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1 NTRODUCCION 

En nuestra vida cotidiana la información, llámese noticia, juega 

un papel relevante por su capacidad de trascender a través de su 

difusión en los medios de comunicación colectiva. 

Pero ¿qui6nes recrean esa informaci6n? ¿Qui~nes la emiten? 

¿Por qué y con qué fines? Esos fueron los cuestionamientos que 

inicialmente propiciaron la realización de este trabajo. 

Mucho se ha abordado el tema de la información y de la noti 
cia. Por ello, esta tesis no pretende descubrir lo ya conocido, 

sino retomar los conceptos y aplicarlos a nuestra realidad. Con 

ello se busca demostrar la utilización de la noticia como un in~ 

trumento más de legitüroción y justificación del aparuto estatal m~ 

xicano que, en lae actuales circunstancias, se ha convertido en 

el reflejo fiel de las contradicciones de nuestra sociedad. 

Por tal motivo, se eligi6 para este análisis al Sistema Na

cional de Noticiarios (SNN) de lmev t&.i611, dada su reciente crea
ción que respondió inicialmente a las disposiciones del preside~ 

te Miguel de la Madrid, de conformar toda una infraestructura de 

televisión que le diera validez y fundamento a las acciones gu-

bernamentales. 

Estos aparentes avances en mataría de televisión, de la Po

liti.ca de Comunicación del Estado se inscriben hoy, sin embargo, 

en momentos álgidos de nuestro devenir histórico. Pues tuvieron 

que transcurrir casi tres décadas para que el Estado se moviliz~ 

ra y diera la batalla a un sistema de comunicación de la televi

sión comercial que experimentó y logró el reconocimiento popular 

d•ll que ahora se enorgullece. 

Si bien la televisión del Estado conlleva en esencia un 

afán encomiable de justificación de su propio aparato e institu

ciones, su razón de ser también asume la responsabilidad implíci 

ta de ofrecer servicio social a la comunidad que merece ser in-

formada. 
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La crisis econ6mica y la consecuente dcsestabili<lad social 

que se refleja en un grave problema político nacional que vivi-
mos actualmente, nos penniten apreciar la debilidad manifiesta ,. 

los constantes tropjezo;, tle las instituciones que sustentan al -

Estado y de los propios representantes de ~l. 

De tal suerte, que ante la falta de una actitud competente, 

la sociedad en su conjunto pierde la confianza en el grupo gobc;: 

nante y se rompen o fragmentan los principios que le dan legiti

midad al propio Estado mexicano. 

Aqu! cabria mencionar lo que postula Daniel Prieto Castillo, 

que frente a los momentos de crisis los mcns.:i.jcs de estructura -

autoritaria ofrecen una versi6n distor.si.onante y ünicn de los h~ 

chas. Esto sucede a través de la redundancia en los signos que 

propone, y esto es precisamente lo que hacen los medios de comu

nicaci6n colectiva estatales mexicanos: distorsionar y manipular 

(mediante la repetici6n constante de palabras e imágenes) un he

cho o declaración, a fin de obtener una visi6n unilateral de la 

población televidente y por ende, el buscado consenso popular. 

Por esta razón, la motivación de este trabajo ha sido la de 

asomarse a esa labor interna que se desarrolla diariamente en 

Imevü.i.611 y que finalmente se presenta en nuestras pantallas de 

televisi6n corno un producto ya elaborado y terminado denominado 

ao,t.i..c..la.1t..lo. 

Para realizar el análisis y la dcrnostraci6n de lo anterior

mente expuesto, se propuso seguir la informaci6n del terremoto -

de 1985 que "D1a a Dia" (noticiario nocturno de Imevü.i.ón) mane

jó desde las prime=as horas en que se suscit6 el hecho, hasta 

sus consecuencias tres meses después. 

El trabajo pareciera un poco abundante en datos y referen-

cias, inclusive en los dos primeros capítulos de los cuatro que 

* Prieto Castillo, Daniel; D.i..acun~o auto~.i..la~.lo y comunlc.ac.l6n -
a.lteJtua.t.i..va., EDICOL, México, 1980. 

* 



lo conforman. En ellos se abordan, por una parte, las caracte-

rísticas de un noticiario, pasando por la importancia de la not,i 
cia como esencia de un programa de esa naturaleza, como el forro~ 

to en que se presenta; y por la otra, el incipiente surgimiento 

y el desarrollo del concepto de "noticias" en la televisi6n est~ 

tal. se consideran necesarios, sin embargo, estos fundamentos -

para poder abundar un poco más en el análisis del mensaje y la -

presen.taci6n de una noticia tan importante, que conmovi6 no solo 

a M~xico, sino a otros países del orbe, como fueron los sismos -

de septiembre de 1985. 



J, "QUE ES UN NOTICIARIO" 

l. CARACTER[STICAS DE UN NOTICIARIO DE TELEVISIÓN 

Desde su creaci6n, los medios de comunicaci6n colectiva han cu-
bierto, de alguna manera, la necesidad de informar a la sociedad. 

La prensa en su momento, as! como la radio y el propio cine, han 

dejado su huella en la historia del periodismo y aún continúan -
con sus singulares lenguajes, dando la batalla ante el atractivo 

y el despliegue de recursos que actualmente emplea la televisión 

en esta materia. 

En países altamente desarrollados como en los que se encue~ 

tran en peores condiciones, la prensa y la radio principalmente 

han tenido que luchar ante la ausencia de los medios con los que 

cuenta la televisi6n, para captar y mantener a su auditorio pen

diente e interesado en lo que ofrecen: su producto noticioso. 

A partir de los años cuarenta y poco despu6s de la Segunda 

Guerra Mundial, la radio y el cine se distinguieron por su tenaz 
y efectiva acción publicitaria y propagandística. Así, al empe

zar las emisiones regulares en América e Inglaterra después de -
la conflagraci6n de los años cuarenta, el cine informativo y los 

noticiarios radiofónicos habían llegado a su madurez. Así lo o~ 

plica Enrique Torán: "La radio y el noticiero cinematográfico 

son, por tanto, los padrinos que han hecho padecer su influjo p~ 

ternalista al periodismo telovisivo. 11 El mismo autor recomienda 

estudiar la informaci6n en telcvisi6n a partir de la evoluci6n -

de los lenguajes du la radio y el cine de los cuales el nuevo ffi.!:_ 

dio adopta lo esencial para crear nuevas t6cnicas en el plano 

icónico y sonoro. 1 

La lectura y el oído, condiciones parciales de la represen-

1 Torán, Enrique H. La .üt60Jt..ma.c..l61t c.n .te.C.ev.l.tii.61t, Barcelona, 
1982, Editorial Mitre, pp. 15 y 10. 
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taci6n viva de una imagen, no han podido reemplazar o minimizar 

los efectos gigantescos que provoca la televisión. Así, señala 

Gregor Goethals: 

Hoy la telcvisi6n lleva a incontilbles espectadores a 
importantes acont~cimientos en el espacio-tiempo por 
todo el mundo. Aunque las personas no estén física
mente, hay al1ora una oportunidad sin precedentes de 
participación pública en ritoz que antes sólo fueron 
accesibles a un limitado nGmero de personas ( ... ) 
Las noticias por televisión permiten a los espcctado 
res ver y oír a los candidatos, son como los h6roes
dc futbol que drarn5ticamentn ~notan puntos o comple
mentan pases lurgos { ... ) Los noticiarios de la te
levisión también concentran la ~cción dramática du-
rante las campañas políticas. Cada noche los espec
tadores se sientan ante sus receptores y ''viven'' es
tas dramatizaciones.2 

Da tal manera, la tclevisi6n además de contar pri;Tlordial-

mente con la imagen, cuenta con la inmediatez de sus i~terlocu

tores y con la posibilidad de cautivar a su público. Esto suc~ 

de no s6lo a trav~s del oído y la vista, sino que pone en juego 
todos los sentidos del telespectador que atiende a las noticias 

de la televisi6n y se mira en un reflejo de su propia realidad, 

lo que le provoca conmoci6n, como si se tratase de la trama de 

una película. Sobre esto, Enrique Torán puntualiza: 

El telediario, por su periodicidad, es el género in
formativo más supeditado a la actualidad. La compe
tencia con los otros medios, prensa diaria y radio, 
le obliga a informar de toda~ las notician import~n

tes que salen en los teletipos, con imágenes si es -
posiblo, o recurriendo a fotografías (gr5.ficaJ:i o rn.J.
pas) y material de archivo, .. 3 

En nuestro país, los noticiarios por televisión ~e inicia-

ron ya hace más de 30 años al tiempo que se empezaba a desarro-

llar la televisión comercial. Copi.Jndo el modelo norteamericano 

surgieron, así, locutores y comentaristas que se fueron formando 

como periodistas única y exclusivamente para la televisión. 

2 Goethdls, Gregor T. El 11...f ... tuae de. la .te.le.v,(6.l6n, México, 1986, 
FCE, PP• 27, 46 y 47. 

Torln, op. cit., p. 94. 



Esta nueva forma de informar fue novedosa y obtuvo el inte

rés de los espectadores- quienes vieron en los telediarios una -

manera m&s directa y sencilla de mantenerse informados de los -

acontecimientos más relevantes de México y el mundo, sin tener -

que adquirir un peri6dico y buscar las noticias por secciones. 
S6lo al sentarse c6modamentc ante su receptor era posible, corno 

nunca antes, ver y escuchar lo que generalmente se aprecia en la 

primera plana de un diario. 

Actualmente, en los Estados Unidos, señala Goethals, la tr~ 

dici6n informativa proporciona las posibilidades de comunicación 

de las imágenes rituales y su capacidad de dar acomodo a la par
ticipación de un gran público. Han hecho tambi~n que la televi

si6n sea cada vez más importante en la experiencia política nor
teamcricana, 4 La autora explica que si los deportes por tclevi

si6n son ritos obvios, la ritualizaci6n de los procesos políti-

cos y de los noticiarios nocturnos no deja de ser menor. De es

ta manera, se hace imprescindible la existencia de los noticia-
rios de la noche porque, según Goethals, se produce un fenómeno 

curioso, ya que si antiguamente los mitos tenían como objetivo -

explicar la realidad del mundo, en la ~poca actual 11 esta cuali-

dad orientadora y explicativa del mito se encuentra en los noti

ciarios (.,,) las noticias presentan símbolos públicos por medio 

de los cuales las personas entienden la realidad 11
•
5 Esta reali

dad les provoca solidaridad comunitaria al conocer las causas de 

los hechos que ocurren fuera de sus mundos inmediatos de familia 

y vecindario. 

Este modelo de televisión estadunidense ha convertido a los 

noticiarios en.un verdadero espectáculo. Sus espectadores espe

ran con-mayor avidez los mensajes que su locutor y comentarista 

les proporcionará a fin de formarse, a partir de ~ste, sus pro-

pies puntos de vista sobre su pa1s y el resto del mundo. 

Con tal experiencia, y siguiendo el modelo tradicional nor-

4 Goethals, op. c~t., p. 29. 
5 lbid., PP• 42-43. 



teamericano de informar a través de la tclevisi6n, actualmente -

existen en nuestro país canales comerciales y del Estado con sus 

respectivos noticiarios, que hasta el momento no trascienden m.!is 

allá en el interés del público televidente. 

En un primer momento, en la década de los años 60 y 70, los 

noticiarios de Tete~.ütema l.!exiea110 (ahora consorcio Td'.ev.üa) -

cumplieron con su cometido de informar desde su muy particular -

punto de vista. Más tarde, con un considerable retraso, apare-

ció en pantalla un canal independiente que poco tiempo después -

se convertiría en el canal del Estado: C0Jtpo1tac.i611 Mcxiear.a de 
Radia y Tct'.evüi6n-Canal f 3. Este nuevo canal trató de cubrir 

un hueco informativo. Portavoz del Estado, sin embargo, su in

tento fue inadvertido con sus incipientes programas noticiosos Y 
su inexperiencia en la materia, además de la carencia de recur-

sos suficientes. 

Actualmente, el pdblico mexicano no se conmueve ni siente -

un vacío en su vida diaria si deja de presenciar noche a noche -
su noticiario ya sea de Te.le..vl.6a {"24 horas 11

) o de 1me.v.lbión 

("D!a a día"}. 

Estct necesidad o costumbre que se hace evidente en el pdbli: 

co norteamericano, no es coman en México. Y aquí habría quecue~ 
tionarse por qué, si en algdn momento, las noticias por televi-

' si6n jugaron un papel importante en la vida de un país como el -

nuestro, ahora con muchos y mejores recursos y mayores opciones 

para informar, el pdblico deja de creer, deja de sentirse ínter~ 

sado y comprometido con el espectáculo de las noticias. 

En opini6n del periodista Eduardo Torreblanca, Director de 

Noticiarios de canal 11, "los noticiarios de nuestro pnís son un 

camulo vasto de informaci6n, que a la vez desinforma y hace tri

vial a la noticia, porque difunde informaci6n sin un contexto". 

Y añade, "las esperanzas de un mejor futuro sa ven caricaturiza

das por la televisi6n tanto privada como estatal. Es un panora

ma de irrealidad, advierte, porque no hay correspondencia entre 



el discurso informativo de la televisión y lo que la gente vivc 11
• 

Este fen6meno que aqueja a este medio no es mt!s que el pro

ducto del desequilibrio del propio sistema político mexicano, 

que a fuerza de mantenerse y legitimarse, en forma absurda, aca
lla, manipula y censura a su propio sistema de comunicación so-

cial. 

La incongruencia entre lo que se informa y lo que realmente 
sucede se refleja claramente en lo siguiente: 

En junio de este año,* el subsecretario de Gobernaci6n, Fer

nando Pérez Correa, particip6 en el foro Internacional de Comuni 

caci6n organizado por el periódico Et V~a. Afirm6 que el Estado 

participa en la conformaci6n de un modelo mexicano de comunica-

ci6n que es un sistema mixto, plural, presidido de libertad de -
expresi6n y concebido para asegurar, al mismo tiempo, el ejerci

cio del interés colectivo y la participaci6n de la sociedad en -
los medios de comunicaci6n. 

Esto se asegura tres meses después, luego de haberse origi

nado el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) , 

para manifestarse en contra do las reformas universitarias prom9_ 

vidas por el rector de la Ulli\M, Jorge Carpizo. A las manifesta

ciones, marchas y plantones que fueron numerosos y concurridos, 

se adhirieron diversos grupos cuyo descontento por su situaci6n 

laboral, los llev6 a unirse al movimiento y a fortalecerlo. Es

tO fue evidente ya que la ciudadanía conoci6 directamente lo que 

ocurría porque lo vivi6 -congestionamientos de tránsito debido 
a las marchas y la propia huelga de la UNA/o!. Sin embargo, los -

noticiarios de la 1-elevisi6n lo minimizaron, haci6ndolo pasar e~ 

si inadvertido. De esta mancru, la sociedad capitalina tuvo que 

buscar la información a trav~s de los diarios o bien mediante 

fuentes alternativas directamente relacionadas con el movimiento 

estudiantil. 

En entrevistas sobre la telcvisi6n y los noticiarios, con -

estudiantes de bachillerato y licenciatura, se obtuvieron inter~ 

1987 
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santes resultados que marcan tambi~n una pauta de opinión al re~ 
pecto. 

Por una parte, los jóvenes entre 15 y 18 años de edad mani
festaron su preferencia por los programas informativos de Tetev.i . 

.6a que combinan inforrnaci6n, entrevistas y principalrnetite espec

táculos. 

Quienes cursan la licenciatura o ya la concluyeron opinan, 

en su mayor.ta, que la informaci6n que ofrece Tele.v.l-6a e Imev.i.

.&.i.611 "est§. manipulada y controlada"; "no es verídica"; "esb1 ce!!_ 

surada"; "responde a intereses y polfticas purticulares 11
• Al 

mismo tiempo, hay quienes critican la falta de imaginación en lo 

referente a la prcsantaci6n a~ las noticias, ya que los noticia

rios son aburridos y muy repetitivos entre sí. 

En cuanto a preferencias, 11 24 horas'' y "Siete dias" son los 

noticiarios que captan mayor auditorio. Esto no significa que -
ofrezcan mayores elementos de interés informativo; es s6lo cos-

turnbre, segttn manifiestan, por el horario conveniente y porque -

en casa los adultos imponen estos programas. 

Lo anterior es s6lo un ejemplo de sondeo que refrenda la 

idea de que la trivializaci6n de la información, la censura y el 

oficialismo -de los cuales adolece la tclevisi6n mexicana-, con

lleva a perder definitivamente la supuesta credibilidad de ese -
medio ante la sociedad, principalmente en los noticiarios. 

2. LA NOTICIA COMO ELEr1ENTO ESENCIAL DE UN NOTICIARIO 

Conviene hablar ahora sobre el protagonista de dichos noticia- -

rios: et ltc.c.lto, el suceso que trasciende a su categoría de noti

cia para ser difundida y comentada por la comunidad. 

En una sociedad como la nuestra, en la que cada vez es más 

difícil la comunicaci6n incluso entre personas cercanas (amigos, 

familiares, etc.), la necesidad de informar e informarse se con

vierte en al~o corndn, aunque se busque a trav~s de medios que no 
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sean los onmediatos, es decir los de comunicací6n colectiva (ra

dio, televisi6n y prensa). 

Un hecho que afecta directa o indirectamente a un grupo so

cial o a varios siempre será noticia, y no solamente los aconte
cimientos que se generan en torno a personalidades destacadas o 

representantes de grupos sociales, políticos o empresariales. La 

noticia se presenta sin horario, y as! sin avisar se produce un 

hecho de tal importancia y actualidad que concierne y afecta la 

vida de toda una comunidad. Sin embargo, apunta el periodista -
lloracio Guajardo: 

A toda hora ocurren sucesos, en todos lados h~y noveda 
des frecuentes y por lo mismo noticias. sin embargo,
sólo algunas alcanzan el rango de periodísticas { ... ) 
El interés fundamental dobc ser siempre servir a los -
lectores (radioescuchas o televidentes): como racdio de 
comunicación, como instrumento de elevación cultur~l, 
de defensa y solid~ridad social ... 6 

De esta manera, tomando un hecho concreto, verificable y 

oportuno, se hace del periodismo un acto donde se construye la 
realidad misma, m~s que una imagen de la realidad. Como lo señ~ 

la Gaye Tuchman: "El trabajo informativo transforma los sucesos 

en acontecimientos informativos, se basa en aspectos de la vida 

cotidiana para narrar relatos y nos presenta a nosotros mismos -

ante nosotros mismos 11
•

7 

Los hechos que conforman nuestra cotidianeidad como socie-

dad en un momento determinado de nuestra historia son aprehendi

dos por especialistas de la información y presentados ante nues

tros ojos como un reflejo de nosotros mismos. Convierten a la -

inforrnaci6n, en su carácter de noticia, en un elemento csencia·1 

y necesario de nuestra historia contempor~nea y de nuestro dia-

rio acontecer. 

-6-
Guajardo, Horacio .. Eleme11.to6 de Pe.1L.cad.i.6mo, México, 1902, Ed. 
Gernika, p. 36. 

Tuchman, Gaye. La pitoduc.c../.611 de la nat.i.c..ia, México, 1903, Ed. 
Gustavo Gilli, p. 24. 
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No obstante, un hecho que sucede siempre estará circunscri

to dentro de una serie de interrelaciones. Un acontecimiento no 
surge aislado, siempre será producto de las contradicciones pro

pias de una sociedad y estará vinculado a mdltiples factores de 

carácter social. 

Por ello, ese suceso que surge y alcanza el rango de perio

dístico como señala Guajardo, 8 al captar el interés colectivo, -

es elaborado por el especialista (periodista o comunic6logo) y 

difundido por algtln medio de comunicaci6n colecti''ª· En esta t!! 
rea de creaci6n de la noticia a partir de la realidad se establ~ 

cen ciertos parámetros o indicadores de subjetividad. Esto es -

inherente al carácter mismo del suceso, es producto de un trab~ 
jo que se realiza a trav~s de la interpretaci6n y adquiere una -

forma literal para ser comunicado a los demás. 

En la acci6n de recoger, elaborar y difundir una noticia -

por los profesionales en esta materia, se crea un modelo artifi

cioso del propio suceso al que se le añaden posible~ causas o 

consecuencias y se le limita por determinados dat.os. Al respec

to, indica Tuchman: 

De tal manera la noticia es inevitablemente, un produc 
to de los informadores que actúnn dentro de procesos = 
institucionales y de conformidad con prácticas institu 
cionales. Esas prácticas incluyen nocesariamonte la = 
asociación con instituciones cuyas noticias son infor
madas de manera rutinaria. Congruentemente, la noti-
cia es un producto de una institución social y está em 
potrada con sus relaciones con otras instituciones ... "9 

La estructura de los medios de televisi6n en nuestro pa!s, 

en el caso que nos interesa, la situación de Imevi..ti,lón, es por -

demás señalar la importancia y el carácter· institucional que ad

quiere cada noticia que llega a la redacci6n del Sistema Nacio-

nal de Noticiarios y luego se difunde. 

B Guajardo, op. cit., p. 36. 
9 

Tuchman, op. c..U .• , pp. 16-17. 
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Aunque no sean evidentes los estatutos formales pura una PQ 

lítica de comunicaci6n en lo referente al manejo de la informa-

ci6n, es decir, sobre 11 10 que se puede decir y cómo" y "qué es -

lo que hay que ocultar o matizar 11
, los intereses de quien se en

cuentra al mando del SNN siempre prevalecerán bajo un com<in den9_ 

minador: cuidar a las instituciones del Estado y a las personali 

dades que las representan, empezando por la figura presidencial 

y protegiendo la imagen de tranquilidad social, al soslayar com

pletamente los continuos desajustes sociales y protestas en con

tra de las arbitrariedades de las autoridades. Esto se explica

rá ampliamente en el capitulo IV. 

Al respecto Gaye Tuchman afirma que "La noticia está empo-

trada en los modos conflictivos de las cadenas de responsabili-

dad territorial, institucional y por t6picos que requieren una -

constante negociaci6n ( •.• ) en la constituci6n de hecho y fuen
te" .10 

En el caso de la televisi6n mexicana, los antag6nicos equi

pos informativos de Tetevúa e Imev.l6.i611 elaboran y jerarquizan 

íhdistintamente sus noticiarios y frecuentemente de manera arbi

traria en cuanto al manejo y sentido de las notas de carácter pg 

l!tico nacional o internacional. Por una parte, cabría rnencio-

nar la postura de los telediarios de Telev.i&a, los cuales deno

tan su marcada inclinación a informar sobre asuntos estaduniden

ses sin importancia periodística para México. 

Ime.v.l.6.l6n, en el lado opuesto, muestra un especial interé:s 

por los sucesos internacionales y hace profundos análisis sobre 

la situaci6n que viven algunas naciones y cuya importancia tras

ciende las fronteras y el interés común. No obstante, este méri 

to se desvanece ante el manejo informativo de hechos nacionales 

que inclina su balanza, con un afán reiterativo de rendir pleit~ 

s!a a los personajes de la política en turno: miembros de la éli 
te gobernante del sexenio; al tiempo que encubre la problemática 
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real de un pats tan heterogGneo y con m6ltiples conflictos como 

el nuestro. 

Al respecto, sería interesante mencionar el comentario que 

hizo el director de noticiarios de canal 11, Eduardo Torrcblanca 

en una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Socia

les, el 5 de agosto de 1987: "Nadie cree en los noticiarios de -

la televisi6n mexicana porque se han convertido en egotccas de 

funcionarios; son prodemag6gicos y esto refleja la inestabilidad 

del sistema político mexicano. La noticia, en tanto, dista mu-

cho de ser lo que formalmente requiere ser 11
• 

Con todo lo anterior se observa que el matiz institucional 

siempre prevalecerá, y su influencia en la transmisi6n de las n~ 

ticias será de hecho (y lo os) obvio, al menos en ~paricncia. En 

este punto coincide carola García ~aldcr6n, profesora de la Fa-

cultad de Ciencias Pol!ticas y Sociales de la UNAM y articulistn 
del periódico U110 md.i uno: 

Los noticiarios evidencian mucho la existenciil de estra 
tcgias y lineamientos definidos de comunicación social
en cualquier entidad ~clevisoril. Y los del Estado de-
jan ver claramente que aún no se ha encontrado un pro
yecto concreto, corno lo muestro esa falta de alternati
vas en este momcnto.11 

As!, la noticia corno producto de una institución que la el~ 
bora y le da sentido, legitima de manera arbitraria el propio 

acontecer dentro del orden ya establecido en la sociedad. Tuch

rnan lo explica así: "La noticia, como una realización artificio

sa afinada segan modos específicos de comprender la realidad so

cial ( ••• ) legitima el ~ tatu.i qtlo". 12 

3, EL S 1 STEMA DE TRABAJO EN LA ELABORAC 1 ÓN DE UN MOTI C l AR l O 

La estética en la presentación de un noticiario de televisión 

11 García Calderón, Carola. "Imevisión: oportunidade3 perdidas, 
en U1to m4h uno, 0 de abril de 1987, p. 27. 

12 Tuchman, op. c.i.t., p. 230. 
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atrae más al espectador que el propio contenido noticioso del 

programa. Uno enciende el televisor y lo primero que observa es 

a dos o más locutores (lectores de notas) / rodeados por una ese~ 

nograf!a atractiva, en un programa sistemático y formal, abunda~ 

te en imágenes de personalidades, desastres o aspectos diversos 

de la vida cotidiana en todo el mundo; generalmente no se piensa 

que todos estos elementos sean la suma final de un complicado 

trabajo en el cual participa un gran equipo humano y material. 

El televidente, no obstante, acostumbrado a la ilusión y -

fantasia de la imagen y el espectáculo, confiere mayor importan

cia a lo que ve y los errores técnicos los atribuye únicamente a 

los presentadores del telediario. Pero un noticiario no es sólo 

la est~tica (se trabaja para ella), sino un constante y arduo 

trabajo cuyo resultado se observa ante las cámaras. 

En contraposición a los programas pregrabados (editados con 

tiempo, musicalizados y cuidados hasta en el más minimo detalle), 

el noticiario representa una constante tensi6r., desde que se el~ 

bora el esquema u orden de edición, hasta el último minuto antes 

de ser transmitido, esto como consccuenc~a de los imprevistos de 

·1a información. Debido a ello, la emisión en vivo requiere de -

exactitud y profesionalismo para solucionar en el mome>tto los 

errores o sucesos que se presentan a lo largo del programa. 

El contenido y la forma de un noticiario en el caso del Si~ 

tema Nacional de Noticiarios (SNN) de Imev.l~.l611, no son fortui-

tos. Para ello existe una linea politica determinada (de la 

cual se hablará más adelante) además de varias horas de trabajo 

antes de ser presentado ante las cámaras. As!, el sistema crea

do se basa en un proceso en el que intervienen diversos elemen-

tos, indispensables para la conclusi6n del trabajo periodístico 

del SNN. 

Para asomarnos a este proceso, se presenta a continuaci6n -

el cuadro sinóptico (administrativo y técnico) que conforma el 

SNN. 
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DIRECC!OS DEI. S.N.N, 1-------~ 

SURDIRECC!ON 
ADMINISTRATIVA 

GERE:-:cu DE 
REOACCION 

•REDACTORES 
·TRANSCRIPTORES 
-RECEPTORES 
·AYUDANTES 

SUBDlRl::CCIUN DI: 
PROGRAMAS ItlFORMATlVOS 

SUBDlRECCION DE 

PRODUCC lON l 
'---...--.---1 

1 AUDIO 1 

VIDEOTECA 

RECEPCIO~ DE 
MICROONDAS Y 
SE~ALES VIA 

SATELlTE 

Para efectos de simplificuci6n se dividir~ en dos grandes -

grupos el proceso de claboraci6n del noticiario: 1) Redacción y 

2) Producción. 

l. REDACC!ON 

Dentro de esta área, la SubdirecciiSn del SNN cubre una vasta la

bor, que incluye la generaci6n de información (Jefatura de Info!:. 

maci6n), tanto nacional como extranjera.. Las formas son varia

do'ls, ya que puede ser a partir del trabajo diario de reporteros 

y corresponsales del SNN, ast como de la aqencia No.time.~, o bien 

de cüblcs de las diferentes agencias internacionales, boletines 

o télex. 
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Por una parte, el Jefe de Información nacional cY.tiende ca

da noche una orden de trabajo para su equipo de reporteros, qui~ 

nes deben cubrir diversos eventos, actos protocolarios o declar~ 

cienes de funcionarios o empresarios (todo de acuerdo a su fuen

te informativa). 

La tarea de los corresponsales nacionales es enviar diaria

mente, vía telefónica o por téleY., la información relevante de -

su localidad, además de cumplir con las 6rdenes específicas del 

coordinador del área del SNN. 

La informaci6n internacional se apoya principalmente en ca

bles de las diferentes agencias extranjeras de noticias (ANSA, -

AFP, AP, OPA, EFE, LR, NotimeY., Salpress y UPI), así como de sus 

contactos con embajadas y consulados y de la informaci6n propor

cionada por sus corresponsales en el eY.tranjero, ya sean del SNN 

o bien de Notímex. En cuanto a la imagen, existen convenios con 

diferentes empresas informativas noticiosas de varios países, 

quienes envían vía satélite, aspectos de los acontecimientos más 

relevantes ocurridos en esos países o sus vecinos. 

El área de Deportes tiene sus propios reporteros y la infoE 

maci6n se cubre de manera independiente a las disposiciones de -

la Jefatura de Información Nacional. 

Entre otras de las actividades que se encuentran bajo la 

Subdirección del SNN destacan: 

l. La labor de recepción de la información que e~vían vía 

telef6nica los reporteros y que desempeña el equipo de 

receptores. 

2. La transcripci6n de textos previamente grabados en el -

departamento de Audio. 

3. La redacción especializada de notas que serán leídas a~ 

te las cámaras. Esto significa que los textos deben 

ser breves y sencillos, para poder ser comprendidos de

bidamente. (Aquí no caben adjetivos o t~rminos abstra~ 

tos, ya que se iee lo que se puede ver.) 
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Existen también actividades secundarias por el orden en que 

intervienen.dentro de todo el proceso de elaboraci6n de un noti

ciario (no por ello de menor importancia). Estas son las que 

realizan los ayudantes, cuyo trabajo consiste b~sicamente en ma~ 

tener la cornunicaci6n entre quienes forman el esquema de edici6n 

del programa y quienes tienen a su cargo la labor técnica de pr2 
duccí6n y realizaci6n del mismo. Es decir, que los ayudantes 

son quienes compaginan el gui6n del noticiario y comunican las -

6rdenes o cambios del departamento de redacción al de producci6n. 

