen~ 

cía en ciertas ciudades del interior del pa!s. Es 

claro, que esta pol!t.ica, que no se expresa raciona! 

mente porque no resitir!a ningdn análisis, puede re

sul.tar atentatoria de la libertad de expresi6n, pues 

en la actualidad no basta la omisi6n estatal para. 

que ella se ejerza, sino que también se requiere de 

actos positivos para que sea una realidad y somera ;. ' 

inscripción en los c6digos. 

S. Los objetivos· centrales del Sistema de Comunicaci6n so~ 

cial del Gobierno Federal de M.M.H. son: 

- Acceso de las mayor!as a la información, el conoc! 

miento de la realidad y la democratizaci6n de los 

medios dé comunicaci6n del Edo• 

- Descentralizaci6n de la comunicaci6n social. 

Sin embargo se promovier6n los proyectos de ley·moral y 

desleal.tad. Desplazando en 'cambio la promoci6n del di/112_ 
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go critico interno en las instituciones del Edo., o en 

mejora de la informaci6n y los sistemas de informaci6n 

en los organismos gubernamentales. 

Lo anterior es indicativo de la nula planeaci6n de po

liticas de información y critica pt\blica, reduciéndose 

a una nueva politica de control de la información. 

Respecto a la ley moral (daño moral - reforma al c6di-

go civil art. 1916) y al délito de deslealtad (código 

penal - capitulo X art. 221), los sindicatos analiza-

dos, respondier6n en los siguientes términos: 

a) S;N.R.P.: 

La denomin6·ley mordaza, y atentatoria contra la 

libertad de expresi6n, haciendo alusi6n a los ªE 

, ticulos 6~. y 7~. constitucionales, manifestándf!_ · 

se pablicamente contra ésta. 

b) S.T. N. :· : 

- Las reformas no pretenden acallar la critica Sf!. · 

cial y politica, ni buscan lesionar a los auté~ 

tices profesionales del periodismo. 

Con estas se cubre un vacío, que existia en la 

legislación civil de nuestro pais., ya que, con 

frecuencia se ha incurrido en ellos eón una to-

tal impunidad para los responsables. 

c) S.T.N.E.: 

. . ' 

Los dos proyectos constituyen una posición inas 

· misible y la intenci6n es rechazada por los más , .'..' 

amplios sectores, tanto de la sociedad mexicana 
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como de la latinomericana. El proyecto constituy6 

una amenaza para la libertad de expresión. 

d) S.I.T. de C.P.E. y S.M.: 

- A causa de estas ideas se desembocará la persecu

ción y el encarcelamiento a periodi,!!! 

tas, caricaturistas, editorialistas y represión a 

los medios de comunicación. Constituyendo un ate}l 

tado y limitación contra las libertades •. 

e) S.I.T.E.U.N.O.: 

El daño moral podría estimarse necesario, ante 

ciertos rxcesos.de un periodismo deformado como 

el mexicano. Por tanto se debe mantener una acti

tud de cautela en relación al daño moral u opone!'._ 

se a la legislación a propósito. 

Por otra parte, el délito de deslealtad es fácil

mente. rechazable. Ya que supone a la información 

gubernamental con un sentido absoluto, materia s~ 

creta, en un régimen que se dice democrático. 

f) s.c.c.s.o.r.-o!.: 

- Las modificaciones a los códigos civil y penal 

son imprecisas, y muestran la indef inici6n del 

gobierno en materia de comunicaci6n social. 

Reformando su concepción errática y llena de in

consecuencias en políticas de comunicación. 

El moralismo del régimen de M.M.H. con respecto a los 

medios de coinunicaci.6n, es la reducción de los proble;.. 

Illas sociales a un problema ético de conducta ide.al, con 
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independencia de consideraciones sobre los modos de acu

mulaci6n y dominaci6n. 

