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1 N T.R o D u e e 1 o N. 

La parllcular forma de relaciones de podar que da 

Héxlco,. ha originado un especial interés para su estudio Y 

an~Jisis, tanto de propios cnmo de exlraNos, por t.al motivo cuando 

iniciamos el camJno de la investigación, surgió entonces la 

inl")UiP.t.Url de rP.visar una parte de esa -singular forma de relación 

entr~ al Estado y la sociedad. 

En P.sle caso al punto de partida de esta indagación,. la 

relacic-n que se da entre la prensa y e.l poder lraves de los 

discursos que se han pronunciado en las celebraciones del D1a da 

la Libertad de Prensa; ello lomando como base dos hipótesis. 

El pri1ner supuesto parle de que las celebraciones de1 Dia de 

la Libertad de Prensa son el resultado de las buenas relaciones 

entre los empresarios period1st.icos y el gobierno. La segunda. 

sostiene que los discursos de dichos actos estan encaminados a 

agradecer los Cavares y las recompensas entre alllbos poderes. 

Ahondando Wl poco en estas dos tesis. la primera i.,.:tlica 

decir que las reuniones del 7 de junio obedecen a Cuartes vinculas 

que existen entre los dos actores co-=:t lo sonz los .subsidios que 

proporciona el gobierno por .-dio de PIPSA. la publicidad estatal. 

la corrupción y las oticinas de prensa. todo esto como parte de 

las reglas del juego de esta relación. 

La segWlda hipótesis qua vertebro esta investigación parte de 

la actitud de benevolencia. de halagos. sumisión. complacencias y 
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•-l.,mpJ1c.idad entre el gobierno y los edit.ores durant.e dichas 

celebraciones. 

Por olra parte. en cuant.o a la f'orma del trabajo,. este fue 

planteado tomando como base los cananas del género periodistico 

informativo. el reportaje -aqui se incluyen las técnicas básicas 

d~l quehace~ periodislico con~ la entrevista y la investigación 

bih
0

liogr;i.fica y hemarografica- lo cuaJ obedece una parle de 

nui:.t!.lra .t nrmar.:ióll profesional. Por ello, el prin.:!!r cap1 lulo de la 

i 11vesf. Lgac. i<'.>n P-Sbnza brevement.e la concepcion rte reportaje 

p;.rt ir dP. •;.tJH nione~ dP. re.-portE>ros que labl.1ran an distintos di ar los 

d~· la capit.111. 

La se.-gunrta parte intenta ubicar las relaciones de la prensa 

con al poder. tomando como punto de reterencia: la cuestion 

jur1dica de la libertad de prensa. la ceJebracion del 7 de 

junio y variadas formas de control que el Estado aplica sobre la 

prensa. 

Y los cup1tulos cuarto y quinto, rquestran un sencillo 

panorama del comportamiento que han mantenido tanto Presidentes de 

1 a Rep•..1bl i ca comt., editores. en 41 af'los de reun.1 ones 

ininterrumpidas. Para el enriquecirai.ento de este e'!Camen, tonD 

cuenta el nnaanlo pol1tico y econoJwJ.co en que se 

pronunciaron dichas aluc:ociones. 

Talftbién para fines didacticos y de exposiciOn cada uno de 

lo'S anteriores capt. t.ulos quedaron conl: armados 

tiempo de 20 aNos. Esto tentando en cuenta 
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claramente t11:•finidos de los ülli.fnl'lS cuan:.onla afios: de u11 lallo. la 

etapa de estabillt.lad y creclntiento econ"-'mlco -J 951-1970-: del 

otro. el periodo que se caracteriza por el desajuste ~conomico del 

pal s -1971 -1991 -. 

Flnal1nenle. para complelar este lrabajo. el leKlo cuenta 

una aneKo en donde en Corma esquemá.llca se presentan los conceptos 

expresados por editores y gobierno: Libertad de Prensa·. El 

Quehacer Periodislico. Problemas de la Prensa. Agradecimientos y 

Halagos. y cuestiones del Pals. Las palabras registradas en estos 

apartados intentan exponer un panorama general de cuarenta aNos 

de alocuciones. 
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l. E L RE P O R TA JE. 

En el Cascinante mundo de la inf'ormaci6n period!stica, 

eMislen variadas Cormas para expresar los hechos y aconleclmienlos 

del devenir histórico. Estas son: la nota inCormaliva. la 

entrevista, el reportaje, el articulo, el editorial. la crónica y 

la columna. Importantes todas ellas para el enriquecimiento del 

quehacer period!slico. Sin embargo. en esta ocasión únicamente 

hablaremos del reportaje, del género periodistico más completo con 

que cuenta el periodismo, de su técnica, de su Corma y de su 

estilo. 

Al. reportaje lo podriarnos def'inir como ••un relato 

periodislico esencialmente inf'orma.tivo, libre en cuanto al lema, 

objetivo en cuanto al modo y redactado pref'erentemenle en estilo 

directo, en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés 

actual o humano; o lalhbiénz una narración inf'ormaliva de vuelo 1&1s 

o .-enos li~erario. concebida y realizada según la personalidad de 

escrit.or-periodisla. •• C1J 

Pero si vallk:Js tná.s all~ de la deCinic16n. l8ne1110s quo el 

reportaje ~iene coftD sello caracter1st~co la proCLUldidad. ia cual 

se logra gracias a la investigación y a la aplicación de los otros 

g~rwros period1slicos. En etecto. el reportaje se awd.lia de la 

actualidad de la nota inf'ormat.lva~ la opor~unidad del comentario 

ya sea d.el art.!culo o de la colu11111a. la viveza de la crónica y la 
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pertinencia de la entrevista. 

En este punto preciso. es donde énlra la sagacidad. la 

creatividad y la sensibilidad del reportero para hacer de su 

investigación una verdadera prueba y testimonio de lo que acontece 

en la sociedad. No importa si el reportaje demostrativa. 

descriptivo. narrativo. instructivo o de entretenimiento. lo 

importante que inCorme, qua dé conocer los misterios del 

mundo. que ayude a polemizar. a ilundnar rincones obscuros y 

desmentir a los hombres del poder. 

Por ejemplo, el reportaje demostrativo ayuda probar 

hipótesis, a e>Caminar los hechos y 

mientras. el reportaje descriptivo 

investigar los problemas; 

encarga de explicar y 

retratar situaciones de personas. lugares y 

reportaje narrativo el medio para relatar 

En tanto 

suceso y 

al 

al 

mish:J tiempo hacer la historia de un acontecimiento. Otro tipo de 

reportaje es el instructivo que conK> su nombre lo indica 

utiliza para dar a conocer los adelantos cientifico-tecnológicos. 

Finalmente tenemos al reportaje de entretenimiento cuya tarea 

la de hacer pasar un ralo agradable al lector. 

Realizar trabajos de esta naturaleza implica reto. 

riesgo. y toda una épica periodlstica • porque atrás de un gran 

reportaj~ existe l.D'la basta tarea de preparación, investigación y 

de redacción .UsualM&nte, el reportero saie a la calle después de 

haber planteado, qué es lo que ·va a investigar?. quién 

proporcionará los datos sobre su te11a? y. dóndo puede encontrar 

in1'ormación bibliográfica, hemerográfica u algún documento? 
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"Un report.aje. no se hace en un d1a. dado que necesario 

hacer un planleamlento. después realizar investigaciones tanto 

bibliograficas como hemerograficas. as! como también entrevistas. 

las cuales es necesario concertarlas con anticipación.'' C2> 

comentó Jorge JUárez Cuevas. reportero de EL HERALDO DE HeXICO. 

Has esto solo la fase preparatoria. después viene lo 

apasionante del trabajo r e porteril, la s entrevistas, la 

investigación documental. que tienen como llrrúle el tiempo y la 

astucia del reportero para realizar esta tarea. 

Terminada esta etapa, llega entonces la parle donde el 

periodista se sienta a cuanlit·icar. clasif'icar y examinar cada uno 

de los dalos. 

el reportero 

Posteriormente inicia la redacción. 

pone juego su imaginación. 

punto en donde 

crea ti vi dad 

inteligencia para hacer de su investigación a1go trascendente. 

El reportaje no es sólo técnica, también incluye una forma y 

estilo. Y esta la ultima fase del reporlaj~, punto 

culminante en el cual, se define la t.rayectoria del t.rabajo de 

acuerdo a su inspiración y capacidad del periodista. 

En cuanto a la forraa. el reportaje no se ajusta a recetas o 

fórmulas preestablecidas. mas bien. se amolda a requerimientos del 

aut.or, quien finalmente dará el toque par s onal •. A1 respect.o. 

Agus~!n Rodrlguez Treja. repor~ero de 1a Sección Financiera de 

E.'<CELSIOR. comentó: .. e1 report.aje debe tener una entrada fuerte 

para despues seguir desarrollando la idea de acuerdo a 

razonamiento lógico, dándole un planteamiento redondito. En lo 

personal. empiezo con una entrada de exposlcion o con la opinión 
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del entrevi~taUo_para despues mez.C'larl1J c1:in lo:-~ dato~ olJt,,.nirln'S t'n 

En tanto. para el repolero de ULflNA5 NOTICIA$ DE EX•'.,"i.'LSlOR., 

Adolfo S..\nchez Venega"i,en este género periodlstico, "lu impOrtanle 

es agrupar los dalos en el primer y segundo parrafo, sin olvidar 

que la entrada debe atraer la atención del lector ... C4J 

Por otra parte, en cuanto al estilo, ~sle puede de las 

diversas 1 ormas irnaginables. Has aun, para redactar un 

reportaje, sólo existe como limite la capacidad del reportero y 

el tiempo. Por ejemplo, para Agust1n Rodr1guez Treja "esta forma 

de expresion debe ser una exposicion de ideas del ~ntrevistado, 

mas los dalos de la investigacion y el analisis del propio 

reportero. ''C5J 

Para el periodista de EL DlA?.10 DE HEXlCO, Oclavio JuArez 

Pineda, ''en esta lécnica inCormallva, se debe utilizar un lenguaje 

fluldo, ameno, sin palabras rebuscadas, para que este sea 

accesible a todos los lectores. "(6) 

Sobre el lema, Jorge Juarez opino: ''e1 estilo del rep o rlaje 

nn..ay diverso y tiene que dArsele mucho color; ademas, en este 

g~nero period1stico, el informador tiene mayor libertad de 

esr;ribir y dar un enfoque propio a la investigación. "C7.) 

Y para el reportero de UNOHASUNO, Hilar.lo Monroy, "el estilo 

debe ir de ac1ierdo al tema que se desee investigar, o lo que haya 

encargada el madi.o i.ntormati.vo ... Además, dijo que en su diario "e1 

reportaje debe contener una en.coque más que nada humano. "CBJ 

M.a.s que f'6rmu1 as y variadas opiniones, este género 
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intormativo. es una Corma de expresión que debe conjugar la 

riqueza del lenguaje. la filosoE1a. la psicolog1a. 1a inspiración 

y lodo el sentido humano del hombre que escribe para hacer de esta 

técnica inf'ormaliva lodo un arle. 
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Il. SITUACION ACTUAL DE LA PRENSA EN MEXICO. 

A. De la garanlla constitucional a la celebración del 01a de l.a 

Liberalad de Prensa. 

1. Fundamentos legal~s de la libertad de prensa. 

En México. desde la Constiluci6n de ApalzingAn de 1812,. 

pasando por la mas i mportant.e de ese siglo -.la de 1857-,. la 

libertad de prensa siempre mereci6 las mas cuidadosas atenciones 

para su debida Cundanmnlación l.egal. Por t.al nmt.ivo,. en el 

Congreso Constituyente iniciado el primero de diciembre de 1916, a 

Venusliano Carranza no se le olvidó incluirla la nueva Carla 

Magna. Y no sólo eso también se dio a la tarea de elaborar una ley 

reglamentaria para los mis~s Cines. 

Erecllvamente, la base legal que regula en la act.ualidad al 

periodismo escrito está contenida en el art. 1 culo 7o. -del 

Titulo Primara, corraspondienle al de las Garanlias Individuales

de la Consliluci6n promulgada el 5 de Cabrero de 1917; ademá.s, de 

la Ley de Imprenla publicada en el Diario oti~ial el 12 de 

abrJ.l del misnD allo. 

Para eCeclos de la prensa escrita, el articulo 7o. dJ.ce en su 

primer parraf'ol 

"Es .inviolab1e J.a .libert.ad do escribJ.r y publicar escritos 

sobre cua.lqul.er lhaleria. Ninguna ley ni autoridad puede establecer 
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J.a previa censura, ni exiyir fianza a los aulort. .. s o impresores. ni 

coartar la libertad de imprenta, que no Liene mas limites qua el 

respeto a la vida privada. a .la moral y a la paz públicaH." C1) 

Sin embargo, los hechos revelan la dicotomia que prevalece en 

la realidad n~xicana. De un lado, Carranza heredó una norma ideal 

de derecho; del otro, sucede que quienes dalenlan el poder 

econónúco y polil!co del pa!s, parmean el mandato constitucional y 

la ley reglanmntaria, dando como resultado el obscurecimiento de 

la libertad de prensa. 

Lo primero, está explicado por la intención del Constituyente 

de Quérelaro de garanti:zar al pueblo mexicano, el derecho la 

libertad de imprenta; .lo segundo se demuestra con la serie de 

1necanismos y vicios presentes dentro de la relación prensa 

gobierno. 

Un acto supremo de violaci6n al articulo 7o. lo ejenplitica 

el caso sucedido al semanario PROC~SO en noviembre de 1983. Al 

respecto su director Julio Scherer escribió: "llegó Zorrilla 

PR.OC.~SO. Automóviles negros con cuatro puertas, las antenas como 

periscopios, quedaron estacionados en linea sobre la calle 

Fresas. Un ayudante acampanó hasta mi oficina al director de la 

Federal. Se llegaba al despacho por un pasillo angosto y hay 

sala de espera. Al otro lado de la puerta per111aneci6 el gigante, 

me contaron mis campaneros. Un segundo agente se ocupó del acceso 

a la casa. otros rondaron la ca1J.e .... C2> 

El director de la Dirección Federal de Seguridad CDFS:>, 

Antonio Zorrilla Pérez, sabia que la revista se disponla 
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publicar U11 reportaje en donde estaba involucrado el entonces 

Secretario de Gobernaci-:in, Manuel Barllelt. Diaz. En el escrit.o, 

Maria Teresa y Juan Carter Bartletl acusaban de abuso de poder al 

f'uricionari.o público. 

De es~a forma, Zorrilla 1leg6 para impedir que saliera a la 

luz dicho reportaje. y luego de larga discusión Scherer. 

logro su objetivo. En tanto, el director de PROCESO, tras 

consultar compaf"íeros, dijo al servidor püblico1 "ganaste ... 

e 3) 

Este hecho es una muestra de como las autoridades pueden 

actuar cuando los medios informa.ti vos at.reven 

cuestionar el uso y el abuso del poder, tocando asi las fibras mas 

sensibles de sus intereses politicos y económicos. 

Pero no sólo las autoridades responsables del 

quebrantamiento de las leyes, también gente del gremio 

periodislico contribuye a pasar por encima de los ordenamientos. 

As!, tanlo reporteros cou.::i due~os de las editoriales interesan 

por la pub1icidad y Cavares del gobierno, dando como resultado 

entendimiento reciproco entre ambos poderes. 

En es~e sentido, Gerardo Morales -reportero del diario 

CUESTION- opinó: "por los compromisos que mantienen los duef'los de 

los periódicos con el gobierno, la corrupción es prActicainenle 

obligada para nosotros. En este medios siempre trata de 

aCectar a 1os intereses de los poderosos, por tal JnOtivo. 

normalmente se cuidan que los escritos o notas sean benévolas para 

los amigos del dueno, del director y hasta del jeCe de redacción. 

Por desgracia, si no se cumple con las recomendaciones, 
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aulomá.lica11.a11le quedamos fuera del periodil;o ... (4) 

Los periodistas -enlences- limi lados por los 

conipronú.sos y relaciones de quienes duef"íos del medio 

inforn~tivo. quedando de lado. el compromiso inicial para la 

sociedad. 

Siguiendo ahora con las restricciones la libertad de 

prensa. estas han sido motivo de serios debates en los Congresos 

Consliluyenles. asl también profundos análisis para 

esclarecer la imprecisión o vaguedad de los conceptos que 

refieren a la vida privada. a la moral y a la paz pública. 

Por ejemplo, en el Constituyente de 1957. Francisco Zarco, 

hizo ref'erencia a esla problemAlica y dijot •• Insisto en que las 

inf'racciones deben nejor definidas. En ve:z de hablar 

vagamente de la vida privada, debiera de mencionarse el 

de injurias ••• Yo quisiera que lugar de hablar vagamente 

de la moral, prohibieran los escritos obscenos ••• La moral 

siente y no se define, ha dicho muy bien de los seNores 

de la comisión.'' Y cont.inuaba: "en de hablar de la paz 

pública, yo quisiera que terminantemente dijera que 

prohi.ben los escritos que directamente provoquen a la rebelión 

a la desobediencia de la ley .... " C!S) 

En la actualidad, también Ignacio Burgoa ha escrito 

sobre esta polémica. La libert.ad de imprenta podra 

coart.ar o impedir cuando su ejercicio.implique un ataque o falla 

de respeto a la vida privada .. El criterio que sirve de base para 

consignar esta restricción nos pareca1demasiado vago, impreciso 

18 



y lato, opinión que también abrigaron los Consliluyent.es de 1857. 

En efeclo, l.a vida privada de persona 

variada 

puede 

gama de 

lener muchos 

matices, puede exlenderso a t.an 

propiamenle cualquier escrilo que crilicase una de esa 

n:»dalidades est.aria vedado por el. articulo 

const.itucional. •• CfD 

aclos, que 

múltiples 

séptin:» 

No obslante eslas observaciones, existen est.udiosos que 

niegan que en el cit.ado articul.o existan imprecisiones y 

vaguedades. Pilar Hernandez, doctora en Derecho Const.itucional 

invesligadora del Instiluto de Investigaciones Juridicas de la 

UNAM, opinoz ••no es verdad que se den ese t.ipo de situaciones en 

nuestra Const.it.uc16n, en este caso, ell.a es cl.arisima, puesto que 

se trata de un derecho subjetivo. y en este caso la l.ey nunca 

puede particularizar, ya que nosotros como seres pensant.es 

.indicamos los limites de nuest.ra moral y vida privada.•• C7) 

En est.e sentido, el problema de 1a 

const.itucional., sino mas bien de l.a ley reglament.aria, l.a cual no 

define ni precisa los lérminos de moral, vida privada y paz 

pública. En este ptmt.o preciso, la libertad de prensa enfrent.a 

ot.ro escollo, debido a una Ley de Imprenta anacrónica y de 

discut.ible val.idez ju r idica.. En principio,. es~a nor...a debe 

cuent.a coJnO preconst.itucion.l. ya que d.icha 

reglamtnLaci6n entró en vigor quince dias anLes de que 1o hiciera 

1a acLual Cart.a Magna, el 1 de ...._yo de 191 7, autoÑt.icamente t.odas 

las leyes que regian quedaron derogadas. No obstanLe, l.a Ley de 

I1111>renLa continúa con vida en la aclualidad. 
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Del mismo rnoda ,, esta reglamenlaciCn se encuentra rebasada 

por la realidad,, por lo que se lo considera anacrónica. pues en su 

contenido sólo expresa restricciones en cuanto a lo qua se refiere 

a la moral,, la paz pública y la vida privada, y en ninguna parle 

de sus articulas reglamenta sobre garanltas y protección a los 

inf'ormadores. 

Desde su supuesta vigencia, la Ley da Imprenta únicamc-nle ha 

tenido aplicaciones los af"ios ''1919 y 1935,, justamente la 

época en que los medios para el control gubernamental de la prensa 

eran directos y en ocasiones hasta violentos.'' CB) 

Finalmente,, otro aspecto que concierne directamente la 

prensa escrita, es la reglamentación al Derecho a la Inf'ormación. 

Esta iniciativa f'ue planteada por el gobierno Cadera! en 1977,, 

como parle del programa de la Ref'orma Polllica. El proyecto 

encendió ilusiones en algunos sectores del gremio periodlslico,, 

pues se suponla que con ello se tendrla accesso a todas las 

Cuentes de inf'ormación • incluyendo las del mismo ejército. Sin 

embargo,, no fue as!,, ya que el proyecto osciló entra titubeos del 

gobierno y ataques de la prensa,, hasta quedar totalnante el 

olvido. 

2. Siete de junio. resultado de los ravores y recompensas entre 

la prensa y el poder. 

En Wl clima de cálidas relaciones eratre los direct.ivos y 
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du~ri:os de la industria editorial y el Presidente de la 

Repübl!ca., surgió la idea de celebrar af'S'o 

Junio. el O!a de la Libertad da Prensa. 

af'fo todos los 7 de 

"Es una burla''• dice Raúl Monge. -report.ero del semanario 

PROCESO-. quien entre bromas y sonrisas con sus compaf'feros 

espera su orden para laborar. 

Según Honge .. esos Ceslejos son una "Ciesta para los duef'S'os 

de los periódicos y el Presidente., además., -subrayó- no hay nada 

que celebrar puesto que se trata de una garantia const.it.ucional." 

(9) 

Las celebraciones de un derecho que prot.ege nuestra Carla 

Magna., tiene su antecedente mAs remoto en el af'fo de 1948., racha-en 

que el empresario José Garc!a Valseca Cduef'fo de la cadena 

periodistica del mismo nombre y que hoy se le conoce 

Organización Editorial Mexicana -OEH-) arreció un banquete al 

entonces Primer Mandatario., Miguel Aleman .. por haber Cacilitado a 

los reporteros consultar todas las Cuentes of'iciales de 

inCormaci6n a través de las Of'icinas de Prensa., hoy conocidas como 

Dirección de Conrun.J.cación Social. 

Sobre el origen de est.e Cestejo., vari.adas han sido las 

cri t.icas por part.e de periodistas e investigadores •. A1 respecto., 

el desaparecido Manuel Buendia escribióz '"son curiosos y un poco 

bastardos los origenes del Ola de la Liber~ad de Prensa. Digo es~o 

porque hasta donde es posible recordar., saber o estar inf'ormado., 

esta idea surgió nlá.s bien de un cierto grupo de e111presarios., y 

salvo variantes o ma~ices., ha mantenido asi, como una 
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Ceslivldad de esos empresarios que 

cesleJar ei éxito de la prensa 

reunen Crecuencia 

negocio." t 10) 

Por parle, el periodista Carlos Ramtrez planle6 lo 

siguiente: .. la idea de celebrar el Ola de las Libertad de Prensa 

nació en ei coronel Garc1a Valseca, cuya cadena periodlstica 

surgió y creció Clor de corrupción gracias al subsidio 

generoso que el gobierno le daba para que desarrollara su 

anticomunismo primitivo,. Dinero, maquinaria, papel, tinta, lodo 

salió de J.as arcas de J.a nación." C11) 

Una cr 1 l lea mAs, la de la investigadora FAlima FernAndez 

Christlieb, ella se pregunta: "si la libertad de prensa diera 

en México como una característica innata de un régimen democrAtico, 

por qué instituir una Cacha especial para conmemorar el hecho un 

siglo después? Por qué precisamente bajo el gobierno del 

Presidente Miguel AlemAn?" C12l 

Asl, no pocos han sido los cuestionamienlos sobre el origen 

de la multicitada celebraclon. Sin embargo,nada ni nadie impedirla 

que dicho acto tuviera su origen en el" sexenio de Alemán, pues 

dado a las buenas relaciones entre el gobierno y los erapresarios 

period1sticos, lo único que les interesaba era el Cortaleci"'1ento 

de esa gran amistad. Por tal motivo, 1949 nuevamente 

invita al Primer Manda~ario y a los generaies Manuel Avila Camacho 

y LAz~ro Cárdenas. el rK>tivo, presidir la inauguración de los 

nuevos talleres de Editora de Periódicos s.c.L. 

Las condiciones se daban por arla de inagia, y fue 

entonces el turno del JeCe de la Nación. 
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Currla el segundo af'lo de la década de los cincuentas, la 

escasez de papel complicaba el tiraje de 1as publicaciones Y no 

exislian otras posibilidades para obtener 1a lan preciada materia 

prima. "Enterado de esta situación, el Presidente Alemá.n ordenó 

que los trenes de pasajeros n::>vieran furgones cargados de papel, 

desde la frontera Norte hasta la ciudad de México, y los 

periódicos salvaron de crisis que los habria daMado 

gravemente ... e 13) 

Luego de bondadoso acto, algunos diarios agradecieron en 

edi loriales la intervención del gobierno.. Pero esto no convenció 

al coronel Valseca, y por tal motivo, convocó a los directores de 

los periódicos para reunirse con el Jefe del Ejecutivo el 7 de 

jt.m.lo de 1951. Complacidos, los empresarios periodlsticos 

aceptaron., y de est.a forma un af'(o después -195a-, en México surgió 

oficial1110nle el Dia de la Libertad de Prensa, celebración que por 

sus caraclerlstlcas le considera única en el mundo. 

3.. Los prendas de periodismo, debe el gobierno condecorar? 

Bajo el cuestionamiento sobre la validez de que el Estado 

otorgue reconocimientos a los periodistas dest.acados·, los ~ramios 

Nacionales de Peri.odisll'O se han ent.regado af"ro tras al"So desde 1976. 

Todo inicJ.6 cuando en la administración de Luis Echever-r1a se 

expidió por- prinera vez la Ley de Premios, Eslimulos y 

Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial el 31 de 

diciembre de 1975.. Luego de lo dispuesto en esta ley., el siguiente 
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.i·.v se dio paso a una hisloria malizada de cuc.-sliona11Lieulo~ sobre 

la legitinúdad de este reconoc!mienlo. 