2. PROOUCClOll 

La Subdirecci6n de producci6n, como el cuadro lo indica, tiene a 

su cargo varios departamentos que conjuntamente contribuyen a la 

realización óptima del noticiario. 

a) Edici6n. En este departamento se da forma, en im!lgenes, a -

una nota determinada, utilizando material del dfa o de archivo, 

tratando de representar visualmente lo m6s relevante de la misma. 

En esta !!rea es fundamental el trabajo de m!lquinas y material eE 

pecial, ya que con ello se edita, se imprime o se agrega un de-

terminado nGmero de im.:igenes, a fin de dar coherenci.:i y sentido 

a la nota misma. En ese sentido, la labor de los realizadores -

adquiere una especial importancia, ya que en ellos recae una de 

las responsabilidades finales del telediario. 

b) Audio. En esta !!rea se graban, vfa telef6nica o en cabina -

las diferentes notas de reporteros y corresponsales. Dicha in-

formación se capta en cintas magnetofónicas y posteriormente (si 
así lo requieren quienes forman la orden de edición) este mate-

rial se vac!a en videocasscttes receptores que serán ilustrados 

segdn el contenido del texto grabado. 

e) Videoteca. Este es el departamento en donde se archivan y -

clasifican todos los videocassettes que contienen im!lgenes del 

d!a o material ic6nico de archivo, es decir, aspectos complemen

tarios que se utilizan para ilustrar y darle color y contenido -

visual a un texto informativo. 
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Desgraciadamente, a pesar de que ésta debiera ser un área 
con videos muy completos y variados para ilustrar los noticia-

rios, Imev.l~i6u presenta un notable déficit en este renglón, ya 

que la videoteca de noticias carece de suf icicnte material y 

constantemente se cae en el error de la repetici6n de im~genes 

de archivo. 

d) Recepción de microondas. En este departamento, de acuerdo 

a los convenios establecidos por la empresa y la Secretaria de 
Comunicaciones y Tran5portes, se reciben señales vía microondas 

de diferentes puntos de la República, o bien, mediante acuerdos 

con televisaras norteamericanas, europeas o de paises de Améri

ca del Sur (segtin sea el caso) Imevüi6n intercambia im.igenes. 
Es decir, que 1me.v.l.!a.l6u ofrece sus :imágenes a quienes les inte

rese, y a cambio las televisaras extranjeras prot~orcionan a lmc 

v.L~l6n el material q\12 solicite. 

A partir de esta descripción por departamentos, señalando 

el trabajo especifico que éstos desarrollan, podremos compren-

der con mayor claridad el proceso y organización que conlleva -
la elaboración del noticiario mtis importante de Imevüi611: 

"Dia a Díaº. 

La orden de edición, o columna vertebral de este programa 

informativo de 60 minutos, se forma aproximadamente 5 horas an

tes de la transmisión dol mismo. Para tal efecto, se reanen en 

la mesa de redacción, el subdirector del SNN y su asistente, 

así como los jefes de informaci6n nacional e internacional, el 

corrector de e•tilo y el productor responsable del noticiario -

en cuestión. 

Ahí se revisa cuidadosamente el panorama informativo nacio 

nal que elabora la jefatura de Información, y que contiene en -
pequeñas sinopsis todas aquellas notas del dia y reportajes el~ 

sificados por diferentes rubros (politica, economía, salud, 

agricultura, industria, cultura, educaci6n, etc~), que hayan 

llegado a la redacción antes de las 3 P.M. ya sea v!a telefóni

ca, enviadas por les reporteros y corresponsales o a través de 
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boletines de las divP.rsas dependencias gubernamentales u orga-

nismos del sector privado. 

Conjuntamente se analiza también el panorama internacional, 

que presenta un informe clasificado de las notaa más importan-

les del día ocurridas en todo el mundo. 

En cuanto a la secci6n deportiva, como ya se hab!a mencio

nado, ~sta es independiente de todo este proceso, no obstante, 
se le da un cierto tiempo en el noticiario. 

Posteriormente, el responsable del noticiario "D!a a Día 11 

jerarquiza la información dándole un determinado tiempo y espa

cio en la orden de edición. Este dltimo es un esquema en el 

que se incluye el título de la nota, el tiempo de su duración, 

el tiempo acumulado en el programa, el orden de los locutores, 
quienes leen escalonadarnentc las notas, as! como las indicacio

nes de producción, es decir, qu6 tipo de imagen podrfo ilustrar 

la nota y finalmente si es la grabación de algdn reportero o C2_ 

rresponsan o bien si es un texto leído por el locutor. (Ver 

ejemplos en el apéndice.) 

De acuerdo a la orden de edicaci6n, cada departamento rea

liza su labor específica; por una parte, en el área de redac- -

ci6n los redactores y responsables del guión del programa se -

abocan a la tarea de escribir los textos y pies de entrada o c~ 

bezas de las grabaciones, con las especificaciones propias de -

producci6n. Al mismo tiempo, los reporteros arman su nota se-

gdn el tiempo indicado en la orden de edición, y si en ésta in

cluyen sonidos-ambiente (conocidos como inserts) de las entre

vistas realizadas, se seleccionan pequeños fragmentos, atcndic~ 

do siempre al tiempo establecido. Por ot.ra parte, en esta mis

ma área, los transcriptores compaginan y elaboran una guía de -

los textos de grabaci6n, de acuerdo al orden del esquema y pro

porcionan a los realizadores dichos textos. Con ese material, 

los mismos realizadores acuden, en primer término, al departa-

mento de audio en donde se tienen previamente grabados los tex-
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tos de reporteros y corresponsales, en cintas magnetofónicas. 

El material de audio se vacfa en los videocassettes recep

tores; a partir de ahf, los realizadores buscan las imágenes p~ 
ra ilustrar dicho texto y establecen contacto con los reporte-

ros para que éstos les indiquen las inserciones de sonido que -

hay que introducir en sus notas. 

En esta área de producci6n, especfficamente en edici6n, es 

donde se observa todo el movimiento de editores, realizadores y 

máquinas, para apresurar en la medida de lo posible el trabajo, 

cuyo ritmo va contra el tiempo. Aunado a todo este proc~so ha

bria que agregar los diferentes cambios que se generan en la rn~ 
sa de redacci6n, y que se hacen "sobre la marcha", segan lo im

previsto de algdn suceso de gran relevancia, digno de ser pre-
sentado en los primeros minutos del programa. 

Finalmente, a unos cuantos minutos de que se inicie la 

transmisión, se realiza el trabajo de compaginación de todo el 

guión, el cual requiere do precisión y rapidez, ya que los ayu

dantes son quienes tienen la responsabilidad final de entregar 

el producto de varias horas de trabajo, a locutores, directores 

de cámaras, técnicos de cabina, del control maestro de la esta
ción televisara y personal de estudio, asi corno a los directo-

res del SNN. 

En cabina todo depende del director de cámaras y de la sin 

cronía del trabajo de producción. 

"VAMOS AI, AIRE ••• CORRIENDO ••. CAMARA UNO •.• CUE ..• " 

De esta manera se inicia la otra tensión del trabajo perio 

dístico de la televisión; estar transmitiendo 11 en vivo 11 y evi

tar errores al aire, para ofrecer al televidente lo mejor del -

trabajo informativo y técnico de todo un equipo. 
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11. LOS NOTICIARIOS DE LA TELEVISION ESTATAL MEXICANA 

l, "SIETE DIAS" 

Para ubicar el surgimiento del primer noticiario "estelar 11 de la 

televisi6n estat.al, "Siete Días'', serl'i necesario hacer un poco 

de historia sobre las acciones que el Estado tuvo que emprender 
con anterioridad para asumir el papel rector en materia de comu

nicaci6n y así convertir a la televisi6n en el instrumento de P2 
der político que le proporcionase legitimidad social. 

En 1972, después de que el Estado mostr6, durante casi dos 

décadas, una notable indiferencia ante el ejercicio y dominio de 

_la radiodifusión en nuestro país (en manos de la iniciativa pri

vada), el gobierno de Luis Echeverrfa intent6 abatir los efectos 

informativos y de recreaci6n impuestos por Tete,~ü:tema llex,¿ea110. 

Así, el 15 de marzo de ese mismo año, el Estado se hacía propie-

. tario de las instalaciones de una televisara independiente, Ca-

nal 13, , al establecer un fideicomiso entre la Secretaría de H~ 

cienda y Crédito Público y la Asociaci6n Mexicana de Crédito In

dustrial, SOMEX. A partir de ese momento, se integr6 para admi

nistrar el canal, el Consejo de Administraci6n: Teleproductora -

de! Distrito Federal y Corporaci6n Mexicana de Radio y Televi- -

si6n. Pero ¿cu~l fue la funci6n informativa que desempeñ6 el ca 

nal del Estado en sus inícios? 

Según José Luis L6pez Atienzo: "La historia de los noticia

rios de la televisi6n estatal se puede definir en antes y des- -

pués de la presencia de Joaquín L6pez D6riga ... " 

En una breve entrevista con uno de los locutores m~s unti-

guos de Canal 13, actual conductor del noticiario 11 Primerü Edi

ción" y de otros programas como la serie "Nosotros 11
, \Jos~ Luis -

L6pez Atienzo resumi6 los antecedentes de Canal 13 y los contra~ 

tes que forman parte de una instituci6n, fortalecida indistinta-
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mente por la élite política, segGn diferentes momentos e ínter~ 

ses muy personales. 

A su llegada a la empresa, el locutor duranguense fue con

tratado para trabajar en el área de continuidad como anunciador 

de la programaci6n del canal, pero desde esa perspectiva obser

v6 el trabajo periodístico que realizaba el entonces pequeño d~ 

partamento de noticias. 

En 1974, el noticiario "Notitrece 11 existía ya en dos fases, 

una emisi6n de 30 minutos a mediodía y otra de la misma dura- -
ci6n por la noche. En este telediario participaban Narciso Me

nares y carmina Mart!nez como locutores principales. Sin embaE. 

go, aclara L6pez Atienzo, en materia técnica, 11 Notitrece 11 era -

un programa que se realizaba rudimentariamente, utilizando tod~ 

vía cámaras de cine. Los estudios, ubicados en u110 de los pi-

sos de la Torre Latinoamericana, eran muy pequeños y sin una e~ 

pectacular escenografía. La redacción, la producci6n, as! como 

el tra.bajo reporteril lo realizaba en su mayor parte la agencia 

de noticias Notimex. Es decir, que el canal uún no contaba con 

un equipo especial para el noticiario. 

Más tarde, al incursionar ya dentro de esa área, José Luis 

L6pez Atienzo junto con otro de los locutores institucionales -

de la televisara del Estado, Enrique Ahmed, realizaron un pro-

grama infantil denominado 11 Pampa Pipil tzin 11
, en ol cual se in-

sertaba por primara vez en la televisi6n mexicana, un breve no

ticiario de y para niños, en el que participaban pequeños como 

reporteros y corresponsales. 

Después de mantener la misma programaci6n en lo referente 

a la informaci6n, Corporaci6n Mexicana de Radio y Televisión 

inici6 en 1975 una revista semanal llamada 11 Séptimo Día", en la. 

que se presentaba un amplio resumen de los acontecimientos más 

importantes de la semana en el <'imbito nacional e internacional. 

Esta revista fue dirigida por los locutores Ver6nica Rasc6n y -

Enrique Ahmed. 
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En 1976 se cre6 un mininoticiario de diez minutos denomin~ 
do 11 A media tarde 11

, conducido por Carmina Mart!nez y el propio 

José Luis L6pez Atienzo. 

Este tipo de cambios, afirma el conductor de 11 Primera Edi

ci6n", no intentaba en ningdn momento competir con la televi- -

si6n comercial, ya que la falta de recursos y de personal con -

experiencia no les permitía hacerlo. 

Fue hasta 1978 cuando el noticiario 11 Notitrece 11 adquiri6 

mayor importancia con un notable giro en su presentaci6n, al i~ 
cluir aparte de las noticias, un breve comentario con destaca-

das personalidades del ambiente intelectual de nuestro país. 

As1, fueron invitados a participar en este nuevo proyecto, el -

periodista Angel Trinidad Ferrcira (actual director del SNN), 

la escritora Elena Poniatowska, el también escritor y novelista, 

Jorge Ibargüengoitia, Gerardo Jordán (entonces director de Noti 
cias de Canal 13), la periodista Sara Moiron (jefa de redacci6n 

del propio noticiario), Ricardo Garibay, Carlos Monsiváis, Cri~ 
tina Pacheco, y los periodistas Juan llelguera y Martha de la L~ 

ma. 

Este incipiente programa con un estilo propio, fue retira

'do del aire, al poco tiempo, debido a los diferentes cambios 

que se generaban continuamente en la televisi6n del Estado. En 

aquella épocn, siendo director de la Corporaci6n ~exicana de R~ 

dio y Televisi6n, Jorge Velasco y durante el segundo año de marr 

dato presidencial de José L6pez Portillo, se transform6 el de-

partamento de Noticias y se convirti6 en Direcci6n de Noticias 

y Eventos Especiales de Canal 13 y al frente de éste, el perio

dista Joaquín L6pez D6riga, egresado de las filas de Telesiste

ma Mexicano, ahora Televi~a. 

De esta manera, y mediante un proyecto definido y ejecuta

do por el mismo periodista y el escritor Paco Ignacio Taibo II, 

surge el 22 de diciembre de 1978 el noticiario "Siete D1as", y 

con él se arma toda una infraestructura humana y técnica de un 
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importante nivel periodístico. A partir de ese momento, la te

levisi6n estatal contaba con equipos de producci6n (cámaras, 

editoras, material videográfico, equipo de audio, consolas y d~ 

más instrumentos) y redacci6n, a la altura de las condiciones -
que requiere la televisi6n. 

La visi6n periodística de L6pez D6riga, afirma el conduc

tor de "Primera Edici6n 11
, fue uno de los principales puntales -

que sostuvo durante sus inicios a este importante telediario -

que le dio por primera vez, renombre al marginado canal de tel~ 
visi6n. 

Afirma L6pez Atienzo: 

En la televisión del Estado no hay un proyecto dcfini 
do, siendo uno de los elementos más importantes de -
nuestro sistema político, no hay congruonci~ entre di 
rectrices; por un lado existe la dirección de loo doS 
actuales canales de cobertura nacional (13 y 7) y por 
el otro, una entidad totalmente diferente y con otros 
intereses, que es el Sistema Nacional dP Noticiarios. 

Así, L6pez Atienzo señala las carencias y quizá las razones por 

las cuales el canal estatal siempre está a la deriva sin seguir 

una línea definida. Podría decirse que es el reflejo de lo que 

sucede a niveles de política interna, y por ello, siempre se e~ 
cuentra en descontrol. 

Empero, en el caso de "Siete Días 11
, existía voluntad polí

tica, dice el locutor, ya que eso es lo que realmente se requi~ 

re para hacer avanzar un proyecto de noticias en televisi6n. 

Sí, la voluntad política y un verdadero proyecto es lo que 

necesita nuestra televisi6n para avanzar y alcanzar el reconoc~ 

miento y la legitimidad que indirectamente demanda de ese modio, 
el Estado, afirma L61>ez Atienzo casi al final de la plática. 

Hablando en voz muy baja y con una notable inquietud por -

manifestar lo que piensa de su fuente de trabajo, Jos~ Luis se 

acerca y responde a la pregunta ¿en qu~ condiciones socioocon6-

micas y políticas del país surge "Siete Días? 



Estábamos en plena bona•tza econ6mica. Y al referirme 
a la voluntad pol!tica estoy seguro de que el poder -
alcanzado por L6pez o6riga como co1nunicador en el me
dio estatal, se lo otorgó directamente el presidente 
José L6pez Portillo. ~l le dio el mando y poder para 
hacer a su criterio las cosas y manejar la informa
ción a diestra y siniestra, siempre con la consigna -
de cuidar la imagen presidencial, evitando caer en el 
oficialismo puro y en los boletines hechos noticia. 
Realmente le dio credibilidad al noticiario. Joaquín 
hizo un periodismo sin miedos y manteniendo el juego 
plural sin descuidar sus objetivos como vocero del Es 
tado. Por olla, te reitero que la historia <le noti-~ 
cias en este lado de la televisión mexicana se define 
en antes y después de Joaquín, un excelente periodis
ta que conoce bien su oficio. 

Concluy6 asi José Luis, en forma contundente y categórica 
su conversaci6n. 

Como lo subray6 José Luis López Atienzo, el apoyo politi

ce que obtuvo el periodista Joaquin López Dóriga, fue más allá 

de la confianza y amistad personal que mantenia con el presi-
dente en turno. 

En aquel momento, la señora Margarita L6pcz Portillo, di

rectora de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) , comentó en 

una entrevista hecha por P!toce~o; qua 

..• el Estado no había podido instaurar políticas per
manentes de comunicación que le dieran la solidez que 
se desea ..• Sin embargo, me congratula el afirmar que 
los recursos humanos son nuestra riqueza. Podemos se 
guir sustituyendo a las personaa que por una u ptra ~ 
causa no embonen con las decisiones que al Estado le 
competen; siempre se encuentra al sustituto; lo con-
tra:Cio sería preocupan te •. , 1 

Pero, ¿cuál fue la importancia del noticiario "Siete D!a5'? 
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Con una duración diaria de 60 minutas·y en un horario de mayor 

captación de teleauditorio, "Siete Dias" empezó a perfilar su 

presencia informativa en el ámbito de la televisión, con entre-

1 
Scherer García, Julio. "Margarita Lópcz Portillo: como cana-
les aislados, los medios oficiales no han cumplido eficiente
mente1', en P~o~e&o, No. 110, 11 de diciembre de 1978, p. a. 
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vistas exclusivas a personalidades del momento político intcrn~ 

cional y cubriendo con todos los recursos posibles (humanos y -

t6cnicos) / desde el lugar de los hechos, movimientos b6licos -

tan importantes como la Revoluci6n de Nicaragua; la guerrilla 

en El Salvador y Guatemala, asf como tambi6n trasladando infor

maci6n e imagen (con enviados especiales) sobre los aconteci- -

mientas del combativo Medio Oriente. 

Al mismo tiempo, que el despliegue de recursos para infor

mar, Joaqufo L6pez Dóriga diseñ6 junto con su equipo, otros no

ticiarios de menor relevancia que "Siete D!as 11
, los cuales con

forman hoy la primera y única infraestructura informativa que -

ha existido en el canal de Estado. 

As!, aparecieron en pantalla un noticiario matutino denom~ 

nado "Siete A.M. 11
, ahora 11 Desdc Temprano"; otro ue mediodía, 

que adn existe, 11 Primera Edic i6n": pequeñas cápsulas por la ta.E, 

de que llamaron 11 Desdc la Redacción 11 (antecedentes de los ac-

tuales cortes informativos de Canal 7), y uno m~s para los des

velados, "Al Cierre", que hoy lleva el título de "01 tima Edi- -

ci6n". 

Con todo ello, "Siete D!as 11 gan6 adeptos. Sin embargo, y 

a pesar de la publicidad que se manejó para promocionar el Not_i 

ciario y la programaci6n en general de Canal 13, éste fue obje

to de severas críticas a su administraci6n y al constante dese

quilibrio de su directriz, reflejo de los desacuerdos e intere

ses encontrados que se hacían evidentes al interior de las de-

pendencias federales involucradas con el manejo del canal esta

tal'. 

A pesar del escándalo que se produjo en torno al canal y -

luego de imponer a otros tantos directores, la temática inform~ 

tiva continu6 igual, persistiendo hasta el momento. La transm_i 

si6n diaria del noticiario "Siete Días", cuya relevancia por su 

formato rígido y su contenido estrictamente disciplinado a las 

pol!ticas de las autoridades gubernamentales (en turno) conti--



naa 11 al aire" despu6s de transcurridos casi ocho años desde su 

creación. 

2, SISTEMA NACIONAL DE NOTICIARIOS Y "D[A A DfA" 
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Como se mencion6 al principio de este capitulo, la infraestruc

tura noticiosa, instalada por Joaquín L6pcz 06riga, legitim6 en 

su momento al canal del Ajusco, el cual sigui6 estando a la de

riva y a expensas de los mandatos administrativos sexenales. 

Esto se hizo evidente en diciembre de 1982, cuando tom6 p~ 
sesi6n como presidente de la República Miguel de la Madrid, 

quien en su discurso dijo: 

una nueva conciencia cívica que fomentaremos con to
dos los medios de comunicación y educación sociales, 
seré el fundamental guardi~n de la moral pública de -
gobernantes y gobernados ( ... ) Reestableccremos la -
confianza de México con nosotros mismos. Frente a 
las difíciles circunstancias quo nos aquejan restaura 
remos la confianza fundada en la certidumbre de cada
individuo y grupo, en sus derechos inviolables y en -
la conciencia de sus graves responsabilidades{ ... )2 

De tal manera, a partir de ese momento, la cornunicaci6n e! 
presada a través de los medios estatales adquiri6 mayor impor-

tancia en el ~mbito político del actual sexenio. 

El resultado se concret6 tres meses rn~s tarde, cuando el -
25 de marzo de 1983, el V.i.M-lo 06,i.c.lae de .ea Fedeil.ac.i.6n public6 

un decreto expedido por la Secretaría de_Gobernaci6n en el que 

se anunciaba la creaci6n del Instituto Mexicano de Televisi6n -

(IMT) a cargo del licenciado Pablo Marentes Gonz~lez. 3 

Estas modificaciones motivaron reacciones en todos los ca~ 
pos de la comunicaci6n e incluso en la ciudadanía. Analistas y 

-2--
Fragmento del discurso de Miguel do la Madrid en su toma de -
posesión publicado al 2 de diciembre de 1982 en todos los dia 
rios. -

3 V.lall..i.o OQ.i.c.i.al de la Fedeil.ac.l6a, 25 <lo marzo de l9B3, p. 32. 
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asesores del departanento de proyectos de Canal 13 se abocaron 

a la realizaci6n de an.'!li~is y propuestas que le dieran funda-

mento a la nueva instituci6n de la televisi6n del Estado. Tal 

es el caso de un preproyecto del licenciado V1ctor Garc1a Mota 

(asesor del HIT) en el qtte se retoman planteamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo en materia de cornunicaci6n y específica

mente en lo referente a la televisi6n que señala el papel de la 

televisi6n oficial como interlocutor entre el Estado y la Soci~ 

dad Civil y ampl1a: 

Ea elemento fundamental de este proyecto que la comu
nicaci5n satisfaga las necesidades de la Sociedad Me
xicana y no esté subordinada a los intereses de nin-
gún sector, grupo o facción ( ... ) El Estado ha de em 
plear sus propios medios con sentido de servicio para 
apoyar los grandes objetivos de nuestro Proyecto Na-
cional ... 4 

Con este documento, como ejemplo de muchos m~s, se daba a 

las nuevas modificaciones del Gobierno Federal en materia de c~ 

municación, mayores bases ideológicas que sustentaran y legiti

maran la creaci6n del IMT. 

Dos años despu~s, el 13 de mayo de 1985, a través del V.i.a

Júo 06fo.i.ai'. de ea FedeJtc¡c.i.6n5 se daba a conocer una segunda re

estructuración a la Radiodifusión Estatal. En esta ocasi6n se 
creaba un organismo denominado Ime.v.i..6.i.6n, que agruparía a todos 

los canales de la Federación (Canal 13-Red Nacional; Canal 22-

D.F,; Canal 8-Monterrey; y Canal 2-Chihuahua). Simult.'!neamente 
en el documento se anunciaba el surgimiento de un nuevo canal -

de televisi6n, una nueva frecuencia de cobertura nacional, ca-
nal 7. Este absorber fa 1'1 red de repetidoras que poseía Televi

si6n de la Hept1blica Mexicana (TRM) . /\s1 como desapareció TRM, 

Productora Nacional de Radio y Televisión (PRON/\RTE) dejó de 

4 
García Mota, Víctor. El modelo de .i.11601Lmao.i.611 ai'..t:e1t11a.t.i.va e11 
la .t:ei'.ev.i.&.i.611 del E&.t:ado. Preproyecto del IMT-Canal 13. Agos
to de 1984, p. 26. 

V.i.alt.i.o 06.i.o.i.c¡i'. de la Fede!tao<'.611, 13 de mayo de 1985, p. 18. 



existir y sus estudios, personal y equipo pasaron a formar par

te del nuevo canal estatal. 

Con desajustes e imprecisiones técnicas y administrativas, 

y luego de anunciar con espectacularidad -a través de despleg~ 
dos publicitarios- lmev.ü-i.611 lanzó finalmente, el 18 de mayo de 

1985, su tan ansiado Canal 7 en Red Nacional y con él un nuevo 

noticiario "Día a Día" con una duración de una hora de lunes a 

domingo, cuyo horario, el más importante de dicho canal (22 ho

ras), estableció una supuesta competencia con los canales y pr~ 

gramas informativos de la televisión privada. 

Poco antes de salir al aire este nuevo canal, el director 

general de !mevioi6n, Pablo Marentes, declaró a la revista P~o

c.e.ho que 1me.v.l&i6n era una mezcla de los mismos elementos. ºNo 

hay inversión adicional", explicó. Y en contra de la competen

·cia, Marentes señal6: "Siempre se dijo que no era posible una -

redistribución de canales, que ya no habría más otro canal en 

el Distrito Federal porque el bastión de la televisión privada 

era inexpugnable ••. "6 

Con expectaci6n, ante los anuncios del surgimiento de la -

nueva frecuencia televisiva, el sábado 18 de mayo de 1985 apar~ 

cieron, a las 8 en punto de la mañana, las primeras imágenes 

del nuevo proyecto de comunicación estatal. Así nos relata en 

su crónica Nadia Píamente (Uno m<!& ""ª• domingo 19 de mayo de 
1985): 

.. . Caras tensas marcadas por el desvelo, órdenes de 
"prevenidos 11 a los tres locutores de nuevo cufio que 
leían y releían lo que volverían a leer frente a la~ 
cámaras. El himno y ..• la primera falla de unos se
gundos, debido a un corte de luz. Entró de nuevo el 
video-reportaje explicativo del porqué de esta nueva 
emisora y cuál es su desarrollo. 

Los directores de Radio, Televisión y Cinematogra 
fía (RTC) y de Imevisión no ocurrieron al estudio -

29 

~rín, Carlos, "El Estado integra su red Imevisión, alternati
va ante Televisa••, en Phoceao, No. 444, 6 de mayo de 1985, p. 
49. 



tres de las instalaéiones del Ajusco, Jesús Torres y Pa 
blo Mar:ntcs presenciaron la entrada oficial de Canal ~ 
desde la pantalla, en la oficina de la dirccci6n de Im~ 
visión ... 7 

Otro diario, Et Nac.Lona.t, publicó otra nota alusiva a la -

primera transmisión de Canal 7, en la que se presentan las pri
meras impresiones de los funcionarios que motivaron la iniciat! 

va del nuevo canal estatal, Jesds l!ern.1ndez Torres y Pablo !la-

rentes, quienes coincidieron en señalar: "La raz6n principal 

del nacimiento de Canal 7 es la voluntad política de la actual 

administración pGblica de aprovechar la infraestructura de com~ 

nicación del Estado .•. " Pablo Marentes añadió que " .•. los obj~ 

tivos de la Red Nacional 7 son difundir cultura, labor de serv~ 

cío social, rccreaci6n y enc:rctenimiento." También se puso de 

manifiesto que la reordenación de la televisión estatal tiende 

a proporci.onar información objetiva y apoyar la educación y la 

cultura. 8 

Ese mismo día, Pablo Marentes explicó a Uno má4 una que la 

televisión estatal debe proporcionar información objetiva y a -

eso obedece el reingreso de Joaquín López Dóriga como director 

de noticias( .•. ) Y añadió que era por su "probada capacidad en 

el sector noticioso 11
, que el ex-conductor de noticias de Televi 

44, colaborador del diario Novcdade4, ex-director del semanario 

Re~pu.e4.t<U y del programa radiofónico del mismo nombre, se rei!! 

tegrar.1 a la televisión estatal, ahora como director y hombre -

de pantalla de las noticias de Canal 7. 9 

Ese sábado, luego de proyectar una transmisión maratónica 

en vivo, de 14 horas, de las 8 de la mañana a las 22 horas, du-

7 
Piamonte, Nadia. "La programación de Canal 7, dirigida al pue 
blo y duran to 24 horas al día. Marentesº, en Uno má.ti uno, 19-
de mayo de 1985, p. 19. 

8 
Ramos Alcántara, Raúl. "Con· el canal 7 mejorará la T.V. nacio 
nal. Pablo Marc.ntes", e:n El Na.c.iOHttl, 19 de mayo de 1985, p.-
1, Quinta Sección. 

9 
Piamonte, Nadia. Op. cLt., p. 19. 
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rante la cual se presentaron fragmentos de los programas que se 

presentarían en los diferentes horarios de Canal 7, apareci6, -

después de casi cuatro años, ante el teleauditorio, Joaquín Ló
pez Oóriga con su flamante noticiario 11 Día a Día" 

El nuevo telediario surgi6 con el apoyo e infraestructura 

del recién creado Sistema Nacional de Noticiarios (SNN) que no 

fue otra cosa que el mismo equipo de reporteros y redactores (y 

demás personal de base) que existía en la Dirección de Noticia

rios de Corporación Mexicana de Radio y Televisión, Canal 13. 

Con una consecuente serie de alteraciones administrativas 

y legales, 1mevü.l6n dio protección al nuevo noticiario y a su 

nuevo equipo informativo. 

Así, Joaquín López D6riga, director del SNN se desplazó c2 

mo antiguamente lo había hecho -a diestra y siniestra-, y para 

ello llevó a cabo un considerable despliegue de recursos econ6-
·micos para reforzar el trabajo tanto de redacción como de pro-

ducci6n, que le diera frescura y vigor a 11 0.1'.a a Oía", estrella 

del nuevo canal estatal. 

Modificaciones en la distribuci6n de espacios de la rcdac

ci6n para albergar nuevas y numerosas oficinas para gerentes, -

jefes y coordinadores de área, así como máquinas editoras y de 

audio r~ci~n importadas y mobiliario nuevo, fueron algunas de -

las medidas que se aplicaron para renovar y justificar la exis

tencia del nuevo Sistema Nacional de Noticiarios. 

En cuanto a los recursos humanos, L6pez D6riga no escatim6 

en la contrataci6n de reporteros, redactores, asistentes, real! 

zadores, producto.es y nuevos jefes de área y departamentos, 

c~eando asi un sinnamero de puestos y jerarquías para toda cla

se de actividades. 