Ante tal situaci6n, se hace necesario transformar la co

municaci6h social en un sentido democrático, en un sent! 

do popular y esto no será posible hasta en tanto no se 

defina de manera plural y democrática una política naci2 

nal de comunicaci6n social, que enmarque el papel que c~ 

da sector social debe dese~peñar en el manejo de los me

dios y señale la estrategia para.alcanzar un nuevo mode

lo comunicativo. 
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ANEXO ENTREVISTAS 

SINDICATO SECRETARIO GENERAL 

Sindicato Nacio Rigoberto L6pez Quez~ 
nal de Redacto~ da 
res de la Pren.,. 
sa (S.N.R.P.) 

----·~- ..... :--... -:.....-· .. ,: . 

. ''· 

OTROS ENTREVISTADOS 

Hermilo Arenas s. 
(Secretario del Tra
bajo. Secc. 2 ovaci2 
nea). 

Benita flern4ndez H. 
(Reportera del 6rga
no oficial del S.N.
R.P.). 

Roberto D. zamorano 
(Ar.ticulista del 6r
gano oficial del s.-

· N .R.P.) •. 

Leopoldo Cano Contr~ 
ras. 
(Niembro de ¡a Comi
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Germán Pérez Garc!a. 
(Secretario de Con
flictos, Secc. 2 ova 
ciones); -

Benjamín Flores de 
la v. 
(Secretario General 
Secc. 2 Ovaciones). 
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FECHA HORA 

20 Dic. 11 y 13 
1982 hrs. 
5 k'eb. 12 hrs. 

1983 
l Mayo 18 hrs. 

1983 
13 Enero 12 hrs. 
1984 
10 Mar. 12 hrs. 
1984 

21 Dic. 18 hrs. 
1984 

20 Dic. 11 hrs. 
1982 

8 Feb. 19 hrs. 
1983 

9 Feb. 19 hrs. 
1983 

21 Dic. 18 hrs. 
1982 

21 Dic. 18 hrs. 
1982 



ENTREVISTA. 

SINDICATO SECRETARIO GENERAL OTROS ENTREVISTADOS FECHA HORA. 

Sindicato de Tra Alberto Pdrez Leyva 10 Dic. 11 hrs. 
bajadorcs del Na 1982 
cional (S.T.N.¡'7 11 Dic. 11 hrs. 

1982 
10 Feb. 20 hrs. 
1983 

9 Abril 11 hrs. 
1984 
23 Marzo 21. 30 
1984 hrs. 

Salvador. LQaiza 
(Ex-secretario general) .l Nov. 10 hrs. 

1982 

·Gonzalo JQarez 5 Mar. 10 hrs. 
.·•. (Repol'.tero) 1983 

Víctor M. Cazares 7 Mar. 18 hrs. 
(Reportero) 1983 

;;e¡, 
Francisco Ram!rcz 7 Mar. 10 hrs. 
(Reportero) 1983 

·salvador Reyes 10 Mar. 11 hrs, 
(Articulista) 1983 

... Antonio Magaña i2 Enero 11 hrs. ·!: (Articulista) 1982 ·'/ 

~. 
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SINDICATO SECRETARIO GENERAL 

Sindicato de Tr~ Alberto Serrano s. 
bajadores de No-
v•;:,dadcs Editores 
(S.T.N.E.) 

1't, ..\ .. ' 

OTROS ENTREVISTADOS 

Jcsus Mayyeya Elizaldc 
(Trabajador de Linoti
pos en e~ peri6dico ' 
"El Universal", y miern 
bro de la Uni6n de Li= 
notipograf istas de la 
Rcpablica Mexicana 
-U.L~R.M. - 1965) 

Guillermo Aguilar 
(Reportero Gr~fico) 

.. Leonardo. Mart!nez 
.!Corrector de Estilo) 

_,. 