"Este premio lolaln~nle oflcialisla y su 

es el de apapachar y al mismo tiempo cooptar al 

intención 

periodista. 

Este reconocimiento organizado por la Secretarla de 

Gobernación quien -a través de un jurado f?rmado por periodistas

estudia y define las propuestas presentadas ari:o con ai'lo." 

"Una vez que el jurado ha dado veredicto,. desde la 

Secretaria de Gobernación le informa al ganador respecli vo,. 

esto, desde luego, antes de que la información se divulgue 

póbl i camente. " C 14) precisó Luis de la Torre,. carlonista de 

F:XCELSIOR. 

No obstante las criticas,. los premios, en la mayor1a de los 

c~sos, se h•n otorgado a los n~s destacados. Tal el de 

René Avilés Pábila -Premio Nacional de Periodismo 1991- quien 

comenta: "He recibido el premio y los 25 millones de pesos,. pero 

seguiré con mi linea critica. Y si Jo he recibido,. es por mis 25 

af'ios en el periodismo.•• 

Mientras lustran sus bolines y entre saludos y llamadas 

telefónicas, el articulista de EXCELSIOR sigue con-entando: '"es 

indudable que el go~ierno premia con el fin de cooptar. Y que 

vivimos en un pals en donde el gobierno lodo lo hace: corrompe,. 

consura. roprimo,. premia• compra, y venda. Es decir,. dependemos de 

él para lodo,. es insoport.able,." C15)· concluyó. 

Hay desacuerdo porque el gobierno premie,. esto se ha visto 

en 1 text.os,. mesas redondas,. conferencias y hasta en el mismo dia 
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de la condecoracion, los periodistas .lo han manif'"estado.. No 

obslanle, algunos están de acuerdo. Por ejemplo, AntonJ.o Hass, 

galardonado en 1991 por sus art.iculos de fondo ha dicho: .. creo 

firmemente que el buen periodismo debe prendarse.. Prinero, porque 

la sociedad se lo debe. Segwido, porque oficio tan mal 

pagado que el periodista necesita el premio como vil.amina, 

suplemento aliment.ario. Pero el dinero deberla provenir del 

gobierno, sino de un fondo aut.6nomo y por nJ.ngún motivo 

deberla entregarlo el Presidente de la República. Porque si el 

periodisno ha de constituir efeclivamenle un Cuarto Poder, debe 

mantenerse escrupulosamente separado de .los demAs poderes de la 

naci6n." C16l 

Por su parle, Marlha Anaya -premiada en 1990- al preguntarle 

lo que sign1Cic6 para e.lla su condecoración, contestó tajante: 

.. ! NADA ! •• Y prosiguió: "considero que esle premio llene 

ningún significado, puesto que seria mas valioso que el misRD 

Cuera entregado por nuestros propios compaMeros, asi t.endria 

razón de ser, creo yo .. " (17> 

Ni duda cabe, hay desacuerdo porque el gobierno pre-.J.e, pero 

hast.a donde sabe, nadie ha despreciado lal distinción. Por e.llo 

las criticas, los comentarios y las inconf'ormidades quedan 

minimizadas y prAct.icamenle de lado a la hora de sent.irse 

apapachados .. Y quienes han sido distinguidos, reciben sin reparo 

su condecoración. 

4. El protocolo para una gran ceremonla .. 

Todo inicia Reforma 122. Ahi~ RaCael Ruano Uribe, 
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coordinador de la Contision Organizadora del Ola de la Libertad de 

Prensa, organiza mes y medio antes del 7 de Junio, lodo para el 

gran festejo. Primero se seleccionan a las pe1·s.onas que integrarán 

la comisión que irá a los Pinos para hacer personalmente la 

invitación al Primer Mandatario. 

En los últimos tiempos, estas comisiones, normalmente se han 

conformado por las mismas personas, entre ellas encuentra: 

Federico Bracamonles, actual director de EL DIARIO DE HEXJCO; 

Regino Dlaz Redondo, director de EXCELSIOR; Rómulo o•Farril 

Jr •• director de NOVEDADES; Socorro Dlaz, directora de EL DlA, Y 

otros due~os de periódicos y revistas aCiliados a la Asociación. 

El grupo asignado se traslada a 1os Pinos. ahi son recibidos 

por el Primer Handa~ario, luego de un corlo acto de salutación, 

"uno de los periodistas da lectura a 1as palabras protocolarias: 

el Presidente acepta. se Cija la Cecha, la comisión sólo 

precursora, allana 1os caminos, discreta en lo discurso, 

lectura de visperas anunciadas. "C18J 

También en ese primer encuentro, se le pide al JeCe de la 

Nación que dada la ocasión, entregue diplomas y preseas a quienes 

la Asociación ha considerado perlinen~e. Luego de inCormarle 

quien será el orador por parle de la prensa, Cinalrnenle se lleva 

una pequef'la charla, la cual es seguida de una breve despedida, 

dando lOrndno a1 primer episodio de la celebraci6 del 7 de junlo. 

Valenlin Galindo, quien tuera· agente de seguridad del 

Presidente Luis Echeverr1a. comenta los pormenores de los 

f'estejos1 "la verdad, son unas f"iestas de primerisima, lodo bien 
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organizado y perfeclarnenle planeado. Tú sabes -dice- al 

Presidente le interesa estar bien con los periodist..as,, a el.los,, ni 

diga,, les va muy bien cubriendo esa fuent..e." Y en f'at..iza,, .. yo 

sé porque se hace tanto escándalo sobre esta celebración,, de 

todos modos se lleva a ef'ect..o. Ahora por qué los periodistas 

critican tant..o,, si hasta donde yo recuerdo,, muchas ve~es recibimos 

órdenes para supervisar que los regalos por parte del gobierno, 

llegaran a las casas de la gente que trabaja en los diarios. "C19) 

Por fin el gran dia,, y t..res comisiones encargan de 

acompa~ar al Primer Handatrario, en tres etapas dif'erentes. 

Primero, un grupo de cuatro personas -todas ellas duenos 

direclores de periódicos-,, vistiendo sus mejores galas,, se 

trasl.ada a los Pinos y acampanará al Presidente hasta el hotel 

restaurante donde se eCectuará el banquete. Posteriormente,, otra 

comiliva lo recibe en el veslibulo del. salón,, charl.an unos 

instantes y en seguida se dirigen al recinto. 

En el salón da actos,, el público espgra de pig al Jgf'o dGl 

Ejecutivo, él entra erguido y sonriente. Atrás,, le sigue su 

inCatigable guardaespaldas,, militar,, normalmente joven,, quien 

viste uniCorne de gala. Una vez ocupado sus reservados,, irrumpe 

entonces la corne~a de l.a banda militar de guerra ~uien anuncia 

los honores correspondientes al JeCe de la Nación. Luego de este 

acto,, alguien asignado por parte de la prensa hace el oCrecimienlo 

del convivio. En seguida se entregan preseas y reconocimientos 

periodistas eméritos. 

El monmnlo cumbre de este acontecimiento da cuando 
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pronuncian los discursos; uno por parle de los editores. y otro 

por parle del gobierno. Est.os actos do oratoria, "son de 

palabras y elogios, desde la comunicación los salmos de gratitud; 

gracias se~or Presidente, en nombre de lodos los periodistas, por 

la gran libertad en que se vive y se escribe en México. O bien, 

la libertad de prensa es una realidad.•• (20) 

Posterior a los discursos, so comparte el banquete y 

concluido, se procede nuevamente a los honores al President.e, 

este se retira, y ent.re bronas, abrazos y felicitaciones de los 

que se quedan, termina la celebración. 

B. Problemas de la prensa. 

1. La prensa atrapada en las redes del poder. 

En cuestión de combatividad polilica, la prensa mexicana de 

hoy no signiCica mayor problema para el gobierno, éste la tiene 

perfecla1nenle cent.rolada por medio de oticinas de prensa 

-conocidas act.ualment.e coRD Direcciones de Comunicación Social-: 

concesiones en el suministro de papel periódico; censura 

institucionalizada; corrupción y represión para aquellos que no 

quieran cumplir con las reglas del juego. 

Inmersa en este ambiente de "control y dependencia, la 

palabra escrita ha perdido parte de sus principios rundamentales 

que son los de informar, educar y orien~ar con sentido critico 

29 



la sociedad. adem~s del desprestigio que suf're cuando el pueblo 

le grita ''prensa vendida". 

Por parte. los reporteros astan tan acostumbrados a vivir 

y consentir esla situación. que lo ~nico importante para ellos 

conseguir la tuente cerca del poderoso; al Cin y al cabo que el 

embute es n.tjor que el sueldo; al Cin y al cabo que los boletines 

tacilitan la horrorosa tarea de buscar la noticia. El lector no 

importa. hay que estar con quien da reconocimiento y dinero. 

Atrapados en la t.rainpa del poder. los directores y duenos de 

la Industria Editorial parece inquietarles demasiado esla 

problem:t.lica. ellos tienen puesta toda su atención en las citras 

de ventas de publicidad de sus periódicos y en que el Estado siga 

intangible para seguir manteniendo esta relación que segón dicen 

es de cordialidad. Esta posición siempre queda demostrada en las 

celebraciones anuales del 7 de Junio. 

Asi. poder desenCrenado y sin limites ha terAlinado por 

someter a un periodismo que sin duda ha vivido momentos brillantes 

en su historia. 1'hora sólo existe una prensa maniatada y con 

Mini111as posibilidades para solucionar 

control y dependencia del Estado. 

''Es terrible el gobierno''• dice 

principal. proble1aa. el 

tono de enf'ado Gustavo 

Duran de Huerta -Jete de la Sección Edit.orial. de EXCELSIOR-. 

quien sobre Lm eser! torio revisa a t anosamenle los encabezados 

de J.os diarios .as important.es de J.a capilal. "Nos tiene bien 

vigilados. Por ejemplo. el. Estado Mayor posee ticheros en donde 

est.An ordenados altabéticamente J.os nombres de los periodistas de 
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acuerdo a sus tendencias pol! licas,. adenos de los teléfonos para 

que en determinado momento se llame la atoncion y corregir lo que 

no les gusta.•• Hombre inquieto,. se .levanta,. va y viene,. revis.i 

nuevamente los periódicos y re.anuda: "ciertamente,. las autoridades 

intervienen el ejercicio pariodlstJ.co de los medios 

inCormativos. Sin embargo, es la prensa escrita matutina, la más 

vigilada. Y lodo para que no se critiquen sus polllicas,. que 

t'inalmente donde mas les duele." C2J) 

La obsesión de los gobernantes por someter a la palabra 

escrita,. inició en momentos en que incendiarios corno Fernández de 

Lizardi,. sacaron de la pasividad a la prensa,. para incorporarla 

la combatividad pol!tica. De ah! en adelante,. los due~os del poder 

instrumentaron cualquier pretexto para Erenar a quienes llamaban 

dit'amadores y alteradores del ordon. Por ello,. en las memorables 

saetones del 25 y 28 de julio de 1856,. previas al Congreso 

Constituyente de 18~7,. el incansable Francisco Zarco in~ugnó 

donodadamente al poder. "En México janlás ha habido 

!mprenta: los gobiernos conservadores y los que 

libertad de 

han llamado 

liberales,. todos han tenido miedo a las ideas,. todos han sorocado 

discusión, todos han perseguido y martirizado el 

pensamiento. "C22) Fue en t.ien~o un reclamo desesperado el de 

Zarco, y nadie le prestó atención. Sin embargo,. el Jmltnenlo en que 

so romper!an ios .oldes jurldJ.cos para dar paso un poder 

incontenible que someterla det'initivatnante a la prensa mexicana, 

alin no llegaba. 

Justamente,. el prinmro de diciembre de 1916 se reunió el 
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Congreso Constituyente la Cinalidad de redactar el texto de 

la nueva Carla Magna. Con este acontecimiento,. se cumplia el 

acariciado suef'lo del porf'iris ta Emilio Rabas a. El ya lo ha bia 

contemplado libro LA CONSTITUCION y LA DICTADURA: 

00Si l.a dictadura Cue necesaria en la historia,. en el. porvenir,. no 

será sino un peligro,. si f'ue inevitable para sostener que no pueda 

vivir con l.a organización constitucional,. es urgente despojarla de 

sus Cueros de necesidad,. poniendo a la Constitución condición 

de garantizar,. la estabilidad de gobierno útil activo y tuerle,. 

dentro de un circul.o amplio pero inf'ranqueable ... C23) Esto se hizo 

realidad anos mAs tarde cuando Venustiano Carranza promulgó la 

Constitución el 5 de Cabrero de 1917,. cuerpo de l.eyes que 

Cortaleció y concedió mayores f'acultades al Poder Ejecutivo. 

En este sentido el articulo eo -del capitulo :UI 

correspondiente al del Poder Ejecut..i va,. dicei "Se deposi la el 

ejercicio del SuprenD Poder Ejecutivo de la Unión en un sólo 

individuo. que se denominará "Presidente de l.os Estados Unidos 

Me>cicanos ... (24) 

Sobre las tacultades del. Primer Mandatario,. el articulo 89 

dicel 

'' I. Pro~gar y ejecutar las leyes que expida ~l Congreso de 

l.a Unión proveyendo en la esf'era adnünistrati va a su exacta 

observancia. " 

•• II. Nombrar y reJaOver l.ibremente l.os Secretarios del 

Despacho,. a1 Procurador General. de la República,. al Gobernador del 

Distrito Federal,. al Procl.D"'ador General de Justicia del Distrito 
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Federal, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores 

de hacienda y nombrar y renombrar libremente los damas empleados 

de la Union. cuyo nombramiento o remoción 

otro modo en la Constitución de leyes." 

estén determi.nados de 

También: 

VI. Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada 

permanente, o sea del ejército terrestre, de la Harina y de la 

Fuerza Aérea, para la seguridad interior y deCensa exterior de la 

Feder aci on. '" C 2 :":"•) 

Finalnmnle, m~s no por ello menos importante, los artlcu.los 

270. y 1230. constitucionales otorgan al Presidente de la 

República CacuJ.lades casi omnin.:>das para legislar sobre las 

relaciones de trabajo y las formas de propiedad, poniendo al 

Mandatario posición de arbitro supremo del pa1s. 

De esta forma, los constituyentes fundaron las bases para la 

configuración de un régimen pol!lico presidencialista el cual mas 

larde se consolidó con el corporativismo para dar paso as!, 

gobierno excesivanente poderoso y complejo que del 

autoritarismo al paternalismo. Al respecto Luis Barjau escribió: 

'"el palernalismo en México conforma una contradictoria relación de 

prolecciOn-represión simultanea. Es mas bien un estilo personal de 

gobernar que el atribulo inlrinseco de un régi1m1n de~erminado. 

ayuda por t.anto a desenredar la trabazón• apart.ar la aureola 

del misterio que cubre a la Camosa singularidad del 

.. xicano ... (26) 

Estado 

En este conlext.o la prensa coma actor politico y observadora 
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de las acciones del poder público, no serA más que el principal 

objetivo del gobierno para sacarla de la jugada. As!, el 

periodisn.;:, empezara su.f'rir los embales de un es lado 

Corlalecido. PrJ.mero, •·Obregón envió auloenlrevtst.as a J.a prensa Y 

de paso J.a corrompió. "C27> Después, Callas con su aut.orilarism::t 

desterró los que no conf'esaron con su polilica, y sólo 

eso, también se dio el lujo de inaugurar Corma de eliminar 

direclivos de periódicos, por medio de crear los conflict.os 

int.ernos en los diarios. Su participación en el conCliclo inlarno 

de EXCELSIOR, as! lo demuestra. 

Por su parle, LAzaro CArdenas Cue pat.ernal.isla y sopesó 

sut.il"'8nle las criticas que sobre su radicalis111:t hicieron los 

diarios HOY y EXCELSIOR. El, inteligenlement.e cooptó a la prensa, 

creándoles a la Productora e Iraporladora de Papel s. A. CPIPSA> y 

también el Departamento Aut.6nomo de Prensa y Publicidad, para 

centralizar la inf'orllftación del Est.ado. Con estas decisiones, se 

ampliaron los instrumentos de control y el periodismo dijo adiós a 

su independencia. 

Con Manuel Avila Cama.cho y Miguel AJ.e-'.n, J.os medios impresos 

entraron en la etapa de J.a industrialización y con el.lo 

olvidaron a los simples lectores para centrarse en ~as alabanzas 

al gobierno • AdeJna.s, as Alaaén,. quien heredó todas las toraas 

posibles de corrupción al periodisllkl rrexicano. 

Pasaron los ª"ºs y en los sesenta, al presidente Gustavo D1az 

Ordaz hizo sentir su autori larisB'.>,. e u ando 1966 E:L DI ARIO 

DE HEXICO cerró sus puertas,. luego de que éste habla publicado 

un par de Colograr1as pies de Colo invertidas. Ademá.s,. durante 
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el movinúenlo esludianlil de 1958, nuevamenle aflora su 

despotismo al mandar reprimir 

octubre. 

los manif'estantes del 2 de 

Por parte el Pres! dente Luis Echeverr 1 a AJ. varez 

instrumentó una apertura polilica para obtener legitimidad y 

conf'ianza del pueblo. Pero, también tolft!> decisiones que hicieron 

ver a su gobierno como contradictorio, por ejemplo, el caso del 

diario EXCELSIOR, primero lo consintió y luego armó un tramposo 

boicot publicitario para crear conf'licto interno en ia 

coopera ti va. 

En tiempos de López Portillo, hubo un consentimiento mutuo 

con la prensa, mAs sucedió as! con el semanario PROCESO# q u len 

se mantuvo al margen de las relac i ones viciadas, teniendo un 

ejercicio periodlstico independiente, el cual le provocó 

boicot publicitario por parle de las dependencias gubernamenetales 

para terminar con su existencia. 

La situación Cue tan critica que el 7 de junio de 

1982, durante la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo y 

previo a la conmemoración del Dia de la Libertad de Prensa, 

los periodistas y el gobierno vivieron el m::>mento lnás Aspero en 

fecha como ésta# cuando Portillo a g uanló ante los 

reclamos del periodista Francisco Marl!nez de la Vega y 

sentenció: ·• ••• te pago para que me pegues.! pues no sef"lores!" C2 B) 

En el gobierno de Miguel de la Madrid se pr.egon6 la 

renovación JnOral para tratar de reducir la corrupción que habia 

heredado de su antecesor; pero ~ los dos af"los de su manda~o, esta 

inicativa se vio empa~ada por el asesinato de Manuel Buend!a, 

34 



primer columnista con que contaba México en ese tiempo. Este 

levantó una Ampula en la opinión püblica del pais. por la 

lentitud con que llevaron las investigaciones en este sexenio. 

el cual no sa le dio cauce sino hasla el arribo de Carlos S..linas 

de Gortari a la Presidencia de la República. 

Con Salinas en el poder. la política impuesta Cue desde el 

principio de mano dura. Asi, lideres sindicales, e1npresarios y 

periodistas han sentido el rigor del poder • 

.. La ll.egada de Carlos Salinas de Gortari la Primera 

Magistratura del pais se realizó dentro de una situación politica 

delicada. debido a los Cuartes cuestionamientos, que sobre su 

legitilftidad habian acarreado las elecciones de 1988. Esto derivó a 

que el réginen actual concentrara demasiada atención en el cuidado 

de la imagen presidencial dentro de los medios de coinunicación. '' 

"El control quedó directamente a cargo de la Dirección de 

Comunicación Social de la Presidencia de La República -en aquel 

entonces a cargo de Ot.to Granados Roldán- la cual encargó de 

acabar con los espacios criticas de la radio y televisión." 

C29) comentó Verónica Ortiz, coordinadora de sección Espacios del 

Lector de el diario ~L FINANCIERO. 

Final.nente. puede decir qua "la prensa mexicana no CUSllple 

con su núsión porque entre ella y el. poder existe 

viciada relación de interdependencia. la cual se l.leva a cabo por 

una serie de reglas no escritas. pero que se cumplen cabaln.tnte. 

Es tanta su co-.plicidad que ellos l'llisna:Js construyen lDl sieulacro 

para hacer creer que alllbos cWRplen con su papel: con es~a relación 

la misión de la prensa queda relegada un cuarto término," 
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C30J sostuvo Rafael Rodr!guez CaslaHeda. jefe de redacción da 

la revisla PROC~50, 

2. PIPSA. 

a. PIPSA, Cavorece a la industria editorial. 

Cuando en 1935, se adopl6 la medida para crear la empresa 

estatal Productora e Importadora de Papel, S.A. CPIPSAJ -para 

avilar la monopolización de la producción, compraventa e 

importación de papel-, rd el gobierno ni los editores de 

periódicos pensaron en los beneCicios que oblendrian de esta 

decisión. 

De ese tiempo, hasla el 18 de abril de 1990, la compaH!a Cue 

la única encargada de abastecer y garantizar la entrega do dicha 

malaria prima, lo cual la colocó como virtual 11Klnopolio del 

indispensable producto. Esta posición de la empresa le acarreó 

severas criticas al Estado, a quien se le acusaba de .aanlener un 

control indirecto sobre la prensa y de imposibilitar la plena 

libertad de expresión. 

Para avilar este reproche, el Presidente Carlos Salinas 

de Gorlari 1990- decidió abrir el mercado nacional a la libre 

iq>orlación de papel periódico. Ahbra, los editores pueden 

s= salisCacer 

intereses. 

necesidades en el ~rcado que más convenga 



No obstante. a lo largo de 56 anos de existencia de la 

paraeslalal. la prensa ha disfrutado de la actuación palernalista. 

subsidiadora y proleclora de la empresa: por medio de la 

sociedad. los empresarios del periodisrro han gozado de la 

posibilidad de oblener la materia prima sin tener que recurrir 

la compra directa en el extr~njero. ni pagar los allos aranceles 

que significa adquirirlo en el exterior; ademá.s de contar 

crédi t.os y condonaciones d e deudas. mismas que han permi t. ido 

la sobrevivencia de más de diario de la capital y de la 

provincia. 

Por part.e. el gobierno encontró un mecanisrr.l J.doneo para 

obt.ener adhesiones de part.e de la prensa. ya que los duenos de los 

diarios están más int.eresados en conseguir facilidades para el 

desarrollo de sus empresas que on llevar a cabo 

informar y orienlar a la opinión pública. 

f'unción de 

"La PIPSA. favorece más a la industria edit.orial que la 

libertad de prensa. De hecho. podriamos decir que casi son dos 

cosas distintas. que van por caminos diferentes. A los duenos de 

los diarios les interesa más proteger a sus companias que asumir 

posición crillca ante el régimen." C31) apunl6 René Avilés 

Fabil.a. 

Tant.o los edilores como el poder público comprenden y aceplan 

esta relación. en donde la industria periodlstica desarrolla 

bajo la protección y apoyo del gobierno • el cual. al lener 

sus manos el suministro de papel• obt.iene el control indirecto 

sobre la prensa. 
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PIPSA puede r~lirar los beneficios que olor·ga los 

diarios. que por su crllica. resulten incómodos al reglnMJn. No 

obstante. la actuación de la empresa ha siJo canalizada para 

proteger a los órganos informativos impresos. 

De hecho, el punto y motivo central de la Cundacion de la 

compa~ia papelera obedece a que el gobiern9 del general Cárdenas 

intervino a t avor de los edi lores cuando .as los vieron amenazada 

existencia, por la f'alta y carestía del papel. 

Hasta antes de la creación de la paraestalal exist1an dos 

factores que condicionaban la obtención de papel: de un lado. la 

fábrica San Raf"ael y Anexas, S.A,, quien utilizaba posición 

monopolizadora para vender su producto; del otro,, el impuesto de 

30 por ciento a las importaciones de papel decretado por 

Venust.iano Carranza, con el o bjelo de proteger la producción 

naciona.l. 

Por ello, cuando la Cábrica San Rafael se declaró en huelga 

1Q35,, los editoras solicitaron la intervención del gobierno 

federal para que permitiera la libre importación o f'ijara el 

precio del producto. En ese tiempo, los editores argumentaron que 

la escasez, la mala calidad y los coslos elevados de la materia 

prima,, obstaculizaban el desarrollo de la prensa nacional. 

Ante Lal problemática, el Presidente Lázaro Cárdenas ordenó a 

miembros de su gabinete encontrar la solución para estabilizar la 

situación. De esta forma, se eligió crear una empresa estatal sin 

f'ines lucrativos y con responsabilidad compartida entre gobierno 

y editores. 
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Asl. el 21 de agosto de 1935. el general Cárdenas expidió 

acuerdo con el cual se creó la Product.ora Importadora de 

Papel. s. A. y al expllc ar las razones de la f'undaci.6n de .la 

empresa expresó: •• ••• la si tuaclón actual deja por complet.o 

manos del monopolio productor del papel la tljación del precio de 

este articulo. en términos de que para elevarlo. no atiende 

otras consideraciones que las dictadas por el esplrltu de lucro de 

los productores. No es posible permitir que subsista senejante 

est.ado de cosas. ya que nada tavorece los intereses 

nacionales. sino antes bien se det.J.ene el adelanto de nuestra 

cultura. El gobierno f'ederal. en tales condiciones, est.á obligado 

a buscar la f'orrna de poder colo a los excesos de 

i nduslrial. 