El !mpetu y la prepotencia fueron signos que prevalecieron 

durante el ejercicio de funciones de Joaquin L6pez D6riga, quien 

tratando de dar una imagen fresca, ágil y novedosa, dio al tra~ 

te con el noticiario. Y a pesar de que éste aan continaa tran~ 



mitiéndose, y que en aquel momento seguía siendo el principal 

programa noticioso del Ajusco, perdi6 credibilidad ante el au

ditorio y ante otros medios de comunicaci6n, ya que fue sever~ 

mente criticado como en el caso del periodista Froylán L6pez -

Narváez, quien en P~o~e&o del 27 de mayo de 1985 subray6: 

se han tenido que hacer otras concesiones ( .•. ) de -
éstas la más notoria es el retorno de Jouquín López 
oóriga, reportero egresado de Televisa y tiempo atrás, 
acomodado en el 13. Comisionado para coordinar los 
noticiarios de Imevlsión, su llegada ratificó vicios 
e ilicitudes que se suponía no habían de repetir da
da la experiencia infamante por las acusaciones en -
su contra de corrupción, cohecho, abuso de confianza 
y delitos semejantes( ..• )10 

Por su parte, el escritor Carlos Monsiváis expres6 que: 
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" ••• Al gobierno de Miguel de la Madrid ( •.. ), la política de -

comunicaci6n les resulta de modo categ6rico, un mero instrumen 
to de control, otro hecho constitutivo de la hegemonía ( .•. )"Tl 

También precisa que 

•.. en materia de opinión pública y social, los medios 
son propiedad exclusiva del Estado o de esa represen
tación empresarial, Televisa. De allí el tono triun
falista de la información y la perpetua metamorfosis 
de los discursos oficiales en hechos reales ... El Ca 
nal 7 nace entre desánimos y críticas. .Es ( .•. ) otrO 
resultado de concepciones autoritarias y en última 
instancia tradicionalistas. No apareció con propósi
tos artísticos, educativos o de entretenimiento racio 
nal. Surgi6 para recordarnos de nuevo que el Estado
existe y abarca el territorio nacional, y que su pro
yecto más sólido es seguir existiendo ~in dcn~siadas 
concesiones .•. 

Los comentarios, actitudes, gestos y frases mordaces do -

L6pez D6riga frente a la pantalla casera le fueron restando t2 

da posibilidad de convertirse una vez más, como antes lo lleg6 

a ser, en un comentarista importante dentro de la televisi6n -

mexicana. 

lO Lópcz Narviíez, Froylán M. "E;l Siete de la Suerte", en Plto~e 
.&o, No. 447, 22 de mayo de 1965, p. 23. 

11 Monsivlis, Carlos. "El Siete, aceptación de la derrota ofi-
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En lo referente al manejo informativo de los noticiarios, 
la temática continu6 vigente: mayor prioridad a la informaci6n 

nacional con especial inter6s a lo que ocurre en el centro del 

país, ya que la descentralizaci6n de la informaci6n, planteada 
en muchas ocasiones no se 11ev6 (ni se ha llevado) a cabo al -

ser subordinada en su totalidad por la informaci6n generada en 

la capital del país, principalmente por aquella relacionada 
con eventos oficiales. Por su parte, la informaci6n interna-

cional tambi~n fue marginada de los noticiarios y sometida al 

rango de secundaria, Otra modificaci6n adicional impuesta al 

telediario '1Día a D!a 11 fue la sección final de la "Entrevista 

de hoy", en la cual se presentaba (y aan se presenta) a perso

nalidades principalmente funcionarios, para que en su propia -

voz se ratificara y confirmara una vez más el discur~a del Es
tado y así justificar medidas políticas, econ6micas y sociales 

* impuestas a trav6s de la ideología de las propias institucio-

nes estatales ••. 

Aunque apoyado políticamente, Joaquín L6pez D6riga regre
s6 a la televisión del Ajusco, en esta ocasión ya no para crear 

infraestructura noticiosa, como en su primera 6poca lo hiz~, -

sino para corroborar ante la opini6n pGblica que el burocrati~ 

mo, el amiguismo y la corruptela siguen siendo los ejes princi 

pales que mueven a la televisión del Estado, y que crear nue-

vos programas en materia informativa no significa que exista -
la intenci6n de hacer de la televisión estatal un instrumento 

de comunicaci6n real, como lo exigen las bases y necesidades -

que le dan fundamento al propio Estado. 

cial en la lucha por el tiempo libre", en P~oceAo, No. 447, 
27 de mayo de 1985, p. 47. 

El concepto de Ludovico Silva sobre ideología ea aplicable 
en el contexto mexicano do lo que es el Estado y sus insti
tuciones. 11 La ideología es un sistema de valores, creencias 
y representaciones que autogeneran, neceaariamente, las so
ciedades y cuya estructura hulla relaciones de explotación 
(.~.) a fin de justificar idealmente su propia estructura -
material de explotación, consagrándola en la mente de lo5 -
hombres como un orden natural e inevitable ... 11 (p. B) 
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En una propuesta del periodista Miguel Angel Granados cha

pa, presentado en el Foro de Consulta Popular sobre Comunica- -

ci6n Social, en mayo de 1983, se condenan pr~cticas panfleta

rias de legitimaci6n política a través de argucias y servilis-

mos que son elementos comunes de la comunicaci6n del Estado. 

As!, en aquella ocasi6n Granados Chapa demandaba: 

Democratización en el uso de los medio~, y Pluralidad 
de los rnensajea¡ para ello, legislación reguladora 
del Dorecho a la Información siguen siendo exigencias 
nacionales, porque están vivas las necesidades que 
con ellas se satisfarían ( ... ) El Estado m'.!xicano, 
el definido por las luchas populares a partir de la -
Independencia ( ... ) el de ln ten ene ia popular de la 
tierra, el de la educación universal gratuita y laica, 
ese Estado no recibió legitimidad, nunca, del poder -
económico, sino de las fuerzas populares, y a ellas, 
por lo tanto, se debe. 

Por ello, como lo hizo respecto a la educación en 
sentido restringido, el Estado debe establecer y ejer 
cer su sobcran!a en la comunicación social. Es decir, 
asumir la rectoría de un proceso que es al mismo tiem 
po pol!tico, económico y cultural y que por la tras-~ 
cendcncia de sus efectos no puede quedar a merced de 
los designios de los particulares ... 12 

Como vemos, el problema de la comunicaci6n a trav~s de los 

medios masivos y su funci6n social continGan siendo una inc6gni 

ta y una demostraci6n de la incongruencia de políticas que al -

respecto se imponen arbitrariamente de acuerdo a intereses sec

torial es del mismo gobierno. 

Sobre este punto, el señor RaGl Rodríguez Cortés, actual -

gerente de Redacci6n del Sistema Nacional de Noticiarios, expu

so sus opiniones sobre las fallas y los aciertos de los Notici~ 

ríos de la televisi6n estatal. As! manifest6 • "La rectoría. del 

Estado mexicano sobre los medios de. comunicaci6n colee ti va -el! 

pacíficamente la televisi6n-, debe ser una realidad que yo lla

maría intereses de Seguridad Nacional". 

12 Granados Chapa, Miguel Angel. Comun.ic.ac..i6n lj Po.U:.t.ic.a, Méx l
eo, 1986, "Ed. Oc~ano, pp. 24-25. 
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Indic6 que el concepto de noticia, como un hecho que afec
ta al individuo corno ta! y u una sociedad, mantiene su esencia 

en el Sistema Nacional de Noticiarios; sin embargo, por deform~ 

cienes políticas se antepone siempre a los hechos, las institu

ciones. Es decir, que esto busca fortalecer la legitimidad de 

la visi6n gubernamental sobre cualquier suceso remarcando en t~ 

do momento la declaraci6n oficial. 

Rodríguez Cort~s coment6 que en contraposici6n, el consor
cio Te.lev,¿~a maneja "el amurillismo 11 y busca la compasi6n o el 

coraje del televidente frente a determinado suceso con el fin -

de trivializar la informaci6n a trav6s de la explotaci6n de las 

emociones y no del razonamiento del teleauditorio. 

En su pl~tica, RaGl Rodríguez señal6 convencido, que la 

primera 6poca de Joaquín L6pez D6riga como cabeza actuante, ma;:_ 

caba pautas y buscaba decir la noticia contextualizada, de esta 

- manera, la declaraci6n oficial se subordina al hecho mismo. 

Al preguntarle el porqu6 de la actitud asumida actualmente 
por la dirigencia del SNN de lmevJ.¿,,Lán, Rodríguez Cortés recon9_ 

ci6 que la falta de un programa real de comunicación prccisame~ 
te en este medio, propicia cada vez más que quien ejerce en de

terminado momento el poder al nivel de la Secretaría de Gobern!! 

ci6n, subordina todo aquello que merezca relevancia, a su pro-

pie intert'.is y define políticas a partir de su muy particular 

punto de vista. Tal es el caso de Fernando Pérez Correa, Subs~ 

cretario de Gobernación, quien actualmente realiza la funci6n -

de mediatizar o matizar la informaci6n que considere "peligro-

sa11 para las inst.;_tucionesª Es por ello, que .:il ingresar Joa

quín L6pez 06riga a Canal 13, en 1978, fue apoyado políticamen

te por el presidente José L6pez Portillo. Esto le vali6 al pe

riodista la confianza del m~s alto funcionario para que hiciera 

con aquel medio, en el contexto informativo, lo que a su pare-

cer considerara periodístico dentro de los "cauces políticos" -

del canal del Estado. 
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Rodríguez Cortés profundiz6 más sobre el ejercicio del po

der totalitario de una élite política que busca legitimarse en 

los medios de cornunicaci6n colectiva. Y cornent6 lo sucedido r~ 

cientemente con el caso que mantuvo a la opini6n pGblica pen- -
diente de la evoluci6n del conflicto: el movimiento del Consejo 

Estudiantil Universitario, CEU y la posterior huelga de la UNAM. 

En este caso, explic6 Rodr!guez Cortés, el enfoque instit!:!_ 

cional con el que se manej6 la información, pretendía conservar 

el &tatu& quo de las autoridades y las instituciones del Estado; 

Así al jerarquizar la inforrnaci6n sobre este hecho se cay6 en -

afirmaciones err6neas que indican falta de ética profesional p~ 

riodística como el uso de adjetivos al informar que a una de 
las más concurridas marchas organizadas por el CEU, asistieron 

en su mayoría homosexuales, lesbianas y chú.vos banda. El usar 

calificativos, dijo, resta credibilidad y profesionalismo a 

cualquier inforrnaci6n que se precie de ser periodística. 

El gerente de Redacci6n del SNN señal6 que en este caso se 

debería haber puesto en el lugar que le correspondía al suceso 
y aplicar habilidad periodística para manejar equilibradamente 

la inforrnaci6n, ni restándole importancia al suceso ni portando 

la bandera del CEU, simplemente informar del fen6meno y punto. 

Volviendo al terna del papel rector del Estado sobre los rn~ 
dios televisivos, RaGl Rodríguez reconoci6 que la funci6n de 

Joaquín L6pez D6riga en su primera etapa f·ue fructífera; sin e~ 

bargo, el propio Estado cay6 en el error de dotar de mayor po-

der a un solo hombre, ya que se consolidan otro tipo de intere

ses. Y explic6 que la posici6n del Estado frente a los medios 

de cornunicaci6n colectiva debe frenar el embate de la influen-

cia de un consorcio tan importante como lo es actualmente Tele

v.l~a. 

La rectoría del Estado sobre los medios, subray6, le permi 

tiría al mismo tiempo llevar a cabo y en forma congruente la p~ 

litica de comunicaci6n y defender los principios y programas 
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del gobierno en turno para coadyuvar a la legitimación del pro

pio Estado. 

Al respecto, Raúl Rodd.guez señal6 que coincid!a con la 

idea que expuso al presidente L6pez Portillo cuando expresó: 
"No pago para que me peguen 11

, al referirse a las constantes crf 
ticas de la prensa subsidiada. Rodríguez indicó que no necesa

riamente se debe coincidir con el punto de vista gubernamental, 

aunque se trabaje para la imagen del mismo, ya que la autocrítl 
ca debe fundamentarse en bases sólidas y analíticas, no en la -

simple crítica por la crítica. 

No obstante, cr.iticó severamente el actual manejo informa

tivo de los noticiarios del SNN, al señalar que las noticias de 

dichos programas informativos son elaboradbs por una clase pol.f 

tica para los miembros de esa misma. Es decir, que se da un 
diálogo entre la clase política en el poder y la cúpula misma. 

Al contrario de lo que debiera ser: un diálogo entre gobernan-

tes y gobernados. En ese sentido, el periodismo como uot eje1tc:f:. 

cio potlzico, que as! concibe él, debe defender las demandas p~ 

pulares y advirti6 que la autocr!tica equilibrada y congruente, 
a pesar de pertenecer a un medio institucional corno Imev.i..&.lón, 

debe significar una posibilidad real de democratizaci6n. Aun-
que reconoci6 que la democratizaci6n absoluta de los medios 

electr6nicos de comunicación es una utopía en México, debido al . 

desarrollo histórico de nuestro Sistema Político. 

2.l. LA JE;RARQUIZACION DE LA INFORMACION 

El periodista corno comunicador e intérprete de su entorno so- -

cial siempre será un tamiz que al obtener informaci6n de un he

cho tomará de ella lo que a su juicio sea interesante y novedo

so, digno de ser conocido por la comunidad. 

Esto es comparable con el trabajo de un artesano que en 

sus manos, el barro, el metal o la hilaza adquieren formas dif~ 

rentes; es decir, que a partir de la materia prima -en este e~ 
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so la informaci6n- el objeto terminado ser~ tan variado como el 

gusto o la necesidad de quien lo elabora. 

Sin embargo, muy a pesar de su perspectiva individual, el 

periodista se debe ante todo, a su adhesión a ciertas institu-
ciones y compromisos que determinarán en Gltirna instancia, el -

uso y jerarquizaci6n del material informativo que será difundi

do a través de cualquier medio de comunicaci6n colectiva. Fue

ra de una catástrofe o de un hecho ins6lito, nunca antes abord~ 

do par el medio, el procesamiento de la noticia como señala 
Tuchman: 

Se hace rutina de acuerdo a la manera como se piensa 
que se desarrollarán los sucesos en las instituciones 
legitimadas1 predecir el curso que seguirán los rela
tos de secuencias en instituciones legitimadas permi
te a los jefes de secci6n planificar qu' rc~orteros -
quedarán disponibles, c~da día, pura cubrir las noti
cias súbitas (. •. ) Del mismo modo, también, la disper 
sión de la red informativa para recopilar relatos dc
reacciones invoca a la autoridad legitimada al buscar 
a los gober1lddores, los alcaldes, los aspirantes a la 
presidencia, los senadores, otros legisladores y a 
los líderes cuasi legitimados .. ,13 

En el caso muy particular del Siste:na Nacional de Noticia

rios la jerarquizaci6n de la informaci6n o el tamiz informativo 

proviene directamente de 11 arriba", de los designios del subse--
* cretario de Gobernaci6n, Fernando Pérez Correa, que como expli-

c6 el Gerente de Redacci6n del SNN, ~lgunas veces, quizá sin 

consultar al propio titular de esa dependencia, define pol!ti-

cas y censura o demanda imagen para cualquier funcionario. A -

partir de ah!, el trabajo de seleccionar la informaci6n para OE 
ganizarla previamente en alguno de los noticiarios es ya una l~ 

bor puramente dogmática y práctica. Es asi como los responsa-

bles de cada noticiario del SNN se guían por el hecho oficial, 

por la representaci6n e imagen presidencial y establecen un pu~ 

13 Tuchman, Gaye. La. p1toduc.c.i.61t de la no.t.ic.J..a, México, 1983, Ed. 
Gustavo Gilli, p. 229. 

* Y de manera directa del director de Comunicaci6n Social de la 
Presidencia, l'anuel Alonso. 
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to de partida para que continGen con la jerarquización de la i~ 

formación. 

Habria que señalar que precisamente el peso político deldi-

, rector de ccm.nicacim social de presida1cia se manifiesta en las "llamadas te
lefónicas" que hace en el transcurso de la tarde a la Dirección 

del SNN para dar "linea política" (como se dice en el argot de 

la t.v. del Estado), de cómo abordar tal o cual noticia delica
da para evitar lo que se denomina "Gol" o 11 Autogol 11 (golpear o 

agredir) a otras instituciones, funcionarios o incluso sectores 

de la iniciativa privada. 

Es obvio que este tamiz o esta censura sean evidentes en -

cada uno de los noticiarios de la televisión estatal, cuyo con

tenido adolece de una carencia total do sentido periodístico y 

.de respeto al televidente que busca ocasionalmente hallar infoE 

mación acerca de lo que realmente acontece en su pais, ya que -

la linea politica manejada directamente por la Secretaria de G2 
bernación (no definida) protege en mayor parte a la información 

·generada en Máxico. Lo internacional, por otra parte, tiene 

una mayor libertad de acci6n, claro, respetando siempre los cau 

ces de la política internacional que mantiene el actual gobier

no. 

Desdo una perspectiva muy general, los responsables del n2 

ticiario 11 0!.a a o!a 11 consideran en primer lugar, lo que a su 

juicio sea lo más 11 fuerte 11
, lo más importante periodifsticamen

te hablando, asi analizan el panorama nacional e internacional. 

Cuando no hay abundante información nacional (principalme~ 

te en el aspecto político o económicol , lo internacional tiene 

mayor prioridad y se le considera de suma importancia, cuando -

se agudizan los conflictos bálicos o se desequilibra, aan más, 

el mundo económico y financiero, en el que están interrelacion~ 

dos los países desarrollados y del Tercer Mundo. 

El primer bloque de "Día a Día", el de mayor relevancia, -

el que abre el noticiario, es considerado el más fuerte para el 
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SNN y si se le da mayor prioridad al plano internacional es PºE 
que éste realmente supera a lo institucional, que ante todo es 

más importante en el canal del Estado. 

Cabría comentar que en esta época (septiembre de 1987), de 

tiempos políticos nacionales, de sucesi6n presidencial, cada d~ 
claraci6n oficial 11 vale oro" para el s.N.N. por el contenido 

del discurso político que en su ret6rica anuncia, entre lineas, 

ºlo nuevo o la clave" del pul so político. Es decir, que se ut_! 

liza al SNN corno un escaparate para mostrar las cartas del jue

go polrtico y quién será o quiénes el "tapado", el próximo go-

bernante y jerarca de nuestro pafs. 

Esto revela quién o qui~nes serán los elegidos de aquél p~ 

ra obtener puestos importantes en la próxima adrn.inistraci6n. Y 

a partir de ello, se definirá cuál será el rumbo que seguirá el 

país y sus instituciones de acuerdo a la tradici.~n popular ant,! 

democrática de nues1tro sistema político. 

Este Gltimo juicio nos propondría otro tipo de análisis, -

sin embargo, es Gtil para ejemplificar el papel pol!tico tras-·· 

cendental que juega el Sistema Nacional de Noticiarios dentro -
de la vida política de nuestro país, principalmente el de ser -

un instrumento de legitimación del desarrollo de esta a1tirna. 

2.2. MIEDO A LO POPULAR 

No se puede concebir, en teoría, un sistema de comunicaci6n so

cial que no considere en sus estatutos la participación de to-

dos los sectores de la sociedad. En nuestro país, sin embargo, 

como en muchos otros en vías -de desarrollo, no existe una polí

tica de comunicación que sea pluralista y democrática, incluso, 

no existe como se señala en la introducci6n al trabajo de Gust!!c 

vo Esteva " .•• la política nacional de comunicación en México es 

de índole metafísica. Aquello de buscar en un cuarto oscuro un 

gato negro que no existe ... 1114 

14 Ea.tova, Gustavo. "La política nacional de comunicación so--
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Concretamente, en el SNN se teme a lo popular, a difundir 

las demandas de los sectores marginados de la sociedad, y de 

los que en altima instancia son los m~s golpeados por la crisis 

econ6mico-política. Así lo reconoci6 el gerente de Redacci6n -

de esa instituci6n, quien explic6 que no es posible dar cabida 

a esta realidad, ya que se parte de una 11 imagen funcional 11 del 

propio sistema, sin desajustes ni alteraciones. Y ratific6 que 

esto conlleva, en esencia, el prop6sito de legitimar sobre todo 

al Estado. 

En este sentido, cabría señalar lo que Daniel Prieto Castl 

llo indica 

••• si la información constituye una forma de contro-
lar la realidad; a mayor descontrol provocado por pro 
blemas econ6micos y políticos, mayor cantidad de in-= 
formación para trat~r de salvar l~ situación ( ... } Es 
to se aprecia en el tipo de mensajes, en la multipli~ 
cación de los estímulos visuales y auditivos, en un -
intento de desviar la atcnci6n 11acia cuestiones peri
féricas. Por un martilleo permanente de información 
~e huaca 1hdntener en ciertos límites el margen de coE 
ciencia posible ( ... ) 15 

¿Pero por qué ese miedo a hablar con la verdad; a hacer 

presente en el discur~o informativo a los sectores populares? 

Al respecto, Gustavo Esteva afirmaría: 

•.. El miedo a la verdad implica siempre intereses de 
clase que, convertidos en normas, son siempre contra-
rios a los intereses nacional os ( ••• ) Los pueblos no 
mueren de saber que las co5as van mal. Los pueblos -
cuando van mal se les atosiga y envilece con la nece
sidad reverencial de docir que todo va bien. 

El lenguaje imperativo ( .... ) diseña en los medios 
hist6ricos lu dogradaci6n del proyecto nacional basn 
do an el verbalismo y basado en una verdad presenta~ 
da como absoluto metafísico( ••• ) en vez de ofrecer-

cial en México". En Pol.í..t.i.ca~ ·Jutc.{.onale.6 de. c.omun.icac.-i.61t .60 
·c.lal de la Coordinaci6n General de Comunicaci6n social de li 
Presidencia de la República, México, 1981, p. 97. 

15 
Prieto Castillo, Daniel. V.i...1c.uJL.&o au.t.alL.i.ta.11..i.o tJ c.omun.i.c.a.c..t.6n 
alte4natlva, M~xico, 1980, Edicol, p. 83. 
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Por su parte, Raal Rodríguez (gerente de redacci6n) defie~ 

de su postura al afirmar que el gobierno actual, como producto 

de un sistema político generado hace más de medio siglo, ha cu~ 

plido con su compromiso hist6rico, pues ha evitado el desmoron~ 

miento moral y econ6m~co del país y ha emprendido un esfuerzo -

por restituirlo. Agrega que laadministraci6n de Miguel de la 
Madrid es congruente con su compromi,,¡r, y no puede darse el lujo 

de hacer más porque sus princ,ipios no l
0

e exigen ir más allá. 

El carácter unilateral de los mensajes no permite así, ~o~ 

vacar a la conciencia popular ya que el propio pueblo no se re
fleja en los medios y mucho menos en la informaci6n, y si esto 

sucede, es s61o para transfigurar su imagen. 

Sin embargo, a pesar de los mensajes imperativos de los m~ 

dios estatales y a pesar de su intento p~r nulif icar la presen

cia de la cultura popular, 6sta existe y surge precisamente 
11 
••• en sectores populares {a partir de una conciencia comparti

da) -aunqu¡ en sus comienZos 6sta sea una conciencia vaga, poco 

lacida de sus care~ias y opresi6n -y a su vez genera concien-

cia, solidaridad,· un lenguaje y un cGmulo de s!mholos, que perr 

mi ten avanzar en la toma de conciencia y en la acci6n. Y en 

esas formas culturales creadas por ellos, reconocen y verifican 

sus circunstanci,p.s y su Potencial de accit"Sn. 1117 

Quizá esto sea -su car~cter contestatario y subversivo- lo 

que impida el acceso, si no absoluto, al menos parcial, de las 

demandas y del propio discurso popular. 

En torno a ello, Raal Rodríguez consider6 que sería una 

utopía democratizar los medios porque la experiencia y dcsarro-

lG Esteva, Gustavo, op. c.l.t., p. 111. 
17 Margolls, Mario. "La Cultura Popular". Colombres, Adolfo 

(compilador) La Cultu•a Popula4, M~xico, 1982, Premia Edito
ra, p. 46. 

• 
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lle formal de los mismos, en México, se han erigido al lado de 

quien gobierna y no de los gobernados. Sin embargo, no descar

t6 la posibilidad de buscar formas y habilidad periodística pa

ra establecer un foro para las demandas populares y hacer f act_! 

ble un cierto diálogo entre gobernantes y gobernados quienes f_! 
nalmente conforman el Estado. 

La dernocratizaci6n, as! entendida, dijo, beneficiaría a am 

bas partes, sacrificando parcialmente sus intereses en busca de 

un mayor avance de la sociedad mexicana. 

La respuesta de los medios estatales en materia informati

va es as!, la imposición de la imagen de un Estado fuerte y por 
lo tanto, de unos gobernantes, también fuertes. 

La sistematizaci6n do la informaci6n de acuerdo al crite-

rio oficial y el temor a profundizar en la problemática real de 

los sectores populares es el resultado de su política. 

Esto se demuestra aan mc1s, con el tratamiento que 1rnev.i.

~,l6n le otorga a la imagen del Presidente: "el hombre fuerte 

del sistemaº; "el que gu!a los destinos de nuestro país" y quien 

por ello, debe ser ante los ojos del pueblo (segGn la concep- -

ci6n de quienes están detrás de las cámaras de Imevüi611) el 

hombre infalible, y su figura, por lo tanto, debe ser cuidada 

hasta en el más minimo detalle. No se permiten criticas ni 

cuestionarnientos a su investidura. 

Al igual que el presidente en turno, otra de las institu

ciones más apoyadas y protegidas por los medios de comunicaci6n 

có!ectivos es la representada por las fuerzas armadas, ya que -

éstas le dan solidez y respaldo al propio jefe del ejecutivo. 

Ambas instituciones (tanto el presidente como el ejército), 

cuyo vínculo es recíproco, se imponen a los medios en general, 

y en el caso de la televisión no sólo a los estatales, sino ta~ 

bién a los privados, quir,nes tienen el deber de cuidar con dü
ciplúta la imagen de esos dos bastiones del Estado. 
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Cabría señalar que si bien Telev~4a cumple formalmente con 
su cometido, lmev~4~6n en cambio no sólo actaa como vocero est~ 
tal, sino que va más allá del oficialismo y así cae en la retó
rica y en el servilismo disfrazado de periodismo, alimentando -
la crítica y la' desconfianza, ante lo que "informa" la televi-

si6n del Estado. 
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I!!. LA TRAGEDIA: LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 

l. UNA CRÓNICA DEL PÁNICO 

S6lo habían pasado 15 minutos de transmisi6n de dos canales de 
televisi6n: canal 2 y canal 13. 

''Hoy mismo" y "Desde temprano", dos revistas informativas 

de una duraci6n aproximada de tres a cuatro horas, que paralel~ 

mente se transmitían diariamente, una del consorcio Telev.i.~a y 
la otra de Tmevú.i.tfo. 

Por el horario, 11 Hoy mismo" y "Desde temprano" captan un -

pablico heterogéneo en su mayoría (amas de casa, desvelados y -

estudiantes, entre otros). Debido a ello, la solemnidad que c~ 
racteriza comúnmente a los noticiarios de televisi6n, en estos 

programas se relaja y se sustituye por notas de color, de "re-

lleno", presentaci6n de artistas o reportajes culturales, ya 

.que en las primeras horas del día los hechos comunes u oficia

les aan no se producen, sino hasta mediodía. 

sin embargo, en esta ocasi6n, lejos de saber lo que ocurr~ 

ría, y sin tener experiencia de un caso como el que se present6 

ante las cámaras y que conmocion6 a la capital de la Repablica 

y.algunas ciudades del interior, los locutores de ambos notici~ 

ríos se estremecieron sin poder controlar el pánico que a ellos 

mismos l~s embargaba, tratando de mantener el equilibrio. 

LourC.es Guerrero, en ausencia del titular de "Hoy mismo", 

Guillermo Ochoa, intentaba recuperar la calma y decía " ••• no se 

preocupe, está temblando; mant6ngase en su sitio, no pasa na- -

da ••. " Mientras esto explicaba, ruidos violentos se escuchaban 

en el estudio y la cámara que fue dirigida desde la cabina, dio 

un brusco giro lateral, encuadrando ante su lente a Juan Dosal, 

cronista deportivo del programa, quien en ese momento se des- -

prendía de su micr6fono y se levantaba de su asiento con gesto 

desesperado. 
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En aquel instante, la señal desapareci6 del aire. Más taE 

de se inform6 del derrumbe de la torre maestra de Tetevi-0a Cha

pultepec y de sus instalaciones. 

¿Qué pasa? Se trat6 de encender la luz en nuestro hogar, 

quienes aan contábamos con él, sin informaci6n y aislados de 

aquella tragedia en la que se debatí~n inesperadamente miles de 
personas. 

Luego de las l~grimas, los rezos y la incertidumbre, el •l 
lancio fue inundado por el ulular de sirenas y ambulancias y de 

carros de bomberos. 

Por su parte, Pedro Fcrriz y Adriana Pl!rez Cañedo, conduc

tores de "Desde temprano 11
, programa de Canal 13, hicieron ante 

las cámaras lo propio, y tratando de reestablecer. la calma en -

el teleauditorio, luego de pasados unos segundos despu6~ de las 

7:19, continuaron informando sobre acontecimientos mundiales. 

En el Ajusco, debido al tipo de suelo, los daños eran mínimos y 
su torre maestra permanecía intacta. 

Sin embargo, no tard6 en conocerse la tragedia, el radio a 

través de sus noticiarios, e incluso varias estaciones que sus

pendieron su programación, informaron de lo ocurrido. Así, no~ 

bres que quedarán en nuestra memoria como: el Hotel Regís, el -

edificio de Conalep de Balderas, Teeeul~a, el centro Médico, el 

Hospital Juárez, el edificio Nuevo Le6n de Tlatelolco, la Seer~ 
tar!a del Trabajo, de Rio de la Loza, y muchos más marcaron hi2_ 

t6ricamente el drama más triste que hclya vivido nuestra ciudad, 
sometida durante s6lo unos segundos a un sismo que segein el ge~ 

lego Zoltan Czerna, tuvo una magnitud de 8.1 grados en la esca

la de Ritcher, la cual representa energía elástica liberada de 

aproximadamente mil 114 bombas at6micas de 20 kilotones cada 

una. 1 Sin embargo, aquellos segundos se convirtieron en lapsos 

-1--
Monsiváis, Carlos. ''El día del derrumbe y las semanas de la -
comunidad''· En Cuadeh1t06 P~lltico6, No. 45, enero-marzo, M~x! 
ca, 1986, Editorial Era, p. 11. 
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eternos de angustia y dolor, en los que no supimos c6mo reacci~ 
nar. 