ENTREVISTA 

FECHA 

12 Enero 
1983 
20 Enero 
1984 

5 y 6 
Enero 
1982 

B Feb. 
1984 

10 Feb • 
1984 

Armando Arévalo Mac!as 20 Feb. 
(Redactor-Reportero) 1984 

Alfonso Nava A. 
(Secrctario·del Inte
rior) 

l Feb. 
1983 

2 Feb. 
1983 

Anselmo J .. V~zquez. 3 Feb. 
(Secretario de Organiza 1983 
ci6n y Propaganda) -
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HORA. 

11 hrs. 

18 hrs. 

14 hrs. 

18 hrs. 

18 hrs. 

18 hra. 

14 hrs. 

14 hrs. 

14- hrs. 
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ENTREVISTA 

SINDICATO SECRETARIO GENERAL OTROS ENTREVISTADOS FECHA HORA· 

Sindicato Indu!!_ A9ustrn Huerta 29 Dic. 11 hrs. 
trial de las 1982 
Compañías Perio 
dísticas del Es 
to y Sol de M6:: 
xico. (S. I.C,P. 
del E. y S.M.).' 

Sergio Arrieta 27 Abril 16 hrs. 
(Reportero) 1983 

Rodolfo Contrcras 22 Abril 17 hrs. 
(Articulista) 1sa2 

Bcrnilrdo Ponce 17 Abril 18 hrs. 
(Articulista) 1983 

Gabriel· Tizoc 20 Abril 18 hrs. 
(Reportero} 1983 

Arturo Fcrnández 26 Sep. 18 hrs. 
(Articulista) 1983 

Daniel Montero 22 oét. 18 hra. 
(Articulista) 1983 
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ENTREVISTA 

SINDICATO SECRETARIO GENERAL OTROS ENTREVISTADOS FECHA HORA. 

Sindicato Inde- Bulmaro Castellanos 25 Mayo 11 hrs. 
pendiente de (Magt1) 1980 
'l'rabajadores de 30 Agosto 16 hrs. 
Uno Más Uno. 1982 
(Siteuno) 16 Dic. 16 hrs. 

1982 
9 May. 16 hrs. 

1983 
14 May. 16 h?:'s. 
1983 

Luis Gutiérrez 4 Enero 16 hrs. 
(Exsccretario General) 1981 

Gqrardo Jtmcnez 28 Abril 18 hrs. 
(Secretario del Traba- 1983 
jo) 

Rat11 Ortega 28 Abril 18 hrs. 
(Secretario de l'rov. Social) 1983 

Rat11 correa 19 Mar. 15 hrs. 
(Reportero Eventual} 1984 

Manuel Maneses 20 Mar. 15 .hrs. 
(Reportero) 1984 

Primitivo IApez 5 Agosto 18 hrs. 
(Corresponsal de Vera- 1981 
ClUZ) 

.• 
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SINDICA'rO SECRETARIO GENERAL 

Sociedad Coopera Arturo Mart!nez Nateras 
tiva de Comunica (Director) 
cí6n social Deba 
te Idcol6gico. -
D!. (S.C,C.S.DI-
01). 

OTROS ENTREVISTADOS 

Ignacio Gonzalez 
(Reportero) 

Natalio vazquez Palla-< 
res 
(Consejo Editorial) 

Jaime L6pez 
(Reportero y Artic~ 
lista) 

Julio Dom!nguez 
(Reportero y Colum
nista) 

RaGl Gástélum 
(Articulista y Re~ 
portero) · 

Rafael Granillo 
(Reportero) 
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ENTREVISTA 

. FECHA HORA. 

10 Oct. 16 hrs. 
1980 
16 May. 16 hrs. 
1980 

5 Jun. 15 hrs. 
1982 
13 Jul. 15 hrs. 
1982 
20 Dic. 15 hrs. 
1982 

7 Feb. 18 hrs. 
1983 

20 Abril 18 hrs. 
1983 

10 Oct. 18 hrs. 
1980 

3 Marzo 15 hrs. 
1982 

15 Abril 14 hrs. 
1983 

15 Abril 17hrs. 
1983 

17 Abril 14 hrs. 
1983 

5 Marzo 14 .hrs. 
1984 
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