"Con este propósito. deberá. f'ormarse 

monopolio 

una institución 

capacitada para llevar cabo las operaciones comerciales de 

importación y compra venta que se requiere para impedir abusos 

del nJnopolio existente. sin más propósi los que el de Comentar. 

nedlant.e el abaratamiento del papel. los diversos aspectos de la 

obra cultural. que con la imprenta cabe realizar.•• C32:) 

La intervención del gobierno para resolver la crisis del 

papel en que encontraba la industria edil.or~al marcó el 

inicio del control del gobierno sobre la prensa. La creación 

de PIPSA benef'ició a lodos los diarios del pais. lo cual 

implicó compromisos y agradecimientos al JeCe de la Nación. 

El Presidente de la RepQblica encont.r6 

inf"ormat.ivos impresos. un medio para def'ender 
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programa de gobierno revolucionario. Por lal motivo, alenló y 

motivo el c.onlrol de la prensa y de Ja i nrormación • 

.. En aquél tiempo, Cárdenas era criticado profundamente por 

los hombres de la derecha y por los inversionistas extranjeros, 

debido a la polllica populista que llevó a cabo bajo régimen. 

Estas asechanzas, en contra de su programa., llevaron al general 

organizar su defensa. Es este el contexto en que inscribe la 

creación de PIPSA y la rundación del Departamento Autónom:> de 

Prensa y Propaganda CDAPPJ. para controlar la inf'ormación," C33) 

explicó René Avilés Fabila. 

De esta fecha en adelante, la delación de la materia prima 

b~sica quedó en manos del gobierno. Y asl, revistas y diarios del 

pals obtienen el suministro del papel con previa solicitud al 

Consejo de Administración de la empresa eslalal, el cual preside 

el titular de la Secretarla de Gobernación. 

Aunque la creación de la paraestatal 

monopolio privado de la materia prima, 

habla dado fin al 

los problemas de 

distribución y dotación del producto continuaron los aftas 

consecutivos. Por ejemplo: a inicio del sexenio de Miguel A.laman, 

el Presidente del Bloque Periodistico de Sinaloa, Gustavo D. 

Ca~edo, envió una carla al Director General de lnf'ormación• 

dependiente de la Secretaria de Gobernación, José Al.tamirano. E1 

nensaje fechado el 29 de diciembre de 1946. tuvo con> finalidad 

sol.icitar ayuda ante la escasez de paPel corlado ... La PIPSA. que 

en provincia no ha dejado sentir los beneficios para los que cue 

creada con la anuencia y apoyo del. gobierno federa1, ha visto 
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!n~osibilllada de hacer remisiones de clase de papel. por 

mani!'estar que liene existencias. Esto hace que los peri6dicos 

provincianos como lo son los de Sinaloa. se encuentran abandonados 

y que se vean en el caso de recurrir al mercado negro del papel. 

donde tampoco se puede conseguir salvo precJ.os prohibitivos." 

(34) 

El problema del papel se prolong6 por varios aNos debido 

que el pals segU!a dependiendo de las importaciones del producto. 

Y aunque PIPSA le habla denominado productora 

importadora. en la practica. s6lo Cuncionaba exclusiva1m1nte como 

compradora de esta materia prima en el exterior. 

Por ello. cuando en 1951 los diarios y revistas vieron 

amenazadas publicaciones por la escasez de papel,. 

inmediatamente los editores solicitaron la intervención del 

gobierno para la resolución del problema. As!. en ese aNo Miguel 

Alemán orden6 que los trenes de pasajeros transportaran la 

elemental materia prima desde el norte de la RepCblica hasta la 

capital del pats. 

Superada la crJ.sis. los editores. encabezados por el coronel 

José Garcia Valseca. organizaron una reunión con el Presidente de 

la República. Miguei Alelhá.n. para agradecer .i ntervenci 6n. 1..a 

reunJ.6n se llevó a erecto el 7 de junio de 1951 y de esta manera 

iniciaron las convivencias anuales entre prensa y gobierno. 

La medida adop~ada por Al.elnAn no resolvi6 completamente la 

carest1a y escasez de la materia prima. Por tal motivo los 

edi lores se vieron obligados a solici lar la ayuda del Presidente 
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Adol!'o Ruiz Cortinas para solucionar el problema .. 

Durante las celebraciones del Ola de la Libertad de Prensa. 

llevacJos a cabo en dicho sexenio. los e1npresarios periodísticos 

hicieron reclamos como el que hizo el coronel Garcla Valseca el 7 

de junio de 1966: ·• ••• sient.o que debemos dejar pasar esta 

oportunidad solemne sin re!'erirnos a la preocupación que nos causa 

el problema mundial de escasez y careslla del papel periódico. 

preocupación que usted comparte en grado máximo .. 

Y demandó: "que se acelere la !'undación de varias !'Abricas de 

papel repartidas en los lugares en que sea más CAcil encontrar los 

materiales de rabricación ••• e 35) 

La respuesta del gobierno Cue crear procesadoras de papel en 

los estados de Michoacán y Oaxaca, las cuales destinaron su 

producción para salis!'acer las demandas de la prensa nacional. 

CActualmente existen tres plantas procesadoras que son: Fábrica de 

Papel Tuxlepec. S. A.• Mexicana de Papel Periódico s. A.• y 

Productora Nacional de Papel Destintado. S.A.J 

Posteriormente. la prensa tuvo que recurrir nuevamente a los 

Cavares del Estado. En 1935, cu.ando creó PXPSA, se le dio un 

periodo de vida de 30 a~os. al término del cual los editores velan 

amenazados los privilegios que les brindaba la empresa estatal. 

por lo cual pidieron al gobierno de Gustavo D!az Ordaz que 

prolongara la existencia de la sociedad. 

Gustavo O!az Ordaz concedió prórroga la Vida de la 

paraestatal en 1965. No obstante. en 1969 el Primer Mandatario 

intentó disolver la empresa con lo cual los editores eslarian 
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libertad de decidir si deseaban seguir adquiriendo su papel 

lravés de la compafUa o de manera independiente. 

Esta decisión podria atribuirse a cuestiones pol1ticas. ya 

que "meses después de los acontecimientos universitarios de 1958 

que devinieron en la masacre de Tlatelolco. el 29 de marzo de 

1969, Gustavo Oiaz Ordaz decidió disolver PIPSA. Ante la 

insistencia de los editores. concedió prórroga de tres meses y 

posleriormente de tres meses má.s. Finalmente, el pritnero de abril 

de 1970, regularizaron las Cunciones de PIPSA, que estarían 

vigent.es 30 af'fos más." C36) 

Otra de las caus~s que orillaron al Primer Mandatario 

pensar en la liquidación de la empresa, Cue la presión por parte 

de la Sociedad Interamericana de Prensa CSIPJ, que criticó la 

compa~ia mexicana de monopolizar el papel, lo cual imposibilitaba 

la plena libertad de expresión. Sin embargo, los editores 

demandaron continuar con los privilegios brindados por la empresa 

estala.!. 

ot.ro capitulo en donde estuvo presente PIPSA y donde 

volvió hacer patente que la empresa es un medio tavorecedor para 

el desarrollo de los medios impresos, Cue el que protagonizó 

1989, cuando el Presidente de ia República, Carlos Salinas de 

GortarJ.. propuso su desincorporac16n , pu.es dijo: .. mi compromiso 

es que esta empresa no constituya valladar a.lguno al pleno 

ejercicio de la libertad de expresión." (37) 

La respuesta de los e d llores no se hizo esperar. Después de 

previo análisis de la actividad de la empresas, los editores y 
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los miembros del Consejo de Achninistr.;Jr.i611 de la empresa. 

expresaron concl usi6n en carta tJUE;> enviaron al Primer 

Handatarlo el 18 de octubre de 1989. y en la cual explican: "los 

editores af'irmamos que la presencia de PIPSA es indespensabla 

como instrumento abastecedor y regulador del mercado papelero Y• 

consecuentemente. como garantía de la libertad de prensa ••• 

"Por las anteriores razones c. Presidente de la Republica 

.le ralif'icamos nuestra convlcción y nueslro compromiso para que 

PlPSA se manlenga y desarrolle lo es, empresa 

ef'iciente y productiva del sector público y una institución que 

garanliza. la existencia de la prensa nacional 

que demanda la sociedad mexicana.·· C38) 

libre y plural. 

En 1989, los benef'icios económicos que re presentaba comprar 

papel a la paraestatal eran los siguientes: la empresa vendla 

producto a un precio promedio de 544 dólares. cuando el precio en 

Estados Unidos puesto en la f'rontera era de 945 dólares. A ello 

habla que sumarle los costos de la aduana. de transporte, del 

almacén que en conjunto representan 80 dólares extra, con lo cual 

la tarira se elevarla a unos 625 dólares por tonelada. 

Además, corno lo dijo el director general de la empresa .. 

René Villarreal: " PIPSA vende los editores '544 

dólares promedio, abajo del precio internacional, con garantla 

del abasto a nuestros editores. Adicionalmente, tiene una pol!t1ca 

transparente de dar crédito de tres semanas a nuestros editores y 

PIPSA la que absorbe el almacenaje y los riesgos de dos meses 

de inventarios." C39) 
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Aceptar la desincorporaciOn de la empresa, significarla para 

los. ad.llores suprimir estas f'acilidades que otorga a la .industr.ia 

periodislica. No obstante. el rechazar la propuesta del Presidente 

de la República, no signiCicO que cerraran los caminos para 

obtener el papel por otros medios. Asi# acordó abrir la 

posibilidad de importar papel periódico. para cualquier empresario 

que lo desee y convqnga a intereses. 

Por ello. "cuando el pa!s vive en plena fiebre privalizadora, 

los empresarios asumieron una actitud contradictoria, ante la 

propuesta salinista. Haber aceptado la desincorporación de PIPSA, 

signiTicar!a perder todas los privilegios a que tiene acostumbrada 

a la prensa," C40) opinó Osear Gonzá.lez López. articulista de 

EXCELSJOR. 

Si bien quedó abierta la posibilidad de importar papel, esto 

no sign!Cica que los editores hagan uso de esa posibilidad# ya que 

implicarla el aumento de los gastos por concepto de transporte 

y altn.11cc;tnajo. 

En efecto. suprimir las compras de papel la paraeslatal, 

sign1Eicar1a para 1~s empresas period!sticas mayores erogaciones 

de capital para comprarlo en el extranjero. No obstante, 1a gran 

mayoría de las pubiicaciones carecen del dinero y de la 

infraestructura necesaria que implicaria llevar a erecto este tipo 

de operaciones. Sólo las administraciones mas sólidas 

económJ.camenle y que guardan cierta independencia del gobierno, se 

atreven a ponerlo en practica • 

.. Hasta· donde yo sé, el único medio que importa papel es el 
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peri6dico EL NORTE. de Monterrey; el cual lienl:!' los recursos 

suficientes y cuenta con la facilidad de enconlrarSE' cerca da la 

frontera. lo cual hace más viable las operaciones. 

"La revista PROCESO también está. importando papel; pero aún 

es a manera de prueba. Esto con dos objetivos: por lado,. 

aunEtntar la calidad de la impresión. ya que el papel vendido por 

PIPSA es muy corriente: del otro,. evitar el control que 

eventualmente pudiera existir sobre la revista. No obstante. 

todavia no hay nada definitivo. Es un experimento,.'' C41) expuso 

Rafael Rodriguez Casta~eda. 

Las razones económicas fueron al final da cuentas,. las que 

iní'luyeron para decidir el futuro de la empresa pública. La 

determinación de los editores fue la acertada para que la prensa 

siga viviendo y desarrollándose bajo la protección del Estado. 

La inmensa mayoria de las publicaciones,. tanto de la capital 

de la provincia no cuentan con las instalaciones adecuadas 

para almacenar el papel comprado al extranjero. Ante lal 

situación,. se ven orillados y complacidos con adquirir n~teria 

prima a crédito y con subsidio. Esto explica la negativa de los 

editores para desincorporar a la empresa püblica. 

b. Presiones de PIPSA. 

La bondad de 1a empresa estatal termina cuando la linea 

editoriai del diario o revista se vue1ve independiente y critica 
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del gobierno, lo cual puede lraer como consecuencia presiones del 

aparato estatal e incluso puede estar amenazada la existencia de 

la publicación. 

ha tenido que intervenir Por inecesario, PIPSA no 

frecuentemente para presionar los editores que cambien o 

RDdifiquen su posición editorial. Sin embargo, existen 

concretos en donde se observa la amenaza de dicha empresa. 

Un ejemplo lo constituye la supresión del periódico CL 

POPULAR. diario editado por Vicente Lombardo Toledano, que a pesar 

de la deuda contraida con la PIPSA, esta segu!a abasteciendo de 

papel, y no fue sino hasta que la "linea política del mismo diario 

rue considerada por el gobierno como agresiva para la seguridad 

pública y eslalal, que este organismo decidió suprimir J.as 

exislencias de papel para esta publicación." C42J 

Un caso más: la revista PROCESO sacó la circulación su 

primer nún.aro en 1976; sin embargo, el papel utilizado para la 

impresión del semanario no rue adquirido en la paraostatal. Y 

el interior de sus páginas acusan a la empresa de haber hecho caso 

omiso anle la solicitud de papel que formuló 1a publicación. 

Los hombres que Eundaron la revista, Cueron los mismos que 

antes salieran de EXCELSIOR tras el golp~ impu1sado 

por el Presidente Luis Echeverrla. El grupo de periodis~as, 

encabezados por Julio Scherer, intentó obtener la malaria prima de 

la empresa estatal, y al no conseguirlo, la luvo que comprar en el 

mercado negro. 

"Nos negaron el papel; pero cuando nos otorgaron nuestra 
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cuota. nos obligaron pagar semanalmente. Si• cada v!ernes 

entregamos el cheque a PIPSA. por lo que a PROCESO se le restringe 

de las ventajas que se les brinda otros mee.U.os. A otras 

publicaciones se les dif'iere las pagos de acuerdo a la capacidad 

económica y son deudas que en ocasiones no se llegan a liquidar." 

C43l explicó Raf'ael Rodriguez. 

Las presiones sobre los medios escritos también pueden 

llevar a cabo si la empresa pública decide limitarles el crédilo. 

En 1986, la revista IHPACTO crilicó duramente al Presidente 

Miguel de la Madr.ld. Al mismo tiempo, al interior de la 

publicación se vivieron serios problemas legales que llevaron 

f'inalmenle al embargo a la publicación. y sus revistas hermanas 

VALLE DE L.1GRIHAS y ALARHA quedaron f'uera de circulación. 

La misma IHPACTO acusó a PIPSA por haberles cancelado e1 

crédito. Y, en su edición del 24 de abril de 1986, su colaborador 

Juan Buslillos escribió: "al revés de otra publicaciones que 

gozan de amplio crédito y a las que incluso les condonan 

adeudos, a IHPACTO se le obliga a pagar al contado.•• C44) 

As!. en el pasado como en el presente, la paraestatal ha 

llevado a cabo una tarea económica y polltica. Por 

presencia de la compa~la papelera ha sido vital 

desarrolio de los nedios impresos. Mientras 

lado. la 

para el 

el renglón 

pol!tico. la industria garantiza el abastecimiento oportuno de la 

materia prima indespensdable para diarios y revistas, lo cual 

permite llevar a cabo el quehacer periodistico; pero al mismo 

tiempo, sigue fungiendo con~ el inslrumenlo alemorizanle para 
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los medios independient.es y cr.1 t.icos del sistema. 

3. La Corrupción. 

a. La corrupción del sJ.slema. 

Entendiendo el t.érmina corrupción como una prAclJ.ca viciosa 

que los hombres llevan a cabo con el objet.a de permear y burlar 

las leyes y reglamentos -de la sociedad-,. para obtener benef'icJ.os 

personales. en México a nadie extrai"la saber que lodos los 

seclore~: clave del sJ.st.ema pol1 lico est.án J.nmersos 

Cen6mena. 

est.e 

Por ello,. a nadie sorprende ver,. en cualquier calle,. esquina 

o avenida a un agente de tránsit.o recibir dinero del conduct.or 

de algUn veh1cula. La mordida es .la más común entre la corrupción 

of'icial can la cual conviven diariamente t.odos los ciudadanos. 

Pero,. est.a práctica sólo se da nivel de agente da 

tr.tnsi t.o,. sino que alcanza asteras mayores lo son: 

runcionarias públicos,. e111presarios. lideres sindicales,. burócratas 

y entre los má.s al los n.L veles del. poder,. 

extiende en t.odos los sectores de la 

decir,. ~st.e vicio se 

sociedad y está 

presente en cada una de 1 as regiones del pa1 s .. 

El t.rái'ico de J.nf'luencJ.a,. los regalos. las dAdivas y los 

sobornos i'oraa.n parte de la vida cot.idina de la nación. Acept.ar y 

practicar estas desviaciones,. 11evan a obtener Cavares y 
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benef'icios que no se lograrian legalmente. 

Alan R.idlng, quien f'ue corresponsal del NEW YOP-K TIHES en 

México, ha sef'falado que "el sistema Cmexicano) nunca ha vivido sin 

corrupción y se desintegrarla o cambiarla tanto que resullaria 

imposible reconocerlo, en caso que tratara de eliminarla." Y 

sentenció: ••1a corrupción permite que el sistema f'uncione, 

proporcionando el lubricante que permite que los engranajes de la 

maquinaria politlca giren , y el engrudo que sella las alianzas 

poli licas. •• C45) 

Las negociaciones fuera de la ley, son parle de la cultura 

del mexicano, con gran arraigo dentro de la poblacion y con 

dif'icu.J.lad para erradicar estas prácticas. Estos acuerdos y 

convenios se llevan a efecto en todas las esCeras de la sociedad. 

Y cuanto más sube el nivel económico o polltico, existen mayores 

posibilidades de obtener beneCicios económicos, materiales y 

poli licos. 

Esta cultura del poder favorece a los funcionarios y a los 

amigos de los Cuncionarios, quienes obtienen privilegios 

inf'luencia a cambio de la lealtad, disciplina, discreción y 

silencio. 

Cualquier cargo con autoridad constituye una oportunidad para 

acumular capital. Luego, no es extra"º que dentro de las mas 

altas esf'eras gubernamentales se amasen grandes fortunas. Para 

muestra basta un botónt duarante el sexenio de Miguel Al.aman, 

éste realizó inversiones en bienes ralees en Acapulco, lo que 

posteriormente seria el principal. cent.ro lurist..ico del pa!s. De 
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esla f'orma Alemán aseguró un gran poder econónúco aun después de 

ternúnar su mandato. 

También. en el régimen de Luis Echeverria la corrupción se 

desarro.116 como en los tiempos de Al.emán. pues las de la 

nación estuvieron abiertas excesivos gastos destinados 

proyectos de obras públicas las cuales alcanzaron niveles sin 

precedentes; per·o a la corrupc i ón también se le uliliz6 como 

complemento de su polllica para obtener favores de intelectuales y 

periodistas. cuya aprobación anhelaba. 

Y sin embargo. el gran momento de la corrupción f'ue el 

periodo 1976-1982. cuando José López Portillo se hizo cargo del 

dispendio de la bonanza económica que habla lraido el auge 

petrolero. Los f'amiliares del Presidente de la República, los 

Cuncionarios e incluso los mismos periodistas disf'rularon y se 

beneficiaron de este capi lulo de la historia de México, el cual 

concluyó en f'orma desaslrosa. 

A principios del sexenio de Kiguel de la Madrid, el 

desprestigio del gobierno tal que buscó remediarlo de 

alguna f'orma. Para ello, el Primer Mandatario giró órdenes y 

decretos para una mayor vigilancia de los servidores públicos y f'ue 

asi como se creó la Secretaria de la Conlralor!a General de la 

Federación. la cual luvo conk) Cunción conlrolar la situación 

f'"i.nanciera de los f'uncionarJ.os. 

La ••renovación moral•• emprendida por Miguel de la Madrid, 

trajo como consecuencia la calda de varios hombres cercanos al 

anterior Presldenle, enlre los cuales destacan el exdireclor de 
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PEMEX. Jorge D1az Seorrauo: EveranJo Espirn1. quien rue direclor del 

Banco Nacional de Credllo Rural; y Arluro Ourazo M1.:i1·eno. jefe de 

la polic1a de la ciudad de México. 

La corrupción. aunque daNa severan~nte al pais. es auspiciada 

y ron~nlada en los más altos niveles del poder. Sin embargo. los 

funcionarios que incurren en esta práctica. no aceptan su parle de 

culpabilidad. más bien, el.los acusan al "sistema". Es el de 

Everardo Espino, quien fue encarcelado en enero de 1983 por haber 

utilizado fondos públicos indebidamente. El funcionario, por 

órdenes de Portillo, lom!l recursos del Banco Nacinal de Crédito 

Rural para repartir entre la prensa, dependencias del gobierno y 

partidos polllicos. Una vez en la cárcel, Espino habló sobre 

si luaciOn: "dinero para financiar campaf"ias po.li licas si lo 

entregué por variadas razones: porque me lo ordenó el Presidente 

de la República ••••• e 46) 

Lo anterior es sOlo uno do los múltiples ejemplos de como los 

hombres del poder utilizan el dinero de Ja nación para hacer 

viable el funcionamiento poli tico del sis lema. 

b. La corrupción en 1a prensa. 

La corrupción del gremio periódistico. los contratos d• 

publicidad y el control oficial de la información, son tres 

frentes con los cuales convive 1a prensa mexicana, en su intento 
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de cumplir su núsión de informar y orientar a la opinion pública. 

Estos instrumentos son parte de los mecanismos los que 

cuenta el gobierno para tejer poderosos hilos que terminan por 

controlar al autonombrado Cuarto Poder: ellos se brindan 

marcos de acción. se dibujan limites y se Corjan compromisos. 

Lejos quedaron los dias en que el po~er público tenia que 

recurrir al secuestro de imprentas. al encarcelamiento. al 

asesinato. a la represión y la censura directa 

acallar a la critica periodistica. 

rorma. de 

Hoy en dia. la prensa se encuentra atrapada e inmersa dentro 

de una serie de mecanismos y vicios que minan su independencia y 

ani.quilan su capacidad de opinar y enjuiciar. 

A lo largo de los affos, la relación entre prensa y gobierno 

ha tenido un común denominador: publicaciones impresas sumisas y 

maniatadas ante un gobierno corruptor, subsidiador. paternalista y 

propenso a dar regalos, dádivas y concesiones reporteros, 

fol6graCos. columnistas y directores de periódicos. todo con el 

Cin de obtener adhesiones cada uno de los medios inCormartivos. 

El poder público genera la corrupción en la prensa para 

mantener un control sobre ella y solapa esta práctica para 

comprometer las publicaciones al sistema. Al respecto. René Aviiés 

Fabila comentar "en México. el gobierno sierAPre ha estado 

decidido manejar los medios de comunicación. En la 

televisión, en el cine y en la radio; el control es t.ot.al, y 

disminuye en la prensa. en donde se permite cierta crit.ica; sin 

embargo. el Estado siempre ha querido tener el cien por ciento del 
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danúnio sobre los medios." 

Esto pues. "la prensa puede deshacer carreras pero si pueda 

hacer carreras politicas. por lo que se fomenta el conlrol da los 

medios lo que implica poder politice.'' C47) 

El gobierno reparte concesiones y dinero ent.re los hombres 

del gremio periodlstico con el fin de cuidar su imagen; y los 

Cuncionarios públicos extraen dinero de las arcas de la nación 

para cubrir las atenciones a los hombres de la prensa. A estas 

les conoce con los nombres de: embut.e, el sobre, la raya. el 

chayote. la cortes!a de fin de ano y el talis -que no más que 

la palabra lista, pero alterando su orden. Este apoyo que brinda 

la fuente de inCormaci6n los reporteros parle de la 

recompensa institucional por comentarios en favor del funcionario 

turno. 

Resistirse al embute resulta demasiado dificil para la 

mayor!a de los periodistas. ya que vivir del trabajo resulta una 

gran presión debido a la escasa remuneración que reciben, por lo 

que se ven obligados aceptar ingresos provenientes de las 

instituciones del gobierno. 

"Las percapciones que dan a 1 os reporteros l.as dependencias 

públicas, privadas y sindicales varian según el .prest.J.gio del. 

periodista y dei medio para el. cual iaboran, ademAs de su propia 

capacidad para negociar mayores canonjias," dijo Gerardo Morales. 

Y continuó: "los que cubren la fuanle policiaca pueden 

obtener concesiones para canlinas o placas de taxi; otro ejemplo 

lo constituye los que cubren INFONAVIT, los cuales demandan su 
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respectiva casa. Esto compromete al reportero y lo subordina a los 

designios del jete de prensa de la institución. Pero. las 

prebendas que reparten a los periodistas son sólo las migajas de 

lo que pueden obtener los directores y dueNos de los diarios. 

Ellos pueden negociar otros beneticios coJllD perlllisos de 

importación o contrat.os de publicidad." C48) 

Los bajos salarios de los reporteros los obligan a recibir el 

apoyo econ6rnico asignado por su ruante. Esto es ya una práctica 

extendida en el gremio periodislico; incluso existen periodistas 

que cobran sueldos en dependencias del Estado. Esta relación 

perversa que se teje entre la prensa y el poder. entre el corrupto 

y el corrupt.or. condiciona la libertad de expresión. 

4. Los cent.ros de control para la prensa. 

a. Las oticinas de prensa. 

55 a~os después de que el general Lázaro Cárdenas creara un 

organismo para centralizar la inCormaci6n gubernamental~ aun sigue 

operando distinto nombre y con tunciones ampliadas. La 

evolución de esta oticina la ha llevado convertirse en el 

epicentro del control sobre la prensa t.ravés de la 

cent.ralizaci~n y dist.ribución de la inf'ormación. la publicidad 7 

la corrupción a los nedios impresos. 