Empero, mientras que las primeras noticias aparec!an ante 
nuestros o!dos, los rumores se esparcieron causando temor entre 
la poblaci6n, que indefensa esperaba el embate de otro sacudi-
miento. Para muchos fue el ~xodo 

.. . Los padres, los hijos, los parientes, los amigos, 
los comp3ñeros de o~cuela y trabajo, los vecinos de 
toda la vida, de pronto se habían quedado allí, buje 
los escombros ( ... } lDÓndo están? bonde estuvieron 
siempre, sin que nadie los viera: en patios húmedos, 
en cuartos de azotea, en viviendas improvis~das, en 
s6tanos pestilentes, on catres inc6modas, en garitas 
asfixiantes. Siguen allí, sólo que ya. no ocup.:rn su 
escaso tiempo libre en ver televisión, ni escuchar -
radio ( ... ); ya no piensan en los pronósticos, ni en 
la lotería { ... } Tampoco vigilan, ni sirven. ni co
sen, ni tallan, ni pulen { ... ) De la vida misera.ble 
y anónima pnnaron a la muerte espantosa y anonima 
que se inscribe, ~l dcaso en una lista de desaparee! 
dos y tormínnn asfixiadil en la fosa común ( ... ) 2 -

Al salir Tetcvüa del aire, durante unas horas, Imevü.l6n 

tomó la estafeta y establcci6 un elemental, pero a la vez efec
tivo v!nculo de cornunicaci6n entre la poblaci6n aislada por la 
ausencia de líneas telef6nicas. Así, los habitantes del inte-
rior del país lograron saber de viva voz, que sus familiares e~ 
taban bien. 

Ese jueves las horas pasaron lentamente, y la pesadilla de 
nuestra ciudad derruida -que nos negábamos a vivir-, persistía 
no s6lo dejando huella, sino estableciéndose por mucho tiempo -

m~s con nosotros. 

En el canal del Ajusco, el Sistema Nacional de Noticiarios, 
conducido por Joaquín L6pez D6riga, había ya, tomad~ las ríen-
das del asunto informativo. 

Jornadas eternas y arduas se trabajaron aquel día, como r~ 

2 Pachcco, Cristina. Zana de de&aht~e, México, 1985, Ed. océanot 
pp. 14-16. 
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dactores y asistentes sólo podían ayudar, recibiendo las llama
das del teleauditorio y as! darlo a conocer a sus familiares. 

En esta tarea, se comparti6 el sufrimiento de padres, hijos, 

amigos, vecinos o conocidos que se encontraban desesperados al 

no saber de los suyos. 

Canal 11 se unió a la tarea de 1 m r.v ü .i.6a para coordinar e§_ 

fuerzas en la tarea de enviar mensajes a través de la red naci2 

nal de los canales del Estado. 

De la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, Viaducto 

Piedad, Circuito Interior, La Merced y colonias Cuauhtémoc, Ju~ 

rez, Doctores, Roma, Tepito, Guerrero, Morelos, as! como de al

gunas rnlis cercanas al centro y norte de la ciudad, no quedaron 

constancias de lo que fueron en la época inicial del auge de 

nuestra gran urbe, sólo quedar~n los testimoniuc de José Emilio 
Pacheco en sus Ba.tatf.<H en el de&.i.en.to o loa relatos o.necdóti-

cos de Elena Poniatowska, José Agustín o las canciones del desa 

parecido Chava Flores. 

La promesa de una gran ciudad de los años 40 y 50 y la la

cerante realidad de pobreza, desempleo, falta de planeación y -

frustradas ilusiones, se vino abajo para llenar el ambiente, ya 

de por sí contaminado, de tristeza y angustia. 

Pero no sólo fue la capital del país la que resultó dañada 

por el sismo, ciudades de Jalisco y Michoac~n también fueron 
arrasadas, sin e~hargo, de los daños y lus víctimas la inform~

ci6n fue escasa. 

Esa misma mañana, luego de pasada la primera oleada de pá

nico y ante la inseguridad y desconfianza de los habitantes del 

Distrito Federal, sin servicios (agua, luz y teléfono), la ac-

ción solidaria y cspont~nca surgió de inmediato para tratar de 

subsanar de una u otra manera, los daños ocasionados por el si
nies'tro. 

La unión de esfuerzos y la verdadera comunicaci6n que se -
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dio en forma directa entre los habitantes de esa ciudad, fueron 

el principal motor de empuje y optimismo que movilizó, en medio 

de lo inevitable, a grandes grupos de j6venes, amas de casa, 

profesionistas y todo aquel que se sintiera mínimamente compro

metido con sus semejantes en desgracia. 

Frente a la debilidad asumid~ por el Estado y sus institu

ciones para solucionar las consecuencias que dej6 el colapso, y 

a pesar de que la Secretaria de la Defensa Nacional anunció la 

puesta en marcha del Plan de Emergencia ON-III, la acci6n civil 

se manifestó de inmediato y con efectividad, misma que rebasó -

durante varios dfas la capacidad de respuesta gubernaroental. 

Antes de que la televisión del Estado conociera la magni

tud de los hechos, se produjo un vac!o informativo, y as! la cg_ 

municaci6n directa entre la población se puso de manifiesto a -

tal grado que las instituciones al no actuar de inmediato su- -

frieron un peligroso embate, porque la televisión como medio -

propagandístico no pudo sostener en un primer momento a dichas 

instituciones. En este sentido Furia Colombo señala, al hacer 

un análisis del papel de la televisión italiana en un desastre 

como el que nos toc6 vivir (en It11lia en 1980) 11 
••• el aumento -

de informaci6n sostiene a las instituciones, si éstas funcionan, 

mientras (que) moviliza una jspcra y vivaz resistencia hacia 

ellas no se produce un vacio de gobierno: la televisión da la -

medida de tal vacio, elevando el umbral de hostilidad (hacia -

ellas) ... " 3 

En la emergencia surgieron as!, brigadas de j6venes scouts, 

chavos banda y universitarios, aunadas a la ayuda econ6mica, vJ;_ 

veres y ropa, que fue distribuida directamente en albergues, 

así corno el trabajo de rescate en las calles, en el cual la ge~ 

te apoyada por palas, picos o cualquier otra herramienta casera, 

~olombo, Furio. Ra.b.ia !J tef.e.v.i~.i611, México, 1985, Rd. Gusta
vo Gilli, p. 13. 
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intentaba sacar de los escombros a alguien con vida, fuera quien 

fuera. 

En aquellos momentos de angustia, la esperanza de encontrar 

vivos a quienes habían sido sorprendidos por los derrumbes, era 

lo que prevalecía. 

La movilizaci6n social que naci6 en la ausencia del patern~ 
lismo gobernamental, fue espectacularmente so.rPresi va para las 

autoridades, que en medio del desastre y la desarticulación ins

titucional, se vieron en la necesidad de aceptar y aprovechar, -

en un primer momento, toda aquella ayuda de los vecinos, fumili~ 

res y amigos que impulsados por el afán de ayuda, recobraban ta~ 

bi~n su propia confianza y se reconocían a sí mismos corno miem-·

bros de una comunidad y de un Estado, muchas veces, ajeno a su -
pensar y a su sentir. 

Viernes 20 de septiembre; 19:38 horas: 

El día transcurría entre la incertidumbre y las constantes 

informaciones confusas y fragmentarias de la catástrofe, al tie~ 

po que se anunciaba por decreto presidencial tres días de duelo 

nacional, las actividades oficiales se detuvieron y los funcio-

narios atestiguaban la magnitud de los daños en recorridos por -
el centro y norte de la ciudad. Por la tarde, el !Jresidente Mi

guel de la Madrid se presentó en televisión y envió un mensaje 

al pueblo de México para expresar sus condolencias a quienes peE 
dieron su patrimonio o a sus seres queridos, y reconocer tambi~n 

las debilidades del Estado 

... La verdad es que frente a un terremoto de esta mag
nitud, no contamos con los elementos suficientes para 
afrontar el siniestro con rapidez, con sufi.ciencin ... 
la tragedia es grande, pero la capital de Hixico no es 
tá arrasada ... Frente al luto y la tristeza reforce--
mas serenidad, entereza y ánimos. Enterremos a nues- 4 
tras muertos, pero renovemos nuestra voluntad de vivir •.. 

4 Versión cstenogrSf ica del Mensaje presidencial del 20 de sep
tiembre de 1985. (Boletín de la Presidencia de lu República). 
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sin embargo, lejos de mitigar el dolor y fortalecer la vo

luntad, sobrevino otro sacudimiento de una duraci6n de minuto y 

medio, con intensidad de 6.5 grados en la escala de Ritcher, 

que provoc6 más que pánico y el desequilibrio psicol6gico total 
de los capitalinos. 

Esa noche, los parques, las avenidas y los lugares pCíbli-

cos se convirtieron en los hogares de los habitantes de esta 

ciudad. La única protecci6n y refugio era, aquella noche, la 
intemperie. 

Y muy a pesar de los informes de la tclevisi6n oficial y -

comercial, que en sus mensajes intentaba tranquilizar a los te

levidentes, trivializando los daños materiales y el creciente -

nCímero de víctimas, los peri6dicos como El U1úveHai'., informaba 

de 60 derrumbes más provocados por el segundo temblor. (Nunca -

se sabrá con precisi6n el nCímero de inmuebles derrufdos, ni el 
ntímero de \1 .1'.ctimas. Respecto a los damnificados, aún existe y 

con posibilidades de manifestarse a través de su organizaci'on.) 

El fin de semana el panorama se torn6 más sobrio y los áni 

mas surgidos, aquel jueves, con la solidaridad ciudadana, que -

aGn continuaba, se vieron minimizados. 

Esta vez, el centralismo y la concentraci6n de "serviciosº 

en una capital como la de M6xico fueron el principal obstáculo 

para poder controlar y solucionar, lo rn'1'.s pronto posible, toda 

la cadena de problemas que trajo consigo el siniestro. 

El terremoto del jueves y el temblor del día siguiente, p~ 

sieron al descubierto, en tan poco tiempo, la corrupci6n de la 

industria de la construcci6n, la situaci6n laboral de las cost~ 

reras que trabajaban en talleres clandestinos del 11 centro 11 e i,!! 

cluso la tortura en M6:<ico, manifiesta al encontrar el cadáver 

de un hombre martirizado, en las ¡_·uinas de la Procuradurra de -

Justicia del Distrito Federal. 

Después de todo aquello, la vida en la ciudad de M6lCico se 
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define para todos los que vivimos esa experiencia, en la histo

ria anterior al terremoto de septiembre y los años posteriores. 

A pesar de la reconstrucci6n, nada parece igual. 

2, CANALES 13 Y 7 SE CONVIRTIERON EN VERDADEROS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN 

Ese 19 de septiembre, la poblaci6n, conmocionada y aturdida por 

el cúmulo de desgracias que sobrevinieron al sacudimiento que -

se sinti6 en el centro y suroeste de la República, se aboc6, -

sin reflexionarlo siquiera, a prestar su incondicional ayuda p~ 

ra luchar y remover escombros a fin de salvar a algGn sobrevi-

viente. 

Mientras esto sucedía en el centro y sur del Distrito Fed! 
ral, miles de habitantes de colonias alejadas de aquella zona -

(declarada posteriormente de desastre) no conocían aún lo magni 

tud de la tragedia. Para saberlo tuvieron que encender, en p1'."i_ 

mera instancia, el radio, cuyo bombardeo informativo (nunca an

tes registrado en la historia de la radiodifusi6n mexicana) a -

la vez desinformaba. Así, estaciones del Núcleo Radio Mil, de 

Radio Centro, de Radioprogramas de México y del Instituto Mexi
cano de la Radio, enti:·e otras, .suspendieron su prograrnaci6n ha

bitual para dar a conocer los pormenores de la tragedia. 

El conjunto de Radio F6rmula, que trasmitía programas en -

vivo, ne rlerrumb6 como muchos otros edificios u. consecuencia 

del movimiento telúrico, llevando en su interior al personal 

que ahí laboraba. 

Los daños causados por el fen6meno no sólo mantuvieron in

comunicada a la poblaci6n local y del interior del país con la 

ciudad de México, sino que las comunicaciones sufrieron graves 

alteraciones, al grado de que en el extranjero se difundieron -

informaciones falsas a partir de los mensajes escuetos emitidos 

por los radioafisionados. Y a falta de informaci6n oportuna, -
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la imaginaci6n y el amarillismo de peri~distas de otros países 

se volc6, provocando alarma y sorpresa en la opini6n pública 

mundial, por los hechos ocurridos en M~xico. Sobre este punto 
se profundizará más adelante. 

Pasados unos minutos despu~s del terremoto, Telev~~a, que 

también había sufrido los embates del sacudimiento al derrumba! 

se ou torre maestra y algunos inmuebles de avenida Chapultcpec, 

suspendi6 sus transmisiones durante cuatro horas. De esta man~ 

ra, Imevü,¿6¡¡ (canales 7. 13, 22 y 11 del IPN) se convirti6 en 
el líder del asunto informativo. En aquellos momentos, lo me-

nos que interesaba era la constante rivalidad existente entre -

la televisi6n privada y la estatal. El prop6sito era informar 
y servir de anlace con la comunidad, ul atender las llamadas de 

personas angustiadas que deseaban saber de sus familiares, ami

gos o conocidos y difundirlos. 

Al respecto, Purio Colombo señala en su análisis de lo su

cedido en su país en 1980: 

•.. llubo momentos, largos momentos, en los cuales un 
equipo de televisión o de radio fue~on el único con
tacto entre las zonas del terremoto y el resto del 
mundo, y el Gnico punto de apoyo para una respuesta 
racional y ordenada a la enorme tragadia ... s 

En tanto, los reporteros del Sistema Nacional de Noticia-

ríos se desplazaron a cada punto de la ciudad (centro y sur) en 

donde hubiera daños, p~ra narrar todos los pormenores de las 

consecuencias del temblor. Al conocerlos y experimentar la im

presi6n de ver el sinnGmero de muertos, atrapados, familias de

saparecidas y gente huyendo de los edificios, todo se transfor
m6 en dolor y angustia, no s61o para quienes perdieron algo ma

terial o alguna persona cercana, sino para toda la ciudadanía. 

Fueron horas eternas de trabnjo tanto en la redacci6n como 

fuera de ella, que para los reporteros significaron una de las 

5 Colombo, Furio. Op. c.-lt., p. 9. 
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~s dramáticas experiencias vividas durante su labor como perig_ 
distas. Independientemente de pertenecer a un medio estatal, -

en esa ocasión, la visión periodística y el sentido humano sup~ 
raron cualquier otro interés. 

Por la noche, los reporteros llegaban a la redacción del -

SNN sucios y con marcadas huellas del rayo del sol sobre sus -

rostros. Su semblante denotaba tristeza· y desolaci6n. Algunos 

comentaban con detalle las anécdotas; otros callados se limita

ban a redactar su nota. Ese ambiente que se manifestó clarame~ 

te en ellos, fue extensivo en todos quienes trabajamos en aque

llos momentos. 

Los redactores y asistentes tomábamos todo tipo de rnensa-

jes y reclamos de angustiosos padres que deseaban saber de sus 

hijos, o bien de personas que hu.b!an dejado de V1:r desde esa ma 

ñana (antes del siniestro) a sus parientes o amigos. 

La redacci6n de noticias era s6lo alboroto; timbrazos de -

tel6fonos, m6quinas de escribir que no cesaban de tecleur, r~-

porteros que llegaban y otros que salían, 6rdenes de los dife

rentes jefes de área, comentarios y llanto. 

En la pantalla de lmevü.i6n, sin embargo, se percibía el -

afán solidario de ayuda. Los conductores de "Desde temprano", 

don Pedro Ferriz y Adriana P~rez Cañedo, spportaron, sin queja, 

permanecer más de cinco horas al aire sin ser relevados de sus 

puestos. 

En estas circunstancias, la tarde llegó y por las redes de 

los canales 7, 13 y 22 se trabajaba sin descanso. Poco antes -

de que las instituciones establecieran un plan organizativo de 

auxilio, el sentido común y el propósito de ayuda de un medio -
tan importante de penetración cultural, como lo es la televi- -

si6n, se puso en marcha para informar a la comunidad de los ap~ 

yos ofrecidos por particulares o grupos que deseaban prestar 

ayuda a quienes estuvieran en desgracia; as! el enlace sirvi6 

de manera efectiva para unir esfuerzos, coordinar y canalizar a 
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trav~s de las pantallas caseras, las muestras de apoyo ofreci

das por la población. Esto podría ser calificado como una mue~ 
tra solidaria l6gica de un medio de comunicación colectiva que 

en sus bases pretende ofrecer servicio social real y qu6 mejor 

ocasi6n para demostrarlo que ahora, como lo explica el investi
gador italiano Furio Colombo, que en su pa!s, luego de ocurrir 

un severo temblor, los medios de comunicaci6n (radio y televi-

si6n) se convirtieron en los dnicos y más válidos enlaces entre 
la c_omunidad. Es así como la experi1?.ncia vivida en Italia y la 

actuación espontánea de los rr,edios en aquellos momentos, sirve 

en nuestro caso para comparar el interés inmediato humano ante 
la tragedia. 6 

Ese d!a, dcspu~s de más de 15 horas ininterrumpidas de - -

transmisi6n por las redes nacionales de los canales 13, 7 y 22 

del Distrito Federal, se pudo condensar y reunir toda la infor

maci6n rucab.:J.da por el SNN en el noticiario ºDía a Día" de las 

22 horas por Canal 7. La dispersi6n informativa de ese jueves, 
tuvo que encontrar de alguna forma su cauce normal, que como 

aclara Tuchman: 11 
.... La noticia es un mé.toclo institucion,:il para 

hacer que la información esté disponible ante los consumidores 

( •.. ) la noticia es (así) una aliana de las instituciones legi 

timadas ... 117 Y como ese ar.a, en los siguientes, la información 

como institución volvi6 a funcionar, sin embargo, la reacci6n -

pasiva de los receptares se transform6 para guiar acciones. l\9._ 

cienes concretas y toma de decisiones, alejadas del paternalis

mo gubernamental (más adelante se abundará más sobre este aspe~ 

to). 

~.i.dem, p. 11. Colombo sei\ala que la televisión en los momen
tos más graves, luego del terremoto y o~tando la población 
aislada sin medios de auxilio 1'se convirti6 en fuente e ins-
tancia en el paso de informaciones y noticia~, tanto organiz~ 
tivas (dónde llevar qué cosc1) como personales (mensajes}, li.:!. 
tas, nombres, familias). Y en el centro del drama creciente -
( ... } ln inadccuaci6n organizativa inmerisa y la demanda de GO 
corro Altísima; radio y t.v. se cstablecie~an como instancia; 
de racionalizaci6n, aclaraci6n, cxplicaci6n y guia''. 

Tuchman, Gaya. La p1Loducc.i61t de ta 110.tlc.ia. México, 1985, Ed. 
Gustavo Gilli, pp. 16 y 17. 
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Ya al aire, la noche del jueves 19 de septiembre, Joaquín 

L6pez D6riga, director del SN!l y conductor del noticiario "Día 

a dia 11 apareció con el rostro adusto y más ncrio que nunca, p~ 

ra anunciar categ6rico: 

"LA CIUDAD DE 11EXICO SUFRID HOY EL PEOR TEMBLOR DE SU 

HISTORIA ••• " 

"EN EL PRIMER BALANCE: 5 MIL HERIDOS, MIL ATRAPADOS ..• 

250 EDIFICIOS DERRUMBADOS ••• 50 EN PELIGRO DE DERRU~ 

BARSE Y MIL EDIFICIOS DAl'lADOS ... " 

Luego una cr6nica del pánico y la impresi6n sufrida por -

los habitantes de esta ciudad: derrumbes, alarma, confusi6n~ 

11 
••• todos querían ponerse a salvo ... '' 

También se señalaba " ... el rescate de las víctimas ha si

do durante todo el día la principal preocupaci6n ... La respue~ 

ta de los habitantes de esta ciudad de México fue espontánea ..• " 

Mientras esto se decru, las im~genes expresaban más de lo 

que cualquier palabra podría significar. Caras llorosas, ros

tas preocupados y tristeza en general que colmaba el ambiente 

de la ciudad, 24 horas antes ignorante de la tragedia que le -

deparaba ese jueves de septiembre. 

En el transcurso del noticiario continuaron explicaciones 

técnicas acerca de las causas del movimiento telúrico, con de

talles tratando de dilucidar ante los televidentes. lo que en 

aquellos momentos aún no se lograba entender: ¿Por qué nos su

cedió esto ... a nosotros? 

Después prosigui6 la enumeraci6n cronol6gica de los sis

mos más significativos registrados en nuestro país: 1943, 1957, 

1979 y el de este día, posiblemente sea el que mayores daños -

ha causado. 

Luego, la enorme lista de edificios e inmuebles que su

frieron daños por el temblor, encabezando el enlistado se en-
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centraba el Hotel Regís, algunos edificios del conjunto habit~ 
cional Nonoalco-'l'latelolco y el conjunto Pino suárez. 

En seguida la nota sobre el anuncio del Plan DN-s puesto 
en marcha por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

También se anunciaba el derrumbe del edificio de Radio 
F6rmula y las personas que ahi murieron. 

En otra informaci6n se daba a conocer que el presidente 
Miguel de la Madrid suspendía su gira de trabajo por el estado 
de Hichoacán al ser informado de la magnitud de los hechos: 
" .•• Personalmente el presidente Miguel de la Madrid supervisó 
las tareas de apoyo y rescate, realizando recorridos por los -
puntos más críticos de la ciudad de México ••. " 

Adn estando en funciones, el General Ramón Mota Sánchez, 
secretario de Protección y Vialidad, informaba a Tmcv.i.6-i.611 
acerca de las primeras evaluaciones de los hechos de esa maña
na. 

Tclev-i.&a y la suspensión de sus labores como cadena tele
visiva (una de las m~s importantes en México y América Latina) 
fue también noticia, al igual que los derrumbes y daños que s~· 

frieron sus edificios y las personas que murieron, as! como 
los atrapados que aGn se encontraban en aquellas instalaciones. 

El director de la Comisi6n Federal de Electricidad, Fer-
nando Hiriart fue entrevistado por el Sistema Nacional de Notl 
ciarios en donde dio un primer balance de los daños que suf ri6 
el sistema el!!ctrico de la ciudad y las dificultades que se 
presentaban para reestablecer las instalaciones. 

Los derrumbes del Eje Lázaro Cárdenas fueron captados ta~ 

bién por las c<!maras de Tmev.i.6-i.611. 

En el noticiario "D!a a día" se informó ese mismo día de 

la creaoi6n de un Comité de ayuda y coordinación, encabezado -
por el secretario de Gobernación, Manuel Barttlet y por el Re

gente de la ciudad Ramón Aguirre. 
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Dentro del programa informativo, se daba como una nota de 

servicio a la comunidad la informaci6n acerca de los servicios 

gratuitos que ofrecían hospitales privados y funerarias. 

Al considerar los daños ocasionados por el sismo en algu

nas regiones del interior del país, se proporcionó la informa

ci6n enviada por los corresponsales y los enviados especiales 

del SNN. 

Así, se notificó: 

En el Estado de México se registraron lB derrumbes y 19 -

lesionados en la zona metropolitana de Toluca. 

En el estado de Guerrero se report6 la muerte de una me
nor en el municipio de Zihuatanejo. En Acapulco s6lo se regi~ 

traron congcstionamicntos de tránsito a consecucnGia de .3.lgu-

nos derrumbes. En Ixtapa Zihuatanejo, los hoteles Ariot:os y -

Shcraton tuvieron que ser evacuados como consecuencia de las 

graves cuarteaduras que sufrieron. También se inform6 que la 

carretera Acapulco-Zihuatanejo habia sido obstruida por derru~ 

bes. Finalmente, en la ciudad de Chilpancingo se reportaron -

los daños sufridos en el Palacio Municipal, por lo que tuvo -

que se evacuado. 

Por otra parte, en el estado de Jalisco, 23 personas mu

rieron y 303 resultaron lesionadas. Más de 200 viviendas resu!_ 

taron afectadas. 

según inform6 el corresponsal, las autoridades de la enti 

dad habían girado instrucciones para la reconstrucción de vi-

viendas; el ofrecimiento de los servicios funerarios gratuitos; 

de atención m6dica y una dotación de alimentos, así como de r2 

pa y otros objetos. 

En Ciudad Guzmán se reportaba lo siguiente: 

- 17 muertos y 279 lesionados 
- fugas de gas y agua 

- Se destacaba como serio derrumbe, el desprendimiento de 

la cGpula de la catedral de esa ciudad. 



En el municipio de G6mez Farfas, también de Jalisco, se 
informaba de cinco personas muertas y 19 lesionadas. 

En Sayula, s6lo se reportaba la muerte de un menor y de

rrumbes mfnimos. La capital del estado, Guadalajara, no regi~ 

traba daños de consideración. 

En el estado de Michoacán, la ciudad de Lázaro Cárdenas, 

reportaba severos daños: 

- Ocho hoteles semiderrufdos 
- Cinco edificios y dos cines completamente destruidos. 

- Las actividades de oficinas públicas y hoteles paraliz~ 
ron sus actividades. 

- La carretera costera que va. de M.:inzzinillo sufri6 cuar

teaduras de hasta 40 centímetros de ancho. 

Y volviendo al panorama del Distrito Federal, que rcsult6 

comparativamente más dañado que otrus zonas del país, se pre

sentaba en el noticiario un reportaje sobre los derrumbes del 

conjunto Pino Suárez y de la avenida Fray Servando Teresa de -

Mier, en el centro de la ciudad. 

Al informar de las manifestaciones de solidaridad de la 

ciudadanía, se señal6 en el texto lo siguiente: 

... Los cuerpos de seguridad, coordinados por el ej6r 
cito, protegían u quienes con muy buena voluntad -
arriesgaban su vida para ayudar a los dem&s ... Una 
vez m&s se demostr6 que hay solidaridad entre los me 
xicanos, lo que siempre nos permitird seguir aJelñn~ 
te ••. 

Sobre la situaci6n de las comunicaciones telef6nicas se -

entrevistó a Emilio Carrillo Gamboa, director de Teléfonos de 

México, quien señaló que debido a los daño.s de las dos princi

pales centrales telef6nicas el recstablocimiento de este servi 

cio tardaria cierto tiempo. 

Otra nota fue dedicada a las declaraciones de Gustavo Pe

tricioli, director de Nacional Financiera, quien explic6 los -
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daños que sufri6 el edificio que albergaba la matriz de esa -
institución. 

En la sección deportiva se dio prioridad a la información 
referente a la muerte del comentarista Gustavo Armando Calde
r6n, conocido como "El Conde"·, quien en los momentos del tem

blor se encontraba en el edificio de Radio Fórmula trasmitien
do su programa matutino de deportes. 

En el mismo edificio, según se inform6, también se encon
traba el animador del programa 11 Batas, pijamas y pantunflas 11

, 

Sergio Rod que también falleció. 

Ahí mismo se encontraban, el locutor Francisco Garmcndia 

y Manuel Pérez, al igual que Gustavo Armando (hijo) y Pedro F~ 

rriz de Con, quienes fueron hospitalizados. 

Para finalizar el noticiario, se incluyó un control remo

to para informar acerca de las labores de rescate que se efec

tuaban en esos momentos, en el edificio de la Secretaria del -

Trabajo. 

Como se puede observar, seqún la orden de edici6n, algu

nas informaciones fueron canceladas y otras se agregaron, so
bre la marcha del programa; no obstante que en aquella ocasión 

se le concedió mayor tiempo al programa. 

Y como ese dia, el fin de semana y los días posteriores, 
1mev.i.&1.61i continu6 con la misma tcr.iática informativa, segan se 

puede observar en la reproducción áe las órdenes ne edición 

del noticiario "Día a dia", que aparecen al final de este cap}. 

tulo. 

Ese mismo jueves, hasta la medianoche y las primeras ho

ras del viernes se siguieron trasmitiendo los mensajes de la -

población. Al siguiente dl'.a sin reestablecerse aún la calma -

en la ciudad de México y el interior del pais, lmevü.l611 conti_ 

nuó dando la ayuda necesaria para enlazar a la comunidad con -

la comunidad misma. 
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Mientras tanto, en las primeras horas del viernes comenz~ 
ron a llegar alrededor de 30 reporteros de la prensa extranje

ra, enviados por sus gobiernos para informar de los hechos ocg 

rridos en México. 

Recién ca!da la noche del viernes 20 de septiembre, el 
miedo volvi6 a sorprender a la poblaci6n, que aan sin reponer

se de la tragedia del día anterior, sufri6 otro fuerte sacudi

miento que llen6 de angustia y temor a la ciudad de México. 

Para los habitantes de esta gran metr6polis, la calle y -

los parques pdblicos se convirtieron en los refugios más segu

ros. 

Y esa misma noche, pasada la segunda oleada de pánico, 

"D!a a d!a" informaba nuevamente~ Esta es la crónica de los 

hechos narrados en aquel programa: 

- "LA COMISION NACIONAL DE AUXILIO INFORMO QUE HASTA EL 

MOMENTO SE HAN RESCATADO MIL 300 CADAVERES Y QUE llAS 

DE CINCO MIL PERSONAS SON ATENDIDAS EN EL AREA 

METROPOLITANA.,." 

- "300 EDIFICIOS DERRUMBADOS Y OTROS 20 QUE ES NECESARIO 

DEMOLER •• ," 
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- "HOY A LAS 7:32 DE LA NOCHE SE REGISTRO OTRO TEMBLOR DE 

6,5 GRADOS EN LA INTENSIDAD DE LA ESCALA DE RITCHER., ." 

- "EL PRESIDEN'fE MIGUEL DE LA MADRID ENCABEZO l!OY UNA 

REUNION CON SU GABINETE ••• SE ANALIZO EL IMPACTO 

ECONOMICO DE!, SISMO DE l\YER ••• " 

- "CONTINUAN LAS LABORES DE RESCATE EN LOS EDIFICIOS QUE 

RESULTARON MAS DAl'IADOS ••• " 

- "EMPIEZA A LLEGAR LA AYUDA INTERNACIONAL.,, EN EL 

AEROPUERTO SE ES TAN CONCENTRANDO VI VERES Y MEDICINAS, • , 

SE ESPERA QUE LLEGUEN HELICOPTEROS, EQUIPOS Y 

ESPECIALISTAS EN DEMOLICION ••• " 



- "MEX!CO ESTA DE PIE, :.:.A FORTALEZA DE LOS MEXICANOS NOS 

MANTEHDRA DE PIE, ASEGURA EL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORIA, FRANCISCO ROJAS GUTIERREz ... " 

Con 1:?stas cabezas o teaser se dio entrada ul notici.ilrio 

''Día a día 11 de ese viernes. 

La primera nota fue un reportaje sobre los detalles del -

temblor de las 'I: 32 de la noche. P>ra ello se recurr.L6 al In~ 

tituto Sismológico Nacional. 

Después de esa inforrr.aci6n se presentaron diferentes no-

tas sobre la ayuda interr.acional que los gobiernos de diferen

tes paf.ses, encabezados por Cuba, enviaron a nuestro país, al 

conocer la magnitud del desastre. 

En seguida se daba un reporte sobro la situ;:ci6n deé. int~ 

rior del pais, de la cual se informaoa que rcestablecia EU 

tranquilidad. 

Esta informaci6n fu8 proporcionada ?Or las diferentes zo

nas militares de todos los estados de b he?liblica, de acuerdo 

a la disposición del Plan DN-3, puesto en marcha por la Secre

taria de la Defensa Nacional. 

Asi, se informaba de la tragedia: 

En Ciudad Guzmán, Jalisco: 25 muertos, 150 heridos y 400 

damnificados. 

En Gómez Farías, Jalisco: 2 muertos, 25 heridos y casas -

dañadas. 

En el municipio de Tuxpan: tres muertos. 

En Sayula: un muerto 

En Tonalá: un muerto 

En el estado de Guerrero, en Ixtapa-Zihuatanejo, sólo da

ños materiales, lo mismo que otras ciudades de esa entidad. 

En Colima: un muerto y daños en edificios pliblicos y pri-
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vados. También se informaba que estaba interrumpido el ferro

carril entre Puente Negro y la cstaci6n ,Jala en Colima. 

En el estado de Michoacán, en el municipio de Lázaro Cár

denas, se reportaban: tres muertos, 197 heridos, hoteles da

ñados, 5 edificios y dos cines, as! como también el edificio 

de Correos y Telégrafos y el Palacio Municipal. 

En aquella ciudad se reportaba que en la planta "NKS", 

que debía ser inaugurada ese d!a, murieron 30 personas y 150 -
resultaron lesionadas. 

En la ciudad de Morelia s6lo se infamaba de d¡;¡ños en ed.!_ 

ficios. 

En el Estado de M6xico, su capital fue la que mayor daño 

sufri6. En Toluca, se reportaba que la bodega de pinturas 
11 Promex" había sido destruida. El reporte también indicaba 

que de Paseo ~toyacjn, de la calle de Lerdo de Tejada y del es 

tadio de la Bombonera, en Toluca, se habían venido abajo. 

En otras informaciones, "D.ía a día" daba a conocer el 
anuncio de la Secretaria de Educaci6n Pdblica en relaci6n a la 

reanudaci6n de clases, que hab!a sido pospuesta para el lunes 
30 de septiembre en escuelas primarias, secúndarias y las in-

corporadas a esa institución educativa. 

En el marco de estas notas alusivas al terremoto, se in

formaba de los pomenores del sexto informe del gobernador de 

San Luis Potes!, Carlos Jonquitud Barrios. 

Luego de infamar de las labores de rescate en el edifi
cio ''Super L~che"; que se encontraba junto al Hotel Regis, en 

el centro del Distrito Federal, se señalaban como "zona de de

sastreº la colonia Roma y la Doctores. 

otra nota correspond!a a la creaci6n del Fideicomiso en -

Nacional Financiera para que las aportaciones econ6micas fue-

ran canalizadas a través de csea instituci6n a nombre de la 
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cuenta denominada "Fondo de Reconstrucci6n 11
• Esto, segGn se -

dio a conocer, fue decretado por el Gobierno Federal. 

La siguiente informaci6n correspondi6 a la creaci6n de -

una Comisi6n Especial Transitoria de Emergencia integrada por 

los miembros de la C~mara de Diputados y Senadores. Y en se

si6n especial se guard6 un minuto de silencio por las victimas 
del 19 de septiembre. 

Ligada a esa nota, se informaba que el Presidente Miguel 

de la Madrid hab!a declarado tres días de duelo nacional en m~ 

moria de las víctimas del terremoto. Por ello, esos días, las 

banderas del asta monumental, así como las que se enarbolan en 
lo alto de Palacio Nacional y de todas las dependencias oficiE_ 

les se izaron a la mitad. 

Ram6n Mota S~nchez, secretario de Protecci6n y Vialidad, 

declar6 a Imevi&~6n que no se escatimarían esfuerzos para rea

lizar todas las labores de rescate en los edificios derrumba

dos. 

Otra nota señalaba, sin embargo, que por falta de equipo 
se suspenderían las labores de rescate. 

En seguida se present6 un reportaje sobre los albergues. 

En la nota se hacía hincapié en las excelentes condiciones y -

organizaci6n con que trabajan dichos albergues. 

En los deportes, se anunciaba que por duelo nacional, to

dos los eventos se habían suspendido ese fin de semana. 
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Otra de las info~naciones que destacaba en el noticiario 
fue la de los recorridos que realizaron por las zonas afecta

das y albergues, el presidente Miguel de la Madrid y su esposa, 

la señora Paloma Cordero. 

Las cr6nicas con sentido humano continuaron. Las narra

ciones conmovían y las imágenes adn más. Las colonias Roma y 

Doctores, declaradas zonas de desastre, merecieron reportajes 

amplios en dicho programa. 



Esta fue en resumen, la información que Se manejó el día 

siguiente del terremoto en Imevü.i6n. 

Sobre el papel que desarrollaron los medios del Sistema 
Nacional de Noticiarios (SNN) de Imevü-i.611, Raúl Rodríguez ca!)_ 

sideró que fue positivo, ya que se empleó toda la capacidad de 

los recursos t~cnicos y humanos para ponerlos al servicio de -

la comunidad. "lmev-i.~-i.61t se puso a disposición del ¡rneblo poi:_ 
que reveló que hay opciones de organizaci6n y personal capaci

tado para enfrentar un caos informativo en momentos de desgra
cias". 

"Algo que quiero subrayar, declar6 en entrc\~ista, es que 

el conflicto laboral de las costureras, que se descubrió a CO!). 

secuencia de los sismos, fue en primera instancia apuntñlado -

por !mevü-i.6n. Y el caso no dejó de abordarse en los noticia

rios de la televisión estatal hasta que se constituy6 su sindl 

cato. Por ello, puedo asegurar que nuestro organismo de tele

visión trató con seriedad y tranquilidad a la gente." 
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A pesar de la dispersión informativa y la carencia de da

tos precisos en cuanto al número de víctimas, damnificados y -

heridos, asi como el monto de las pérdidas económicas, el ge-

rente de Redacci6n del SNN, asegur6 que el dato oficial del n~ 

mero de muertos fue de 4 niil y no explica, s61o advierte "se -

cumplió con rigor period!s tic o y no se incurrió en la mentira". 

"Sí se realizaron .~ aportajes y controles remoto desde el 

lugar de los hechos, fu11 la respuesta lógica del medio tel-evi
sivo, porque, minimizar 11 magnitud de los acontecimientos hu-

biera sido crr6neo". 

Y muy a pesar de le. expuesto ante las pantallas, dijo, 

lmev-i.4-i.6tt se qued6 corto frente a lo que era la realidad en 

aquellos momentos. 

Al preguntarle por qué en las semanas subsecuentes al te

t·remoto, el SNN dejó de lado la probl~mática socioeconómica a 

que se enfrentaba nuevamente la ciudad, Raúl Rodriguez explicó 



que 11 
•• • bueno, Imev..t11.t611 como medio dej6 de manejar info~ma- -

ci6n sobre los damnificados y su situación, porque tampoco es

taba obligado a convertirse en foro de descontentos y demandas 

populares ... 11 Adem~s dijo, 11 las acciones continúan¡ prueba de 

ello son los simulacros de desalojo de emergencia que se han -

implementado en las escuelas primarias y secundarias como una 

tarea permanente de la Secretaria de Educación Pública. 

Pero veamos qu~ fue lo que sucedi6 0n ~l tt"anscurso de la 

primera semana después de los temblores del jueves y el vier-

nes. 

3, PRIMERA SEMANA, CRECE EL DESASTRE; SE MULTIPLICAN LAS 
NOTICIAS Y EL NÚMERO DE DAMNIFICADOS 
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Ese lunes, aún adormil~dos por los acontecimientos y ago

biados por la angustia de lo que sucederia al día siguiente, -

en el centro del drama -lu ciudad de México-, la situación se 

agudizaba aún más. 

Era más allá de la pesadilla momentánea de una película -

de suspenso; era n11est:r.a reaiióad, gue pul. fa.Lal que ~e p:rese!! 

tase, no sería temporal. 

El centro del Distrito Federal parecía un campo de bata-

lla, edificios convertidos en un mont6n de escombros y npila

dos sobre l!stos, cientos de volt1ntarios autonombrados ºLos To

pos11, que se disponían a sacar con sus propias manos a alguien 

atrapado. 

En este caso, las informaciones se disparnbaa y no hab!a 

control sobre su manejo: por ejemplo, Exca6.lo.t publicó el do

mingo 22 que en el primer recuento, según el regente Ramón 

Aguirre, se registraban mil 641 muertos, 6 mil heridos y dos -

1ail atrapados. 

Por su parte, los cuerpos de auxilio llegaron a informar, 

al inicio de la semana, que el nGmero de vfctimas, por el roo--



mento, se estimaba en 6 mil personas, pero conforme pasaban 

los días y se encontraban más cadáveres entre los escombros, 
el número fue aumentando. 

Posteriormente, en conferencia de prensa, Ram6n Aguirre -

daba las siguientes cifras: l 000 personas atrapadas en 250 

edificios destruidos; 50 inmuebles a punto de derrumbarse y 
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1 000 construcciones dañadas en su estructura. Respecto al nQ 

mero de muertos, el funcionario s6lo se limit6 a declarar: "pu~ 

de ser elevado". Sin embargo, ese lunes el Departamento del -

Distrito Federal informaba a ExcU~-iolt que el número de vícti
mas ascendía a tres mil 500 •.. 

Durante la conferencia que concedi6 a los medios, Corno r~ 

presentante de la Comisión de Ayuda Pro-damnificados, el rege~ 

te señaló que más de 50 mil hombres atenderían los problemas -

de la población referentes a las vías de comunicación, agua p~ 

table, energía eldctrica, transporte, alimentos y medicamentos. 

Mientras tanto, las autoridades recomendaban calma y que 

nadie acudiera al lugar de los derrumbes ... Todo sería soluci~ 
nado. 

Pero ante el caos, corno señala Carlos Monsiv~is: 

La vulnerabilidad de la ruegal6polis provoc5 que millo 
nea de personas captaran tan a fondo, como a cada -
quien le fuera posible, las fragilidades de la ciudad, 
del gobierno, de la sociedad visible y admiraron ( ... ) 
su considerable c~pacidad da generar soluciones al 
instante, con la cadena de ~anos, con picos y palas, 
con palabras de consuelo, con adquisici6n de medici
nas y herramientas, con guisos caseros, con recorri-
dos citadinos. No había un lenguaje cornUn para los -
habitantes del Distrito Federal, ni tradiciones demo
cráticas, ni organizaciones que gocen de amplia crcd! 
bilidad, ni prácticas ciudadanas, ni v1as confiables 
de información ( ... ) 8 

Y muy a pesar de las declaraciones de funcionarios que i!!, 

8 Monsiváis, Carlos, op. c~t., p. 15. 



tentaban recuperar credibilidad en los medios televisivos, su 

objetivo no se cumpli6. A pesar de lo que seiiala Tuchman acc!: 

ca de que "el consumidor de noticias es alentado a sirn!?a tizar 

o a regocijarse políticamente. Eso se debe a que se influye -
en el individuo para que éste se sienta y muestre impotente p~ 

ra luchar contra las fuerzas de la naturaleza o bien, las eco

n6micas. 119 

As!, la ciudadanía despertó ante el sismo y se politizó, 

al grado de que la Opinión Pdblica seguía con interés las de-

claraciones oficiales y esperaba respuestas, sencillez y clarl 

dad. A cambio de ello, recibi6 otros mensajes y adquirió un -

profundo sentido crítico. Ya no permeaba aquí, lo que explica 

Tuchman sobre el papel que juega un gobernador o un oficial de 

alto rango -en nuestro pa!s cualquier sccrctaric de Estado-, -

que es citado para describir y explicar algdn motín o alguna -

inundación (desgracias naturales) y sus posibles soluciones. 10 

En primera instancia, el entonces secretario de Dcsarro-
llo Urbano y Ecología, Guillermo Carrillo Arena, declar6 el 

mismo 19 de septiembre, a unas horas de haber ocurrido el te

rremoto: 

Lo Gnico dafiado seriamente son los telifonos, de ahí 
en fuera, ni presas, ni puente alguno se derrumbó; -
el agua potable astá garantizada. La ciudadanía de
be entender que nos pasó una desgracia muy grande, -
pero qua afortunadamente no hay damnificados deambu
lando. Jfay un lamentable nfimero de muertos que afir1 
no se puede cuantificar. La verdad es que el de~a9-
tre es de edificios caídos, no hay damnificados en -
las c.:tllos ••. 11 

La legitimidad buscada en las declaraciones de secreta- -

rios de Estado, ante la ineficiencia del cuerpo gobernante, --

9 Tuchman, Gaye, op. c~t., p. 228. 

lo Ibúíc.m. 
11 Mar!n, Carlos y Rodríguez, Rafael, "Carrillo Arena plantoa -

una reconstrucci6n desde arriba y sin miramientos'', en Pkoce 
.60, No. 467, 14 de octubre de 1985, p. 10. 
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fue una burla y no se obtuvo, peor que eso, se fracturó la cr~ 
dibilidad en las instituciones, a pesar del constante 11 mache-

teo11 de informaciones provenientes de las autoridades, simple

mente no se tuvo éxito y en vez de pasividad, se observ6 en la 
poblaci6n lucha y acci6n en todo momento. Esto sin embargo, -
fue calificado "sarcásticamente" por Carrillo Arena, como una 

actitud exagerada de la poblaci6n. Asi declar6 el 27 de sep-

tiembre, ante la Comisi6n de Asentamientos Humanos de la Cáma
ra de Diputados, que 

••. Por desgracia, ya no queremos gentes que apaguen 
su apetito de lo que quisieron ser en una catástrofe. 
Ya no necesitamos ni bomberos que no pudieron ser 
bomberos, ni necesitamos ambulantes que manejen r5pi 
do los coches con una banderita roja, porque en estC 
lamentable suceso hay muertos y vivos; los que cstin 
muertos lamentablemente por los derrumbes y los que 
cst&n vivos y damnificados porque perdieron sus vi-
viendas ( ... ) 

Y más adelante reiter6: 

Lo que a m! me preocupa es que dudemos de 11uestra 
ciudadanía, que dudemos de nuestroa dirigentes, que 
dudemos de nuestra policía, que dudemos de nuestro -
ejército, que dudemos de nuestros gobernantes, no po 
demos dudar { ... )12 -

En tanto, la lista de inmuebles afectados por el sismo, -
crecía aparatosamente. As!, en el transcurso de la semana, se 

publicaron como edificios afectados: el edificio Nuevo Le6n de 

Tlatelolco, los hoteles Regis, Versalles, Continental, Princi
pado, Romano y Montreal; los hospitales Juárez, Primero de Oc

tubre, Centro Médico, Hospital General; algunas clinicas del -

ISSSTE, del Segurc Social y de la Secretaria de Salud. Insta

laciones de Televüa, asi como edificios pdblicos como el de -
la Secretaria del Trabajo, de Programaci6n y Presupuesto, de -

Agricultura, de Comercio, de Hacienda, del Departamento del -

Distrito Federal, de Fonatur, de Conasupo, de Conalep, de Tel~ 

ITib.idem, pp. 10-11. 
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fonos de MéKico, de la Procuraduría de Justicia del Distrito -

Federal (de cuyas consecuencias se hablará más adelante), de 

comunicaciones y Transportes, de Marina, del edificio de la -
CNOP y de algunas estaciones del Metro, como la de Pino Suárez. 

Además de escuelas, comercios, centros de espectáculos y de 

cultura entre otros. 

La información no obstante, no era sólo sobre los edifi-

cios, sino sobre los miles de damnificados que dejaron los de

rrumbes de vecindades y otros inmuebles, en cientos de colo- -

nias de las delegaciones Tláhuac, IKtapalapa, Ixtacalco, cuau~ 

t~moc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Xochimilco y B!:, 

ni to Ju.'.!rez. 

En el desconcierto, sin techo, con la falta de agua, de 

energía eléctrica, en gran parte de la ciudad, y ~arente de 

servicio telefónico, la ciudadanía que resultó severame~te - -
afectada, inici6 un proceso, sin antecedente alguno en la his

toria del Distrito Federal, de 011.ga1t.i.zaei61t eomu11.ttall.l<L Así, 

en forma casi elemental y primaria, los damnificados en dife-

rentes zonas de la ciudad formaron un total de 62 grupos o as~ 

ciaciones cuya causa coman fue apoyarse mutuamente y luchar 

por sus derechos en medio de su tragedia. 

Esas 62 organizaciones formaron conjuntamente un solo 

frente denominado: Comité Popular de Solidaridad y Reconstruc

ción (CPSR), el cual quedó constituido 6 días después del te

rremoto del jueves, y así se dio a conocer como organismo so

cial no gubernamental, que se impuso las siguientes tareas: 

l. Impulsar la participación democr~tica de organizacio-

nes populares en la reconstrucción. 

2. Crear un fondo popular de ayuda. 

3. Defender a los damnificados. 

4. Exigir indemnizaciones 

s. Conservar el empleo 

6. Demandar la suspensi6n del pago de la deuda eKterna y 
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de sus intereses para canalizar esos recursos a la rE:, 

construcci6n. 

En tanto, la ayuda externa, como primera reacción de soli 

daridad internacional comenz6 a lle~ar. El primer pais fue C~ 
ba, seguido por la organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), 

Francia, Venezuela, España, Colombia e incluso Nicaragua. 

La televisión, por su parte, no cesaba de informar de es

tos apoyos, así corno de la acci6n gubernamental en los resca-

tes y en la creaci6n de albergues para los damnificados. En -

cuanto a lo primero, en la última semana de septiembre, mien

tras se desplazaban unidades m6viles de televisi6n a los luga

res de rescate, algunas de estas acciones s61o eran simulacros, 

como el que describe P~oce•o, que luego de transcurridos 7 

dias del temblor del 19 de septiembre en las ruinas del edif i

cio ubicado en Niños Héroes nümero 150, sin haber conseguido -

ayuda alguna, los familiares de las personas ahi atrapadas vi~ 

ron con sorpresa que la noche del dia 25, la ansiada ayuda 11~ 

g6 tan sólo por algunos momentos. 

El desplazamiento de equipo (reflectores, grdas, trasca-

vos, carros de volteo y demás maquinuriu), así como el acordo

namiento de soldados y agentes, sólo se realizó mientras lleg~ 

ba la comitiva presidencial. Ahi, el presidente observ6 los -

trabajos de rescate simulados; luego de haberse retirado dicha 

comitiva, todo el equipo se desplaz6 también. 13 

Como era natural, los vecinos y familiares denunciaron el 

hecho sin obtener respuesta alguna. 

Y como ésta, otros simulacros más se realizaron para mos

trar, ante el Presidente y la opini6n pdblica, los intensos 

trabajos de rescate, también simulados. 

13 Ortiz Pinchcti, Francisco. "Trabajos de rescate simulados, 
simple ~scenografía para una visita presidencial'', en PAOC! 
~o, No. 466, 7 de octubre de 1985, pp. 28-29. -
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Otro hecho insólito fue el que sucedió la madrugada del -

viernes 20 de septiembre, en lo que fuera el Hospital General. 

A las 4:20 horas de la madrugada fueron rescatados de entre -

los escombros dos bebés, de las ruinas de la Unidad de Gineco

obstetricia, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospi

tal de Pemex de Picacho. 

En tan poco tiempo, el casos gubernamental, la acci6n ci~ 

dadana y 11 ln organización en la desorganización", arrojaron cJ:. 
fras e información en abundancia. 

La creación de albergues pGblicos y privados que surgie-

ron con rapidez, a los pocos días de su nacimiento, carecieron 

de alimentos y medicinas. En cuanto a la distribución de es

tos productos hubo lentitud y desorden. Y la ayuda externa 

fue almacenada por orden oficial y su distribuci~n no fue equi 

tativa. 14 

Un dato interesante y contradictorio, que reflejó el des

orden informativo, fue lo que publicó la Comisión Metropolita

na de Emergencia, el primero de octubre, en los principales p~ 

ri6dicos, acerca de las aportaciones econ6micas nacionales re
cibidas hasta el JO de septiembre de 1985, las cuales ascendtan, 

segGn el desplegado, a 4 mil 490 millones de pesos; y las del 

exterior a 2 millones 380 mil dólares. 

Sin embargo ese día, la Agencia Internacional para el De

sarrollo (AID), de Estados Unidos daba a conocer a través de -
diferentes agencias informativas internacionales, que hasta el 

25 de septiembre, México había recibido como ayudas económicas, 

a millones 681 mil dólares en efectivo, provenientes de insti

tuciones y gobiernos extranjeros. 

Y así como hubo dispersión en la información sobre la di~ 

tribución de víveres en los albergues y campamentos, y ayudas 

~ Robles, Manuel. ''La ayuda externa, almacenada, para que no 
haya desorden", en P~oceao, No. 467, 14 de octubre de 1995, 
pp. 22-25. 
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econ6micas nacionales y extranjeras; también en el manejo de -

los rescates de víctimas hubo arbitrariedad por parte de las 
autoridades, ya que aparte de haber realizado entierros en fo

sas comunes sin esperar la identificaci6n de los restos por 

parte de familiares o conocidos, en el Hospital Ju<!rez, media!! 
te recompensas ofrecidas por familiares de los doctores que 

ahí laboraban, se rescataban cadáveres, sin importar la vida 

de los que se encontraban atrapados en aquel lugar. 15 

4, TELEVISA Y SU MUNDIAL M~XICO '86 

Y mientras Im~vi4i6n cuidaba con detalle la imagen de los fun
cionarios pGblicos para demostrar su eficacia ante el desastre 

en el que se debatia la ciudad, la empresa TeleviJa protegía -

con fmpetu el evento de moda, pr6ximo a realizarse en México, 
"El Mundial de Futbol México '86", Los comentaristas deporti

vos de programas informativos como "Hoy mismo" y 11 24 horasº, -

afirmaban: ºNada pasa; los estadios se encuentran ilesos ... la 

afici6n puede estar tranquila porque las camisetas, alusivas a 

ese evento, y dem~s objetos, promovidos con tal motivo, por -

esa empresa, continuarían a la venta. 

En el af<!n por minimizar los daños causados por el terre

moto sobre gran parte de la capital mexicana, Tetev¡6a se en-

centraba interesada en presentar fuera de nuestras fronteras, 

una visi6n errada de lo que realmente acontecia. Así, el con

ductor del programa de entretenimiento "Siempre en domingo", -

·Raal Velasco, mostraba ese mismo domingo 22 de septiembre un -

mapa de la ciudad, en donde señalaba una pequeña porci6n afec

tada, y al tiempo decía: "¿Y.a ven? Es s6lo un pedacito •.• " 

Sobre este punto, a Tetev¡4a, que se encontraba intimame!! 

te involucrada en el negocio del Mundial de Futbol México '86, 

15 Ortega Pizarra, Fernando, "Simulación, desconcierto y hasta 
identificaci6n de muertos, por negocio'', en P~ace&o, Ha. 
4&7, 14 de octubre de 1985, p. 20. 
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no le convenía que por algtl.n motivo "su evento" se viera afec

tado en el exterior a consecuencia del terremoto. Esto lo se

ñalaría meses más tarde, el Presidente de la Federación Mexic~ 

na de Futbol y Vicepresidente del Comité Organizador del Mun-

dial México '86, Rafael del Castillo Ruiz: " ..• El Mundial ha -

sido hecho totalmente por la Iniciativa Privada por el apoyo 
gubernamental ..... 16 

Cabe mencionar que para su transmisión en el extranjero, 

la empresa Teleméxica se integró con el 75 por ciento del capi_ 

tal, proporcionado por Televi6a y el 25 por ciento restante 
por Tmevüi61t, 

Y a pesar de que un grupo de damnificados se manifestó, 
durante el sorteo del Mundial, frente a las instalaciones de -

Televüa Sa11 Auget, en contra de la realización de ese evento: 

la industria del entretenimiento m5s poderosa del país conti-
nuó su politica publicitaria futbolera, restando importancia a 

lo que realmente acontecia en la ciudad de México. 

Asilas cosas, el Mundial de Futbol '86 se realizó en 

nuestro país, con todo lujo, en junio de 1986. 

5, lQUÉ SUCED!A DESPUÉS DE HABER TRANSCURRIDO POCO MÁS DE 10 
Df AS DESPUÉS DEL TERREMOTO? 

El presidente Miguel de la Madrid, utilizando nuevamente la p~ 

sibilidad de la televisión, envió un segundo mensaje al pueblo 

de México, el jueves 3 de octubre para anunciar que a partir -

de ese día se iniciaba la 11 Reconstrucci6n nacional 11
• 

En su mensaje, De la Madrid dijo: 11 
•• • a las viejas caren

cias y problemas no superados (,,.) se agravan ahora los daños 

y las complicaciones derivadas del terremoto: nos llueve sobre 
mojado •. ," 

16 
Galarza, Gerardo. "El Mundial es la Copa del Presidente: Ra 
fael del Castillo", en PJt.oc.c.&o, No. 502, 16 de junio do 196-6, 
p. 5B. 
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Reiter6 también, sin precisar, en la necesidad de descen

tralizar la vida nacional. Asimismo anunciaba la creación de 

la Comisión Nacional de Reconstrucción, cuyo objetivo "sería -

lograr la movilización social y la participación de la socie-
dad civil en las tareas de reconstrucción 11

• 

5.1. ''LA RECONSTRUCCION NACIONAL'' 

Mas tarde, el 14 de octubre, se expidió en el Vi.a1r..La O 6.i.

c.i.al de la Fede1r.a.ci.6n, la aprobación del Programa Emergente de 

Renovación l!abitacional Popular del Distrito Federal. En el -
documento, se afirmaba que era necesario fortalecer las bases 

institucionales para encauzar las tareas de reconstrucción( ..• ) 

y que era de interés público realizar programas de vivienda P2 

pular en las áreas dañadas por los sismos recientes, que perrn! 

tan la adquisición en propiedad por los vecinos de las unida-

des habitacionales que se regeneren o construyan y que la admi 

nistración y mantenimiento de los edificios queden a cargo de 
sus propios habitantes ••• 17 

Esta medida, no tan espectacular, del gobierno federal, -

complementaba de alguna manera, otra que en su momento caus6 -

expectaci6n en los diferentes sectores de la sociedad: "La ex

propiación de predios". 

5.2. LA EXPROPIACION: ERRORES Y ACIERTOS 

Esta posibilidad, de la que se habia hablado en forma su

perficial, en discursos anteriores por diversos secretarios de 

Estado, se dio a conocer definitivamente ante el asombro de la 

opinión pública, el viernes 11 de octubre. Esto sucedió en 

una reunión en el Museo de la ciudad de México, en donde el r~ 

gente Ramón Aguirre anunciaba la expropiación de 7 mil loteh -

u1r.ba1106 por utilidad p\1blica. SegCin la televisión y los dia--

TIV.i.aJr..lo Oóic.i.al de. la Fede1r.ac.<6n, 14 de octubre de 1985, p. 
12. 
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rios del d!a siguiente, la gente ah! reunida aplaudió satisfe
cha. 

Ese mismo viernes simultáneamente apareció en el Via~;o -
06icial de la Fede4ación, el Decreto Presidencial, bajo el 

cual se expropiaban exactamente 5 mil 500 bienes inmuebles en 

las zonas más dañadas por los sismos en el Distrito Federa1. 18 

Consecuentemente lo que se vislumbraba como una profunda 

reforma urbana, fue considerada por los partidos políticos de 

oposición, con excepción del Partido Acción Nacional, como .una 

medida realmente democrática y como el primer hecho radical 

del gobierno de Miguel de la Madrid. 

Sin embargo, la expropiación que se determinó, sin ningGn 

estudio previo, mostró casi inmediatamente sus fallas como la 

enajenación de casas-habitaci6n propias y vecindadas con daños 
minimos: también propiedades que en los planos aparecían como 

terrenos baldíos y, en realidad, estaban ocupados por alguna -

construcción. Asimismo edificios, casas y vecindades dañadas 

seriamente, no fueron expropiadas. 

Todo ello, condujo a las autoridades del Departamento del 

Distrito Federal a rectificar y reconocer sus errores en el D~ 

creta expropiatorio. Asi, el 23 de octubre, 12 días después -

del primer decreto, fue publicado en el Via4;o 06;c;at el se-

gundo documento depurado que corregia, precisaba y aclaraba el 

n!imero y condiciones de los inmuebles que enajenad.a la nación, 

la cifra en este caso fue finalmente de 4 mil 336 predios. 19 

5.2. DESMORONAMIENTO FISICO Y MORAL DE LA AUTORIDAD 
JUD~CI~L 

Aunado a toda la cadena de problemas que trajo consigo el 

sismo, tanto en el ámbito econ6mico, como social y politico, -

ra-rbid., 11 de octubre de 1985, p. 18. 
19 Ibid., 23 de octubre de 1985, p. 15. 



se present6 otro hecho que puso al descubierto la realidad de 

la tortura en México revelada al encontrarse, no s6lo uno sino 
varios cuerpos de personas martirizadas en las ruinas de la 

Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Simultáneamen

te se descubri6 también la existencia de cárceles clandestinas, 

dentro de la propia instituci6n y en hoteles cercanos al edif! 
cio. 

La historia se inici6 el domingo 21 de septiembre, cuando 

entre los escombros de la Procuraduría de Justicia del Distri

to Federal se descubrieron los cadáveres de varios detenidos, 
entre ellos, 9 colombianos recientement~ detenidos y dos mexi

canos. Segan el Servicio Médico Forence, los cuerpos present~ 

ban señales de tortura. Ese mismo día se encontr6 en la caju~ 

la de un autom6vil, maniatado y con huellas de tortura, el ca
dáver del abogado SaGl acampo Abarca, quien había sido detern! 

do, segGn su viuda, el 13 de septiembre por agentes de la Poli 

c!a Judicial. 20 

Ante los hechos, los partidos de oposici6n demandaron an

te la Cámara de Diputados el esclarecimiento de los hechos y -

la inmediata comparecencia de la procuradora Victoria Adato, -

viuda de Ibarra; así, los partidos Socialista Unificado de Mé

xico (PSUM), Acci6n Nacional (PAN), Mexicano de los Trabajado

res (PMT) , Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Dem6crata 

Mexicano (PDM) e incluso un miembro del Partido Revolucionario 

Institucional se pronunciaron en favor de la comparecencia de 

la procuradora ante la Gran Comisi6n de dicha cámara. 

Y a pesar de que la funcionaria negaba toda acusaci6n re~ 

pecto a las prácticas de tortura de agentes judiciales, los h~ 
ches, que por su magnitud cimbraron la opini6n pGblica nacio-

nal, trascendieron a nivel mundial, y en París, Francia, la F~ 

20 
Hinojosa, Osear. "Jesús González Cortázar, diputado indisci 
plinado del PRI, dice: Nuestro ideario no habla de defender 
torturadoresº, en PJr.oce6o, No. 466, 7 de octubre de 1985, -
p. 18. 
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deraci6n Internacional de los Derechos Humanos denunció ante -

los ojos del mundo la pr<!ctica de la tortura en México. 