El mAs lejano antecedente lo constituye ~a Dirección de 

Publicidad y Propaganda. dependiente de la Secret.aria de 

Goberruaci6n. creada el 10 de agosto de 1936 bajo la adnlinislración 
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de Cárdenas. 

Posteriormente,. el primero de enero de 1937 entró 

f'uncionamiento el Depart.anenlo Autónomo de Prensa y Publicidad 

CDAPP>,. el cual "era un organismo direct.amanle vinculado con el 

Presidente de la Repüblica,. qua se encargaba de centralizar la 

inl'ormación proveniente de todas las Secrelar1 as de Estado y 

Departamentos Aut6noroos,. de procesarla conf'orme a la política del 

régimen y de dif'undirla siguiendo los mismos lineanú.entos ... e 49) 

Y durante el gobierno de Manuel Avila Carnacho cre6 la 

Dirección General de Inf'ormación en 1940,. la cual era dependiente 

de la Secretarla de Gobernación. Pero f'ue hasta 194.6, cuando se 

crean las Oficinas de Prensa tal y como las conocemos en la 

actualidad. En ese tiempo Alemán inauguró una nueva relación entre 

J.a prensa y el gobierno al abrir 

Cuentes de inf'ormación oCicial. 

Jos reporteros ladas las 

Estas oficinas nuevamente cambiaron de nombre en el réginen 

de José López Port.illo, en donde les denominó Dirección de 

Comunicación Social,. y heredaban la función de centralizar la 

inf'ormaeión y llevar a cabo las relaciones J.nlimas con la prensa. 

Por un lado,. la tarea de concentrar y distribuir la 

inf'ormación se lleva a efecto por medio de los bolet.ines de 

prensa,. los cuales lienen la vLrtud de voiver 't.Q'Úforrne las 

int'ormación y de desineritar la labor del reportero. Esto pues el 

boletln de prensa sólo da la versión lftá.s tavorable al funcionario 

o a la ins~iluci6n que lo expide; adell\ó\s, de dar una sola versión 

de los hechOSw 
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Una explicación de lo que signirica el manejo de la 

inf'orrn.a.ción lo explica RaCael Rodrlguez Castaf'ieda: "En México,. el 

control sobre los medios empieza con el control de la inforn~ción 

pública. Los periodislas sufren ante la cerrazón de las ruenles 

inf'ormalivas; es verdad que exisle facilidad para oblener 

la información inslilucional,. la cual siempre es la que 

interesa al público sino la que busca difundir 

pábl .i co. "( 50) 

el poder 

La relación que se eslablece enlre reporteros y las oficinas 

encargadas de atender a los medios informalivos funcionan bajo una 

serie de compromisos y quien los rompe es marginado informativa y 

económicancnle. Salirse de las reglas establecidas afecta 

directamenle al reportero. Cuando algún periodista de la fuente 

publica una noticia critica,. el director de Comunicación Social 

reacciona inmedialamenle y loma las medidas pertinentes,. que 

pueden ser: marginar al reportero de la información oficial,. 

retirarle la ayuda económica que 1e brinda la dependencia,. 

simplemente solicita el camb.io del reportero. 

"El encargado de la of' icina de prensa puede pedir t.u cambio,. 

o lomar otra medida menos drástica,. lo es la de excluirle del 

embute por un mes. lo cual funciona castigo; pe:o después le 

llama y t.e invita a comer para limar asperezas y volver a la 

normalidad,.•• C51) explicó Gerardo Morales. 

b. La publicidad como medio de control. 
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Otra forma de maniatar a los reporteros y la prell'!:.a en 

general_. lo represent.a 1 a public id;id que inserlan las 

dependencias públicas_. privadas, sidicales y partidos de oposición 

en los medios impresos. Esto .. porque la publicidad para los 

reporleros una forma de subsistencia. Para ellos_. la información 

queda en segundo o lercer lémino_. lo lmporlante 

publicidad • 

obtener la 

A los reporteros se les distribuye entre un 10 y 15 por 

ciento de los recursos que paga fuente por anunciarse. Los 

ingresos que obtienen por este concepto pueden superar a los qua 

se recaban juntando tanto el sueldo como el chayote, por lo que, 

vender publicidad resulta más lucrativo. 

Al respecto, Gerardo Morales comentó: "En el diario CUESTION 

existe un campanero que casJ no se para por la redacción, el no 

lleva a cabo su labor puesto que no redacta notas. El sólo llama 

por teléfono al Jefe de Redacción para decir que posible 

llegar debido a que se encuentra bebiendo algún bar con el 

encargado de prensa del PRI. Y el jefe complacido contesta: 

-Está. bien, sólo sácale l.a publicidad.•• C52J 

El hecho de que el espacio de las publicaciones periódicas 

estén ocupadas hasla por un 60 por ciento de publicidad, refleja 

una dependencia económica hacia los anunciantes. Esto aWlque 

no influye directamente el menoscabo de la libertad de 

expresión si es una limitanle sutil para que los editores 

cuiden de no contradecir a los intereses de clientes, 

pues corren el peligro de sufrir boicots publicitarios. con lo 
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cual quedarlan cerrados los canales de Cinanciamienlo de las 

empresas periodislicas. 

"La publicidad est.at.al y privada indispensable para la 

supervivencia de los diarios y revist.as. ya que ninguno podria 

sostenerse con los ingresos de las venlas de publicación. pues 

es los son mi nimos." sef'lal6 Enrique Loubet Jr. • direclor de 

REVISTA DE REVISTAS de EXCELSIOR. 

Y. continuó: "Al medio inf'ormat.i vo sOlo le corresponde el 60 

por ciento del total de los ingresos por concepto de venta al 

pUblico: el otro 40 por ciento lo reparten entre los 

voceadores. Esto explica la necesidad de la prensa de 

verder publicidad." CS3) 

En el momento en que se redaclaban estas lineas. REVISTA DE 

REVISTAS tenia un valor de mil 500 pesos. de los cuales sólo le 

corresponde la cantidad de 900 pesos por ejemplar vendido. El 

resto es del gremio de los voceadores. Ese BO por cient.o que le 

corresponde a la revist.a no alcanza cubrir los gastos del 

papel. los costos de impresión color y los sueldos de 

reporteros. por lo que es imprescindible la publicidad. 

La publicidad es también un método eticaz para reducir la 

actividad critica de las publicaciones impresas. ya .que de llenar 

sus p~ginas de anuncios y desplegados depende su supervivencia. 

Por tanto. supriJRirla signiticaria la muerte del medio. 

"Los medios i1t1presos basan su existencia 

circulación. Si asi tuera, la 111ayoria de la prensa estarla 

destinada a desaparecer. ya que con el producto de sus ventas 

59 



sobrevirlan como empresas. En 0sla sentido. presencia 

explica solo a través del hecho que reciben subsidios en forma de 

publicidad. gacetillas. desplegados y maniCiestos, los cuales les 

permit.e vivir art.iClcialment.e," C54J aseguró Rafael Rodr1guez 

Caslaf"leda. 

Todas las publicaciones periódicas tanto ni vol nacional 

regional reciben su cuota de publicidad,. misma que les 

permite mantenerse en circulación y dejarian de salir a la luz en 

el memento en que el gobierno relire sus anuncios de sus páginas. 

Como ejemplo,. lenemos el boicot publicitario sul'rido por EXCELSIOR 

en 1972,. tiempo el director del periódico,. Julio 

Scherer habla lrazado una 1.1 nea edi t. orla 1 .independiente. la cual 

aCeclaba las intereses del anunciant.es pr.ivados,. par lo que. a 

sugerencia del Presidente Luis Echeverrla,. estos retiraron 

publicidad para presionar al. diario. 

El Presidente José L6pez Porl11l.o también tuvo que recurrir 

al boicot. para acallar a sus crllicos. En 1982,. desde 1a Dirección 

de Comunicación de la Presidencia de la República,. cargo de 

Francisco Galindo Ochoa,. se le retiró la publicidad al semanario 

PROCESO. lo cual obligó a los direcli. vos lomar medidas 

para manlener viva la empresa; sin embargo, tuvieron que 

concluir can la v.ida de la agencia de nolic.ias CISA -Comun.icación 

e Inf'orrnación S.A. 

En arabos casas,. las Cinanzas de las sociedades se vieron 

seriamenle aCecladas. Parec1an graci.osos mamu~s deslizándose por 

wia. de1gadlsima capa de hielo que amenazaba romperse en cualquier 
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momento. Sin embargo. las dos crisis legaron superarse. 

9. La censura no institucionalizada. 

A la prensa se le ha conf"iado l.a f'unc.ión de inf'ormar y 

orientar a la opiniOn pública. Este servicio que presta la 

sociedad. l.a ha llevado a ocupar Wl papel preponderante dentro de 

la ais..a co-...nidad • 

.. La prensa es un poder porque tiene los medios t.écnicos y 

hwn.anos para lransmi tir inf'ormación. Y la in.Cormaci6n poder. 

Esta f'acultad de los medios i"1¡lresos debiera servir como una 

balanza al ejercicio de los Tres Poderes constituidos. utilizando. 

para ello critica bien inf'ormada,.. C55) indicó Raf'ae1 

Rodrlguez Castaneda. 

Estar atento al desempeHo diario del poder público. y conocer 

las condiciones, las posiciones y posturas de1 puebl.o. son dos 

elementos f'undamenlales para que l.os medios impresos puedan 

CUlllplir su tarea de inf'ormar. interpretar, cri. t.icar. enjuiciar y 

discutir la realidad en que vive la nación. 

No obst.anle, el péndul.o est.á en el. otro 1adoi l.a prensa no 

cu.ple cabal.mente su papel. El quehacer periodistico se encuentra 

atrapado serie de mecanismos y vicios, censuras 

J.nstit.ucJ.onallzadas y aut.ocensuras que minan sus independencia y 

aniquilan su capacidad critica. 

El. gobierno no tiene que recurrir a la censura direc~a o a la 
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represión generalizadd para sujetar a los n~dios escrilus. En 

México, los dispositivos para dominar a la prensa son acertados y 

los resultados están a la vista: la figura del periodismo se 

disminuida y pequeri:a. junto al resplandor y f'uerza del poder 

estatal. 

El control incluye a ladas las public~ciones periódicas, ya 

sea diario o revista. Y, es en los periódicos matutinos 

donde se pone mayor atención; dejando más espacio de critica 

las ediciones del madiodla y vespertinas. 

Para mantener este sometimiento, el poder público 

que recurrir la censura. Es má.s, la 

tiene 

existe 

of"icialmente. ya que su def'inición nos explica que .. es un 

mecanismo previo de obstaculización. que actüa def'ensa de 

dulerlh!nados valores relevantes para el ordenamiento." C56) 

Esta Cunción de vigilar con carácter previo las 

publicaciones por parle del gobierno, no se lleva cabo en 

nuestro pais. Las leyes vigentes no estipulan que agentes de la 

Secretaria de Gobernación, de la Presidencia de la República 

alguna otra dependencia. revisen la lnCormación el Cin de 

aut.oriz•r o prohibir las ediciones total o parcialmente. 

En los anales del periodismo, se recuerda, por su magnitud y 

trascendencia, un caso en donde intervino un Cuncionario para 

evl lar la publicación de información. En 1987, la revista PROCESO 

intentaba sacar a la luz un reportaje sobre asuntos Camiliares 

del entonces secretarlo de Gobernación. Manuel Barllett O!az; por 

tal m:>tlvo. llegó a las oCicinas del semanario, el director de la 
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Direcci6n Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez. quien 

presion6 a los directivos de PROCESO para que se divulgara 

dicho reportaje. 

La censura no es aplicada por el Estado, no por Calla de 

capacidad, sino por lo !necesario que resulta. Por un lado, el 

gobierno tiene eiementos de control sobre la prens~i por otro, no 

se puede censurar a una prensa que caracteriza por su 

servilismo y adulaci6n a los Cuncionarios. 

No obstante. existe una práctica cotidiana de intromJ.si6n de 

parle del gobierno en las redacciones de los 

sugerir. para recomendar y para Celicilar. ..El 

adhesión Cundament.al en la presentación de las 

diarios. para 

gobierno exige 

not.icias, las 

eso. desde la cuales deben Cavorables al régimen. Para 

Secretaria de Gobernación llama 

redacciones para dictar que inCormación 

plana y cual tiene que anular 

int.eriores." (97) explicó Mario Méndez 

E:XCE:/..SIOR. 

lel ef'óni e amente 1as 

se destacara en primara 

incluirla páginas 

Acosta, art.iculist.a de 

Estas 

Gobernación 

recomendaciones 

indican la 

y sugerencias 

presencia de 

desplegadas desde 

una censura no 

institucionalizada, la cual aceptada por la prens~ sin la 

oposición y sin el menor asolnO de ruptura en las relaciones entre 

prensa y poder. 

Por ejemplo, cuando Manuel Buendia colaboraba con la 

Organización Editorial Mexicana COEM:>, "en una columna que 

criticaba dura111ente al gobernador de Jalisco. Flavio Romero de 
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Velasco. quien merced la lealtad deJ p~riódico EL 

OCCJDE:NTAL. pudo enterarse de lo que se pretend!a publicar ••• " C58) 

El gobernador lapatio, sólo tuvo que llamar al entonces director 

de la OEM, Mario Hoya Palencia, para que RED PRIVADA no saliera en 

las páginas de los diarios de la organización. 

Posteriormente, en el sexenio de L6pez Portillo, Buend!a 

publicó una columna en donde se manejaba inf'ormaci6n exclusiva y 

el final de su colaboración anunciaba la continuación al dia 

siguiente. Ese mismo dla, recibió leleConema 

Redondo, director de EXCEL510R, quien le dijo: 

hablar el licenciado Jesüs Reyes Heroles,. 

de Regino Diaz 

.. He acaba de 

secretario de 

Gobernación, para co~l.Udcarme que el Presidente de la República 

nos advierte que puede invocar que la segunda columna sobre el 

lema de hoy constituye una inCormación que por considerada 

como Secreto de Estado está facultado para impedir que 

publique ..... C59) Por supuesto,. la columna no se publicó. 

Olro elemento que ayuda al sometimiento de los periodistas 

la aulocensura. Los reporteros la llevan a cabo por disposición 

de la e~resa para la cual laboran, por estar cornpronetidos con su 

Cuente inf'ormativa o por miedo a sUf'rir represalias posteriores. 

Los due~os y directivos de la prensa tienen intereses personales 

ext.raperiod!slicos, por lo cual, como dice Gerardo Morales: "t.u 

Jete le marca la 11nea que debes de seguir en el diario. Por 

ejemplo. aquJ. en CUESTION, se le indi'ca a que funcionario no se le 

puede criticar,•• CBO) 

Los limites impuestos en el interior de la prensa y la 
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auloc::ensur a prai.::lii.:ad•• por l1.1s reporteros. debido a 1:ompromi sos 

económlcos-moralc-s. dan resultado el incumplimiento del 

quohacor parlodlslico. 

Un elelnEl'nto m.\s. que pesa sobre la conciancia del periodista. 

la violencia social ejercida en contra de los representantes de 

los nlE"dios de difusion. lo cual lo puede impulsar 

ocultar o dosiCicar la lnCormacion. 

callar. 

Los dalos indican que los periodistas est:.in propensos a sei-

agredidos. de ser asesinados. En al régimen de Luis Echeverria 

sólo Murioron seis periodistas; López Portillo la cifra 

aumentó a doce; y en el sexenio de Miguel de la Madrid el numero 

lleg6 a treinta y tres; mientras que en presente sexenio -hasta 

1990- hablan muerto nueve periodistas. 

La violencia en contra de los inCormadores dio pie a que 

creara. al interior de la Comisión Nacional de Derechos Hu.manos, 

un Programa sobre Agravios a Periodistas. para atender los 

sobre agresiones a ropresentantes de la prensa y esforzarse para 

que se castiguo a los culpables. 

Raf'ael Rodríguez explicar "el periodista eventualment.e puede 

ser objeto de violencia Clsica o asesinato. Sin embargo. no es el 

aparato estat.al el que utiliza una estructura repres~va contra los 

periodistas. M:t.s bien. producto de act.os individu.les. de 

poderes establecidos a nivel regional o estatal que actuan para 

reprimir cuando ven arect.ados sus intereses. Asl. algún cacique, 

un empresario o un gobernador pueden t.omar la iniciativa de callar 

a alguien indeseable. " ( 61) 

65 



La "imn.01 Ue leido~ lós nM:"caril:s.mos qut.' t iP110 Pl E~lad11 par."J. 

canlrolar a. la prensa. hace que los inedias. inft.1rmalivos no ..:umplan 

con su misJon básica y elemental. Aula esto,. valido lo 

expresado por el JeCe de Redacción de PROCESO, R.aCaol 

Rodrlguez1 "l.a prensa t.iene el gobierno que merece,. y el 

gobierno tiene la prensa que merece.'' C62J 
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Ill. D!ALOGOS PRENSA-PODER DURANTE LOS DISCURSOS DEL D!A DE 

LA LIBERTAD DE PRENSA. 1951-1970. 

A. Gracias sef'l'or Presidente por J.a ayuda ante la escasez de papel,. 
e 1951-1 gs2J. 

Todo inició cuando el empresario periodislico José Garc!a 

Valseca concibió,. propuso e impulso reunión para que los 

duef'l'os y directivos de la industria editorial agradecieran al 

Presidente de la República,. Miguel Alemán,. por su disposición de 

auxiliar a la prensa ante la insuCieciencia de papel periódico. 

As! iniciaba el 7 de junio de 1951,. una nueva etapa en las 

relaciones de los med i os eser! tos y el Estado,. la cual 

perdura hasta nuestros d!as. 

No obstante los vaivenes,. zigzagueas y titubeos que ha vivido 

México en los últimos 41 a~os,. por causa de situaciones polilicas 

y económicas,. la cel.ebracior1es del Ola de la Libertad de Prensa 

han llevado a cabo puntualmente. salvo contadas excepciones. En 41 

reuniones celebradas affo con a~o. se han pronunciado 82 discursos 

entre editores y Presidentes de la República. 

Libertad de Prensa. El Quehacer Period!slico. Problemas de la 

Prensa. Agradecilft.ientos y Halagos. y cuestiones del Pais. son los 

lemas centrales que dominan a las alocuciones de ambos actores. 

cuyo examen maniCiesta las buenas relaciones que existen entre los 

due~os y directivos de l.as empresas pe río d islicas y l.os 

representantes del poder.público. 
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Es a Rodrigo de Llano. director de EXC~LSIOR. a quien le toca 

~naugurar el nuevo capitulo de relaciones entre los dos poderes. 

al reconocer al régimen de Aleman ''por el respet o que ha 

manifestado hacia el fundamental principio de la libertad de 

~mprenta: y por la cooperación que ha prestado su gobierno. para 

que en momentos de escasez. careciéramos de las materias 

primas. " e 1) 

Luego de elogiar al Jefe de la Nación. De Llano dedicó 

palabras al lema de las elecciones presidenciales que se llevaron 

a cabo en 1952. para las cuales pidió que la expresión ciudadana 

no se viera coartada por triquiRuelas. 

Aunque Callaba un ano para que se llevaran a eCecto las 

votaciones. para elegir al nuevo Mandatario. el director de 

EX.CEL5IOR. hizo débil y superCicial llamado para que 

respetara la decisión ciudadana; pesar del reclamo. dia 

después de las elecciones. el grupo que apoyaba al candidato 

Miguel Enr!quez Guzmá.n salió a la calle maniCestarse por 

supuestas irregularidades el plebiscito. 

Volviendo al homenaje que los empresasrios periodisticos 

brindaron a Miguel Alemán. este agradeció sus anfitriones la 

demostración de simpatia. Asimismo. les aseguró que en México la 

.1 ibarlad de pensamiento habia convert.ido en "Un a realidad 

inexpugnable. y que la norma del régimen era velar por la libertad 

de prensa. 

En el homenaje. Alem.A.n delineó la tarea qua 

perspectiva deberla cumplir la prensa: informar la verdad y 

servir a la patria. Tampoco pasó por alto hacer referencia al 
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resul lado de su pol.1. lica ecan.:>mica. ''E:l l.lasarrollo del pai.s 

Jemuesl ra que estamos sobre un cam.i no de mejora11dent o genaral 

efecli vo." C2J 

.Justamente,. el pals venia experimentando un crecim.ient.o del 

5.9 por ciento anual praroodio,. desde 1940,. producLo del estimulo 

de la coyuntura bélica de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra 

de Corea; por lo que al iniciar la década de J.os cincuentas,. 

México parec!a haber encontrado el rumbo do 

econOmico. 

su desarrollo 

f"ue al gobierno de Alemán a quien le loco la t.area de crear 

las condiciones para la industrialización de la nacion,. 

invirtiendo grandes cantidades de dinero en obras de 

inf"raestructura como carreteras,. presas,. canales para irrigación e 

impulsando la invorsi6n privada,. extranjera y nacional. 

Sin embargo,. paralelo a este progreso econ6mimco también 

hicieron patentes los efectos negativos como la concentración de 

la riqueza,. el crecimiento desmedido de las ciudades y el 

florecimiento de la corr1Jpci6n y del autoritarismo gubernamental. 

La política de ayuda y sometim.ient.o que prac~icaba el Estado,. 

también abarcó a las empresas periodísticas 

subordinaron al gobierno cuando esLe las 

las cuales 

corrompió y les 

proporciono ayuda para la solución del problema del papel. 

Asi,. al terminar la reunión,. el escenario es~aba puesto y las 

condiciones eran las óptimas para que se estableciera el Oia de la 

Libertad de Prensa. Y nuevamente en 1952,. José García Valseca 

invitó al Primer Mandatario reunirse con los empresarios y 
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dirigentes de los medios inf'ormativos para Cestejar el primer 

aniversario del banquolo qua se dio al 7 do junio de 1Q51. 

En esta ocasión,. el coronel leyo un discurso en donde 

afirmó que la libertad de pensamiento y de expresión han seguido 

y siguen siendo la norma invariable del gobierno,. por lo cual 

propuso a los duef'los del diarismo mexicano que el "'7 de junio sea,. 

ª"º con ano,. de consagraciOn de los periodistas al ideal de la 

libertad de prensa,." (3) pues aseguró que mientras 

pueda celebrar el Dia de la Libertad de Prensa, 

gozará de paz interna. 

México 

el pais 

A estas alturas nadie discut.ia el acercamiento entre el 

gremio periodístico y el poder público,. tampoco se cuestionaba la 

institucionalización del dia dedicado cel e brar una garanti a 

constitucional. De aqui en adelante,. el 7 de junio seria una 

fecha, en el calendario politico,. para que los representantes de 

la prensa nacional y los Jefes del Ejecutivo conserven y alimenten 

los vinculas de su extrecha relación; por lo que esta tribuna 

dedicarla a elogiar lo bueno y lo bello de cada régimen,. nunca 

para criticar los errores y desaciertos de las politicas. 

En ese contexto,. Garcia Valseca continuó con la adulación 

Miguel Alemá.n,. diciendo que lo más grandioso de su gobierno habla 

sido el sentido de libertad. Y ese respeto a la liber~ad,. según 

Valseca,. ha sido sostenido no obstante la agitación que precede 

todo acto electoral desbordado de pasiones. 

El coronel se refirió al clima de inquie~ud,. debido las 

campa~as electorales con vista las elecciones del nuevo 
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Presidente de la República. En esta ocasión se enfrentaron el 

candidato del PRI. Adolro Ruiz Carlinas. y el general Miguel 

Enrlquez. quien acusó acremente la corrupción que impero el 

régimE"n de Alemán .. 

No obsl.;;r,nle est.;;r,s imputaciones. el Primiar M.;;r,ndat.ario promot.i6 

durante el Oia de la Libertad de Prensa. que las elecciones serian 

limpias corno deben de ser en un pals que sabe cumplir y resp~lar 

sus deberes ciudadanos .. Sin embargo, las palabras de Alemán 

vieron rebasadas por el acaloramiento que se dio un dia despues de 

las votaciones: cuando los enriquislas manifestaron en la 

avenida Juárez de la ciudad de México alegando Craude electoral; 

pero con el pretexto de no haber solicitado permiso la 

Secretaria de Gobernación para su acto de protesLa, la policia los 

rtilpri1nic. y e.l sa.ldo rue de "35 heridos, 20 detenidos y un 

muerto .. " (4) 

Los otros puntos en el discurso del Jefe de la NaciOn 

comprenden las expresiones que no pueden f'allar es los actos. 

por ejemplo: el gobierno ha sostenido la 1 ibertad de expresión .Y 

le ha dado garanlias: la prensa nacional ha sido independiente y 

ha estado al servicio de los intereses patrios. 

Igualmente, el Presidente se empeff6 en poner las bases para 

la solución del problema de la !'alta de papel periódico, por lo 

que prometió deslinar créditos para la construcción do gran 

f'Abr~ca de papel. 

Con estas palabras y bajo este contexto, daba inicio una 

nueva etapa de las relaciones entre la prensa y el gobierno: 
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quedando establecido of·icialment.e el 7 de junio como el Dia de la 

Libert.ad de Prensa. 

B. Que se acelere l~ fundación de fábricas de papel. C1953-1959). 

Un aNo después -1953-. los editores cont.inuaron sin reparo lo 

que Valseca habla promovido. En esta ocasión t.oc6 su turno 

Adolfo Ruiz Cortinas. quien asistió punt.ualmente las 

celebraciones de cada aNo. Durante este periodo. el t.ema que más 

preocupó en .las alocusiones fue el problema de la produccion y 

suministro de papel periódico. 

Por ello. en los discursos que se leyeron en los anos 1955, 

1956. 1957 y 1958. los direct.ivos del periodismo nacional 

demandaron la construcción de fábricas de papel para satisfacer 

las necesidades de la industria edit.orial. 