Como era de esperarse, Ime.v.i.&.i..óti no le dio la suficiente 

importancia a los acontecimientos y minimizó desde los prime-

ros d!as, las denuncias que no podían pasar desapercibidas, ya 

que la prensa y la radio lo dieron una considerable difusión. 

Pasados unos días, la procuradora Victoria Adato y el su~ 

procurador René Paz Ilorta presentaron documentos, al parecer -

falsos, y se liberaron temporalmente de cualquier responsabil! 
dad. Sin embargo, antes de concluir el año, la señora Adato -

de Ibarra renunció a su cargo y fue sustituida por el licenci~ 

do Renato Sales Gasque. su renuncia, no obstante, no la hizo 

desaparecer del escenario pol!tico, sino que como un premio 

más a su labor, el presidente Miguel de la Madrid, unte la pr.2 

testa generalizada de la Suprema Corte de Justicia, la nombr6 

ministra numeraria de la Suprema Corte de N.:ici6n. Ante el he

cho, abogados y juristas reaccionaron con repudio, sin que los 

acontecimientos cambiaran su curso normal. 

ºLas costureras: un problema más" 

Si bien es cierto que aquello que combró nuestro suelo y 
que destruyó edificios y sepultó a miles de personas, no fue -

un hecho intencional, ni humano, ~:(, tlescubri6 las injusticias 

en la actividad que m~s dinero ha dejado a los industriales -

del vestido: la secreta explotaci6n de las costureras que labo 

raban en talleres clandestinos al margen de la ley. 

Esto se puso de manifiesto en los primeros minutos, luego 

del primer temblor del jueves 19 de septiembre. 

En talleres ubicados en el centro del Distrito Federal 

(en la zona de San Antonio Abad) , 500 costureras murieron atr~ 

padas entre los escombros de antiguos inmuebles, y 800 talle-

res y fábricas paralizaron de inmediato sus actividades. 
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En aquellos momentos se abrió una gran herida moral para 

40 mil costureras que se encontraron, de la noche a la mañana, 

desamparadas, al perder un miserable sustento con el cual man

tenían o trataban de mantener a sus familias. 

Esta situación motivó, no obstante, la organización labo

ral de las trabajadoras del vestido, y asesoradas por estudia~ 

tes universitarios, formaron en el transcurso de 30 d!as el 
"Sindicato Nacional de Costureras 19 de Septiembreº, dirigido 

por la señora Evangelina Corona. 

su lucha no fue f~cil, ya que despu~s de 106 días de erg~ 

nizar brigadas, asistir a marchas y mítines y de demandar su -
legalidad laboral, exigiendo sus derechos ante autoridades y -
patrones, obtuvieron no sólo su sindicato, ·sino una sede para 

desarrollar sus actividades, ubicada en un terreno de San Ant2 

nio Abad en el centro. 

Con el apoyo solidario de la población, de organizaciones 

civiles y sindicales, las costureras lograron:"la creación de 

.cuatro cooperativas de producción; la conformaci6n de una em-

presa mercantil colectiva y contratos colectivos de trabajo, -

documentos que nunca les ofrecieron. 

En esta lucha, Evangelina Corona afirmó a l.a J0Jt11ada, un 

año despufs del terremoto, que: "Así como nacimos de entre los 

escontbros, hoy podemos decir que ahí, en los escombros quedó -
nuestra opresión .•• "21 

La efervescencia informativa y la gran cantidad de hechos 

que llenaron en tan poco tiempo los documentos de nuestra his
toria contempor~nea, luego de un sacudimiento de tal magnitud, 

no concluye con este breve resumen, sin embargo, ncs da la pa~ 

ta para entender la anatomía que guarda toda una complicada e~ 

21 Lovora, Sara. "El surq ... imien to de un nuevo sindica to••, Pe.Jt-
6il de La JoJtn<td<t, 19 de septiembre de 1986, p. 21. 
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tructura social, política y econ6mica que hoy llamamos EJtado 
mexicano y que se ha sostenido y sostiene mediante acciones 

err6neas y algunas veces acertadas, segGn las decisiones adop

tadas cada seis años. 

Para concluir faltaría algo más: los rezagos, la visi6n 

centralista/oficial, la visión del extranjero y después el ol
vido sobre las consecuencias más dramáticas vividas en nuestro 

país por el temblor más violento de la Historia de México y de 

su capital. 
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IV. OTRAS PERSPECTIVAS DE LA NOTICIA 

l. LOS EFECTOS DEL SISMO EN EL INTERIOR DEL PAfS Y LA 
INFORMAC!ON DE IMEVIS!ÓN 

En otro ángulo de los efectos ocasionados por los sismos de 

septiembre, queda de manifiesto que, una vez más la centraliz~ 

ci6n y la concentración de servicios y de poderes en el Distr! 
to Federal, demostró la gran deficiencia organizativa del Est~ 

do ante un problema de la magnitud de un terremoto corno el que 

nos sacudió en septiembre de 1985. 

Y muy a pesar de lo ocurrido en la capital de la Repabli
ca que fue el "foco de atenci6n 11

, tanto para las autoridades -

como en el exterior; el terremoto no s6lo se concentró en nue~ 

tra ciudad, sino que cimbró estados de la costa del Pacífico, 

como Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero. 

En un primer momento, los diarios y la televisión inform~ 
ban "sin ton ni son• de victimas y dafios. As!, el Exc«falo~ -
del d!a 20 de septiembre informaba en su primera plana: 

En Michoac4n, especialmente en Lizaro C5rdenas, ltay 
serios daños y muchas víctimils ( ... ) En Zihuat&nejo, 
Guerrero, fueron desalojados cuatro hoteles cuyos -
edificios sufrieron daños { ... ) En Ciud~d Guzmán, 
Jalisco, se informó que hubo más de 20 heridos y rn!:!_ 
chas edificios dañados ( ... ) 

El s~bado 21, f.tcéla~o~ precisaba: 

"Segundo tcm!;.lor, creció el pllnico u las 19:38 horas del 
_viernes, otro sismo de 6.5 grados" 

"Ciudad Guzmán quedó parcialmente destruida; Guadalajara 

a oscuras; Ciudad Guzmán tambi6n. En Michoacán, las comunica
ciones telefónicas y la energía el6ctrica est~n suspendidas; -

en Ciudad Guzmán, el terremoto dej6 30 mil personas sin vivie~ 
da y 36 v!ctimas• 
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En tanto, en el noticiario "Día a Dl'.a" del 19 de septiem

bre se anunciaba lo siguiente: 

"18 DERRUMBES Y 19 LESIONADOS EN EL ESTADO DE MEXICO .•. 

EN ZI!IUATANEJO, GUERRERO, UN MUERTO ••. EN IXTAPA, 2 

HOTELES DAílADOS Y EVACUADOS •.. LA CARRETERA ACAPULCO, 

ZIHUATANEJO CERRADA POR DERRUMBES •.• " 

"EN JALISCO, UN TOTAL DE 23 PERSONAS MURIERON Y 303 

RESULTARON LESIONADAS ••• 200 VIVIENDl>S FUERON AFECTA

DAS ••• LA CIUDAD QUE REGISTRA MAYORES DAílOS ES CIUDAD 

GUZMAN, EN DONDE UNA CUPULA DE SU CATEDRAL SE DESPREN

DIO" ..... 

"EN MICHOACAN, EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS REPOR'rA 

8 HOTELES SEMIDESTRUIDOS ••• 5 EDIFICIOS Y 2 CINES 

COMPLETAMENTE DESTRUIDOS. . • OFICINAS PUBLICAS Y HOTELES 

PARALIZARON SUS ACTIVIDADES Y LA CARRETERA COSTERA A 

MANZANHLO REPORTA SEVERAS CUARTEADURAS ... " 
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111 día siguiente, despuds del segundo temblor, "Día a d!a" 

proporcionaba los datos más recientes enviados por las diferc~ 

tes zonas militares de todo el país, de acuerdo al Plan DN-III 

de Emergencia instalado por la Secretaría de la Defensa Nacio

nal. La informaci6n se resumía así: 

CIUDAD GUZMAN, JALISCO: 25 MUERTOS 

150 HERIDOS 

400 DAMNIFICl\DOS 

GOMEZ PARIAS, JALISCO: 2 MUERTOS 

25 HERIDOS 

CASAS DAílllDAS 

SAYULA, JALISCO: MUERTO 

TUXPAN, VERACRUZ: MUERTOS 

TONALA, JALISCO: HUERTO 

IXTAPA, ZIHUATANEJO, GUERRERO: SOLO Dl\ílOS MATERIALES 
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COLIMA: l MUERTO 

- DAflOS EN ·EDIFICIOS PUBLICOS 
Y PRIBADOS 

LAZARO CARDENAS, MICHOACAN: 

(EN LA PLANTA NKS): 

MORELIA, MICHOACAN: 

TOLUCA, EDO. DE MEXICO: 

- INTERRUPCION EN UN TRAMO 
DEL FERROCARRIL 

3 MUERTOS 

197 HERIDOS 

-a HOTELES DAflADOS 

EDIFICIOS PUBLICOS y 
PRIVADOS DAflADOS 

2 CINES SEMIDESTRUIDOS 

30 MUERTOS 

150 LESIONADOS 

DAflOS EN EDIFICIOS 

- LA BODEGA DE PINTURA PROMEX 
TOTALMENTE DESTRUIDA 

- ALGUNAS BARDAS CA!DAS 

De'spués de la descripci6n de los hechos en el interior 

del país, en los dl:as sig1üentes, Imevül611 había ya minimiza
do tota la informaci6n referente a muertos, lesionados, desap~ 

recidos y damnificados fuera de la capital de la República. 

Sólo lo que ocurría en la ciudad de México era importante para 

los informadores de la televisi6n estatal. 

As!, un mes después de los sismos, se integró la Comisión 
de Reconstrucción del Sur de Jalisco, que empez6 a operar lue

go de dos meses de su creación. 

sin embargo, según reportes del cronista de Ciudad Guzmán, 

la situación en aquella población se describía as!: 

- 60% de la ciudad qued6 destruida 

De 14 templos religiosos, s6lo uno qued6 en servicio 

- Más del 50% de sus escuelas sufrieron daños, en t2 

tal fueron 27 inmuebles 
- 10 mil damnificados viven hoy en albergues o con -



sus farniliares. 1 

Las quejas de los habitantes de Ciudad Guzm<'ln, no obstan

te, no fueron escuchadas por la federación (al menos a tiempo); 

as! hasta el 27 de septiembre se contaba con un presupuesto de 
1 mU.l61t 359 mll 667 pe-00~, cifra irrisoria comparada con los 

1 000 millones de pesos en que se estimaban los daños, sólo en 

aquella población. 

La ayuda llegó hasta que el jefe de prensa y difusión del 

municipio, Carlos Fahara Gutiérrez se trasladó a Saltillo, Co~ 

huila y a Monterrey, Nuevo Le6n, para dar a conocer ,los suce-
sos que acontecían en su lugar de origen. En respuesta, aque

llas entidades enviaron a Ciudad Guzmán, camiones con víveres, 

cobijas, ropa, palas y picos, así como carretillas para los 
damnificados, segGn se señala en P~occho. 2 

Y de este caso, del cual se desconocen mayores datos, no 

fueron ajenos a los daños que sufrieron otros poblados del sur 

de Jalisco, así como de Lázaro Cárdenas, Michoacán y de Ixtapa 

Guerrero. 

En tanto la televisión del Estado s6lo concentró su infoE 
maci6n -como siempre- en lo ocurrido en el centro del drama, -

la capital del país, que si bien fue la más dañada, no la dni

ca en todo el territorio nacional. 

2, LA VISIÓN DE LA PRENSA EXTRANJERA SOBRE EL TERREMOTO DE 

M~XlCO 

El impacto del terremoto no sólo conmocionó a la pobla- -

ción mexicana y habitantes extranjeros en nuestro pa!s, sino 

que lo ocurrido trascendió más allá de nuestras fronteras. 

-].--

Correa, Guillermo. ''Cd. Guzm&n semidcstruida y hambrienta; 
en Michoacán y Guerrero, enormes daños", en Pltoc.e~o, Uo. 466, 
7 de octubre de 1985, p. 30. 

2 lb.ldem, pp. 30-31. 
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El mundo entero conoció en las primeras horas, el drama -
de México. La información para algunos, lleg6 a través de la 

televisión, para otros por radio, y los diarios, aunque 24 ho

ras después, informaba también de los hechos. 

Las im~genes de televisión que se difundieron por todo el 
mundo (en su mayor!a de lmev.i.J-i.611 que tuvo acceso por satélite 

para que sus microondas llegaran a cientos de países) sólo pr~ 

sentaban el desastre y la desolación. 

La impresi6n inmediata y general en el orbe fue que Méxi
co se había destruido. 

vras telef6nicas sin funcionar, edificios caídos, incen-

dios, atrapados, y miles de muertos completaban, ante la mira

da del mundo, un panorama aterrador tanto para los extraños a 

nuestra tierra como para los mexicanos residentes en otras na

ciones, que veían destrozada su ciudad y quiz~ su país. 

La informaci6n y la imaginaria se dispararon en ausencia 
del servicio, incluso, de télex. As!, el proceso para dar una 

dimensión exacta. de los daños se desarrolló muy lentamente. 

Mientras tanto, en España se verificaba el Festival OTI -

internacional y la canci6n mexicana participante: "El fandango 

aquí" (de Marcial Alejandro e interpretada por Eugenia León) -

ganaba el primer lugar del concurso, ante la simpatía y quiz~ 
la compasión del público hacia México y la tragedia en la que 

se debati:a. 

La desinf10inaci6n y el rumor se apoderaron de los medios -

de comunicación colectiva, tanto en países de Sudamérica como 

en Estados Unidos y Europa. 

Aquel día, seglln un relato que presenta La. Jo11.11ada., una -

estudiante mexicana en España quedó impresionada al escuchar -

de Radio Nacional de España, una información que aseguraba, 

". , • la tercera parte del Distrito Federal esd en el suelo: 

los muertos son miles, y los sobrevivientes, vagas sombras en 
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pena, languidecen de dolor entre los restos de lo que fue, al

guna vez, la ciudad de los Palacios ••. " 3 

En Chile, señala también La. )011.na.do., " ••• la dictadura in

tentó jugar una treta a los parientes de varios cientos de exi 

liados en ese pais. Comenzó a difundir que entre las victimas 

se encontraban ciudadanos chilenos, lo que finalmente resultó 

inexacto .. .. 114 

En tanto, en Par!s, la televisión había interrumpido sus 

transmisiones habituales para informar del sismo en M&xico. 

Los datos manejados se refcr!an a que por lo menos, un tercio 

de la capital mexicana había desaparecido en medio de una nube 
de polvillo fino y gris y que las víctimas debían ser contadas 

por centenares de miles. 5 

En países de Sudamérica la noticia se extendió e impacté 

a sus habitantes. De inmediato las radiodifusoras dedicaron -

gran parte ·de su tiempo a difundir informaci6n sobre 14lixico y 

el sismo. 

En Lima, Perú, según un informe del investigador Raúl 

Fuentes Navarro, dos de los cinco canales de televisión trans

mitieron constantemente "flashes 11 para informar sobre el suce
so. Sus notas eran ilustradas con imc.igenes de ImevL~lón, úni

co medio, en aquellos momentos, que pudo lograr un vínculo con 

el exterior. 

Al día siguiente (20 de septiembre) se apreciaban a R co

lumnas en los diarios peruanos los siguientes encabezados: 

l. EL CO/.IERC10 

"TRES MIL MUERTOS EN MEXICO. 

TERREMOTO DE 4 MINUTOS DEJA EN 

ESCOMBROS A CAPITAL AZTECA 

3 
Gutiérrez Ricardi, Enrique. "Distorsión en el exterior de la 
tragedia mexicana", en El Pe1t&.ll de La. Jo1t.nadt.t, 19 de septie,!!! 
bre de 1986, p. 29. 

1 b.ldem. 
1 b.ldem. 



2. OJO 

"TERREMOTO DURO 15 MINUTOS Y DEJA MAS 
DE TRES MIL VICTIMAS. 
SOLO EN LA CAPITAL. 
¡MEXICO EN ESCOMBROS!" 

3. LA REPUBLI CA 

"SEGUN LA TELEVISION DE E.E.U.U. 
25 MIL MUERTOS. 
TERREMOTO DE 8.1 GRADOS LO DESTRUYO TODO. 
¡MEXICO EN RUINAS!" 

4. HOY 

"TERREMOTO EN MEXICO 

CONSTERNA AL MUNDO 
TRES MIL MUERTOS" 

5. EL POPULAR 

"CARMIN, TANIA Y COLONIA PERUANA 
ESTl\N BIEN. 
MEXICO: MUER'fE, DOLOR Y CONFUSION 
TERREMOTO DE 8.1 GRADOS DESTRUYO EL 

50 POR CIENTO DE LA CIUDAD" 

6. LA CRONICA 

"MILLARES DE MUERTOS EN MEXICO ¡CATACLISMO! 
PELIGRO DE MAREMOTO" 

7. EL NACIOllAL 

"CATASTROFE EN MEXICO 
TRES MIL MUERTOS. 
SE TEME MAREMOTO" 

8. EL VIARIO 

"DANTESCO TERREMOTO 
CATASTRm'E EN MEXICO" 

9. EXTRA 

"MEXICO REMUEVE SUS ESCOMBROS 

MILES SEPULTADOS VIVOS" 6 
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6 Fuentes Navarro, Raúl. "L«i. construcción informativa del acon-
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Segan Raal Fuentes Navarro (investigador) muchos de estos 
diarios citaban como sus fuentes informativas principales a e~ 

nal 13 de México (1mevül6n) y Hlevüa. 

Tanto los peri6dicos EL COllERCIO como HOY afirmaban que -

el presidente Miguel de la Madrid dirigía personalmente las 

obras de rescate) esta informaci6n, sin embargo, se ve!a in- -

fluenciada por lo que en aquellos momentos captaron las agen-

cias UPI y EFE de la televisi6n del Estado mexicano, !mevü i.611. 

En cuanto al aspecto deportivo, los diarios de Perú (se-
gan el informe de Fuentes Navarro) señalaban: 

1) "ESTADIOS DE CHARROS AGUANTARON LA MECIDA, 
NINGUNO SUFRIO DAílOS" 

2) "MEXICO llARA EL MUNDIAL 1986, LA FIFA LO GARANTIZA: 

JOAO JIAVELANGE" 

3) "ESTADIOS PARA EL MUNDIAL, INTACTOS" 7 

Pasados los primeros días del impacto, luego de dar rien

da suelta a la imaginación periodística, teniendo como único -

v!nculo de comunicaci6n a lÓs 11 radioafícionados 11
, los daños y 

secuelas que dej6 el movimiento telúrico en México siguieron -
siendo tema principal de semanarios y revistas de otros países 

que dedicaron gran parte de sus artículos a lo ocurrido en LA 

CAPITAL AZTECA ••• en LA CIUDAD DE LOS PALACIOS. 

As!, el PAR!S MATCH, revista semanal editada en Francia y 

de circulaci6n nacional e internacional, present6 el 4 de oct~ 

bre en su portada la foto de un voluiltario llevando en brazos 

a una menor envuelta en una cobija, luego de ser rescatada de 

entre los escombros, y tras de él algunos miembros de las bri

gadas de rescate. Sobre la foto algunos subtítulos y leyendas 

entre las que destacan: 

tecer~ el terremoto de México en los diarios de Lima", en 
Cuade4H06 de VLuulgacL6n Académica "HUELLA", No. 12, p. 20. 

TbLd., p. 33. 



"MEXICO MARTYRE" 

Toutes les photos 

de nos envoyés sepciaux. 
"La-mort et la dévastacion en trois 

minutes de terreur a Mexico. 

L'un des plus violenta tremblements 

de terre a engluti quatre quartiers 

et enseveli, a jamais, des milliers de 
victimes 11 

*(La muerte y la destrucci6n en tres minutos de 

terror en México. Uno de los más violentos 

temblores de tierra destruy6 cuatro colonias 

del centro de la ciudad y entcrr6 para siempre 
a miles de vtctimas. 8 
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Al interior de la revista, entre los recuadros del artic~ 
lo citado, leyendas como éstas aparec!an: 

.•• Eran las 7:19 horas cuando la tierra comenzó a o~ 
cilar. Inmediatamente una cortina gris do humo cu
brió ol cielo. México se pulverizaba. A las 7:22, 
la tierra había cesado de temblar ( ... } entre los es 
combros comenzaba la agonía ( ... ) Dcspu~s de 5 dlai, 
1952 cuerpos eran rescatados de entre los e3combros1 
8 mil personas se co11virtieron en damnificados al 
perder sus viviendas y sus pertenencias y 6 mil le-
sionados fueron enviados a los hospitales que no ha
bían sufrido daños ( ... ) El movimiento fue tan vio
lento que sus repercusiones sísmicas se resintieron 
al norte, hasta la ciudad de Houston y al sur~ hastü 
El Salvador.9 

El reportaje abord6, entre otros aspectos del terremoto, 

el fraude en la ccnstrucci6n que produjo un 11boom econ6mico", 
haciendo millonarias a las compañías constructoras entre 1960 

9Pa1t.t.s Ma.tch, publicación semanal editada por Cogédipresse 
(Compañía General de Edición y Prensa, S.A.), París, 4. de o::, 
tubre de 1985, No. 1897, p. 28. 

9 Cardec'h, Jean .Michel. "Mexico, La mise a mort 11
, en Palt..i..S 

Match, No. 1897, 4 de octubre de 1985, p. 28. 
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y 1970, las cuales en aquella década escatimaron, en su benefl 
cio, recursos y presupuestos en obras de ingenier!a civil. 

Si en un primer momento, la prensa y los medios de comuni 

caci6n colectiva extranjeros, se lanzaron al rumor y a la dis

torsión informativa ante un hecho sin precedente alguno en los 

altimos 50 años, el periodismo extranjero s! logró informar 

con algunas imprecisiones, pero también con análisis, sentido 

critico y bases fundadas en la verdad de los hechos. 

Luego de la primera noche, Mixico había caído en es
tado de shock. Por todas partes, los incendios ame
nazaban con arrasar los grandes edificios. Todo el 
centro fue acordon~do por las fuerzas del orden para 
evitar el pillaje ( ... ) En tonto, las explosiones -
de gas continuaban y en medio del silencio de la no
che millones de personas refuqiaban on jardine= -
públicos ... 10 

oespu&s de 36 horas del primer temblor, la tierra se 
estremeció de nuevo, con una intensidad de 7 grados 
en escala de Richter. Inmediatamente el pánico. 70 
interminables segundos( ••• ) En los estudios de tele 
visión, mientras los conductores comentaban los da-~ 
ños de la ciudad, como era natural, se cimbró esa 
tarde, y contrariamente a lo acostumbrado en una 
gran ciudad, que no paraliza sus actividades, las -
restaurantes y centros de recreo cerraron sus puer
tas con motivo del duelo que embargaba n la nación 
( ••• ) 11 

Pa.l!.Ü Ma.tclt, sin embargo, no sólo se remitía a la descrig 

ci6n de los hechos, sino que en su cr6nica-reportaje {ºMexico, 

la mise a rnort 11
) lanzaba algunos juicios y severas cr!tica!3 

contra la actitud pasiva de la armada y el cuerpo policiaco de 

la ciudad que demostr6, según el semanario 11 su particular inc
ficacia11. 

Y destaca que para suplir dicha ineficacia de las fuerzas 

del orden, de los cuerpos de seguridad y de las instituciones, 

los voluntarios se pusieron a trabajar, luego de los primeros 

"iO"} b .id • • p • 32. 
11 lbid •• p. 33. 



t.minutos del primer temblor, con coraje a pesar de la falta de 

·recursos. "No sab!an exactamente cómo, pero ayudaban". 

3. A TRES 11ESES DEL TERREMOTO, El CAOS CASI OLVIDADO, LOS 

DAMNIFICADOS, LAS COSTURERAS Y LOS DERRUMBES YA NO ERAN 

NOTICIA PARA LA RED DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO ( IMEVI SIÓN) 

Una necesidad creciente de volver a la normalidad preocupaba a 

las autoridades, durante los 90 días después del terremoto. 

Entre movilizaciones y manifestaciones numerosas de danm! 
ficados y, en general, de afectados por los sismos de septiem

bre, las instituciones y el gobierno de Miguel de la Madrid 

buscaron, a toda costa, retornar a lo que se dio en llamar "la 

normalidad de la ciudad de México". 

La torna de conciencia de la poblaci6n, que se dio intem-

pestivamente en el primer momento del caos, como se ha Venido 

señalando a lo largo de este trabajo, sin embargo, no se qued6 

allí, sino que creci6 y se fortaleci6, al margen de las deci-
siones del gobierno. 

As!, durante los meses de septiembre y octubre, las mar-

chas y las reuniones callejeras para discutir los problemas de 
los damnificados y la organizaci6n para solucionarlos, supera

ron -en acciones- a las propias instituciones formales. 

En las marchas y en las reuniones la consigna de la Coor

dinadora Onica de Damnificados (CUD) y dem~s organizaciones p~ 

pulares, adquiri6 mayor fuerza: 

"Después del sismo, 

el pueblo no es el mismo . .. 11 
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En tanto, las costureras agrupadas en cuatro cooperativas, 

después de 106 días de haber permanecido en lucha en el campa

mento "San Antonio Abad", lograban ya, a través de sus organi

zaciones: CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. No obstante, su l~ 

cha contra la explotaci6n de su gremio continu6. 



A tres meses del terremoto, la Comisi6n Metropolitana de 

Emergencia informaba que aün se encontraban 37 mif 300 pe~óo-

lt<tó hospedadas en los albergues y campamentos. El nümero ofi

cial de muertos que manej6 el Departamento del Distrito Fcde-

ral fue entre 4 mil Z 8 7 a 6 mil pe'tó onaó; mientras que la CUD 
* mencionaba 45 mil victimas. 

En un informe del Deoartamento del Distrito Federal del -
19 de marzo de 1986, se señala que a tres meses de los sismos, 

" ... se normal izó la vida de la ciudad al recstablecerse las -

vialidades, el servicio eléctrico, el servicio telef6nico, el 
servicio educativo, el transporte pablico y el suministro de -
agua potable .•. ,,lZ 
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Los damnificados en las calles y los derrumbes del centro 

de la ciudad, sin embargo, presentaban una fisonomía de olvido 

y tragedia. Pequeñas casas provisionales de lámina bordeaban 

avenidas como las adyacentes a la estación del Metro 11 Morelos 11
, 

niños jugando con el agua de las tomas callejeras y mujeres 

atendiendo pequeños puestos de comida, se convirtieron en el -

cotidiano panorama urbano del coraz6n de la ciudad. 

En el documento del Departamento del Distrito Federal se 

afirma también que: " •.. la ocasi6n (el terremoto) se ha tomado 

como un reto de renovaci6n y oportunidad para acelerar los carn 
bios profundos que demanda la gran ciudad ..• ,,l3 

También se precisa que los acontecimientos determinaron -

un mayor acercamiento entre autoridades y 1u rioblnci6n en gen~ 

ral 11 
••• para que nada de lo que se hn.g a, se real ice sin haber 

consultado antes con los intcresados ... 1114 

* La cifra exacta no se conocerá jamils. 
12 Departamento del Distrito Federal, '1 La rcconstrucci6n de la 

ciudad de M6Kico a seis meses del terremoto'', Informaci6n -
del DDF, No. 296, 19 de marzo de 1986, p. 6. 

13 Ibídem. 
14 1 bidem, 



93 

Las intenciones de un acercamiento y supuesto diálogo en

tre gobierno y sociedad fueron disminuyendo a través de los m~ 

ses, tal es el caso de la desaparici6n a partir del 19 de di-

ciembre de 1985 de la Comisión Metropolitana de Emergencia, r~ 

presentada por el regente Ramón Aguirre y de la Comisi6n Naci2 

nal de Emergencia, bajo la tutela del secretario de Goberna- -
ción, Manuel Bartlett Díaz. La razón: haber cumplido ya con -

su labor social y solidaria en los momentos de emergencia. 

Por su parte, Imev.i.~.l611, que se convirtió en una televi-

sión diferente y que sorprendió a su pGblico por su apoyo sol! 

dario y servicio social en momentos críticos para el país, vo! 

vió a retomar su imagen y a reflejar el deseo de las autorida

des por regresar a la NORMALIDAD como si no hubiera pasado na
da, y aan más, de justificar a las autoridades y de Jte61rnefo1ta 
lizalt• a las instituciones, abusando de la manipulación infor= 

rnativa. 

Si consideramos el resultado de un monitoreo y una revi-

si6n de scripts del noticiario "Día a día", de la Gltima sema

na de diciembre de 1985, podremos puntualizar lo siguiente: 

lune6 23 de dieiembJte de 1985 

De las once "cabezas" o teaser del noticiario 11 D!a a d1a" 

se destaca: 

l. "EL CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL SECTOR 
PRIVADO RECONOCE QUE HUBO AVANCES EN LA 

ECONOMIA DEL PAIS DURANTE 1985 .•. " 

2. "LA ALIANZA ENTRE OBREROS Y GOBIERNO SE MJ\NTIENE 

FIRME, SUBR.'<YA FIDEL VELAZQUEZ ... " 

Ese d!a, el noticiario, luego de presentar el teaser, inici6 -

Tomado de la teoría funcionalista para indicar que una dis
funci6n del sistema ha sido retomada para evitar la ruptura 
del mismo y mantener el equilibrio. 
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con un texto que exhortaba a los televidentes a proponer candi_ 

datos para el "Reconocimiento Nacional 19 de Septiembre". 

Esta convocatoria se redactó así: 

"LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA INSTITUYO EL 

PREMIO. 'RECONOCIMIENTO NACIONAL 19 DE SEPTIEMBRE' ..• 

NOSOTROS DEBEMOS PROPONER CANDIDATOS PARA EL PREMIO 

A LOS TELEFONOS: 510 - 07 - 24.,, 510 - 90 - 59 •.. 

510 - 34 - 95 ••• 

EL PREMIO 'RECONOCIMIENTO NACIONAL 19 DE SEPTIEMBRE' 

SE VA A ENTREGAR TANTO A MEXICANOS COMO A EXTRANJEROS.,. 

EL PREMIO TIENE 6 CATEGORIAS: 

1) AL HEROISMO DE LA JUVENTUD .•• 

2) AL VALOR HEROICO ... 

3) A LA SOLIDARIDAD NACIONAL 
4) A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL .. , 

5) A LA SOLIDARIDAD VECINAI,,,, 

6) A LA SOLIDARIDAD INSTITUCIONAL .•. 