Al respP.cto. el escrit.or Hart.ln Luis GuznUn demandó en 1955 

la creación de: 

- Una fábrica de papel para periódicos. 

A lo que el Prinmr Mandat.ario contestó: 

- El gobierno ha iniciado trabajos a ef'ect.o de est.ab.lecer plantas 

industriales con producción de papel. por ahora, de BO Mil 

t.oneladas anuales. 

Doce meses después, Garc1a Valseca vo1vi6 

par a demandar: 

t.ocar el. lema 

- Que aceJ.ere la fundación de varias fábricas de papel 
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repartidas los lugares que sea ma.s facil 1:-ncontrar los 

materiales de l'abricacion. 

Y Ruiz Cortines informó: 

- La fábrica de Oaxaca está ya en ejecución. debiendo iniciar su 

producción de papel en 1958. Ademas. dijo: se continúa trabajando 

en los proyectos y eslrucluraci6n de la Cábrica que se instalará 

Michoacan. 

En estos aNos. el principal problema de la prensa fue el 

suministro de papel. por lo que Emigdio Marabolo insistió> 

1957s 

- Que se multipliquen los escuerzos para liberarnos de la forzosa 

supeditación a Cuentes de aprovicionam.iento exterior. 

Atendiendo las súplicas de 1 os edi lores. el Jefe 

del Ejecutivo recordó: 

- La planla que se está construyendo en Oaxaca comenzará 

entregar papel a fines de 1958. y la que se establecera en 

Michoacan> empe~amos en que se comience a construir en 1957. 

Luego de tres affos de peticiones. el problema aún estaba 

resuello. por lo que en 1958. Fernando González D1az Lombardo 

insistió: 

- Queda sin resolver. sin embargo. un problema que por su propia 

naturaleza afecta directamente a la norma de libertad que nos 

rige. 

Atento al reclamo. el Jefe de Es~ado recapilulós 

- Con la intervención de Nacional Financiera. se construyó una 

empresa de participación estatal. con instalacionas en Oaxaca. 
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que. como lo ofrec1. empezara entregar papel antes de que 

Finalice el aNo. Con el mismo propósito de producir el papel 

periódico que consuminos. prosigue el gobierno allanando 

obst~culos dv orden técnico para construir otra Eábrica en 

Michoacan. 

Eran momentos de problemas para la prensa. má.s es~os no 

intervinieron a la hora de aCirmar el tema inevitable de estas 

celebraciones. Asl. editores y Presidente coincidieron en decir: 

el gobierno de la república garantiza el ejercicio pleno de la 

libertad de expresión; México realidad indiscutible la 

libertad de expresión; la libertad es slmbolo de la democracia; el 

ejercicio de esa libertad habra de mantenerse al servicio de 

Mexico; tal derecho no debe tener más limitaciones que la ley 

sen:ala; y. la libertad que hoy corune1110raJOC»s es inseparable rtel 

progreso de la nación. 

A grandes trazos. las celebraciones del 7 de junio el 

sexenio de R.uiz Cortines se resumen en: sol. i citar ayuda para 

resolver el problema del papel y en expresar la existencia de l~ 

libertad de prensa. La primera justitica a la segunda; ya que los 

editores plantearon que liberar a la prensa de la dependencia del 

mercado exterior del papel coadyuva al tortalecinúenlo de la 

libertad da prensa. 

El. gobierno accedió gustoso a cumplir los deseos y objetivos 

de los empresarios periodlslicos. Y en los úl~im:::>s cuatro anos del 

régimen. el Estado liberó a los medios escritos de la obtención de 

papel del extranjero; pero al mismo tiempo esta medida signitico 
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el fortalecinúenlo de su dependencia al monopl"llio estala! rJel 

papel. 

C. El comunismo nunca lograra triunfar en México. C1959-1964J. 

El ritual continuaba. ahora correspondía al Presidenta de la 

República. Adolfo López Haleos -1958-1964-. escuchar a sus fieles 

y sumisos seguidores. En este sexenio, la dinámica de los 

procesos sociales. nacionales internacionales. inf'luyeron 

sustancialmente en las disertaciones de ambos prolayonistas. 

Por ejemplo, el 7 de junio de 1959. a dos meses de que el. 

Estado hubiese reprimido al corú'licto ferrocarrilero. Federico 

Barr·er·a Fuentes continuo apoyando esta medida, al decir: º'en los 

dias angustiosos y turbulentos en que fue puesta a prueba J.a 

serenidad y energ!a del régimen, pudo verse mejor la acción 

period!stica como elemento coadyuvante a la defensa de nuestras 

instituciones y a la integridad económica del pais." C5l 

Apesar de que o! poder público habla utilizado al ejército 

para reprimir a los huelguistas. Barrera Fuentes no dejó de 

elogiar las acciones del poder y por ello reconoció el escrupuloso 

respeto que las autoridades guardaron a aquellos órganos de la 

prensa cuyo disidente parecer Cue emitido con toda libertad. La 

arenga del director de ABC no sólo apoyó las medidas adoptadas por 

el gobierno. sino que evidenció 

antbos. 
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Sin embargo, en un chispazo de J.ucidez, el representante de 

.la prensa se atrevió a cuestionar la polllica inf·ormativa del 

gobierno,. al decir: .. a nEdida que el mecanismo gubernativo ha 

vuelto más complejo y extenso,. las f'uenles inf'ormalivas tienden 

mediatizarse." Y Barrera Fuentes continuó con la crl ti ca, ahora,. a 

las oficinas de prensa: "'los que debieran simples órganos de 

gesli6n, se convierten en mediadores que elaboran y adoban unas 

veces el material y otras lo dosif'ican u lo ocultan." Y remató: 

·•1a in f'ormación no admite intermediarios. porque pierde su 

autenticidad." (5) 

Por su parte, el Primer Mandatario eludió hAbilmenle los 

reclamos hechos por su interlocutor. Y no sólo esto, también 

paso por alto los sucesos del 28 de marzo cuando tropas del 

ejército rompieron la huelga de los Cerrocarrileros. lo cual 

trajo como resultado la delención de "3039 personas. de las 

cu.al es 2600 Cueron l.iberardas. " C 7) Pero el movimiento 

concluyo. sino hasta el .:13 de abril de ese mirnso af"io. cuando 

65 de los arrestados. entre ellos el líder sindical. Demetrio 

Vallejo. Cueron declarados Cormalmente presos. 

No obstante que el mismo gobierno habia quebrantado los 

derechos de la clase trabajadora. L6pez Maleas asegt:tró el 7 de 

junio de 1959. que la libertad era un .lujo ni ónicament.e 

derecho. sino que esa libertad const.ituia una Cunción social. 

Del misnkl RKJdo. agradeció a la prensa el apoyo brindado a sus 

acciones: ''ustedes sartores periodistas. amigos periodistas de 

HéXico. torman en nuestro medio uno de los mejores ejemplos de 
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como se com¡uista la libertad.'' CB) 

Con estas pal aba· as terminaba la octava celebracion t.lel (>l. a de 

la Libertad de Prensa,. hasta el momento,. el perf'il de los 

discursos no habla cambiado; ellos hicieron patente las buenas 

relaciones eralre J.as empresas ediloriales y el Estado. 

En las cinco posteriores reunion_es,. las reflexiones 

estuvieron orientadas a reafirmar la existencia de la libertad de 

prensa, a pronunciar halagos y sostener la posición de México con 

respecto a los conf'lictos internacionales. 

Alberto Rulz en 1960,. José Garcia Valseca en 1961,. Fernando 

M. Garza en 1962,. Rómulo o• F'arril Jr. en 1963 y Mario Santaella en 

1904,. coincidieron en sostener -paralelamente al lider del 

Ejecutivo- cuatro tesis básicas que cinco af'los d<> 

las multiciladas celebraciones: en México existe la libertad de 

prensa,. el gobierno no impone ninguna limitación a la libertad de 

expresión. la liberlad de expresión es indispensable en un sislema 

de~cralico. y la 1'unción de la prensa es servir a la patria. 

Estas afirmaciones no va~iaron en nlngun momento,. aun cuando 

en esle periodo el pa1s recibió el impacto de Cuarzas politicas 

provenientes tanto del interior del exterior de México, 

mismas que inquietaron la convivencia del pueb.lo ~xicano. 

Vor ojDmplo,. cuando iniciaba ia década de los sesentas,. los 

sectores mas politizados del mundo intelectual,. universitario y 

sindical estuvieron Cuertemente inCluldos por el triunf'o de la 

Revolución Cubana. Por ello,. cuando Estados Unidos invadió Cuba el 

16 de abril de 1961,. la respuesta no se hizo esperar y en 
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México organizaron jornadas de protesta en contra del 

!mperial!smo norteamericano,. por lado; por otro,. grupos 

conservadores,. apoyados por la iglesia católica y la inlcitiva 

privada man!reslaron su repudio al comunismo cubano. 

Los sucesos incidieron en la celebración del siete de junio 

de !961,. en el molJM9'nto en que Adolfo L6pez Maleas seNal6 que las 

tensiones internacionales encontraban eco y repercusiones en los 

sect.ores de la vida nacional. También expresó que personas de los 

mas extremos y antagónicos ismos real.izaban actos tratando de 

sembrar entre ellos divisiones y pugnas. Por lo que el Presidente 

levantó la voz para advertir: '"mi gobierno reprimir.\ excesos que 

pretendan desarticular la vida nacional..'' (9) 

Ocurrió que el aviso del Primer Mandatario se hizo realidad 

cuando su gobierno utilizó al ejército para calmar las tensiones y 

batallas callejeras entre estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Puebla CUAP) mismos que encontraban divididos dos 

facciones ideológicas distintas; los del Frente Universit.ario 

Anticomunista CFAU),. apoyados por grupos conservadores religiosos 

y de la iniciativa privada; y J.os Carolinos. stmpat.J.zantes del. 

n.:»vimiento comunista. El problenaa se or~ginó a principios del mes 

de mayo,. momento en que un grupo de estudiantes .Progresistas. 

entre J.os que destacaba Enrique Cabrera. tonta el. editicio carol.ino 

Y se inicia la prolongada y violenta lucha por la derrklcratización 

de la UAP. 

De regreso a las celebraciones del. 7 de juni.o,. las dos 

siguientes estuvJeron inrluidas por el. recrudecimiento de la 
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Guerr·a Fria. En esta epoca, las avresiuneos y lausligainii=onlos que 

los Estados Unidos real.izo sobre la isla d~ Cuba, origino fuert.,,.s 

tensiones. 

Ante eslos acontecimientos que amenazaban la paz mundial, el 

Jete del Ejecutivo raaniCesló la posición antiintervencionista del. 

pa1s. el 7 de junio de 1962 aseguró que México deseaba la paz y 

amistad lodo el mundo. También dijo anhelar para 

generaclOn y las venideras una vida libre de amenazas de guerra y 

de los armamentos modernos. 

Pese al. apoyo gubernamental al régimen cubano, R6mulo o•Farril 

Jr. advlrtio el 7 de junio de 1963: "los re1]1menes comunistas 

mantienen una campana para infiltrar sus ideas y tratar de 

convertirnos a su sistema." Sin embargo, asegtJrO: .. el comunismo 

nunca lograra lr-iunt·ar en nuestro pal s." remató: "es 

responsabilidad de la prensa mexicana trabajar porque tal peligro 

desaparezca.•• (10) 

En el mismo acto. López Haleos hizo inca.pié en los pr-oblemas 

que causaban a México los misiles colocados por la URSS en la isla 

cubana, al decir que contra del éxito de lodos nuestros 

objetivos nacionales se alzaba la amenaza dtt una posible guerra. 

Por olras parte. en la sexta y última conmemoración • el 

panorama cambió: la crisis cubana habia quedado alrAs y los 

problemas nacionales no se hacian presentes;: ahora, los discursos 

se utilizaban para agradecer, halagar Y hacer notar los r-esullados 

de- la administración. 

El 7 de junio de 1964, Haric1 Santa.ella descargo una serie de 
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halag1Js y reconocimientos a su interlocutor: 

- La profesora Eva Sá.mano de López Hateas ha ganado un 

especiallsimo puesto de honor en el corazOn de la niftez mexicana. 

por los dos y medio millones de desayunos escolares que 

diariamente reciben los ninos pobres de México. 

Y continuó: 

- Otra de las grandQS obras de su régimen • es el libro de texto 

gratuito. 

- He1TK>s aplaudido 1a devolución de la faja mexicana de terreno 

conocido como El Chami zal. 

- Hemos aplaudido también su energia e inquebrantable dignidad al 

defender los principios de la libertad de comercio. no 

intervención y autodeterminación de los pueblos. 

Y Mario Sanlaella despidió al sexenio con un reclantot 

- Aún está sin resolverse en forma definitiva el problema del 

papel. 

D. El conf'licto estudiantil. formado por sectores juveniles 

engaNados y manejados desde la sombra. (1965-1970). 

Al arribar Gustavo Diaz Ordaz a la Primera Magistratura de la 

Nación -el le. de diciembre de 1964-. en el pais ya se empezaban a 

manif'est.ar f'rancas contradicciones sociales. polilicas y 

económicas que se ven! an ges landa desde los tres últ.imos 

sexenios. En este periodo. las explosión demografica ocasiono 
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fuertes presiones en los. "S.ervic.ios. en el empleo y sis lema 

educ.at.ivo. los cuales .al agudizarsP. tocaron las libras mas 

sensibles da la clase media. 

Bajo esta atmOsfera. el Jefe del Ejecutivo y los 

representantes de la prensa escri~a con~inuaron los festejos del 

D1a de la Libertad de Prensa. Conmemoraciones en donde los 

oradores siguieron la pauta de sus antecesores: la de expr~sar que 

en Mexico existe la libertad de prensa. la de destacar los puntos 

positivos y alentadores del régimen. y la de anteponer los 

intereses de la prensa en su calidad de empresa. 

En este sexenio. el concepto de libertad de prensa. sigltió 

siendo una de las banderas principales dentro de los convites del 

7 de junio. pese a los dram:t.llcos y explosivos acontecimientos que 

vivió México entre los de julio y octubre de 1968. 

Asi. en 1965 Diaz Ordaz subrayó que la libertad de expresion 

era el más fiel reflejo de la democracia. En 1966. el Primer 

Mandatario expre'50 que el mexicano es y debe seguir siendo libre 

para pensar y expresar pensamiento. El 15 de .Junio de 1967 

volvió a sostener que sin la libertad de expresion. la liber~ad no 

existirlaa 

CPor primera vez se recorrió 1a celebracion del Ola de la 

Libertad de Prensa. del 7 de junio al 15 de junio. dado que el 

Presidente de la RepUblica no pudo asistir por la visita de su 

hom:!llogo de Costa Rica.) 

Por su par~e. 1os represen~antes de la prensa se concre~aron 

a aceptar pasivamente esas ideas. pues e11os siempre han estado 
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n~s interesados en Ja ayuda para resolver sus problemas del papel, 

por lo que Mario Sanlaella sostuvo en 196'T: º'la producción 

nacional de papel para pei--iódico se encuentra estancada." Y l.uego 

demar1dó al Jete de la Nacion : "que ayude de una y para 

siempre a resolver este problema ... Cll) 

Ciert.o 

period1sticas no 

que la ayuda del gobierno a las empresas 

obra de la casualidad, sino que estaba 

inscrita en un patrón de comportamiento del Estado. Es decir, 

desde el sexenio de Miguel Alemán Valdés, la pol1tLca económica 

ha estado orientada, a ayudar y proteger la industrialización del 

pa1s. En ese contexto, también a la industria editorial le loca su 

parte: la creacion y consolidación de la industria del papel 

periOdico que beneficia directamente las publicaciones 

escritas, as! lo demuestran. 

De regreso a los discursos, en 1968 el Jefe de la Nación 

expresó criticas al comportamiento del periodismo 

nacional, al sef'ialar: "los periódicos o dicen lodos lo mismo o, 

cuando di! ieren, se ignoran unos a otros.•• No obstante est.o, Diaz 

Ordaz fue más lejos cuando dijo: "el vulgar adagio de que Perro 

no Come Carne de Perro ha generado perjuicios al sano desarrollo 

de la prensa.•• C12> 

El Presidente se at.revió a salir de lo acostumbrado y tocó 

un lema espinoso, en donde cuestionó los vicios y sunú.sión 

de la palabra impresa. Sin embargo, la observación ray6 en el 

cinismo, pues nadie duda que los gobiernos los principales 

promotores de esas componendas. Tan viciadas eran las relaciones 
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entre ambos podeor~s que Julic1 Scherer escrihio; 'ºel chayote 

C lorece a su máximo esplendor desde que Gust.avo D1az Ordaz 

institucionalizo su irrigaci6n." C13> 

Por otra parte,. la complicidad entre antbos actores alcanze> un 

grado supremo,. cuando los disturbios estudiantiles. que se dieron 

entre jul.io y oclubre de 1968. la prensa condeno al 1novinli.ento y 

comulgó con las acciones que el régimen emprendio en c1:»nlra de l•.ls 

manifestantt:os. 

La revuelta del 68 inicio a parlir del incidente entre 

alumnos de nivel bachillerato -Vocacional 5 y Preparatoria Isaac 

Ocholerena-,. en el cual la intervención de granaderos fue una de 

las causas que prendieron la mecha del conflicto. 

A partir de aconteci mientas,. sucedieron 

manifestaciones protesta contra la acci6n emprendida por la 

fuerza pública. En adelante se desarrollaron movilizaciones. 

protestas,. represiones,. asambleas,. desplegados diarios. 

ocupación de escuelas,. acusaciones y encarcelanti.;ionlos; lodo esto 

hasta llegar al trágico desenlace de la noche del 2 de octubre de 

ese aNo,. cuando el ejército y granaderos dieron el golpe decisivo 

aJ. lftOVimienlo estudiantil. 

"Desde finales de 1968 habia descendido sobre el pais una 

tristeza agria,. malsana. La matanza del 2 de octubre de ano. 

el despolismo del Presldente Diaz Ordaz. desprecio por los 

lnt..elecluales,. su desdén por la prensa·. su lejania de la gente. 

lo.Jo formaba parle de manera ingrata de vivir la vida." C14) 

En este ambiente que envolvía al pa1s,. el Primer Mandatario. 
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alia~os los periodistas .llegaron a la decimoctava 

conrnemorac.ion del Ola de la Libertad e.Je Prensa. Fue en ese acto 

cuando Hart.i.n Luis GuzmAn consUm::> las mayor sr.mlision que un 

repressntanlf,. de la prE-nsa haya arrecido a un Jef'e de la Nación. 

Entonces apareciO todo el talento y genio del. escritor para 

banalizar al conflicto est.udianti.l. al calif'icarlo como "una 

agitación de evident.es tendencias subversivas.'' en .la cua.l la 

"acción callejera J.o formaban sectores juvenil.es engaRados Y 

manejados desde la sombra.'' C19) 

Tambien Hartin Luis Guzmán justificó l.as acciones emprendidas 

por el gobierno. al decir que este no habla dado un paso m3s de 

los estrictamente necesarios para la paz de México y que las 

inst.ituciones democralicas hablan resistido la embestida que 

les preparo. 

Y rinalmente. el director de TIEHPO concluyó el. acto de 

sumisión: 

- Lo aplaude a usted una prensa que al ejercer libremente 

libertad. demostró no ser una prensa vendida. 

Por su parle. Diaz Ordaz soslayó el tema al decirs "el saldo 

del ejercicio de la libertad de prensa el úl limo af'i:o 

al tan.ente posi t.i vo. .. C 16) Tambien Celi.ci ló püblicamenle el 

quehacer period!slico del pa1s por la extraordinaria labor que 

tuvo durante los juegos de la Decimonovena Olimpiada, celebrada en 

!a ciudad de México. 

Una vez más, los Cestejos de este a~o evidenciaron las 

excelentes relaciones entre el poder publico y las empresa~ 
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editoriales. No obst.anl•:!',. el desprestigio Etn qua hab1a (..aido la 

credibilidad del periodisns:>,. los intereses economicos y pol~ticos 

rebasaron los principios fundamentales de orientar e informar con 

sentido critico a la sociedad. 

Un aMo después -1970-,. cuando los rYK>Yimientos sociales 

estuvieron controlados,. Diaz Ordaz asistió por ~!tima vez los 

festejos del 7 de junio. En este aRo, Mario Santaella exaltó la 

libertad de prensa y además agradeció al Primer Mandatario por 

permitir que PIPSA subsistiera 

el mercado del papel. 

y continuara abasteciendo 

Y no podta fallar el acostumbrado halago al régimen: 

- Durante seis aMos nuestra patria ha gozado de una paz verdadera 

y ha progresado ininterrumpidamente. 

Por otra parle,. a manera de despedida,. Diaz Ordaz en.Calizos 

- Brindo por el éxito y la felicidad de todos y cada 

componentes de la faMilia periodística. 

de los 

El balance de veite reuniones entre prensa y gobierno da como 

resultado un total e irrestricto apoyo de los medios escritos a 

las polilicas econ6ntlcas y sociales de cada 

presidentes. 

uno de los 

Asl concluía la vigésima celebración del Dia de la Libertad 

de Prensa,. paralelo a ello,. también ter'lfti.naba un periodo en la 

historia contemporanea de México,. caracterizada por una relativa 

paz social y desarrollo econ6mi.co. 
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IV. DIALOGOS PRENSA-PODER DURANTE EL DIA DE LA LIBERTAD 

DE PRENSA. (1971-1991). 

A. El gobierno de México garantiza plenemenle la libertad de 

prensa, (1971-1976). 

Después de é! af"íos de miedo y leroctr que vivió México por los 

del dos de octubre du 1968, el pa1s empezó a respirar 

aire de tranquilidad y libertad. Ello obedeció los buenos 

augurios que inspiró el nuevo Presidente de la República, Luis 

Echeverria Alvarez, quien dispuesto las heridas 

producidas por la represión del régimen anterior, se vi6 obligado 

a inslrumenlar una polilica de apertura deJOCJcrálica, la cual 

consistió ens liberar presos polilicos, halagos y acercamiento 

hacia los intelectuales, aumento del presupuesto de las 

universidades públicas ,. y "mayor tolerancia a la inf'ormaci6n y 

comentarios periodist.icos de caracler cr1 l.ico." C 1) 

La política de Luis Echeverr1a estuvo orientada a recuperar 

la legitimidad y el concenso perdido durante los disturbios del 

68. Asi. las medidas adopl.adas intentaron Corlalecer al Estado 

para que este continuara como eje y n.::itor de la dinAmica 

del desarrollo econ6mico del pais. 

Ante lal situación, los represenlanles de la prensa y el lider 

del Ejecutivo reunieron para ini.ciar una etapa más de las 

celebraciones del Dia de la Liberl.ad de Prensa. Era 7 de junio de 

1971, y locó a R6mulo O'Farril Jr. iniciar el Cestejo, al decir 
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que ese dia cumplian 20 aftos de t.esliminiar la existencia 

irrestricta de la libertad de prensa. 

Era de suponer que con la apertura denDcrática. el diarisnD 

mexicano lenta la oportunidad de adoptar una postura critica. No 

Cue asi. sólo EXCELSIOR conservó y acrecentó su linea periodislica 

independiente. mientras los demás continuaron Cieles la 

lradici6n de servir al poder. Un ejemplo lo hizo patente o•Farril 

Jr. al incurrir en el halago. "Ha sido grata sorpresa el 

que un entusiasmo pasajero al calor de campaf'(a 

politica. sino que. después de asumir el poder. no sólo ha 

mant.enl.do el mismo ri t.n10. sino que se ha acelerado." C2) 

La t.im.ldez. la cautela y la t.ibieza caracteristicas del 

periodismo mexicano, se hicieron ma.niCieslas nuevamente cuando el 

orador de ese dia hizo una demanda sin proCundizar en el t.ema. al 

reclamar que las carencias y necesidades de muchos millones de 

mexicanos, llenen que ser atendidas. 

Más larde. al hacer uso de la palabra el JeCe del Ejecutivo 

expresó sus conceptos de libertad. sustentados en las promesas de 

apertura y cambios. "La libert.ad de prensa es garant.ia para 

que expresen t.odas las corrient.es de opinión." C3) 

Y continuó hablando el Presidentes 

- El gobierno de México garantiza plenamente la libertad de 

prensa. 

- Hay dos principios democráticos que importa preservar en esta 

horai la aulonomia de las univer~idades y la libertad de prensa. 

Las afirpiaciones de Echeverria iban creado un clima de mayor 
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corií lanza en los st?>ctoros hJOdius do la sc.ci<~daJ. p-:1r lo que el 10 

d9 junio de 1971. después de los disturbios del 68. los lideres 

estudiantiles la prirrera mani!'estacion 

antigubernamental a gran escala en la capital. 

Los universi~arios se hablan organizado para man!Cestar 

apoyo a sus compaf"leros de la Universidad de Nuevo León -quienes 

flarticipaban en un conflicto relacionado la d~manda de la 

autononúa universitaria-. y para demandar la libertad de los 

presos politices; pero el transcurso de la marcha fueron 

reprimidos y algunos encontraron la muerte a consecuencia de la 

intervención del grupo paramilitar Los Halcones. 

La actitud coercitiva del Estado sacó a la luz la conduela 

contradictoria de Echeverria, pues. si éste en principio creó 

ambien~e Cavorable para los sec~ores de la oposición y la prensa. 

después él misnK> los combatió. Por lo que. la aper~ura den.:.crAlica 

detrDslró ser conducida en una forma relativa. voluble y selectiva. 

as1 lo demostraron las accionos emprendidas contra de los 

estudiantes en 1971 y el golpe a EXCELSIOR en 1976. 

En el mis..:» acto. el Presiden~e de la República también 

habló sobre los problemas de la nación. "México inmensos 

problemas. Helt'Cls entrado en una etapa de nuestra evolución en que 

los remedios ráciles y soluciones espectaculares 

vodadas. •• C4> 

est.á.n 

En efecto. al iniciar la década.de los se~enlas. el milagro 

mexicano habia concluido. A.hora. e1 gobierno t.enia la t.area de 

1 ijar un modelo de desarrollo. pues pesar de que el 
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anterior habla p<..ormit.ido un r.recim.lent..o anual promedio del 6 por 

el.onlc".J c-1'3-sdo 1940 has.la 1970, un momonlo ya no sat.isf a cia 

las necasictades de cincuenta núllones de habilanles. 

La ad mi ni lracion de Echeverr1 a tuvo que enfrentar y atender 

presiones como el crecimiento demográfico, el abandono est.atal de 

las actividades aortcolas y el agot.amienlo de la polilica 

desarrollisla, mismas que obligaron a modelo de 

desarrrolllo centrado en una abierta participación gubernamental 

-las empresas de la nacion pasaron de 84 en 1970 a 945 en 1976- y 

polilica exterior mas activa. 

Pero los procedimientos adoptados por Echeverrla Alvarez 

avanzaron tit.ubeant.es desde el principio, debido a los problemas 

economicos internacionales, a los antagonismos con la iniciativa 

privada y las dificultades int.ernas do la econom.1a. Ante estas 

circunstancias, el Cut.uro de México se dibujaba inciert.o. 

El 7 de junio de 1972, olra celebración más para el Dia de la 

Libertad de Prensa. Ahora, Juan Francisco Ealy Ortiz, director de 

EL UNIVERSAL, dialogó con el Primer Mandatario. Su inicio Cue 

tajante. "Quien quiera que negase que en México la libertad de 

prensa realidad en la ley y la práct.ica, seria 

desmentido rotundamente por los hechos. " C5) 

Después, centró su discurso en adulaciones: 

- La palabra de nues~ro Priroor Mandatario ha proclamado en Coros 

mundiales, el derecho de las colect.ividades 

ocupar los esca~os de igualdad. 

Cavorecidas 

- La Carla de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados 
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flgurar.;i. "°n la hlst.orla del dero.t...:hn inlor1,ito~l..:111~'ll. 

El juhilo da la prensa agolo P.n el discurso,. sino qui;0 

continuó hasta el 12 de diciembre de 1974,. fe•:ha •.?n que la citada 

carla fue aprobada por la ONU -el documonlo proponia 

orden econ6ntlco in~ernacional,. on donde Hexico y los paises del 

Tercer Mundo tuvieran condiciones favorables para desarrollo- .. 

empero la propuest..a de Echevc.-rria no trascendió y pronto paso 

formar parle do algun cajón gris de la hislorla. 

Momentos despues del discurso de Ealy Oliz .. el Presidente de 

la República se dirigiO a los edil.ores para recordarles que el 

Est..ado garantizaba plenamente el ejercicio do la libertad de 

expresión y estableció que la libertad de prensa supone la 

libertad de disent..~r .. pero t..ambién la de estar de acuerdo con los 

actos del poder publico. 

Y sin embargo.. una vez más,. los hechos rebasaron las palabras 

del Jefe de la Nación: el diario EXCELSIOR,. quien realizaba 

politica editorial i.ndependi.ent.e,. suf'ri6 el primoro de los reveses 

ideados desde Palacio Nacional. Todo empezó cuando los 

representantes de la iniciat..iva privada manifest..aron su desacuerdo 

por la linea del PF:RIODZCO DE LA VIDA NACIONAL. "Alarmados por la 

orient.aciOn del diario má.s importante del pai.s, industriales,. 

banqueros y comerciantes exponian sus ~emores al Presidente Luis 

Echeverria ... (6) La queja fue escuchada por el Jefe del 

Ejecutivo,. quien de inrredialo les insinu6 la solución: 

" Quién sosliene a EXCELSIOP:. ? - paró el Presidente." (7) 

Era cierto. los empresarios tenian la principal 
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amenazar la vida do la cooperaliva y gust.os.os la aplicaron. 

Ocurrió entonces que las paginas del diario quedaron sin 

publicid~d privada. desde el 26 de agoslo de 1972 a los primeros 

d1as de dicienibre del mismo aNo. 

El boicot publicitario estaba decretado. las Cinanzas de la 

inslituci6n se tambalearon y entonces. hábil111ente Echeverria 

resolvió el problema que él mismo habia iniciado, proporcionando 

anuncios de las empresas paraes~atales. 

El tiempo transcurrió y llegó la vigésima segunda celebración 

del Ola de la Libertad de Prensa. En esta ocasión tocó Rogelio 

Canlu G6maz pronunciar un discurso breve y sin gran contenido 

donde sostuvo que la libertad de prensa no registraba limitaciones 

o amagos por parle del Estado. También subrayo que la prensa nunca 

verdaderanenle un poder, pero puede llegar a ser aut.oridad 

si realiza plenamente y con acierto :función inf'ormativa y 

orientadora. 

Por su parte, Echeverria ratificó la voluntad de seguir 

velando por el cumplimiento de la libertad de prensa; y aCirmó que 

el periodismo es por excelencia la negación de la dictadura y la 

opresión. 

La de este ano. Cue w¡a celebración en d9nde el pobre 

contenido de los discursos no trascendió má.s allá de lo 

acostumbrado, situación que 

reuniones. 

repitió las 

Asi, Luis Echeverria jun~o con Luis Javier Solana 

posteriores 

1974, 

Antonio Andera en 1975 y Fernando Alcalá Pérez en 1976, volvieron 
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hacer pat...P-nla las grat.as rela•~lt."lnes ent.ro lo<i> Dos Poderes. Eslas 

tres celebracione"!i. se centraron en que Mexico existia la 

liborlad de prensa y que el buen ent...endimienlo ent.re prensa y 

gobierno hacian prosperar la libertad de expresion. 

Eran los lerM.s obligados sin duda; pero aún hablarian más,. 

ahora sobre cuestiones del pais y la problernat...ica del papel. En 

1974,. Luis Javier Solana hizo referencia sobre el secuestro de 

Rubén Figueroa,. Senador y candidato del PRI a la guhernalura de 

Guerrero. El caso era parte de las acciones del grupo guerrillero 

comandado por Lucio Caba~as,. quien privó de l iberlad 

Figueroa,. luego de que éste acudió a entrevistarse con el lider 

guerrillero. 

Esle suceso llevo a Solana manifestar preocupación. 

"Cuidado con lodo aquel c¡ue predicando desde las izquierdas 

desde las derechas trate de imponer la libertad." (8) 

Los rrnvimienlos guerrilleros no eran nuevos,. sus operaciones 

ya hablan iniciado desdo finales de la década de los sesenta y 

hablan alcanzado su m;ixittf:J climax en los setenta. cuando la 

Liga 23 de Septiembre se le inculpó por el asesinato del 

empresario Eugenio Garza Sada,. 1973. 

Finalmente el director de la revista HARANA,. hizo incapié 

sobre el viejo problema del papel,. pues dijo que est.e tllt.imo 

ano se hablan enfrentado graves dificul~ades en el suministro de 

dicha materia prima. No obslant.e esta diCicultad,. Solana alabó la 

acluaciOn de PIPSA,. al reconocer la eficacia del organismo para 

resolver no solo a corlo plazo,. sino a t.ravés de un mas acelerado 
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desarrollo de 1a industria de1 papel. 

De lo ocurrido, el Presidente de la República guardó silencio 

y unicamente se limitó a reiterar las ya gastadas afirmaciones 

sobre la libertad de prensa. 

En la celebración de 19751 las alocusiones, tanto de editores 

del Jefe de la Nación, cayeron nuevamente en lo repetitivo, 

excepto la afirmación de Echeverria cuando dijo& "La sociedad está 

afirmando las bases de su proyecto nacional y reorientando el 

sent.ido de su desarrollo." (9) Sin embargo, el Presidente 

exageraba en su optimismo, pues para fechas el pais ya 

enfrentaba serios problemas y se acercaba peligrosamente hacia la 

catástrofe financiera. 

El caso era grave, según cifras del Banco de México, el pais 

encaraba una deuda externa de 1•, 4-49 millones de dólares, 

monto habla ascendido en 239 por ciento de 1970 a 1975. Paralelo 

al débito, las presiones inflacionarias también registraron 

crecimiento sin controlt en tQ73, 12.t por cientoJ en 1974, 23.8 

por ciento, y en 1975, de 16 por ciento, cifras muy superiores 

las que se dieron en el periodo 1957-1970, de 3.5 por ciento. 

otra cuestión que empeoró aún mas la situación fue la fuga de 

capi lales, pr.opiciada por el precable estado en qu~ se encontraba 

la econom1a del pais. Ademfl.s, se sunó ~odo esto, las pugnas 

enlre el Estado y el seclor privado, las cuales dieron como 

resultado la disminución de las lasas de inversión y la oleada de 

rumores para el descrédito del sector gubernamental. 

Ante el inmimente peligro del desastre económico, se llevó 
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efecto la ul lima cclebrnción del Ola da la Lil>erlad de Prensa del 

sexenio. '{ como 

del pais, sólo 

costumbre, pcico o nada re! tejaron los problemas 

escucharon posturas débiles respecto a la 

dificil situación. 

"Son mucho los obstaculos que t.enemos que librar, pero 

estamos seguros del camino que vamos recorriendo," (10) alent.aba 

Echeverria rrenle a un estado de cosas sin remedio. 

Por su parle, Fernando Alcalá Pérez, justificaba el fracaso 

del régimen al decir que cuando Luis Echeverria habla llegado a la 

Primera Magistratura del pa i s, 

ineqUl vacas de un desajust.e social. 

México ya mostraba se~ales 

Ambos discursos centraron en sostener que México 

exislia y se respetaba la libertad de prensa y también a cultivar 

las excelentes relaciones entre prensa y poder, ahora la 

entrega, por primera vez de los Premios Nacionales de Periodismo. 

Fernando Alcalá, al referirse al lema dijo que el gobierno 

mexicano estimulaba profesión cuya misión habta sido 

siempre reconocida. Mientras tanto, el Jefe del Ejecutivo, seRaló 

que los premios se otorgaban a los ~s destacados y que los mismos 

tenlan el significado de subrayar la función social de la prensa. 

También afirm::l: '' A nadie 

molestado por la expresión 

ha perseguido, ni siquiera 

de ideas." (11:> Estas 

palabras pesaron lapida sobre las espaldas de 

Echeverrla, ya que la realidad volvió a desn?nlir y a evidenciar 

las contradicciones de su apertura democrática. 
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A más de esto. la inlolerancia del gobierno quedaba 

esclarecida cuando éste asestó el golpe deCinitivo los 

directivos del diario EXCELSIOR. el 9 de julio de 1976. 

La causa del problema fue la linea critica que el diario 

venia manteniendo desde la llegada de Julio Scherer a 1a dirección 

de la cooperativa. En consecuencia. cuando el gobierno se cansó 

del cueslionamiento de pollticas. orquestó campaf'la en 

cont.r""a del periódico y sus dirigentes, la cual partió de tres 

puntos básicos: primero, la cancelación de la publicidad del canal 

de televisión estatal; segundo, la invasión de las propiedades de 

la cooperativa, en Paseos de Tasquef'la, por campesinos encabezados 

por diputado del PRI; tercero, la organización de 

disidencia interna que acusaba al director y gerente general de 

malversación de ~ondas. Todo ello terminó con la salida de Scherer 

y sus colaboradores. 

Con esta acción, Echeverria aniquiló un proyecto periodistico 

independiente y, de esta forma. el diario dio un giro hacia el 

oficialismo. 

Este Cue el preludio del desastre de las pollticas de la 

administración. Meses m.As larde. todas las contradicciones se 

conjugaron para llevar al pais a la ruina económica. El 31 de 

agosto de 1976 -según datos de Bananiex- se iniciaba la ~lolación 

del peso: de 12.50 pesos por dólar. pasó a 20.40 pesos por dólar, 

y dos meses después -27 de octubre-, la moneda norteamericana se 

coli z6 a 26. 50. 

A raiz de los acontecimientos. México proyectaba. ~anta en el 
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exterior como en el interior,. una imagen peque~a,. disminuida y sin 

control. Y Luis Echeverria dejaba 1 a naci On suml da .. 
incertidumbre,. presa de una crisis poll t ica y económica. 

e. No pago para que me peguen,. (1977-1982>. 

la 

Ricardo Ampudia,. Federico Bracamont.es,. José Toca ven,. Hartl n 

Luis Guznun Ferrer,. Socorro D1az y Fernando H. Garza,. todos ellos 

acudieron uno a uno a rendir culto al Presidente de la Republica,. 

Jase L6pez Portillo,. durante los Cestejos del DLa de la Libertad 

de Prensa. 

Fueron seis reuniones en donde se aCirnó la existencia de la 

libertad de prensa, se destacó el proyecto al Derecho la 

Información,. se agradeció y halagó al Primer Mandatario,. y como 

siempre,. se minimizaron los problemas del pais. 

Sin duda, el lema que acaparó la atención estas 

celebraciones fue el proposilo del gobierno de crear y establecer 

una reglament.aci6n de comunicación social. El 7 de junio de 1977, 

Portillo expuso brevemente su iniciativa,. al decir que la libertad 

de expresiones un derecho del individuo Crente al Estado: pero 

también debe garantizarse el derecho de una sociedad ser 

informada. 

La idea de esta empresa habi a na"cido parle de la ReCorma 

Polilica, y Cue expuesta desde 1975 en el Plan BAsico de Gobierno 

1976-1982, con la Cinalidad de crear polilica comunicativa 
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nacional. El primer paso fue la reforma del articul.o 60. 

conslilucional,. el cual empezo a tomar f'orma cuando la Cámara de 

Diputados aprobó -el 27 de diciembre de 1977- la reforma de dicho 

articulo,. af'ladiendo sólo diez palabras: "el Derecho la 

Int'ormación sera. garantizado por el Est.ado. •• C12> 

El segundo paso incluia su reglament.aci6n; pero esta política 

comunicativa afectava los intereses a lodos y cada uno de los 

medios de comunicación, por lo que los reclamos de que libertad de 

expresión se vela amenazada hicieron esperar. Sin embargo, 

la posición de la prensa durante las celebraciones del Dia de la 

Libertad de Prensa fue caut.elosa. 

En 1977,. Ricardo Ampudia, tras afirmar que el Estado no 

limitaba la libertad de prensa,. dijo que el Presidente de la 

República estaba cumpliendo el compromiSo de otorgar 

vigencia al ejercicio de nuestro Derecho a la Inf'ormaci6n. 

plena 

No obstante,. el representante de los editores estaba más 

preocupado por los problemas de los diarios, que por el proyecto 

del nuevo derecho, pues se quejaba de que el papel periódico y 

otros insumos que en su mayoria son de procedencia eKtranjera,. 

regist.raban aumentos de mlls del 300 por ciento. Sin embargo, 

reconoció la eCicacia del organismo encargado de suministrar esa 

Doce JTEses después,. en la comida oCreci.da por los editores 

López Portillo,. se expusieron los avances sobre el citado 

proyecto. El Presidente de la República dijo que gracias al 

trabajo legislativo,. el Derecho a la InCormac!ón era ya eKpresión 

constitucional; pero aún no estaba suCicien~emenle garantizado. 
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El Jefe dt? la Nacion avanzaba proyecto y tamblen 

impulsaba el siguiente paso para su reglamo;ionlaci6n, al decir: ••1os 

seres de nuestra sociedad deben tener garantizado su derecho 

informar por lo que si queremos mantener viva y operativa nuestra 

sociedad, hagamos una realidad, el Derecho a la J:nf'ormación. '' (13) 

En el mismo acto, Federico Bracamonte.s aplaudió la inici:<tli va 

del Jefe de Estado, cuando aseguró que la prensa se congratulaba 

de que el Derecho a la Inf'ormación habla sido ya inscrito en la 

Carla Magna. 

La alegria mostrada por el representante de los editores, era 

porque hasta la fecha la reforma del articulo 60. sólo afectaba 

los intereses de los medios electrónicos, los cuales los 

únicos obligados por la ley a ceder tiempo de su programación 

los partidos politices. Sin embargo, la prensa escrita dio inicio 

a su oposición de estas reformas, cuando el gobierno anunció que 

trabajaba sobre la reglamentación al Derecho a la InCormaci6n. 

En ~l inCorme de gobierno dol to. de sepliemhro de 1978, 

Portillo anunció que el proyecto de ley pasarla al H. Congreso de 

la Unión, para su aprobación y discusión. No fue asi, puesto que 

las presiones do los medios lnforrnalivos obligaron al secretario 

de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a convocar a audiencias para 

discutir el teJRa. 

En adelante, las crilicas de la opinión pública y los 

titubeos del sector gubernamental, llOvaron a esta iniciativa 

su1'rir su primer descalbro. Prueba de esto Cue la cancelación de 

las audiencias públicas y la renuncia del principal ideólogo de 
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las reformas. Jesús Reyes Heroles. 

Desde principios de est.e ano. el intento de reglamentación 

cayó un bache y parecia que est.aba liquidado; pero los 

discursos del 7 de junio, m::.st.raron que el Est.ado aún daba 

marcha at.rás en int.ent.o. Por ejeraplo, cuando Enrique Olivares 

Sant.ana habló ante los edit.ores en el Oia de la Libertad de 

Prensa de 1979, les recordó que los objetivos seguian vigentes, al 

asegurar que la reglal'l'lentaci6n que se hiciera de la nuev~.garant.ia 

const.it.ucional, deberla asegurar que la información aproveche y 

beneficie a la colect.ividad. CEl a~o de 1979, es la única ocasión 

en que el Primer Handat.ario pronunció discurso, debido que 

t.uvo que atender la vi si t.a de su homólogo colombi.ano, Julio César 

Turbay Ayala: y en su representación habló el nuevo secrelario de 

Gobernación, Enrique Olivares Sant.ana.) 

Momentos después, el orador de la prensa, José Toca ven 

eludió el lema en vaga y centró discurso afirmar que la 

libert.ad de prensa sólo puede darse en gobiernos de libe r t.ad 

y democracia. Asimisft'D, dijo que la post.eridad reconocerla 

L6pez Portillo a impulsor de la del'l'Ocracia social, y al 

pat.riot.a defensor de la independencia económica de México. 

Luego de ano y medio de haberse reformado el arlicu1o 60., 

aún no exist.ia nada concret.o sobre la mult.icit.ada reglamentación. 

asi, el. 2:1 de Cabrero de 1980, la Cámara de Diputados 

con~inuaba el sinuoso camino, cuando iniciaron las audiencias 

públicas para debatir sobre el asunto. Fueron 20 audiencias, las 

cuales se llevaron an la Cámara y en varias ciudades del int.erior 

de la República# entre el 21 de febrero y el e da ag~st.v da as~ 
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af"lo. 

Mientras lranscurrian las ponencias sobre los aspectos que 

competian al Derecho a la Informacion. en l;i celebración del Pia 

de la Libertad de Prensa del eo. Mart.1n Lui!'"; Guzmán Ferrar se sunó 

a las controversias, al expresar que el papel de los medios de 

comun.icaci6n se encontraban en pleno debate, y ademá.s aseguró que 

los vicios que deforman la libertad de expresión estaban siendo 

ventilados. 

También sostuvo que el derecho social la información debia 

estar garanlizado por el Estado. Y sin embargo, el director de la 

revista TIEHPO evitó compromelerse y guardó una postura ambigua 

ante los sucesos,. •• La prensa nacional, por lo tanto recoge las 

palabras sencillas y oportunas del presidente de la Comisión 

Permanenle del Congreso de la Uni6n:lenens:>s interés en elaborar 

una reglanent.aci6n del art.iculo 60. conslilucional, cuidando en 

lodo momenlo que por ningún ns:>tivo pueda af'eclar la libertad de 

expresión ... e 14) 

Posleriormente, en un discurso improvisado, López Portillo 

roflexion6 sobre las complicaciones de su iniciativa, al af'irmar 

que la liberlad de expresión se complicaba con la libertad de 

empresa y de prensa, con la libertad de comercio, con la libertad 

de lrabajo y con la libertad de publicidad. 

Est.os conceptos buscaban sensibilizar a los represenlan~es de 

la prensa, cuya poslura habla sido de oposición al prop6sllo de 

reglamentar el Derecho la Inf'ormaci6n. Más adelanle, el 

Presidente de la República los invilaba a medi~ar sobre la aclilud 
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que guardaba le prensa. "La Libert..ad de expresión est..á. vigente; 

pero reClexionemos si la eslan.:>s usando bien." C15) 

Las consideraciones anteriores formaban part..e de 1a polémica 

entre el gobierno y la prensa t.orno al Derecho la 

Información, no obslant..e, aún la moneda cont.inuaba en el aire Y no 

habta nada definido; pero fracaso est.aba 

El Cut.uro inmediato fue de confusión y de t.ilubeos: las 

exposiciones de la Cámara de Diput.ados cancelaron; la 

iniciat.iva de Ley Federal de Comunicación Social present.ada 

1980, por la coalición de izquierda pasó por al t.o; y 

finalmente, el proyecto de Ley Reglament..aria del Derecho la 

Información que preparaba la obscuridad la Coordinación de 

Conrunicaci6n Social de la Presidencia de la República, fue 

destrozada por los medios inCormat.ivos. 

Est.o último sucedió cuando el semanario PRcx:ESO publicó 

dicho anleproyeclo el 28 de sept.iernbre de 1981, el cual fue 

atacado sin ser conocido por la opinión pública. En aquella 

ocasión niguna autoridad salió 

suspendida de~init.ivament.e. 

su def'ensa y la iniciat.iva quedó 

Liquidado uno de los mejores prop6sit.os de López Port.illo, 

éste lo recordó nostalgia y cont.radicción. El 7 de jt.mio de 

1982 aseguróa .. si pudiera sint.et.izar la diCerencia ent.re el 

México de 1976 y el de 1982, ensayaria esta fórmula el México de 

1902, en razón y Cunción de la ReCorma Politica, ejerce el Derecho 

a la In1'ormación en f'orma expresa, abierta y sin más limit.es que 

el de la capacidad de comunicación." C16) 

105 



El li tu.lar del Ejeculi vci trataUa los 

tropiezos y problemas que hab1an hecho proyecto de 

comunicacion social. Y sus argunlE>nlos de qu~ el Derecho la 

Información ejercia plenamente, hueco~ ante la 

insoslayable realidad. 

Cabe serta.lar que horas antes de haber pronttnciado estas 

palabras, el marco de la entrega de galardones a periodistas, el 

Jefe de la Nación fue cuestionado por Francisco Hartinez de la 

Vega -miembro del jurado caliricador de los Premios Nacionales de 

Periodismo-, cuando reclamó que hablan surgido formas sutiles no 

autorizadas por la ley, que deterioraban .la relación entre los 

medios y el gobierno. 

AsimistTC, el periodista reclanó que con sólo hacer publica la 

hostilidad de una autoridad hacia un órgano periodlslico, esto 

bastaba para que la existencia de ese medio se hiciera casi 

imposible. 

La protesta de Martinez de la Vega hizo reaccionar L6pez 

Portillo. "Es il.eg1 limo, es razor1able pensar que si el Estado 

da publicidad para que sistem.A.t.ica mente le opongan. Esta, 

sef'tores es una relación perversa, relación norbosa, 

relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversiones que 

no menciona aqui por respeto a l.a audiencia. .. 

Y tajantemente aseveró¡ 

" Te pago para que ne pegues, pues no sef'lores ••• " C1 7) 

Esto vino a colación por las presiones que vivia el 

semanario PROCE:SO de parle de la Dirección de Comunicación Social 
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de la Pr~sidencia. debido las insistentes criticas por el 

fracaso de la politica económica del régimen. El conCliclo llegó a 

lal grado que el direct.or de J.a cit.ada dependencia., Francisco 

Galindo Ochoa., organizó un boicot. publicit.ario est.alal 

de la revista. 

conlra 

Y ahora., viendo los hechos 

Redacción de J.a revista., apunt.a: 

relrospect.iva., el JeCe de 

"Gracias medida 

gubernanmnlal t.omada en conlra el semanario., aprendimos 

libres, pues en J.a aclual.idad dependemos exclusivament.e de nuest.ra 

circul.acióra para sobrevivir." (18) 

Paralelo al. fracaso de la reglamenlación del Derecho la 

Información., el sexenio de Porlillo suf'rió ot.ro de din.:tnsiones más 

abrumadoras en el terreno económico: la quiebra financiera del 

pal s. 

Cuando López Port.illo asumió al poder., surgieron las 

esperanzas de superar la severa crisis económica que habla 

heredado del régimen anterior. En lorno esla realidad 

lejieron los discursos del binomio prensa-poder el 7 de junio de 

1977. Este dia, Ricardo Ampudia reconoció la baja constante y los 

indices inf'lacionarios y., aún cuando los precios no hablan logrado 

la estabilización deseable., ya se podia hablar de Uf1 freno a la 

carest.ia. 

También hizo referencia al ampliación de 1as 

pelroleras., de las cuales dijo que se hacian sin comprolftiso alguno 

que lesionara la soberania del pais. 

El ambiente de oplimisnc era por que México habla recuperado 
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su capacidad de crecimiento. El Producto Inlorno Oruto CPIR> pa~o 

do 2.1 por ciento en 1976 a 3.3 on 1977; en 1Q78 alcanz<!• el 7.3 y 

de 1979 a 1981, el crecirrU.ento anual promedio fue de e por cienlo. 