RECUERDE QUE DE USTED DEPENDE A QUIEN SE 
OTORGUE ESTE PREMIO .•• PARTICIPE •. , 

• ¿RECORDAMOS? ••• " 

Y en seguida, un sonido y las imágene~ más dramáticas del 

terremoto editadas en un bloque de dos minutos. 

Esta campaña, que se manejó durante todo el mes de dicie~ 

bre en los noticiarios de Imevd.i.611 con el fin de estimular y 

dignificar oficialmente la labor solidaria de la ciudadanía, -

logró por una parte, la aceptación de la población, pero por 

otra, hubo rechazos e inconformidades que no justificaban las 

acciones paternalistas del gobierno, calificando de "buena" la 

conducta ciudadana; as! lo demuestra el relato de un profesor 

de educación media, publicado en un artículo de Carlos Monsi-

váis en P~oce4o: 

-.--
Material videograbado con audio (voces y ruido-ambiente) o 
imágenes editado en. un tiempo determinado. 



•.. Mi hermano muri6 en Conalep. Yo me pasé all! 
diez días, escarbando, moviendo piedras, trabajando 
casi sin dormir, sin dejar de llorar. Es la expe
riencia más noble y más triste de mi vida. Y ahora 
me llaman por teléfono sugiriendo que junte firmas 
de conocidos y amigos, que aseguren que soy merece
dor del "Reconocimiento Nacional 19 de septiembre". 
Me indigné muchísimo. lPara eso murieron y para 
eso nos fregamos? lPara medallitas que cortif iqucn 
que el gobierno es el supremo juez de las conductas? 
Los mandé mucho a la fregada y colgué ... 15 
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En tanto, en v!speras de 11 la noche buena", el martes 24 .J 

de diciembre, "Día a día" anunciaba: 

"CON FE EN EL FUTURO Y LA ESPERANZA DE SALIR 
ADELANTE, 10 MIL DAMNIFICADOS CELEBRARAN LA 

NOCHE BUENA EN ALBERGUES DE LA CAPITAL ... " 

Y ya on ol seguimiento del noticiario, se leía la entrada 

de la nota nGmero 5, de grabación: 

"TAMBIEN EN LOS ALBERGUES Y CAMPAMENTOS DE 
PERSONAS AFECTADAS POR EL SISMO, HABRA PAVO 

PARA LA CENA ... " 

En la grabación del reportero Alberto Vega se destaca: 

,; . • . LOS DAMNIFICADOS RECIBIRAN LOS VIVERES 

PARA PREPARAR LA CENA DE NOCHE BUENA ••• 

EL HENU NO ESTA NADA MAL: PAVO RELLENO DE 

PICADILLO, ENSALADA DE NOCHE BUENA, 

PONCHE Y GELATINA .•• 

HAY QUIENES PERDIERON SERES QUERIDOS, SU CASA, 

SUS PROP!SDADES O DESGRACIADAMENTE TODO, PERO 
TAMBIEN ES CIERTO QUE SE REQUIERE VOLVER A 

LA NORMALIDAD •.. ES CIERTO QUE PAULATINAMENTE 

LAS COSAS DEBEN VOLVER A SU CAUCE ••• " 

15 Monsiváis, Carlos r "V fo tima de su vulnerabilidad, la socie
dad civil va callando 11

, en P1toc.e..&o, Uo. 478, 30 de diciembre 
de 1985, p. 17. 
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Y mientras los buenos deseos prevalecían, influenciados -

pos la temporada navideña y se daba a conocer en este marco, 

la noticia del robo m~s grande sufrido por el Museo Nacional 

de Antropología, el 27 de diciembre, "Día a dia" anunciaba nu~ 

vos incrementos en tortillas, pan y leche que entrarían en vi

gor a partir del lunes 30 de diciembre. Ese mismo dia se in-

formaba del nombramiento del senador Renato Sales Gasque como 
nuevo Procurador de Justicia del Distrito Federal, mientras 

que su sucesora, Victoria Adato de !barra, era nombrada minis

tra numeraria de la Suprema Corte de Justicia. Al tomar pose
sión de su nuevo cargo, el procurador Sales Gasque afirm6 

"•••ES INDISPENSABLE QUE LOS CAPITALINOS 
RECOBREN LA CONFIANZA EN LA PROCURACION 

DE JUSTICIA ••• " 

Ese fin de semana (28 y 29) no se gener6 mayor informaci6n, 
sólo las repercusiones del robo al Museo Nacional de Antropolg 

gía, y el lunes 30 de diciembr.e 11 Dfa a d!a 11 abri6 con una "ale_!! 

tadora afirmación del presidente De la Madrid": 

"A PESAR DE LAS DIFICULTADES DE ESTE l\!10, 

LOS MEXICANOS HEMOS MANTENIDO INTACTAS LAS 

NORMAS Y LAS INSTITUCIONES DE LA REPUBLICA, 

DICE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA •.. " 

Y con otra, del sector agropecuario: 

"1985 FUE UN BUEll A~O AGRICOLA, ASEGURAN 

LIDERES CAMPESINOS ... " 

Sin embargo, estas cabezas precedían a una nota no muy 

grata: 

"AJUSTE EN LAS TARIFAS DE LA LUZ ••. 

A PARTIR DEL MIERCOLES AUMENTAN EN 

51 POR CIENTO LAS DE CASAS··HABITACION .•. 

53 POR CIENTO LAS INDUSTRIALES Y 

65 POR CIENTO LAS COMERCIALES •.• " 
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Sobre esta altima, más adelante se justificaba que estos 

aumentos buscaban superar las presiones financieras del sector 

eléctrico. 

Respecto a la nota del presidente, explicó durante el no

ticiario que: 

"EL PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID ASEGURO HOY 

ANTE DIPUTADOS Y SENADORES QUE AL CONCLUIR UN 

AflO CON MUCHAS DIFICULTADES, DEBEMOS SENTIRNOS 

SATISFECHOS PORQUE LOS MEXICANOS HEMOS SABIDO 
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO NUESTRAS NORMAS Y 

NUESTRAS INSTITUCIONES ..• " 

Y al concluir el año de 1985, "D!a a d!a" preparó un re-

. Porta je sobre las actividades del presidente De la Madrid, que 
se anunciaba as!: 

"ESTE A!lO QUE CONCLUYE FUE DE INTENSA ACTIVIDAD 
PRESIDENCIAL... EN TODO MOMENTO, Y ANTE TODOS 

LOS HECHOS, EL PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID 

MANTUVO UN DIALOGO ABIERTO Y PERMANENTE ... " 

En el balance del reportero de la fuente, Humberto Mares, 

se destacaba que el primer mandatario había dialogado con dam

nificados, escuchado sus peticiones y había conocido personal

mente las necesidades de los mexicanos que resultaron afecta

dos. Se reiteraba tambi6n que si bien 1985 fue un año en el -

que no se cumplieron todas las metas fijadas, sí se fortalecí~ 
ron la solidaridad y la unidad entre los mexicanos. 

De tal manera, se inici6 un nuevo año con nuevas noticias, 

como la reunión de los presidentes Miguel de la Madrid y Ronald 

Reagan, y los sismos y sus consecuencias fueron perdiendo fre~ 

cura, al menos ante las pantallas de 1mevlol6n. Sólo se men-

cionaban esporádicamente algunas de las acciones que se reali

zaban (las autoridades) en beneficio de los "desamparados dam

nificados". Sin embargo, antes de concluir este 11ltimo cap1t.':!. 
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lo habría que mencionar un importante empréstito que efoctu6 -

el gobierno federal con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) el 17 de enero de 1986, primero del año, que fue de 100 

millones de d6lares, distribuidos de la siguiente forma: 

34 MILLONES PARA EDUCACION 

29 

37 

INFRAESTRUCTURA DE HOSPITALES 
PARA LA REPOSICION DE EQUIPO 

TELEFONICO Y LARGA DISTANCIA 

Y REHABILITACION DE LAS 
COMUNICACIONES URBANAS. 

Cabría preguntar, a.la fecha (1988) ¿Se crearon más in

muebles para la educaci6n? ¿Los servicios médico-hospitalario 

·mejoraron y se rehabilit6 físicamente la capacidad de hospita

lizaci6n? 

Así las cosas, podemos decir que el terremoto nos conmo

vi6 moralmente; nos cimbr6 en el aspecto físico, pero también 

nos dej6 una huella, una singular experiencia, y abri6 canales 

para la organizaci6n y participaci6n ciudadana al margen de 

las decisiones oficiales. "DESPUES DEL SISMO, EL PUEBLO NO J!:S 

EL MISMO ••• " 
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CONCLUSIONES 

La elaboraci6n de este trabajo permiti6 corroborar a partir de 

la justificaci6n del proyecto inicial, los aspectos fundament~ 

les de la hip6tesis. 

As!, se tuvo como eje principal de la investigaci6n a la 

noticia y su manejo en los medios televisivos del Estado (des
de sus primeros pasos hasta la creaci6n de ,Imevü.lón). Se lo

gr6 determinar con el análisis del caso de los sismos de 1985, 

que la noticia ha sido convertida en un ins~rumento de car~c-

ter politice que se utiliza, no para iniormar sino para demos

trar ante la opini6n pGblica que el gobierno, como representa~ 
te del Estado mexicano, ejerce su poder y autoridad y legitima 

arbitrariamente el otatuó quo. 

El trabajo permitió, no obstante, vislumbrar también alg):! 
nos aspectos relacionados can los noticiarios en la televisi6n 

mexicana, que enriquecen el panorama y el contexto en el que -

se desenvuelve Imev.i.6..i.6n en esta materia. 

De lo anterior podemos afirmar que en el campo informati

vo de la televisión en nuestro pa!s, a pesar de que existen n):! 

rnerosos y variados programas 11 noticiosos 11 que ofrecen tanto la 

televisi6n comercial (Tetivüa) como Imevülá11, el pGblico te

levidente se mantiene desinformado ¿Por qué? La razón es que -

frente a supuestas alternativas de información, la abundancia 

de noticias sin un contexto y sin un seguimiento, la redundan

cia del discurso vficial y la desviación de la atención hacia 

cuestiones triviales, así como alternar noticias con el espec

táculo musical (en el caso coman de Televl&a) provocan descon

trol y desinterés en quienes realmente buscan informarse. De 

ah! que la prensa adquiera un carácter más formal para difun-

dir noticias. 
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Por otra parte, refiriéndonos ya al ámbito de la televi-

si6n estatal, podemos señalar que los noticiarios de lmcvü.i.611 

han perdido credibilidad, a pesar de la inmediatez de la tele

vísión como· m1 poderoso medio de penetración cultural y atrac

ción hacia lo espectacular y novedoso. 

Los noticiarios de la televisión mexicana, específicamen

te los de lme.v.l.iúftt / no representan actualmente, a diferencia 

de los medios televisivos estadunidenses, un medio capaz de ag 
sorber a un pablico analítico y ~vido de asimilar información. 
Tampoco participa, como su car~cter lo exige, en la expericn-

cia política mexicana y menos adn, contribuye a crear opinión 

pablica. Es decir, que los noticiarios de Irnevü.l<fo ya han d~ 

jada de ser un elemento esencial para la sociedad, como medios 

de informaci6n y recreación de nuestra historia contempor~nca. 

Esa credibilidad se ha perdido al igual que ese poder do capt~ 

eión del interés común del telespectador. 

Como se mencionó al inicio del primer capítulo, lot tclcvi_ 
si6n mexicana comercial (pionera} y sus inicios en materia no

ticiosa, copia fiel del modelo norteamericano, cre6 un interés 

especial del nuevo público televidente por informar.se a partir 

del telediario. 

En la actualidad existe, no obstante, sólo la costumbre -

diaria de sintonizar cada noche alg13n noticiario, ya no para. -

conocer lo que sucede en México y el mundo, sino para "seudoi!! 

formarse" y establecer una relaci6n simulada entre los televi

dentes y los medios de comunicación. 

Esas posibilidades de recrear a través de la comunicnci6n 

de imágenes rituales, como lo asegura Gocthals, las cuales 

han comprobado (al menos en Estados Unidos) que la televisión 

participa ampliamente en la experiencia política de aquel país; 

no se generan en el nuestro. 

La autora establece una analogía entre lo que es el mito, 

en tanto una historia que busca dar una e"plicación acerca de 
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la realidad del mundo y lo que presenta el noticiario nocturno. 

Este, a través de su discurso (im~genes, sonidos, palabras, 

efectos, etc.), intenta orientar y explicar la raz6n o el por

qué de los acontecimientos actuales. Curiosamente este fen6m2 

no se manifiesta en el caso norteamericano, pero no se produce 
en México. 

Como se seña16 anteriormente, en sus inicios la televisi6n 

impact6 y sus noticiarios obtuvieron el consenso del pdblico -

mexicano. Ahora, esos noticiarios ya no se presentan como ex

plicaci6n y reflejo real del mundo en que vivimos; es decir, -
esa cotidianeidad de la que somos partícipes como sociedad, ya 

no se reproduce, corno en los mitos, en la informaci6n diaria -

de un noticiario. Y precisamente el conocer esa realidad que 

provocar!a solidaridad comunitaria, al conocer las causas de -

lo que ocurre en nuestro propio territorio, no se da en el Si~ 

tema Nacional de Noticiarios (SNN). 

Se comprob6 ampliamente en las transmisiones de Imevü.¿611 

posteriores a los sismos de septiembre de 1985, que después de 

las primeras sacudidas, y luego de algunos d!as, las autorida

des utilizaron la informaci6n de los daños y las acciones rea

lizadas al respecto, como pretextos para hacer resaltar la fi

gura presidencial o bien, da algdn funcionario pdblico. Se 

reiter6 en su discurso que el aparato estatal sirve para solu

cionar los problemas de la pobluci6n de muneru paternalista. 

Da tal suerte, que lu actuuci6n de la poblaci6n civil su

per6 en aquellos momentos al Estado mismo y a sus institucio-

nes, aunque esto no fue reconocido en toda su magnitud. Es 

m~s, su tratamiento en tclevisi6n se caractcriz6 por subrayar 

el aspecto dram~tico y no se le dio importancia a la capacidad 

organizativa y solidaridad de una sociedad que se pensaba ind~ 

lente ante la tragedia como lo fue la desgracia colectiva que 
trajo consigo el terremoto. 

En los primeros momentos después del primer sismo surgi6 



el descontrol y la incertidumbre y que la televisión del Esta

do, a diferencia de Telev~6a, nos mostró una faceta diferente: 

la de brindar servicio social a la comunidad, contribuyendo a 
la organización popular (no imponiéndola) al prestarse corno eg 

lace entre quienes ofre~fan su ayuda y quienes la necesitaban, 

poniendo en práctica el sentido civico de solidaridad ante 

cualquier interés político o personal. Reflejó asi, la verda

dera historia de nuestro acontecer a través de las imágenes ri 
tuales (por su dramatismo y veracidad). 
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Por otra parte, al transcurrir los días, lmevl6.t6n volvió 

sin embargo a su papel oficial y a su discurso demagógico. P~ 

ra el Estado no pudo ser de otra manera, ya que las circunsta~ 

cias lo exig1an asi, pues hubo momentos tan graves que descu-

brieron las debilidades del sistema politice. Las institucio

nes se vieron así, sacudidas con la misma fuerza del terremoto, 
al demostrar su ineficiencia y su inferioridad ante la orgnni-· 
zaci6n de la población que de inmediato se aprcst6 para solu-

cionar sus problemas. 

Estos retos, no obstante, no fueron los Gnicos que tuvo -

que enfrentar el Estado, sino también los resultados evidentes 

de la corrupción en el manejo y toma de decisiones de diversos 

asuntos pdblicos; como ejemplo mencionaremos el caso de la 

construcción de inmuebles pUhlicos, que siendo de reciente con~ 

trucci6n se desgajaron como castillos de arena; o bien, el de~ 

cubrimiento entre loa escombros de la Procuraduría clel Distri

to Federal, de cadáveres de internos, que antes de morir ha- -

bían sido torturados; así como también la problem~tica laboral 

de las costureras en la que no sólo estaban implicados los pa

trones explotadores, sino·tarnbién las autoridades que corrupt~ 

mente se hab!an mantenido al margen de esta situación ilegal -

que sometió por muchos años a las trabajadoras del vestido. 

Frente a estos desajustes, el Estado no encontró otra op

ción m~s que la de imponerse nuevamente como el único rector -

de politicas y decisiones. 



Manipular, persuadir y distorsionar la informaci6n, fue-

ron las únicas alternativas que le quedaron al Estado mexicano 
para continuar manteniendo su 6tatu6 y dejar intactos los pos

tulados ideol6gicos que le han dado validez. 

Estas instancias a las que acudi6 no tuvieron, sin embar
go, el efecto esperado, ya que la movilizaci6n popular en la -

soluci6n de los problemas de la comunidad no se fren6, sino -

que recobr6 mayor fuerza entre los afectados por los sismos. 

En cuanto al resto de la poblaci6n, ésta no pudo ser eng~ 
ñada porque vivi6 de cerca los efectos del terremoto y compro

b6 la ineficiencia del sistema, al tiempo que tom6 conciencia 

de su situaci6n socioecon6mica y ejerci6 su derecho de organi

zaci6n y pronunciamiento político. 

La actitud incongruente de los medios de televisi6n del -

sector público demuestra una vez más la carencia de una polít! 

ca definida de comunicaci6n del Estado mexicano que, como señ~ 

la Gustavo Esteva, si existe es "de índole metafísica, aquello 

de buscar en un cuarto oscuro un gato que no existe". 

No hay política de comunicaci6n, mucho menos hay proyec-

tos definidos en matéria de televisi6n, y así ha sido demostr~ 
do. Al interior de la televisi6n estatal hubo, sin embargo, -

momentos brillantes que mostraron, s6lo por algún tiempol un -

periodismo profesional a través de sus noticiarios, principal

mente a través de 11 Siete díasº, cuyo inicio se debi6 al perio

dista Joaquín L6pez D6riga. ~l puso en marcha y desarr.0116 el 

primer.noticiario estelar de la televisi6n estatal y junto con 

él cre6 la infrae~tructura que actualmente existe en materia -

de noticiarios en Imev.ü.<611. 

Su capacidad de decisi6n provenía, sin embargo, de la vo

luntad política del presidente en torno -José L6pez Portillo-, 

quien le otorg6 directamente su apoyo y confianza. 

Actualmente, sin un proyecto definido, los medios de com~ 

nicaci6n colectiva estatal, específicamente la televisi6n, se 

103 
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desarrollan a la deriva con la incongruencia de políticas per

sonalistas que se designan 11 desde arriba" por las iniciativas 

de funcionarios de la Secretaría de Gobernación. 

No hay visión periodística, considerando la definición de 

Horacio Guajardo, ya que en el Sistema Nacional de Noticiarios 
se antepone lo oficial a lo realmente noticioso y con interés 

humano y social. 

Esto se hace evidente al no haber reflexión periodística 
para jerarquizar la informaci6n. Se tiene, pues, miedo a asi

milar y presentar el discurso de la población (sus carencias, 

sus demandas y sus propuestas) en el propio discurso informati 

vo del SNN. 

As1, al anteponer el discurso oficial en las circunstan-
cias actuales elimina -en su totalidad- la presencia de la co

munidad, su problemática, su raz6n de ser y, por ende, su par

ticipaci6n en un sistema creado "supuestamente 11 para el pueblo, 

aunque no lo beneficie y sólo sea utilizado para legitimar al 

sistema mismo. 

Estas fallas y carencias de las que adolece la televisión 

mexicana estatal en materia periodística, son producto de polf 

ticas superficiales que se reflejan desde la planeación de 

"seudoproyectos"; al mismo tiempo que convierten al SNN de lme 
v.iA.id'n en una víctima méis de decisiones err6neas que si en la 

práctica no benefician a la comunidad, sí dan al traste con la 

propia imagen del Estado. 

Frente a este panorama me permito señalar algunos puntos 

que considero necesarios para reubicar la postura del SNN en -

el contexto de la comunicación que ofrece el Estado a la soci~ 

dad y recobrar asi la credibilidad perdida de este medio tele

visivo. 

l. Eliminar personalismos que s6lo contribuyen a crear -

empleos sin una función definida en el Sistema Nacio

nal de Noticiarios. Es decir, desechar el amiguismo 
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que prevalece en las dependencias gubernamentales y -

que daña en este caso al trabajo poriodtstico que se 

realiza en 1mevi~i6n. 

2. Crear cuadros verdaderamente de profesionales de la -

comunicací6n que engrandezcan con su trabajo al pro-

pio sistema. Esto implica apoyar a los recién egres~ 

dos de las universidades y diferentes escuelas espe-
cial izadas, capacitándolos y mejorando así la calidad 

del trabajo períod1stico. 

3. En cuanto al manejo informativo convendría desarro- -

llar "el juego político" del que depende un medio de 

cornunicaci6n de esta naturaleza. Esto significa que 

sí por un lado, la televisí6n estatal debe legitimar 
la imagen del propio Estado y la de sus representan-

tes, que ejerza su derecho, pero con profesionalismo 

y sin miedos a realizar un trabajo periodístico que -

restituya la credibilidad y la confianza de la ciuda

danía en los medios de comunicaci6n colectiva estata
les. Esto irnplicar1a dar una mayor apertura a todo -

lo que acontece en el mundo y principalmente al inte

rior del país, pero con una visi6n crítica en la que 

coparticipen medios y sociedad. 

Es decir, que eY.ista el equilibrio informativo en la 

televisi6n estatal. Si hay fallas en las decisiones 

de gobierno, señalarlas, cuestionarlas y al mismo 

tiempo reconocerlas para revocarlas y mejorar los pr~ 

yectos. 

El compromiso de informar adquirirá de esta manera un 

nuevo brío, ya que al captar la realidad social, los 

comunicadores podrán presentar ante los ojos de la s~ 

ciedad un reflejo de nosotros mismos y la noticia re

producirá su carácter esencial y necesario dentro del 

quehacer de nuestra historia y acontecer diario corno 
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plantea Gaye Tuchrnan. En tanto, la conducta ciudada

na sería cuestionada también, en busca de beneficios 

sociales que repercutan en la propia comunidad. Esto 

exige una participaci6n activa de la ciudadanía, rnie~ 

tras que el medio de cornunicaci6n expondría una pro-
blemática determinada a través de los canales necesa

rios, para que, especialistas, comunicadores y socie

dad discutieran sobre el particular y juntos e~contr~ 

ran la soluci6n. 

Esta tarea implica poner en el terreno de la reflex;6n 

y el análisis, un asunto de interés coman que el pe-

riodisrno televisivo del Estado retornaría de manera 

crítica y veraz, restituyendo para su beneficio, la -

credibilidad social, base fundamental de su legitimi

dad y raz6n de ser. 
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Cua.de.1t110A de. V.lvulgac.l6n Ac.adémlc.a "Huella", No. 12, Instituto Tec 
nológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Guadalajarñ, 
Jalisco, 1906. 

Uno m44 uno, miércoles 8 do abril de 1987 

Te.le Gu.la., 28 de septiembre al -14 de octubre de 1985, México, O· F. 



o ... .... 
ORDEN DE EDICION 
PRIMERA EDICION 

27""0EJüLIO DE 1987 

1.- TEASER JL/G 1:00 1:00 A CUADRO 

2.- ENTRADA - 0:30 1:30 MASTER 

3.- LLEGADA/LUSINCHI JL 1:00 2:45 ve HOY GRAB (JORGE) 

4.- MMH/LUSINCHI G 2:30 5:30 ve HOY GRAB !NS (HUMBERTO) 

5. - PANJ\l>IA/HERRERA JL 1:30 7:15 ve STOCK GRAB (EMILIO) 

6.- OSCAR ARIAS/GIRA G 0:50 8:05 ve STOCK .'!filITQ 

7.- PRIMER CORTE - 1:00 9: os MASTER 

8 . - FMI / UNCTAD JL 1:00 10:20 ve STOCK GRAB (LUISA) 

9.- BRASIL/BANCOS G 0:40 11 :00 ve STOCK lli1Q. 

10,- PERU/ SITUACION BANCARIA JL 0:30 11 :30 ve STOCK TEXTO 

11.- BOLIVIA/CENTROS PRODUCCION G 0:40 12:10 ve STOCK lli1Q. 
12.- FILIPINAS/CONGRESO JL 0:40 12 :50 HL HOY lli1Q. 
13.- GOLFO PERSICO G 0:50 13: 55 HL HOY GRAB (RAFAEL) 

14.- EJECUCION NAZI JL 0:20 14:15 ve STOCK lli1Q. 
15.- TRAGEDIAS/EUROPA G 1:00 15:30 ve OTI HOY GRAB (LLUHI) 

16.- VALERISTAS/ATLANTICO JL 0:30 16:00 HL HOY TEXTO 

17.- SEGUNDO CORTE - l:Oo 17:00 MASTER 

18.- SEMINARIO ECONOMIA JL 1:00 18:15 ve HOY GRAB (ALFONSO) 

19.- ANAGSA G 0:40 18: 55 ve HOY TEXTO 

20.- FIOEL FELAZQUEZ JL 0:50 20:00 ve HOY GRAB (PEREYRA) 



.... .... 
,_, ORDEN DE EDICION, • • HOJA 2 

21.- ASOCIACION PROFESIONALES G 

22.- METEOROLOGICO JL 

23.- TERCER CORTE 

24.- DEPORTES 

25.- DESPEDIDA Y SALIDA 
A 

JL 

0:40 

2:00 

1:00 

3:00 

1100 

20:40 ve HOY lli!Q 
22:40 ve GRAF. TELEFONO (LIZAOLA) 
23: 40 MASTER 

26:40 ED. APARTE 

27:40 A CUADRO Y MASTER 



N ORDEN DE EDICIOll 
'"' '"' RESUMEN INFORMATIVO S.N.N. 

27 DE JULIO DE 1987 

1. - TEASSER 1:00 1:00 A CUADRO 

2.- ENTRADA 0:30 1:30 CARTUCHERA 

3. - LUSINCHI/MMll 1:00 2:30 V.e. HOY 

4.- SENADORES VENEZUELA-MEXICO 0:30 3:00 V.C. llOY 

5.- FMI/MEXICO 0:30 3:30 V.C. HOY 6 STOCK 

6.- MMll/PUBLICISTAS 0:20 3:50 V.e. IIOY 

7.- ANAGSA 0:20 4:10 V.C. HOY 

8.- FIDEL VELAZQUEZ 0:30 4:40 V.C. IIOY 

9.- LLUVIAS MEXICO 0:20 5:00 V.C. STOCK 

10.- CORTINILLA INTERNACIONAL 0:10 5:10 CARTUCHERA 

11.- SITUACION PANAMA 0:40 5:50 v.c. s·rocK 

12.- CANCILLERES CENTROAMERICA 0:30 6:20 V.C. STOCK 

13.- PRESTAMO BRASIL 0:20 6:40 V.C. STOCK 

14.- FRANCIA PERSICO 0:30 7: 10 v.c. s•rocK 

15.- IRANGATE 0:30 7:40 V.C. STOCK 

16.- GOBIERNO ITALIANO 0:20 8:00 V.C. STOCK 

17.- CORTINILLA DEPORTES 0:10 8:10 CARTUCHERA 

18. - DEPORTES 1:20 9:30 IMAGEN APARTE 

19.- DESPEDIDA Y SALIDA 0:30 10: 00 A CUADRO CARTUCHERA 

20. - {el pilón) ---- ---- v.c. ? 



M ORDEN DE EDICION ... SIETE DIAS.,, 21 HRS • ... LUNES 27 DE JULIO DE 1987 

1.- TEASSER 1:00 1:00 R/L A CUADRO 

2.- ENTRADA 1'00 2:00 (-) MASTER 

3.- MMl!/LUSINCllI 3:00 5:20 R VC/!!OY /GRAB/ INSERT (!!. MARES) 

4.- CENA LUSINCllI 1:00 6:40 R VC/ l!OY /TEXTO 

5.- LEGISLADORES 0:40 6:20 L VC/ HOY /1'EXTO 

6.- SEPULVEDA 1:00 8:40 R VC/STOCK/GRAB (J. TENORIO) 

7 • - OSCAR ARIAS 0:40 9:20 L VC/STOCK/TEXTO 

8. - PANAMA HOY 1:00 11:00 R VC/ STOCK/ GRAB (V.CALDERON) 

9.- PRIMER CORTE 1:00 12:00 (-) MASTER 

10.- MM!!/RELS, PUBLICAS 1:30 13:50 R VC/l!OY/GRAB/INSERT (J. l\LAMO) 

11.- FIDEL VELAZQUEZ 1:00 15:10 L VC/l!OY/GRAB (J.M, PEREYRA) 

12. - REUNION UNCTAD 2:00 17:30 R VC/STOCK/GRAB (C. GUZMIÍN) 

13.- BRASIL/ACREEDORES 0:30 18:00 L VC/ S'.l'OCK/TEXTO 

14.- PERU/BANCAS 0:30 18:30 R VC/ STOCK/TEXTO 

15.- OPEP 0:30 19:00 L ve/STOCK/TEXTO 

16.- MUNDO 1:30 20:50 R VC/SON (Y, VENEGAS) 

17.- SEGUNDO CORTE 1:00 21 :50 (-) MASTER 

18.- DEPORTES 3:00 24:50 c ED. APARTE 

19,- TERCER CORTE 1:00 25:50 (-) MASTER 

20.- REAGAN/CRITICAS 0:30 26:20 R VC/HOY/TEXTO 

21. - BOLIVIA 0:30 26:50 L VC/ STOCK/TEXTO 

22.- GOLFO PERSICO 0:40 27:30 R VC/HOY/TEXTO 



... SIETE DIAS ••• (HOJA: 2) .... .... 