El increll'ento de la actividad economica fue por 

casualidad, sino que se desarrolló bajo la sombra del auge 

petrolero. 

Habla razón para que durante la celebración del Dia de la 

Libertad de Prensa de 1978, Federico Bracamontes advirtieras .. la 

riqueza que el petróleo producirá puede ser más peligrosa que la 

misma pobreza ancestral que hemos padecido." (19) 

La observación hecha por el director de EL DIARIO DE HEXICO, 

Cue uno de los tantos avisos para evitar que petrolizara la 

economia mexicana. Y sin embargo, el gobierno realizó lo 

contrario. El boom petrolero que inició en 1978 y que extendió 

hast.a el primer semestre de 1981, no desencadenó periodo alguno de 

prosperidad económica como se esperaba, sino que el saldo Cue 

crisis Cinanciera que se prolongó durante lada la década de los 

ochentas. 

Las espectativas de desarrollo que habla generado la nueva 

riqueza mexicana, se rerlejó en los discursos del 7 de junio de 

1979, cuando el secretario de Gobernación, Enrique Olivares 

San~ana arirnó que México entraba 

prondsor.la de su crecimiento. 

una etapa crucial y 

En erecto, el pais RKlStraba · otro rostro. Debido a 1a 

producción y exportación de hidrocarburos, México pareció vivir 

el paraiso por poco más de tres aNost prestamos, 
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gastos. despilfarros. subsidios y corrupción tue la tónica de 

este periodo; pern la baja repentina de los precios del petróleo. 

que se dieron a partir de mayo de 1981. mostraron la triste 

realidad. El resto fue cuestión de tiempo. 

Dentro de est.e panorama. en 1991 llevó a cabo la 

trigésima celebración del Dia de la Libertad de Prensa. Ahora fue 

la directora de EL DIA. Socorro Diaz, quien sin salirse de lo 

acostumbrado, halagó el trabajo del Presidente de la República, al 

asegurar que éste se habia caract.erJzado por la ~irme defensa de 

los intereses de la nación mexicana. 

Mientras, el tituJ.ar del Ejecutivo (quien en 1981 y 1982 

pronunció discursos. y su lugar ofreció conferencias de prensa) 

trataba de suavizar de la mejor manera los problemas del paisz 

- En estos di as estamos vi viendo un et'ect.o trans i torio de 

rtErcado petrolero desordenado. 

- Esta situación incide en México, el cual esta preparado para 

resolver estas cuestiones. 

- Las circunstancias desfavorables de la baja del precio del 

petróleo permitirá replantear la situación de modo más 

racional 

- México no tiene por que alterar su plataforma de producción. 

y 

- Los precios del mercado in~erno del energé~ico no habrán de 

variar en el Cuturo inmediato. para 

inflacionarias del afto. 

- El peso está Clotando. 

complicar 1 a s presiones 

- No hay porque levantar esta cuentión como una alarma. 
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- La pol1lica nDnelaria de México está equilibrada. 

Tenemos capacidad de análisis, de decisión y reservas 

suf'icientes para manejar la flolaci6n del peso de manera méls sana 

y propicia para el pa1s. 

José L6pez Por~illo convencido de que los problemas 

i nt.ernacionales llevar1an al fracaso adminlst.raci6n, 

conlinu6 inflexible en su polil.ica economica. La baja da los 

precios del petróleo, el alza inl.ernacional de las lasas de 

inl.erés y la creciente fuga de capitales, no fueron obstáculo para 

que el gobierno cont.inuara endeudAndose -lan s6lo en este aKo, la 

deuda pública aumentó 19 148 millones de dólares. 

De esta manera, México inició 1962 grandes 

incertidumbres. Mes y medio después, la economia empezó 

derrumbarse, cuando el Banco de México se retiró del mercado 

cambiarlo. En adelante, vendrian devaluaciones, fuga de capitales, 

caida de las cotizaciones del petróleo, desconfianza interna y 

externa, y al final, la quiebra total del Estado. 

En JTEdio de esla debast.adora crisis economlca, ol Presidente 

asistió a su altitna celebración del Dia de la Libertad de 

Prensa. Dentro de los acostumbrados discursos, nada nuevo por 

parle del director de EL NACIONAL, Fernando M. Garza, quien 

únicamente tuvo palabras para reconocer al Priner Mandatario por 

haber mantenido irrestricla y garantizada la libertad de 

expresión. Sobre la siluacion del pais, el representante de los 

diarios no leyó ni una sola linea. 

En la eflmera nw:>dalidad de conferencia de prensa, para este 
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di a, Portillo accedió contestar las preguntas de cinco 

periodistas anf'ilriones, de las cuales sólo la de Francisco Javier 

Sánchez Campusano, director de la revista HOY, puso el dado en la 

llaga: 

Qué podria usted comentarnos acerca del terror que muchas 

personas tienen respecto un próximo, fuerte, ajuste en la 

cotización del peso f'rente al dólar? 

Qué medidas recientes ha lomado e1 gobierno que usted 

preside para que en el actual conlexlo se f'ornenle la inversión, el 

empleo y la producción? Y dentro de estas nmdidas, la politica 

de austeridad puede ser considerada como el umbral de recesión 

México? y de serlo cómo af'ectar!a el. f'uluro del pais? .. C20) 

La respuest.a de Port.iJ.lo suavizó y ocultó la realidad al. 

decir: 

- Se presenta un cuadro de recesión para los 

este af'{o. 

próximos de 

- Necesariamente tenemos que mantener subvaluado nuestro peso. 

- Si cada uno de nosotros conserva su voluntad de mantener vivos y 

vigentes los empleos creados y aprovechar las posibilidades de 

Comento que hemos establecido, los ef'ect.os recesivos serán minimos 

e incluso no podrán existir. 

- Nuestro crecimiento a contrapelo, ha obligado a detener 

momenLo el ritmo de nuestra marcha. Pero estoy abso1ut.amenle 

cierto que si ustedes nos ayudan a inf'ormar, 

recesiva, será simplenEnle de ritm::1. 

marcha ser A 

Sin embargo. poco fallaba para que la administración de José 
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López Portillo enfrentara el peor desastre económico qu~ jalftás 

haya vivido México on toda su historia. 

Asi, anle la virtual bancarrota del pais, el secretario de 

Hacienda, Jesús Silva Herzog, pidió una prórroga para el pago de 

la deuda externa. Dias después, agudizada la situación, Portillo 

responsabilizó -duranle úllimo inf'orme de gobierno- a los 

banqueros del saquPo de la nación. Y como medida para jusliíicar 

su Cracaso, decreló la expropiaci6n de la banca privada y el 

control de cambios integral. 

Pero el balance Cinal denc>slr6 que Portillo habia perdido la 

batalla, pues la deuda externa habla sallado de 25,893.5 millones 

de dólares -al final de el gobierno de Echeverrla- 80,593.7 

millones de dólares al terminar esle sexenio; la inflación llegó a 

98.9 por ciento en 1982; y, en ese mismo a~o hubo una devaluación 

del 500 por cienlo (de 25 pesos por dólar pasó a 125). 

Las medidas del desastre a la luz de estas cifras, 

necesariamente frias e impersonales, pueden impresionar, 

pero tuvieron un significado dramálico para los setenta millones 

de mexicanos, para quienes el futuro inmediato les reservaba una 

década de profundos problemas. 

C. Intereses poderosos alquilaron gatilleros para ulLimar a Manuel 

Buendia, (1983-1988). 

La administración de Miguel de la Madrid C1Q92-199B>. surgi6 

de entre los escombros del sistema económico rrtexicano en ruinas. 

Fueron seis largos a~os de improductividad estatal, ineficacia 
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empresarial. insolvencia Cinanciera, inflación y elevada deuda 

exlerna, mismas que llevaron caminar al pais enlre lumbos, 

allibajos y errores; fue el sexenio de la crisis. 

La lurbulencia económica que golpeó a t.oda la sociedad en 

conjunlo, nuevamente evidenció la vulnerabilidad, docilidad y 

dependencia de las empresas periodislicas frenle al Eslado. Tal 

siluaci6n se desprende de las consideraciones que hicieron los 

edilores duranle las celebraciones del 7 de junio. Sus prolest.as 

no fueron para crit.icar la pifias y des ac i ert.os de la polilica 

económica del gobierno, mas bien esluvieron encaminadas cuidar 

inlereses. 

El 7 de junio de 1983, José Albert.o Ealy, direct.or de EL 

IHPARCIAL de Sonora, dijo que en México exist.ia la liberlad de 

prensa; pero además de éslo, reclanó porque los ingresos de los 

periódicos diCicilmenle alcanzaban def' i ni li vament.e eran 

insuflcient.es para hacer frenle a los egresos. 

Enlre tanlo, las palabras del Primer Mandatario proyeclaron 

una imagen de cruda realismo cuando subrayó que la conmemoración 

de la libort.ad de expresión se efect.uaba en medio de condiciones 

dif!ciles y en m:lrtenlos en que la nación realizaba formidables 

esfuerzos para recuperar su capacidad económica. 

Además. reconoció que la crisis general lambién golpeaba a 

los medios da comunicación; por allo. reiteró las instrucciones 

sus colaboradores para que la induslria periodislica nacional 

~uera considerada como actividad prlorilaria. 

Pese a estos indicadores. el desbarajuste económico no habia 
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sido nada gralificanle para la indusltia editorial. Las 

devaluaciones y la poll li ca d'-"" austoridad habian afectado 

gravemente a estas empresas: de lado, los insumos aumentaron 

considerablemente sus cost.os; del ot.ro, el gobierno red,Jjo las 

cuotas de publicidad a los medios informativos. 

Hasta aqui. las relaciones ent.re prensa y poder continuaban 

rut.inariament.e; pero el asesinato del columnista Manuel Buendia 

Tellezgiron, el 30 de mayo de 1984, hizo que los medios de 

comunicación levantaran enérgicamente la voz para condenar e1 

La enorne estatura de Buendia influyo para que el 7 de junio 

de 1984. Fernando Canales Lozano, gerente de NOVEDADES. 

sentenciara que el reciente asesinato, no t.rat.aba de algo 

personal; sino. de gentes o intereses muy poderosos, quienes 

af'ectaban denuncias, los cuales alquilaron galilleros 

profesionales para ultimarlo. Y t.ambién demandó que el crimen 

quedara impune, pues representaba gravo amenaza para quienes 

ejercian la critica y además, ponla en ent.re dicho los sistemas de 

seguridad de la Rapublica. 

Mi gobierno. dijo entonces. Miguel de la Madrid~ hace lodo el 

esruerzo para esclarecer y penalizar el homicidio que viclim6 

Manuel Buendi a. 

Mas. los intereses económicos de la prensa. t.ambién 

estuvieron presentes en buena parl.e 'del discurso de Fernando 

Canales. En el act.o, el gerent.e de NOVEDADES aseguró que el 

incremento de los precios de las publicaciones se debla al aumento 
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de los precios del papel. 

Lo ant.erior venia colación por la disminuida salud 

financiera en que se encontraban las empresas editoriales, debido 

que las devaluaciones de 1982, provocaron un enorme!' 

incremento en el coslo del papel y repercut.ieron en los precios de 

los insumos y equipo para la impresión, que en casi 

totalidad son importados o tienen altos .conlenidos de inlporlaci6n. 

En lo 4ue hace al papel. PIPSA. revisó completamente 

comportamiento. Tradicionalmente, esta empresa pública absorvia 

las fluctuaciones en el mercado mundial papelero y hasta el riesgo 

cambiarlo. Ahora dejó de serlo, por lo que esa fundamental materia 

prima esta completamente al alza. " C21) 

La prensa mexicana que sobradas ocasiones habia 

demostrado su dependencia ante PIPSA, en esta ocasión, una vez más 

se hizo patente tal situación. cuando Fernando Canales solicitó 

que el déficit de la paraeslatal fuera amortizado en un plazo de 

6 a 9 a~os. con el fin de evitar nuevos aumentos en el papel. 

De aqul en adelante, los discursos de las cuatro siguientes 

celebraciones -1985-1998-, estuvieron centrados bAsicamanle en dos 

obsesiones: 1 a muerte de Manuel Buendia y los problemas 

financieros que aquejaban a la industria editorial •• 

El 5 de julio de 1985 -en esta ocasión. la celebración del 7 

de junio se pospuso un mas, debido al viaje del Primer Mandatario 

a Europa-, el director de EXCELSIOR• Regino Diaz Redondo, reclanó 

que los autores materiales e intelectuales del asesinato de Manuel 

Buendia aún no habian sido aprehendidos; por lo que sugirió 
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Corlalecer el tiempo de dicha investigacion y aumentar el 

do personas avocadas a averiguar este caso para resolverlo. 

Entonces. Miguel de la Madrid eludió hablar sobre el lema, 

limitándose a subrayar que el gobierno respetaba escrupulosamente 

la libertad de expresión. Y tambien afirm!J que el deber del 

gobierno el de garantizar que todos los ciudadanos y 

periodistas pudieran emitir libremente juicio y opiniones. 

En 1980, nuevamente se escucharon los mismos reclamos. Andrés 

Garcta Lev1n recordó que aún no se esclarec1a el asesinato del 

periodista Manuel Buendia. Ade~s, hizo énfasis que la 

actividad periodística del pais se vela amenazada por los elevados 

costos de produci6n. 

Mientras tanto, el Jefe de la Nación dijo conq>arlir la 

indignación de la opinión pública por el atentado criminal 

contra de Buend1a. por lo que prometió que las autoridades 

competentes persistirian en el esclarecimiento de este 

Aunque Miguel de la Madrid daba esperanzas de resolver el 

acontecimiento que consternó al gremio periodislico; sin embargo, 

el gobierno reconoció, por primera vez, la imposibilidad de ayudar 

a las empresas a resolver sus problemas econ6micos. 

La elevación de los costos y de los precios de los periódicos 

:forman part.e de 1.ma crisis por la que at.raviesa el pais... El 

President..e, t..ambién aseguró que "el gobierno dispone, 

inCortunadamente de ninguna Córmula que permit.a la solución global 

de este problena, ni siquiera se dispone de suficient..es recursos 

plublic:ltarios credit..icios para poder afrontarlos 
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t.emporalment.e." C22) 

Para 1987,. Osear A.larc6n Velázquez, direct.or de EL HERALDO DE 

NEXICO,. advirt.ió que los resul. t.ados de las investigaciones sobre 

alent.ados a periódicos y asesinat.os a periodist.as, cometidos en el 

curso del actual ejercicio gubernamental,. aún estaban pendient.es. 

Finalmente,. Al arcón exigió que los resultados de las 

investigaciones se dieran a conocer lo más pronto posible la 

opinión publica. 

Oespues de tres afta~ de incon~etencias para esclarecer el 

asesinato de Manuel Buendia,. el Jefe de la Nación aún no daba 

respuesta clara y, únicamente se dedicó a informar que habla dado 

instrucciones al secret.ario de Gobernación para que en su esfera 

de competencia se invest.igara exhaust.ivanmnt.e lodos aquellos 

casos que lesionen a los periódicos y a los periodist.as. Asimismo,. 

que conslant.emente reit.eraba al Procurador de Just.icia del DF,. la 

instrucción de proseguir sin t.regua la invesligaci6n de la muerte 

del columnista. 

En 1988,. Jesús Cant.ú Escalant.e,. director de EL PORVENIR de 

Monterrey,. fue mas allá de los simple recordatorios 

la actitud del gobiernos 

y cuestionó 

- En los últ.imos seis aNos se reconocieron oficialJTente 16 

asesinatos de periodistas. 

- La lentitud de las autoridades para resolver estos casos hacen 

nugatoria la justicia para los mexicanos y periodistas. 

El alto grado de inseguridad que enmarca la ~area del 

comunicador es una seria limitant.e para alcanzar el ideal de la 

117 



libertad de expresión. 

Del mismo modo, también cuestionó las rulaciones entre la 

prensa y podora 

- La prensa se ha desarrollado bajo un régimen paternalisla. 

- Estas ventajas econ6nú.cas se han pagado generalmente una 

menguada independencia de crit~rio. 

- El proteccionismo se manifiesta de diver~as maneras, como la 

creación de PIPSA, los convenios materia fiscal y 

administrativa, y las exenciones do impuestos la importación 

de maquinaria, hasta la distribución de publicidad oficial y 

manipulaciones que se dan en of'icinal de prensa. 

- Poco se avanzó en estos aNos. El mal persiste en ambas parles, 

ninguno de los dos muestra actitudes diferentes en lo fundamental. 

- Los editores han discutido la vigencia y la oportunidad de las 

razones que inspiran la creación de PIPSA. 

- Las propios editores han af'irma.da la necesidad de que 

mantenga el servicio que presta PIPSA, especialmente la 

situación actual de la crisis. 

- La opinión pública Cue inf·ormada del estado de 

averiguaciones y procesos relacionados con los ataques 

prensa y a los periodistas. 

las 

la 

Las discursos de las celebraciones del Dia de la Liber~ad de 

Prensa, durante este sexenio, mos~raron que la administración de 

Miguel de la Madrid Hurtado; no pudo digerir los problemas que 

aquejaron a la prensa nacional; por un lado, las investigaciones 

del asesinato de Buandia no arrojaron las resultados esperados; 
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por otro, debido a la crisis económica que azolaba al pais, el 

gobierno estuvo imposibilitado para tratar de solucionar 

lradicionalmete lo venia haciendo- los problemas económicos de la 

industria editorial. 

D. Salario mJ.nimo procesional para el periodista, C1989-1991J. 

Mientras el reloj de la historia continuaba con 

ininterrumpida marcha, el to. de diciembre de 1988, Carlos Salinas 

de Gorlari asumió la Presidencia de la República agobiado por el 

Cantasma de la ilegitimidad, pues los errores y titubeos 

cometidos las dos décadas anteriores hablan dado como resultado 

la pérdida de la credibilidad del sistema polilico. 

Carlos Salinas de Gortari Cue producto de las elecciones más 

debatidas de la historia contemporánea -6 de julio de 1999-, por 

lo que, el JeCe del Ejecutivo tuvo que demostrar desde el inicio 

de su mandato, sus habilidades polilicas para reorganizar al pais 

y ganar credibilidad para la ~igura presidencial. 

Entonces, decidido llevar cabo polilica 

•lhOdernización', Salinas de Gorlari propuso desd~ su toma de 

posesión tres acuerdos nacionales: el primero,, para ampliar la 

vida dens::>crAlica; el segundo, para la recuperación y la 

estabilidad de precios; y el tercero, para el mejoramiento 

productivo y el bienestar popular. 

Asi, todos los recursos del Estado se encaminaron lograr 
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los praposilos salinisla~: se esfnrzó por cont.rolar y profundizar 

la eslabil idad económica con el Pacto de Solidaridad Económica 

CPSE), el cual se convirtió en el Pacto para la Estabilidad y 

Crecimiento Económico CPECE). También renegoció la deuda pública 

externa; creó el Programa Nacional de Solidaridad CPronasol); 

continuó con la polilica privalizadora; se creó el nuevo Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y abrazó la 

idea de ~irmar un tratado de libre comercio con los ve~inos del 

norte, Estados Unidos y Canadá 

CoRD quiera que sea, el conjunto de estas medidas han 

demostrado que México conducido por dura, firme y 

dinámica. Esto también ha reClejado en las últimas lres 

celebraciones del 7 de junio; aunque cabe destacar que la prensa 

nacional no modificó sus formas de conduela ante el Jefe de la 

Nación, sino quo continuó adulando las politicas del Presidente y 

defendiendo siempre intereses. 

El 7 de junio de 1989, el director de NOVEDAD~5 Rómulo 

o~Farril Jr. aseguró que en México disfruta de la libertad 

para pensar y hacer públicos los pensamientos. Pero a pesar 

de esto -dijo-, ª"ºs anteriores varios periodistas fueron 

muertos un claro afán de silenciarlos y amedrentar sus 

colegas. 

Más adelante, o•Farril Jr. reclanó a las aut.oridades por 

haber aprehendido a los responsables.de los homicidios y porque 

las investigaciones oCiciales hab1an tenido éxito 

labor. Asi, demandó realizar un renovado y mayor escuerzo para 

detener a los culpables. 
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TamlJien reclamó pues. del primero de abril al primero de 

junio. el pap~l periódico subi6 un 30 por ciento. mientras que 

ellos les sugirió aumentar el precio del periódico al público 

hasta el primero de agosto. lo cual creó problema económico 

para toda la prensa. Terminado el discurso de o•Farril Jr.. el 

turno fue para e.l Primer Mandatario. "Hi gobierno está comprometido 

para ensanchar el. ejercicio de la libertad de expresión." C23) 

Y el Presidente fue más allá de sus palabrasi 

- Propongo analizar a fondo el estado que guarda el mercado 

nacional para la producción y conErcialización 

periódico. 

del papel 

- Mi comprom.i so que PIPSA no constituya valladar alguno al 

pleno ejercicio de la libertad de expresión y que los periodistas 

y editores tengan opciones diversas para adquirir este insum::> 

básico. 

- Si del diálogo entre ustedes se concluye que para un más amplio 

ejercicio de la libertad de expresión y un mejor desarrollo de 

los medios, es conveniente la desincorporación de PIPSA, 

procederé. 

Cuatro más larde Salinas recibió la negativa de los 

editores. quienes argumentaron que la presencia .de PIPSA 

indispensable para abastecer y regular el mercado papelero y 

consecuentemente. servia como garantia de la libertad de prensa. 

"No por casualidad l.os editores se negaron a desincorporar a 

PIPSA; más bien, en esta decisión exisLe un trasfondo económico. 

debido a que la paraestalal suministra papel periódico subsidiado. 
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lo cual beneficia dircclamenle a tos emprt?sarins pariodislicos," 

C24J opinó Agustin Rodriguez Treja, údilorialisla de EXCELSIOP.. 

En el mismo discurso, el Mandatario de la Nación dijo que 

cerrarlan las investigaciones del asesinato del periodista 

Manuel Buendla, y que en esa semana el Procurador General del DF y 

el Procurador Especial designado para . el caso, presentarian 

públicamente un balance de la investigación. 

En efecto asi fue, dias después cumpl 16 lo prometido, 

cuando se detuvo a José Antonio Zorrilla Pérez -exdireclor de la 

desaparecida Dirección Federal de Seguridad, dependiente de la 

Secretarla de Gobernacion- presunto actor intelectual del 

asesinato del primer columnista de México. 

La propuesta y la acción salinisla dejaron una buena. 

impresión en el gremio periodislico; pero el futuro guardaba aún 

más sorpresas. Treinta y nueve aflos depués de la prinara reunión 

entre editores y gobierno, el Oia de la Libertad de Prensa 

adquirió un cierto significado; el intento por parle del Primer 

Mandatario de establecer reglas claras en la relación prensa y 

Estado. Asi, el discurso de Salinas de Gortari dio nuevas 

dimensiones a la celebración del 7 de junio; es~o, sin embargo, 

contrastaba con la posición fuera de sinlonia 

representantes de la palabra impresa. 

de los 

Por ejemplo, el 7 de junio de 1990, Jorge Malpica trató de 

jusli~icar la negativa de la prensa respecto a 1a desincorporación 

de la empresa papelera estatal. "PIPSA, no es ni ha sido nunca 

instrumento de coerción en contra de los periódicos libres. desde 
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su fundación no se ha utilizado como arma para limitar la libre 

EPXpretsié1n. '" ( 25) 

Además, el núsmo Malpica halagó al Jefe de Eslado al decir 

que durante su mandato ha ganado en educación, salud, 

desarrollo industrial y comercio, y en el ejercicio de la libertad 

de prensa. 

Posterior a este discurso, Carlos Salinas de Gortari alzó la 

voz y dijo1 

- Después de un fructifero debate, ustedes, transmitieron 

petición para que PIPSA permaneciera como entidad pública. Asi ha 

sido y asi seguira siendo 

- Con el propósito de fortalecer su independencia y alentar la 

labor informativa y formativa de la prensa, el 18 de abril pasado 

anuncié la decisión de abrir el PErcado nacional para la libre 

importación de papel periódico. 

La libre importación de papel ref'renda 1a garanlia 

constitucional de la libre expresión. 

Y para sorpresa generalizada, el Presidente destapó otra 

propuest.a1 

- Se ha girado instrucciones para que se estudie detenidamente la 

posibilidad de establecer un salario nú.nino para el.periodista. 

Luego de que la propuesta salinist.a hubo quedado en manos 

de la Comisión Nacional de Salarios Hin.irnos para 

estudio y análisis, llegó asi la cuadragésima celebración del Ola 

de la Liberlad de Prensa -7 de junio de 1991- y Ricardo Peret.e 

dejó llevar por la inercia. Ahora, el director de ULTZNAS NOTICIAS 
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OC EXCE:L5fOP. habló sobre iz.l quehacor period1slico del lnlcio de 

la década de los noventa: 

- Todo se moderniza. Los periódicos no pueden ser la excepción. 

- Hay nuevo periodismo en México. apoyado en máquinas 

comput.arizadas. tecnolog1a avanzada y satélites a la vist.a. 

Y gustoso sentenció Perete: 

- Esperamos que prosiga el entendimiento prensa-gobierno. 

Enlendimien~o de caballeros. 

Entre lanlo. el Jefe del Ejecutivo no dio marcha alrás 

proyect.o de est.ablecer el salario mi nimo profesional para 

periodistas. y volvió a plantear la problemalica: 

- El gobierno federal. com:::i parle de la Comisión Nacional de 

Salarios H!nimos. ha decidido proponer ante dicha comisión la 

fijación del salario mlnimo procesional para los trabajadores del 

periodismo. 