23.- PEREZ DE CUELLAR 0:20 27:50 L VC/HOY/TEXTO 
24.- CORAZON AQUINO 0:30 28:20 R VC/llOY/TEXTO 

25.- DESASTRES MUNDO 0:40 29:00 L VC/HOY/TEXTO 

26.- RECORD ATLANTICO 0:30 20:30 R ve/HOY/TEXTO 

27.- NAZI/EJECUCION 0:20 29:50 R ve/HOY/TEXTO 

28.- DESPEDIDA Y SALIDA 0:20 30:10 R A CUADRO/MASTER 



"' ORDEN DE EDICION .... .... "DI/\ 11 Dill" ••• 22: 00 HORJ\S 
LUNES 27 DE JULIO DE 1987 

1.- TEllSER 3:00 3:00 U/P/Lll 11 CUADRO 
2.- ENTRAD/\ 1:00 4:00 - MASTER 

3.- MMH/LUSINCllI 3: 30 8:00 J ve HOY GRAB INSERT (~!/\RES/TENORIO) 

4.- CENI\ MEKICO-VENEZUELll 2:00 10:30 p ve llOY GRl\B. o TELEFONO (Jl\Rl\MILLO) 

5. - SEPULVEDll 0:50 11:20 J ve STOCK ~ TENORIO 
6.- PRIMER CORTE 1:20 12:40 - MASTER 
7.- FMI/DEUDl\/UNCTl\D 2:00 15:10 J ve STOCK GRllB • (CLAUDIA) 

8,- LEGISLADORES VENEZUELA 0:40 15:50 J ve HOY TEXTO 

9.- DRllSIL ACREEDORES 0:40 16: 30 p ve Si'OCK TEXTO 

10.- PERU BANCOS 0:30 17:00 p ve Si'OCK TEXTO 

11.- FORO DEUDA EXTERNA 1:10 18:40 J ve HOY GRAB. INSERT (VENEGl\S) 

12.- ESPllNll/GRUPO 77/PEDRO DERMENO 0:30 19:10 p ve HOY ~ 
13,- OPEP PRECIOS 0:40 19:50 p ve STOCK ~ 
14.-~~ 2:00 21:50 - MASTER 
15.- PANllMA CRISIS 1:30 23:50 J ve STOCK GRAB. (CllLDERON) 
16.- OSCAR ARIAS 0:40 24:30 J ve STOCK ~ 
17.- REllGl\N CRITICAS 1:00 26:00 p ve HOY GRl\B. (CllRRENO) 

18,- VIOLENCIA HllITI 0:30 26:30 p ve HOY TEXTO 

19.- BOLIVIA 0:40 27:10 J ve STOCK ~ 
20,- DESASTRES MUNDO 1:00 28:40 p ve HOY GRl\B. (RENDON) 
21,- FOSFATO CALCIO 0:40 29:20 J ve HOY TEXTO 

22.- REPORTAJE MEDULA 2:00 31:50 p ve STOCK GRAB. INSERT (P. GllRCIA) 



"DIA A OIA" ••• (HOJA: 2) 

"' 23.- TERCER CORTE 1:20 33:10 - MASTER 
ri 
.-< 24.- VELERO ATLANTICO 0:30 33:40 J ve HOY ~ 

25.- PIE A DEPORTES 0:30 34:10 J A CUADRO 

26. - DEPORTES 7:00 41:40 LA EDICION APARTE 

27.- CUADRO CORTE 1:50 43:00 - MASTER 

28. - MMH RELACIONES PUBLICAS 0:40 43:40 J ve HOY TEXTO 

29.- FIDEL VELAZQUEZ GASOLINA l :20 45:30 J ve HOY STOCK GRAB INSER'!' (PERE'lRA) 

30.- CARPIZO VIOLENCIA 1:00 47:00 p ve HOY GRAB. (R. GALVAN) 
31.- CARRILLO CASTRO/IEPES 0:50 47:50 p ve HOY !§1!1Q 
32.- PRIISTAS DONACIONES 0:40 48:30 J ve STOCK !§1!1Q 
33.- ANAXA/PRESUPUESTO 0:50 49:50 p ve HOY GRAB. (MILPA) 
34.- DANOS HURACAN 2:00 52:20 J ve STOCK GRAB. INSERT (FATIMAl 
35.- QUINTO CORTE l: 00 53:20 - MASTER 
36. - GOLFO PERSICO 1:30 55:20 J ve HOY GRAB. INSERT {XOCHITL) 
37 .- ARAFAT/MUBARAT 0:40 56:00 J ve STOCK TEXTO 
38,- REUNION AFRICANA 0:30 56:30 p ve HOY !ruQ 
39.- CORAZON AQUINO 0:40 57:10 p ve HOY TEXTO 
40.- NAZIS PROCESO O: 40 57:50 J ve HOY TEXTO 
41,- CHILE/ALEMANIA O: 40 58:30 p ve STOCK xg_'!'.Q 
42.- AGUJEROS VIA LACTEA O: 40 59:10 J ve STOCK !ruQ 
4 3, - SEXTO CORTE 1:50 61:00 - MASTER 
44.- MUNDO FINANCIERO 3:00 64:30 J ve SONIDO (VENEGASI 
45.- RECONVERSION BOSQUE 0:40 65:10 J ve HOY TEXTO 
46,- PANORAMA POLICIA 2:00 67:40 p ve HOY y STOCK GRAB. {ALMENDRA) 
47.- DESPEDIDA Y SALIDA 1:10 68:50 J A CUADRO Y MASTER 



r-.... .... ULTIMJ"\ EDICION 

10-09-87 

l.- TEASSER ! :00 1:00 ML/SI/RM A CUADRO 

2.- ENTRADA EN o: 30 1:30 (--) MASTER 

3.- REAGAN/CONTRAS 0:40 2:10 ML VC/HOY/STOCK 

4.- REACCION NICARAGUA 0:30 2:40 SI VC/STOCK 

5.- PAPA/E.U. 0:40 3:20 ML VC/HOY 

6. - MMU/PRIMERA PLANA 0:30 3:50 SI VC/HO'l 

7.- MMH/PRI D.F. 0:20 4:10 ML A CUADRO 

8.- DE LA VEGA/CAPACITACION 0:30 4:40 SI VC/HOY 

9.- DE LA VEGA/CNC 0:30 5:20 ML VC/HO'l 

10.- SESION DIPUTADOS 0:30 5:50 SI VC/!iO'l 

11.- PETROLEO BAJA 0:20 6:10 ML VC/STOCK 

12.- PRIMER CORTE 1:00 7:10 (--) MASTER 

13. - DEPORTES 1:30 8:40 RM ED. DEP. 

14.- SEGUNDO CORTE 1:00 9:40 (--) MASTER 

15.- ENTREVISTA 20:00 29:40 ML/SI/RM ESTUDIO 

16.- DESPEDIDA 'l SALIDA 0:30 30:10 ML A CUADRO/MASTER 



"' ORDEN DE EDICION ,..¡ ... DESDE TEMPRANO 
VIERNES 28 DE AGOSTO DE 1987 

NOTA TIEMPO TIEMPO PRODUCCION CONDUCTORES PARCIAL ACUMULADO 
l.- SINTESIS INFORMATIVA 4:00 7:04:00 A CUADRO/VC AYER Y STOCK JA/OL/EL 

2.- ENTRADA INSTITUCIONAL 1:00 7:05:00 MASTER 

3.- AVANCE EDO. DEL TIEMPO 3:00 7:09:00 A CUADRO/MAPA JAIME 

4.- FILIPINAS GOLPISTAS 2:00 7:11:00 ve PN TEXTO JAVIER 

5. - PANORAMA ASIA 1:00 7:12:00 ve PN TEXTO OLGA 
6.- REAGAN CONTRAS 1:30 7:14:00 ve HL PN GB INS (J. CARRENO) ELIZABETH 
7.- FRANK CARLUCCI 0:56 7:15:30 ve AYER GB INS (J .JARAMILLO) JAVIER 
8.- JORGE ABADIA 0:40 7:16:15:0 ve PN TEXTO OLGA 
9.- EL SALVADOR 0:20 7:16:30 ve STOCK TEXTO ELIZABETH 

10.- CHILE ARRESTOS 0:35 7:17:00 ve PN TEXTO JAVIER 
11.- COLOMBIA Y VIOLENCIA 0:40 7:18:00 ve STOCK TEXTO OLGA 
12.- HAITI 0:30 7:18:30 ve PN TEXTO ELIZABETH 
13.- PRIMER CORTE COMERCIAL 1:30 7:20:30 MASTER 
14.- PIE A INF. FINANCIERA 0:30 7:21:00 A CUADRO/VC SON JAVIER 
15.- GUSTAVO PETRICCIOLI 1:30 7:23:00 VCAYERGB !NS (J.M.P.) OLGA 
16.- LUIS BRAVO AGUILERA 0:30 7:23:30 ve STOCK TEXTO ELIZABETH 
17.- PANORAMA FINANCIERO 2:46 7:26:30 ve SON QUANT. (Y. VENEGAS) JAVIER 
·10. • ORO/DOLAR 0:45 7:27:15 ve STOCK TEXTO OLGA' 

19.- PETROLEO PRECIOS 0:30 7:28:00 ve STOCK TEXTO ELIZABETH 
20.- CONSENSO CARTAGENA 0:50 7:29:00 ve STOCK TEXTO JAVIER 
21.- BRASIL ECONOMIA 0:50 7:30:30 ve STOCK GB (A. GARCIA) OLGA 
22.- GENERAL MOTORS 0:30 7:31:00 ve HL TEXTO ELIZABETll 

.. 



:!! .... 
DESDE TEMPRANO. , , (HOJA: 2) 

23.- SINTESIS INFORHATIVA 4:00 7:35:00 ve AYER y STOCK JA/OL/EL 

24.- LLl\Ml\DA VIAL/D.F. 1:00 7:36:00 ve STOCK/V. TELEF JAVIER 

25.- LLAMADA VIAL/EDO. MEX, 1:00 7:.37:00 ve STOCK/V. 1'ELEF OLGA 

26.- SALINAS DE GORTARI/P.R.I. 5:30 7:42:30 ve AYER GB INS (M.ARMADA) ELIZABETll 

27.- REACCIONES/P.R.I. 2:30 7:45:30 ve SON (A.GONEZ/R.S.C.) JAVIER 

28.- DE LA VEGA/C.N.C. l: 26 7:47:30 ve AYER GB INS (R. GALVAN) OLGA 

29,- BARANDA/SAVIGNAC l i13 7:49:00 ve AYER GB (DE LA SOTA) ELIZABETH 

JO.- LL/\MADA TELEF/ZACATECAS 1:00 7:50:00 ve STOCK/V. TELEF (M. !BARRA) JAVIER 

31.- 5.C.T. FERRONALES/CONVENIO 0:40 7:51:00 ve AYER TEXTO OLGA 

32.- SEDUE/L. Y P.P. 0:50 7152:00 ve AYER TEXTO ELIZABETH 

33 .- LLAMADA 1'ELEP/VERACRUZ l: 00 7:53:00 VCSTOCK/V.TELEF (R. SAENZ) JAVIER 

3 4 , - BANGLADESH/ INUNDACIONES 0:20 7153:30 ve OTI TEXTO OLGA 
35.- PIE A EDO. DEL TIEMPO 0:30 7:54:00 A CUADRO/VC SON ELIZABETH 

36. - ESTADO DEL TIEMPO 8:00 8:02:00 A CUADRO/MAPA/FOTO JAIME 

37.- SEGUNDO CORTE COMERCIAL 1:30 8:04:00 MASTER 
38,- SINTESIS INFORMATIVA 4100 8:08:00 ve AYER y STOCK JA/OL/EL 
39.- TEASSER GLOBAL 1:00 8:09:00 A CUADRO JA/OL/EL 
40. - CON'.rROL MEDICAMENTOS 1:54 8:11:30 ve AYER GB INS (F. GARCIA) JAVIER 
41.- GARCIA SAINZ 0:40 8:12:10 ve AYER TEXTO OLGA 
42.- EMPRESA UIOLOGOS 1:08 8113:30 ve AYER GB INS (F. GARCIA) EI.IZABETH 
43.- I.LAMADA TP.LEF/CHillUAHUA 1:00 8:14:30 ve STOCK/V. TELEF (E. ROMERO) JAVIER 
44.- CESAR MARTELI.O 0:30 8:15:00 ve AYER TEXTO OLGA 
45.- PRESENClA UNIVERSITARIA 15:00 8:30:00 A CUl\DRO/VC SON EI.IZABETH 
·1 r.. ·· TFRCEil CORTE COMi:lRCillL 1:30 8:32:00 MASTER 
47.- SINTCSIS INFOP.Ml\~IVA 4:00 8:36:00 ve AYER y STOCK JA/OL/EL 



o 

"' .... 
DESDE TEMPRANO ••• (HOJA: 3) 

48.- PIE A INF. DEPORTIVA 0:30 

49.- ATLETISMO: C. MUNDIAL 0:40 

SO.- CICLISMO: C. MUNDIAL EN AUSTRIA 1:20 

51.- FUTBOL: PLATINI, HUGO SANCllEZ 0:30 

52.- BOX: MARCOS VILLASANA 

53.- BOX: ENTREGA DE PREMIOS 

54.- ENT/FERIA QUERETARO 

55. - CUARTO CORTE COMERCIAL 

56.- SINTESIS INFORMATIVA 

57.- REP/PERROS DE RESCATE 

58.- OLIMPIADAS DE MATEMATICAS 

59.- PALOMA/SOFIA BASSI 

60. - PIE A PALLARES 

61.- SECCION PALLARES 

62.- ENT/SALUD 

63.- CONACYT 

64.- QUINTO CORTE COMERCIAL 

65.- PIE A INF. DEPORTIVA 

O: 30 

1:30 

10:00 

l: 30 

4:00 

1:46 

1:14 

O: 40 

0:30 

5:00 

10:00 

10:00 

1:30 

O: 30 

66.- BEISBOL: RES.GRANDES LIGAS 0:40 

67,- F. AMERICANO: ACTIVIDAD ONEFA 1'40 

68.- TOROS: ELOY CAVAZOS 1:15 

69.- TOROS: MANOLETE. ANIV. LINARES 

70.- PART/MUSICAL 

71. - PIE A INF INTERNACIONAL 

72.- ESTE/OESTE 

2: 00 

5:00 

0130 

0:45 

8:36:30 

8:44:00 

8:54:00 

8:56:00 

9:00:00 

9:02:00 

9:03:30 

9:04:30 

9:05:00 

9:10:00 

9:20:00 

9:30:00 

9:32:00 

9:32:30 

9:39:00 

9:44:00 

9:44:30 

9:45:30 

A CUADRO/VC SON 

ve STOCK EST. 

ve STOCK EST. 

ve STOCK EST. 

ve S'fOCK EST. 

ve HOY SON INS (FRAGOSO) 

ESTUDIO 

MASTER 

ve AYER y STOCK 

ve SAB GB INS IL. MARTINEZ) 

ve AYER GB INS (G. SEOANE) 

ve AYER o STOCK TEXTO 

A CUADRO/VC SON 

A CUADRO/FOTOS 

ESTUDIO 

A CUADRO/VC SON 

MASTER 

A CUADRO/VC SON 

ve STOCK QUANT. EST. 

ve STOCK GB (LARA) 

ve STOCK GB IS. REYES) 

ve STOCK GB ILARA 

ESTUDIO 

A CUADRO/VC SON 

ve HL TEXTO 

JAVIER 

LUIS 

LUIS 

LUIS 

LUIS 

LUIS 

JA/OL/EL 

JAVIER 

OLGll 

ELIZABETH 

JAVIER 

MANUEL 

OLGll 

ELIZllBETH 

LUIS 

LUIS 

LUIS 

LUIS 

JAVIER 

OLGA 

ELIZABETH 

' 



... 
N ... 

ORDEN DE ~D1C10N 
11 DIA A DIA" 

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 

1.- TEASSER 1:00 1:00 J A CUADRO 
2. -· ENTRl\DA 0:30 1:30 - MASTER 
3.- NARRl\CION !!ECHOS 5:00 J ve HOY TEXTO 
4.- EXPLCIACION TECNICA 2:30 J ve HOY TEXTO 

5.- ENTREVISTAS SISMOLOGICO 3:00 J V.C. SONIDO (YAZMIN) 

6.- RECUENTO DAROS 6:00 J V.C. l!OY TEXTO 

7.- P!.AN DN - 3 1: 00 J V.C. HOY TEXTO 
8.- CONTROL REMOTO 1:00 J CONTROL REMOTO 
9.- ENTREVISTA CARRILLO OLEA J V.e. SONIDO 

10.- ENTRADA REPORTAJES 1:00 J A CUADRO 

10/A HOTEL REGIS 1:00 J V.e. SONIDO 

11.- MAGDALENA/TELEVISA J V.C. SONIDO (MAGDALENA) 
12,- LORENA RADIO FORMULA J V.C. SONIDO (LORENr.) 
13.- ENTREVISTA PRESIDENTE J V.C. SONIDO (ROURA) 
14.- ENTREVISTA MOTl\ J V.C. SONIDO (DE LA SOTA) 

15. - ENTREVISTA llIRIART J V.C. SONIDO (JOAOUIN) 
16.- CONTROL REMOTO DOS 5:00 J CONTROL REMOTO 
17.- IMAGENES TLATELOLCO 2:00 J V.C. SONIDO NATURAL 
18.- OLGA/SUPERLECHE J V.C, SONIDO (OLGA) 
19.- OLGA/ROUl1A/EJE J V.C. SONIDO. (OLGA ROURA) 
20. - llYUD.I\ OFICIAL 3:00 J V.e. HOY TEXTO 
21.- PANOR/IMA PROVIllCIA 2:00 J A CUADRO 



N "DIA A OIA" •.. (HOJAt2) 
N .... 

21/A LAZARO CARDENAS 

22.- COLONIA ROMA 13t00 J V.C. SONIDO (J. CARDENAS) 

23.- IMAGENES CENTRO MEDICO 3t00 J V.C. SONIDO NATURAL 

2 4 • - CANCELADA 
25.- CANCELADA 

26.- RECORRIDO CIUDAD J V.C. SONIDO (J. CARDENAS) 

27.- RESPUESTA CIUDADANA ltOO J V.C. HOY TEXTO 
28.- ENTREVISTA TELEFONO J V.e. SONIDO (ROURA) 

29.- CONTROL REMOTO TRES J V.C. SONIDO NATURAL 
30.- IMAGENES CENTRO MEDIDO 2t00 J V.C. SONIDO NATURAL 

31.- ENTREVISTA PETRICCIOLI 2t00 J V.e. SONIDO 
32.- PRESIDENTE MENSAJE J V.e. SONIDO NATURAL 

33.- RECUENTO COMITE J V.e. SONIDO 
33/A DIAZ DIAZ/RAMON AGUIRRE 

33/B RAMON AGUIRRE 
33/C GARCIA SAINZ 

34,- CONTROL REMOTO CUATRO J V.C. SONIDO NATURAL 
35.- RECUENTO Sl\LIDA J TEXTO A CUADRO 
35/A PIE A DEPORTES 
35/B DEPORTES 

36.- DESPEDIDA Ot20 J A CUADRO 
3 7. - SALIDA 1:00 J A CUADRO Y MASTER 



M 
N .... 

ORDEN DE EDICION 
"DIJ\ A DIA" 

20 DE SEPTIEMBRE DE 1995 

1.- REASER 1:00 1:00 J A CUADRO 

2. - ENTRADA 1:00 2:00 - Ml\STER 

2/l\ J 
2/B J 

2/C TEMBLOR HO'i 2:00 J V,C. HO'i GRAB (EMMA) 

2/D REUNION GABINETE 2:28 J V.C. llO'i GRAB (VEGA) 

3.- BALANCE NORERA 5:00 J V. C. llO'i GRl\B INS. (DE Ll\ SOTA) 

4.- SEPULVEDA 2:42 J V.C. HO'i GRAB !NS. (OLGA) 
5.- LLEGADA AUXILIOS 1:20 J V.C. l!O'i GRAB INS. (Ml\RES) 
5/l\ DOMINICANA J l\ CUADRO 

5/B l\i'UDA J A CUADRO 
6,- PANORAMI\ PROVINCIA 5:00 J V.C. HO'i GRAB. (VARIOS) 

7.- SITUACION/SERVICIOS 5:00 J V.C. HO'i GRAB INS. (ABEL M.) 
B.- SITUACION/ESCUELAS 1:30 J V.C. STOCK GRAB. (EMMA) 
B/A FRANCISCO ROJl\S/S,L.P. 2:30 J V.C. HOY GRAB INS. (CRISELIA) 

9.- REPORTAJE EJE CENTRAL l: 30 J V.C, HOY SONIDO (OLGA) 
10.- CADAVERES IDENTIFICADOS 1:30 J V.C. HO'i GRAB !NS. (CAMl\RILLO) 

11.- REPORTAJE COL. ROMA 3:00 J V. C. HOY GRJ\B INS. (DE LA SERNA) 
12.- REPORTAJE NORTE 2:30 J V.C. HO'i GRAB (ABEL) 
12/l\ INSURGENTES NOCHE 3:00 J V,C, HOY SONIDO (MILPA) 
13.- FONDO DE AYUDA l:OO J A CUADRO 
14.- CAMl\RA DE DIP/SENADORES 2:00 J V,C, HOY GRAB. (H.G.P.) 
15.- PRIMER CORTE 0:20 - Ml\STER 

';.,,,,' ... ;: 
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16.- SEPELIO/PERIODISTAS 3:00 J V.C. HOY GRAB. (LORENA) 

17.- DUELO NACIONAL 0:40 J V.C. HOY SONIDO 

18.- CANCELADA 

19.- GIRA/MOTA SANCHEZ 1:30 J V.C. ANOCHE GRAB. INS. (CAMARILLO) 

20.- CIUDAD EN LA MADRUGADA 1:30 J V.C. ANOCHE SONIDO (CRISELIA) 

21.- SATURACION/MUERTOS 1:30 J V.C. HOY GRAD. (GRISCEL B.) 

22.- SEGUNDO CORTE 0:30 - MASTER 

23.- SOBERON/J,A. FRANCO 3:00 J V.C. HOY GRAB INS. (ROCHA) 

24.- REPORTAJE/ALBERGUES 2:00 J V.C. HOY GRAB. INS. (PEREYRA) 

24/A SIMBOLOS PATRIOS 1:30 J V.C. HOY GRAB INS. (EMMANUEL) 

25.- TERCER CORTE 0:20 - MASTER 

26.- PIE A DEPORTES 0:20 J A CUADRO 

27.- DEPORTES 4:00 - EDICION APARTE 

28.- DESPEDIDA Y SALIDA 0:20 J A CUADRO Y MASTER 



"' ri ... 
ORDEN DE EDICION 

"DIA A DIA" 
SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 1985 

l.- TEASER 1:00 1:00 A A CUADRO 

2.- ENTRADA 1:00 2:00 - MASTER 

2/ A MMH/CONGRESO 2:30 A A CUADRO 

3.- EVALUACION HOY 2:00 A V.e. HOY GRAB. (MARES) 

4.- AYUDA INTERNACIONAL 5:00 1\ V.C, HOY GRAB. (CLA!JDIO/JORGE) 

S.- MENSAJE/SARNEY 1: 10 11 V.e. HOY GRAB. (VEGA) 

6.- PRESIDENTE BRASIL 3:00 c V.C. HOY GRAB. (DOLORES) 
7.- PRESIDENTE/CRUZ ROJA INTERNACIONAL 1:20 c V.C. HOY GRAB. (CRISELIA) 

B.- REPORTAJE PERRO 5:00 A V.C. HOY SONIDO (O. CADENA) 

9.- RECORRIDO PRESIDENTE 1:40 A V.e. llOY .!ill2 
10.- RESCATADOS VIDOS/REPORTAJE 5:00 e V.C. HOY GRAB. INS. (CAMARILLO) 
11.- RESCATADOS VIVOS l: 30 A V.C. HOY GRAB. (U.G. P.) 

12.- RESCATE PERROS 1: 30 A V.C. HOY GRAB. (!!.G.P.) 
13.- PRENSA EXTRANJERA 4:00 11 V.C. HOY GRl\B, lNS. (PILAR) 

14.- BETETA 1100 A V.C. HOY .!ill2 
15.- CONFERENCIA RAMON AGUIRRE 5:00 c V.C. HOY GRAB. INS. (MILPA) 

16.- RECORRIDO PALOMA 1:00 c V.C. HOY GRAB. (VEGA) 

17. - NANCY REAGAN (76) 0:40 A A CUADRO 

18.- LLAMADO PRI/D.F. 1:00 A A CUADRO 

19.- MMH/HOY 2:00 A V.C. HOY GRAB. !NS. (MARES) 

20.- SECRETARIOS/GOBIERNO 1:30 A V.C. HOY GRAB. (MARES) 
21.- VICTORIA ADATO 1130 e V.C. HOY GRAB. IN$. (GRISCELL) 



"' 
11 DIA A OIA 11 

••• (HOJA: 2) 
N .... 

22.- PESQUEIRA OLEA 3:30 A V.C. HOY SONIDO (MILPA) 

23.- EVACUACION TLATELOLCO 3:00 A V.C. HOY GRllB. !NS. (CLAUDIO) 

24.- GONZALEZ AVELAR 2:00 e V.C. HOY GRAB. !NS. (EMMA) 

25.- LLAMADO CIUDADANIA 1:00 A A CUADRO 

26.- MENSAJES/EXTRANJERO 0:40 e A CUADRO 

27.- CONTROL REMOTO 2: ºº A CONTROL REMOTO (ROURA) 

28.- CONTROL REMOTO 2:00 A CONTROL REMOTO (ROURll) 

29.- CONTROL REMOTO 2:00 A CONTROL REMO'ro (CARDENAS) 

30.- DESPEDIDA 0:20 A A CUADRO 

31.- SALIDA 1:00 - MASTER 



.... 
N ... ORDBN DE BDICION 

"OIA A OIA 11 

22 DE SEPTIEMBRE DE 1985 

1.- TEllSER 1: ºº 1: 00 11 1\ CUADRO 

2. - ENTRADA 1: 00 2:00 - MASTER 

3.- RECORRIDO MMU/HOY 3100 A V. C. HOY GRAB. (MARES) 

4.- SRA. PALOMA 1: 00 1\ V.C. HOY ~ 
5.- ENTREVISTA Ml\NUEL l\LONSO 4: 00 A V.C. llOY GRAB. SON. (CARDEN/IS) 

6.- AYUDA/AEROPUERTO 2: 30 e V,C. HOY GRAB. 

6/A LUGO GIL 2: 00 e V.C. HOY GRAB. INS. (TENORIO) 

7.- NORMALIDAD/AEROPUERTO 2:00 A V.e. HOY GRAB. INS. (DOLORES) 

B.- NORMALIDAD/FERROCARRILES/COTA 1: 30 A V.C. HOY GRAB, (Ml\RICRUZ) 

9.- TELEGRAFOS 1: 00 11 V.C. HOY GRAB. (FRAGOSO) 

10.- CARRILLO GAMBOA 0:50 A A CUADRO 

11,- SERVICIOS BASICOS 1: 30 c V.C. llOY GRAB. (ABEL) 

12.- PRESIDENCIA 0:30 J A CUADRO 
13.- S.R.E./PASAPORTES 1:20 c V. C. STOCK GRAB. (LARRY) 

14.- ANGEL 1: 00 A V.C. HOY GRAB. INS. (Gl\RDU~O) 

15.- TLATELOLCO/PLACIDO DOMINGO 2:00 A V.C. HOY GRAB. INS. (DE LA SERNA) 

16.- RESCATE/HOSPITAL JUAREZ 1: 30 A V.C. HOY GRAB. INS. (CAMJ\RILLO) 
17.- RECORRIDO BETETA 2:30 A V.C. HOY GRAD. INS. (ABEL) 

lB.- RESCATE VARIOS 2:30 J V.C, HOY GRAB. INS. (CLAUDIO) 

19,- COLONIA DOCTORES 2:00 c V.C. HOY GRAB. (H.G.P.) 

20.- PLAZA DE LA REVOLUCION 2:00 A V.C. HOY GRAB. ( Ml\GDALENI\) 

21.- REUNION INDUSTRlllLIZllDOS 2:00 11 v.c. HOY GRAB. rns. (Ll\RR'l) 
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22.- GREEN PEACE 1:30 c V.C. HOY GRAB. (LEPEZ) 

23.- NUEVA DELHI 0:30 A V.C. HOY TEXTO 

24.- SUDAFRICA 1: 30 c V.C. HOY GRAB. INS, (XOCHITL) 
25.- REPORTAJE/CAFE 1:00 c V.C. HOY GRAB. (MENENDEZ) 

26.- HOWARD MEXICO 1:00 A V.C. HOY GRl\B. (MONCADA) 
27.- EQUIPO RESCATE 2: 00 A V.C. HOY GRAB. INS. (LORENA) 
28.- SOBERON 1:30 A V.C. HOY GRAB. !NS. (ROCHA) 
29.- CONFERENCIA DEFENSA 2:00 A A V.C. HOY GRl\B. INS. (YAZMIN) 
30.- PIE A DEPORTES 0:20 A A CUADRO 
31. - DEPORTES 4:00 o ED. APARTE 
32.- DESPEDIDA 0:20 A A CUADRO 
33.- SALIDA 1:00 - MASTER 



ro ... 
DllSDE TEMPRANO,,. (HOJA: -4) 

73.- GOLFO PERSICO 
74.- LIBANO MANIFESTACION 
75.- SUDAFRICA DESPIDOS 
76.- CANDIDATOS/E.U. 
77.- MEDICO SIDA 
78.- PART/MUSICAL 
79.- ENT/TEATRO L.A. 
80.- SEXTO CORTE COMERCIAL 
81.- SINTESIS INFORMATIVA 
82.- LECTURA LLAMADAS 
83.- TALLERES GRAFICOS 
84.- LLAMADA TELEF/TAMAULIPAS 

as.- PANORAMA POLICIACO 
86.- LLAMADA TELEF/CUERNAVACA 
87.- RESUMEN EDO. DEL TIEMPO 

88.- SEPTIMO CORTE COMERCIAL 
89.- LECTURA DE LLAMADAS 
90.- DESPEDIDA PROGRAMA 
91.- SALIDA INSTITUCIONAJ, 

0:30 

0:40 

0:40 

0:30 

0:45 

5:00 

10:00 

1:30 

4:00 

2:00 

0:30 

1:00 

1:00 

1:00 

3:00 

1:30 

2:00 

1:00 

1:00 

9:46:00 

9:47:00 

9:48:00 

9:48:30 

9:49:30 

9:54:00 

10:04:00 

10:06:00 

10:10:00 

10:12:00 

10:12:30 

10:13:30 

10:16:30 

10:17:00 

10:21:00 

10:23:00 

10:25:0·0. 

10:27:00 

10:29:00 

ve PN HL TEXTO 
ve S~'OCK TEXTO 

ve HL TEXTO 
ve m. TEXTO 

ve llL TEXTO 
ESTUDIO 
ESTUDIO 
MASTER 

JAVIER 
OLGA 
ELIZABETH 
JAVIER 

OLGA 
ELIZABETH 

ve AYER y STOCK JA/OL/EL 

A CUADRO JA/OL/EL 
ve STOCK TEXTO JAVIER 
ve STOCK/V. TELEF (A. BUENFIL) OLGA 
ve AYER y STOCK GB (M. ALMENDRA) ELIZABETH 
ve STOCK/V. TELEF (C. PEREZ) JAVIER 
A CUADRO/VC. SON (JAIME · . .' OLGA 

MASTER 
A CUADRO JA/OL/EL 
A CUADRO JA/OL/EL 
MASTER 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. "Qué es un Noticiario"
	II. Los Noticiarios de la Televisión Estatal Mexicana
	III. La Tragedia: Los Sismos de Septiembre
	IV. Otras Perspectivas de la Noticia
	Conclusiones
	Bibliografía
	Apéndice