- La Cijaci6n de este salario núnimo beneficiará a los periodistas 

que reciben ahora manos ingresos. sin perjudicar a aquellos que 

act.ualmente lo t.iene superiores al pron.adio. 

Empero. la oCerla salinisla t.ardó 7 nmses para llevarse a la 

pract.ica. No rue sino hasta el primero de de 1 992 cuando 

entro 

trazó 

vigor el salario núnin.:» para periodis~as. el cual se 

un millón 200 mil pesos. Esle hecho ha dado lugar 

diversos co111&ntarios dent.ro del misn"D gremio periodistico. 

Por ejemplo. Oclavio Juárez Pineda. reportero do EL DIARIO DE 

HEXICO. maniCestó que "por f'in muchos periodistas están recibiendo 

un salario digno. pues hay que recordar que en diversos medios la 
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relrihución económica verdaderamE.!'nla paupérrima, lo que 

incluso conlribu!a a la corrupción de los comunicadores." C26) 

En conlraposición, Agustin Rodriguez Treja, reportero de la 

Sección Financiera de E:XCELSIOR, aseguró que "el salario núnimo 

proresional eslA destinado al €racaso, la muerte, pues el 

periodista debe ganar mucho más que Esto debido que si 

queremos realizar periodismo especializado y compelilivo, 

tenernos qua realizar numerosos gastos para la aclualización Y 

preparación, lo cual el salario mi ninio no alcanzari a a cubrirlo." 

C27> 

Volviendo al discurso de Salinas, ésle también anunció 

más medidas para Cavorecer los lrabajadores de las 

publicaciones impresass 

- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Fondo 

de Operaciones y Financiamiento Banacario para la Vivienda, pondrá 

a disposición de los trabajadores del periodismo del lodo el pais 

un primer paquete de créditos individuales para la construcción 

adquisición de vivienda. 

- El Programa Nacional de Solidaridad dispondrá de un f'ondo de 

mil millones de pesos para otorgar becas y apoyos médicos y 

alimenticios a los niffos y jóvenes hijos de periodislas que asi lo 

soliciten y actualmente cursen sus esludios bAsicos. 

Con Astas palabras lerminaron cuarenta affos de 

ininterrumpidas celebraciones del D1a de la Libertad de Prensa, 

en las cuales editores y Presidentes de la República acudieron 

puntuales a ratiricar las buenas relaciones entre ambos poderes. 

Sea como sea, la prensa cont.inua atrapada dentro de una serie 
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de mecanismos y vicios que la atan y le impid~n dar clara y 

sólida respuesta al desafió de fundar nuevas relaciones enlr~ los 

Dos Poderes. 
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CONCLUSIONES. 

Del examen de la situación actual de la prensa. podemos 

anotar que luego de un pasado glorioso que vivió la prensa 

naxicana bajo plumas combativas de la talla de Fernández de 

Lizardi, Francisco Zarco, Filonmno Mala y los herma.nos Flores 

Magón entre otros; en la actualidad ha pasado a ocupar '-ID lugar en 

segunda f'ila. 

La t.ragedia de la prensa gira t.orno la estrecha y 

viciada relación que mantiene el poder polJ.t.ico.., y no le 

permite llevar a cabo su vocación de inf'ormar y ori.ent.ar la 

opinión pública. Sucede que esos poderoso hilos que maneja el 

gobierno y acaban por controlar y maniatarlo lodo lo son la 

corrupción, las of'icinas de prensa, PI~SA, los cont.rat.os de 

publicidad, los subsidios y la no insli t.ucional.izada-, han 

llevado a los medios impresos a quedar atrapados en las redes del 

poder. 

Ante tal situación. la reacción de la prensa ha sido en 

f'orm.a Mi nima. escasa y sin f'uerza: más bien ha asumido el papel d• 

cómplice de los representantes del gobierno: pues aceptar ser 

incondicional de los f'uncionarios públicos 

económ.icamenle lodo el gremio periodist.icoi 

reconipensado 

empresarios,. 

directores. jef'es de redacción. reporteros y f'otógraf'os. 

Más aún. a la prensa le interesa y conviene est.ar en est.e 

ambiente y f'orlalecer los lazos de unión con el poder. Los 

ejemplos se mult.iplican: la acept.ación de subsidios de PIPSA. de 
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la corrupcion,. de las cuot.as de publicidad y sin falt.at·,. por 

supuesto. la inslilucionalización dn.l Ola de la Libertad de 

Prensa. y la aceptación de los Premios Nacionales de Periodismo •• 

Las reun.iuon.es del 7 de junio nacieron y siguen siendo una 

celebración entre empresarios periodisticos y el lodo poderoso 

gobierno. Para ilustrar lo anterior existen dos elementos: de 

lado,. el Dia de la ·Libertad de Prensa surgió del agradecim i ent.o 

que organizó el empresario José Garcia Valseca Miguel Alemá.n 

Valdés por ayudar a la industria edit.orial durante la escasez del 

papel; del olro,. los oradores que han predondnado en los convivios 

han sido los de la llamada gran prensa. lo demuestran los 

nú~ros siguientes,. obtenidos de las cuarenta y un celebraciones 

llevadas a cabo de 1951 a 19911 

Medio inf"ormativo. 

EXCELSIOR 

E:L UNIVE:RSAL 

LA PRE:NSA 

CADE:NA GARCIA VALSECA 

NOVE:DADE:S 

TIE:HPO 

EL PORVENIR 

LA A.FICION 

AVANCE 

EL DIA 

EL DIARIO DE HEXlCO 

E:L HE:RALDO DE: HE:X/CO 
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HOY 

HAflANA 

E:L NACIONAL 

OVACION~S 

OTROS CPROVINCIA.) 

Además, podernos decir que los 

7 

edit.ores crearon 

celebración en nombre de .la libertad de prensa y bajo su sombra 

han dedicado a f'ort.alecer los .lazos con el hom b re del poder 

turno. A ellos no les int.eresa los vicios y mecanismos de cont.rol 

que lleva sobre sus espa.ldas la prensa~ má.s bien 

alabar y halagar al Presidente de la República y 

intereses de las empresas periodist.icas. 

dedican 

cuidar los 

Lo anterior se desprende de la revisión de los discursos 

pronunciados anualmente durante cuarlro décadas. En e.l.los, .los 

temas preteridos Cuorons 

- Asegurar que México la liber~ad de prensa es realidad. 

- Sostener que el gobierno garanl~za y respeta la .libertad de 

prensa. 

- Que .la labor de la prensa 

nación. 

servir los intereses do la 

- Solici~ar ayuda para solucionar sus proble"'3S del,pape1. 

- Felici~ar al Presiden~e por los logros de su administración. 

En este sentido.- a los oradores de la prensa no les interesó 

profundizar en los problemas de la sociedad y del pais, el 

movimiento esludianlil de 1968; las crisis economii::as de 1976.- y 
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la de la década de los uchenlas; t.ampoca inf 1 uyo ellos los 

problemas de la prensa para Pl gobierno, como el 

E:XC~LSIOR y la revist.a PROCESO; y aponas si reaccionaron 

enérgicamente con el asesinato del renombrado columnista Manuel 

Buendia. 

En efecto, en los discursos, el aut.oritarismo y los errores 

del poder fueron suavizados, disminuidos y aceptados, lodo con el 

objeto de no incon.::.dar a su interlocutor, a su protector. 'l no se 

atreven a levantar la voz y cuest.ionar las polit.icas del poder, 

pues antes que nada est.An los intereses. 

El problema del papel asi lo demuestra. sólo recordemos que 

los festejos del 7 de junio surgieron de los Cavares del gobierno 

para resolver la escasez de esa materia prima: ademas, esta 

dificultad de insuf'iciencia y distribución del papel ha 

estado maniCiest.a sexenio t.ras sexenio en dichos discursos. 

El papel, sin embargo es uno más de los diversos problemas y 

vicios que enfrenta la prensa y que hace del Dia de la Libert.ad de 

Prensa simulación, donde s6lo son importantes las acciones 

del poder. Esto es válido para Presidentes de la República y 

editores, con la excepsi6n de Carlos Salinas de Gort.ari quien ha 

t.rat.ado de dar un nuevo giro a las relaciones prensa-gobierno. 

Mient. r as tant.o, el reloj de la hist.oria cont.inúa su 

inint.errumpida marcha esperando que la prensa mexicana vuelva a 

sus nobles quehaceres. 
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ANEXO. 

Dada la magnit.ud que encirra el examen de los 82 discuros 

pronunciados en las celebraciones del Oia de la Libert.ad de 

Prensa. se eligió presenlar su analisis en los cuadros anexos, los 

cuales se encuentran organizados en la siguient.e formal de un lado 

han di vi di do dos et.apas que ayudan observar el 

comporlamient.o de los oradores anle un cont.ext.o polilico y 

económico di~erent.e; la prinEra etapa comprende de 1951 a 1970, 

donde los aniversarios se llevaron ef'ect.o bajo clima de 

et.apa est.abilidad y crecimient.o econ6mico; la segunda 

desarrolla de los aMos 1971 a 1991, cuya caract.erist.ica principal 

la de un desequilibrio económico. 

Del ot.ro lado, al revisar sexenio t.ras sexenio cada de 

los textos pronunciados por gobierno y edi t. ores, se l.1eg6 a 1a 

conclusión de que 1os conceptos expresados giran alrededor de 

cinco lemas principales: Libertad de Prensa, E1 Quehacer 

Periodistico, Proble,..s de la Prensa, Agradecimientos y Halagos, y 

cuesLiones del Pais. 

Asimismo, es necesario aclarar que cada uno de,ios conceptos 

registrados en los apartados de los cuadros ~ueron extraidos 

lexlualJRente de los documentos leidos en esas celebraciones. 

La representación esquemática del análisis, no indica que el 

trabajo considere la realidad de los discursos en forma 

estático. Si bien es cierto que cuando encuadra un proceso 
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dina.mico pierde parle de stJ naturaleza. entonces sus 

caracterislicas vuelven a aparecer cuando el proceso 

por tal soolivo se contextualizó a dichos sucesos con 
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DIALOGOS PRENSA-GOBIERNO DURANTE EL DISCURSO DEL DIA DE LA 

LIBERTAD DE PRENSA. C1951-1970l. 

l>I S.:.-UkS'O 1 PJl:ESI IJENTE DE: LA kEPUEILI CA. 
AFIO 

1951 Kiguel AJ.erMn Valdés.. 

UBERTAD DE PRENSA• 
- En nuestro pais se ha convertido en una realidad 

inexpugnable la libertad de pensamiento. 
- La noraa de Ja administración que presido es la 

de velar por la libertad de prensa. 

EL QUEHACER PERIODISTICOt 
- Corresponde a los periódicos el deber de informar 

la verdad. 
- El periodis.:t nacional ha llegado a reflejar ol 

progreso de México. 
- La tarea periodistica no debe perder de vista la 

sana int,,.ncion ~ral de respeto a la dignidad 
de los individuos. 

- La tarea periodist.ica debe servir a la patria. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Nuestros diarios y revistas de la capital y de 

los estados. son co~arillbles en su C01lidad a las 
publicaciones de cualquier parte del .ando. 

- El gobierno agradece a la prensa nacional esta 
demostración da simpaUa. 

EL PAIS: 
- El des.arrollo del pais de-stra quv esla1110'5 

sobre un ca.tno de •joraaiento general efectivo. 
- No son ajenos ni el gobierno n1 el pueblo a los 

propósitos d• acabar con la miseria y reducir 
la pobreza. 

- VivimDS en un.;a etapa 'de de5envolvillli.ento 
histórico d• nuestra econontia. 

Rodrigo de Llano. Director de EXCELSIOR. 

EL QUEHACER PERIODISTlCO: 
- Un acto de singularidad extraordinaria sin 

prvc8'denlv en los anales de la politic-. y el 
perodislllO. 

- Hexico pone ejemplo de un periodismo sin mtss 
restricciones que la'5 impuvstas por la ley. 

AGRADECIMIENTOS 't HALAGOS: 
- Muestro reconocimiento por el. respeto qtJ9 ha 

manifestado hacia el funda111ental principio de la 
libertad de imprenta. 

- 't par la coopvra.ci6n que en todo tinrpo ha 
prestado su gobierno para que en rrDll'IEmtos de 
escasez, no carecieralllOS de las materias primas. 

- Ha sabido conducir su pensamiento civil por el 
carril donde se acoplan las auténticas 5ociedades 
el vilizadas. 

- El respeto y la consideración de-=islrada. por 
usted hacia los principios que invocall'Ds, nos han 
inspirado espontaneamente a realizar este acto. 

EL PA!St 
- Estamos en puertas de l.a ca111Paf'la electoral de 

19'52. 
- Que la expresión ciudadana no se vea coartada por 

lriquif'l:uelas. 
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1952 

1953 

Ll 8ER.T AD DE PRENSA: 
- El gobierno ha sostenido la libertad de expresión 

y le ha dado garant1as. 

EL QUEHACER. PERIODISTICC>t 
- La prensa nacional ha sido independiente y e~lado 

al servicio de los intereses patrios. 
- La prensa ha ejercido ilimitadamente su libertad 

do expresión. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- El gobierno destinará. créditos a la construcción 

de una gran fábrica de papel. 
- Tengo e.-pet'to en dejar sentadas las bases de esta 

gran 01111>r•sa. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Quiero que ustedes, - sigan coru.iderando COlllD lo 

que he sido hasta ahora: un am.iqo sincero de la 
prensa. 

EL PAIS: 
- La pr6xi-.as serán buenas e!P.cciones~ li111pia'S, 

CO.::J deben ser en un pais que sabe cu..,lir y 
hacer respel<1r sus. deberes ciudadilnos. 

- Muchos son los problemas de México, y no todos se 
han rosuel lo toda vi .;a. 

- Estoy s¡atisfecho porque México está. dedicado al 
trabajo. 

- Las grandes obras que llli régiroon ha &lllJ>rendido 
siguen adelante, 

Adolfo Ruiz Cortlr-... 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- En !.;a Republica Me:dcana es una realidad 

indiscutible la libertad de expredon. 
- El gobierno garantí za con las leyes y 

convicciones. l.a libertad de expresión. 
- Lil libertad de expr~ión no tiene 
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Juo;..;:. üarc la v. U.ireclo1 d~ la •:.AD[.':A · •. 4.:c ! .4 
VAl.:'=D:A. 
Ll &F:R.T AD IJE f'RENSA: 
- Nu~s.lro con.lial t""o;.li111Uni•> d& quE.> la 11.1 • .,.1tad de 

pE.Ons.aai~nlo y d.,. .-•xpresion ha sequido y sigut:o 
s!Pndo la llQrma invariable de su gr)bierno. 

- ProponeMDs hoy a la nación llEXicana. que este 7 de 
jtmio sea, afio con afio, de copnsagraciOn du los 
periodistas al ideal de la liberlad de pran'ia. 

- SP.f'ior Presid1o1nte, la libertad de prensa ha sJ.do 
enal t~cid~ con su respeto. 

- Hierilf.lS. ... ,,P. Ota d ... la Lib•~1l.arJ oJt:' F'ft:'ll-:>J -.P. 
ptltttla <:f!J••11r.a1 r1n uues.lru pa1s 0 Y••7ar,,,.1nr)~ d""" ¡•a~ 
inlP.r na. 

AGl<AUl:..C"J MI ENTOS Y HALAGOS: 
- ~rlur Pr""s.11Jent.,., la llbert.ad de pr ... ns.a ha ·.i~lo 

.. n.al lP.t: ida 1.c.11 s.u 1 l<''ipelo. 
- Lo rn.:.s qrandio~o di:!' su gobierno ha -..11J" r-J 

'5..,.nt itiu rJ.., lih·~r•a•t. 

- [)..,..., 1..-rv1e11t .. -:. vr)tus: wao, (•or lc1 P"-'l •hll .1t>J..,. 
ilbP.rt.;art de p1 ... 11 ... a, y ulro, pn1 la v ... 11t.u1a 
p ... rsonal d+!-I "io.,.r,1or !i•.eno:iad•• Mi•~llt:'I Al•.•m111o 

EL l'A(S: 
- NJ•l-t lo ha h.-•0:111• apartare~ .t ... ~'!>.la 111•111.1 ol•.lilt1•J, 

WJ ul1'!1.lanlP la a1¡1t.ar.ion q11t:' ¡11·e1 .... d•! a lu1lu :1r.l1• 
.,-J ···et 01 al d""'~tor+r •J.u:lu de pa":>.i unP."i.. 

HarJtJ ~"";.anta~ll,.¡. fk1...,r1ttt <;.,.rn•ta! 1J.,- .'.. . .\ .- .• :·. 

LIDl:..kíAD DE f'REN~A: 
- In lih~rlad do• ¡•rotos.a nu ·~.,, 1111 1•1Jv1l'°'1Jt•• ,¡.,_. 

l"~r ÍIJ1JJ-.la~. 
- Lu"S. qu~ coar 1. ara 1.1 l i Lf:.'r latl •ht l•I .,.,,.~_. ''''' 1 • '' •1111-

nt"c...-~J l.:tn •(11~ ..-1 pu•~blo nu Yt:".t. 
- Ld 1 i LP.r ta•I de pr •·u~a "°"" un .,.¡ ,...,._ • .,, •• J, 4 !•••'-
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1955 

lindlaciones que la propia conciencia del que la 
reali:za. 

AGRADECIMIEMTOS Y HALAGOS! 
Muchos~ !numerables predecesores nuestros 

pugnaron por la liberlad de expresión. Como 
fueron lant.os, y rmchos hast.a sacrificados. Pirfo 
para t.odos el que evoquellKls su recuerdo 
poniéndonos de pie. 

LIBERTAD DE PRENSA.: 
- En México es realidad indiscutible e in..rt.able la 

libertad de expresión. 
- El gobierno de la República garant.i-za el 

ejercicio pleno de la libertad de expresión. 
- El gobierno sabe que el ejercicio de esa libertad 

habr~ de aanlenerse al servicio de México. 
- Siento idéntico orgullo de que la SIP haya 

acordado intituir en toda América como Dia de la 
Libertad de Prensa, el 7 de junio de cada ano. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Para los que pognaron por la libertad de 

expresión y la dignidad del escritor pido que 
reverenciemos su recuerdo poniéndonos de pie. 

- Hago votos JmJY sinceros por la prosperidad y el 
éxito de cada uno de los editores y 
periodistas que laboran en el pa1.5. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- La libertad es s1Jllbolo É.xJ.., de la de~racia. 
- La libertad no es un don. ni tm privilegio; es 

W\a lucha diaria cuya victoria hay que alcanzar . 
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~xlericJr y louul.>i•.:n iuleriur. 
- No qui.-rerrl'.l'!!. la libe1·t.a.J d... pr í:'ll!.a p.a1 .t 

salisf accic.n personal ni para bel•·~I i•:iu lJt:m•r al~ 
"S.ino para nll:."jur s,,,.rvir a la palrla. 

AGR.A.DECI HI ENTO Y HALAGOS: 
- Nuestra invitac1cn y nuestro aplau~1.1 ¡1111.-lania11 

caleg6ricami:>nle que usted y el 1.¡.1-11n~r• •tU{:' 
encabeza re"Sop~tdJ1 y garantizan la libert ... ,J dt
prensa. 

- Hacemo!. la de(.laración en e'!!.la fec.ha '!><1l1i~ndu qu~ 

llegard al mundo enl~ro para honor d ... U"S.led. 
- E~peranr.is contar simpre con usted y .,.!ol.inu!. 

!.egu1 os que uslt:'d .:antara 0,:011 lodo mulfll:."lll.o 

nosotros. 

Miguel LAnz Durt?t. Presidente de ~L UNil'L".:O:SAi... 

Ll BERT AD DE Plo.:ENSA: 
- L:! IX As.amble;;¡ de la Soc:ied3d Intera1ner.ic;ar.,;¡ dP 

f'r·í1nsa, eh:rctuarJa en Héxico en oct1ih1·e tfe 19'53 
reconoc:io que los Ulti11.:J~ tres reglllV'"ne~ J ... 
gobierno de H.axico SF.t esforzaron por mantener 
incolume el principio de libertad de imprenta. 

- La Asamblea de la S!P adopto insli tur para t. oda 
Anr:.>rica como D1a de la Libertad de P1 t-tasa, el 7 
de junio de cada año. 

- Reconucemos en forma solemne el respeto que usted 
ha otorgado a la 1 iberlad de nue'itra pren-.a. 

- La SIP ha rendido un cálido homenajo de 
admiración y respeto hacia México, con el 
acuerdo antes aludido. 

EL QUEHACER PER.IODISTICO: 
- La prensa del pais no tiene otra mira que la 

patriOlica de '5.P.rvir a Mexico. 

H.a.rl1n Luis Uuzman. Director de TIEHPC•. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- Ce-lebreroos hoy el Ola de la Libertad de Prensa. 
- La libertad de prerr..a está ga1-anlizada en H*xico 

por el poder p•Jhlico. 
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c::ollbaliendo los e-goisMOS, 
-ntira. 

las falacias y la 

1 
EL QUEHACER PERODI STI CO: ~ 
- La prensa y el gobierno tienen la tarea de 1: 

afir-r cada vez n:ia.s la unidad de todos los 
mexicanos. 

PROBLEMAS Dli: U. PllENS.A.1 
- El gobierno ha inic:iado trabajos a efecto de 

establecer plantas industriales con una 
producción de papel. por ahora, de 60 000 
toneladas anuales • 

.AGRADECIMIENTOS Y HALAGOSt 
- Ruego a ustedes que, de pie, dedique1ms un 

recuerdo a todos los luchadores periodistas que 
ÍU8ron sacrific-.dos. 

- Mis cordiales y sinceros votos por el éxito mas 
completo en sus acti vida.des. 

EL PAIS: 
- El gobierno de la República estA desarrollando un 

progra- tendiente a nuestra r11ayor prosperidad. 

U BERT AD DE PRENSA: 
- La libre expresi6n del pensamiento lo consagra y 

garantiza la Ley Fundam!'ntal de la República. 
- En la libertad de e>Cpresi6n osplende la soberanla 

del pueblo. 
- El uso pleno de las libertades no tiene, ni debe 

t.ener s.ás limites que los que la propia ley 
s•rlala. 

PROBLEMAS DE U. PRENS.A.1 
- La fabrica de Oaxaca estA ya en ejecuc:i6n. 

debiendo iniciar su produc:cion de papel en 1958. 
- Se cont.inúa trabajando en los proyect.os y 

estructuración de la fAbrica que se instalarA 
Michoacán. 

- Anlbas f.ibricas prov-ran a la prensa nacional de 
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Pf!'OBLEMA.'i DE LA PRENSA: 
- C1·e<J• si, interpretar bien el per.~amu~ulo y 

deseios de mis colegas, pidiendo a uslP.d alrJ•J 
es rra.1y hac,..dero y de pronta realizac.ion: 
fábrica de pap~l para periodic.o"i.. 

JIJ"i. 

qu"" 

Ju'!i.o;. Garc1a V. Di1 ec.tor de la 1;A[•f:N.~ .• ~,.,.. :1.-1 
VALSE"CA. 

LI r1ERT AD DE f'kENSAr 
- Hue'S.lro rec:rm••C Lmif'nto pvr la!> •1•11 a11t ldS. qu"° 

ha prestado a la libre expr""""i<.m •hd l'""n<;.am.ieral.r1. 
- C11ando los. pt-11-:id1cos -.xii:<1uo.-. '11e11l1•11 • •ln pap ... 1 

propL•> las. pt>1s.per:t.ivas '!i.er.:.n marav1llosa'!i.. S... 
habr.:. r_ons.olida<Jl.• la libt-rl.a<J rt ... fll•!l1"'..1. 

PROULEHAS DE LA PJffNSA: 
- Nos pn'°ocupa el problema m1111dial dr• i:--;.,_¡,.r ~-¿ y 

carfi"slta de p;lp ... l pti"riódic..o. 
- Todav1a dep~nrh~Jhl•'> de las 1mpnrla• 1uri•~'>. ,J,.. ~<s.la 

materia do-t tllJP"'.l10 otici(a. 
- Lo'S ~ditorr!s, mexicano'!i. e"S.lalfll•'. di-.p11t>!:ll•J~ a 

colabrJrar en la f11ndai:i''" de em¡.1·t>sa:. '-ªl•af.t-"!i. dP. 
a'!i.agurar la pr·odu ... cio~¡,ap•!i. 



1957 

1958 

la materia pri.a para cuinplir con su tarea. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOSr 
- Corm sie111pre, ponga..:mos do pie para que les 

tribut.erms el justo homenaje, a lo precusores de 
la libert. .. d ai» ahora disfrut.a.-os. 

LIBER.T AD DE PRENSA.t 
- El gobierno que presido rei lera su inalterable 

convicción de mantener irrestriclaiEnte la 
libertad de prensa. 

- Tales libertades no deben tener otros limites que 
las que sef!'alan nuestra Ley de Leyes. 

La información debe tener la grave 
responsabilidad de servir principalmente los 
altos intereses de la nación. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- Persiste la constante preocupación del Gobierno 

por nuestra creciente necesidad de papel 
periódico. 

- Persiste la decisión de producir en la República 
el papel en cantidade:;: suficientes para 
sal.is! acer la demanda de la prensa. 

- La planta que se está construyendo en Q;¡¡xaca 
coiEnzara a entregar papel a fines de 1958. 

- Y la que se establecerá en Kichoacán, nos 
e11q3eftam::ts en qi» se collllenco ;¡¡ construir on 1Q57. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS" 
- Pong.3.nDnos de pie para hacer un recuerdo y un 

t.esti~nio de grat.it.ud para que los que ahora nos 
permiten gozar del privilegio de la libertad de 
prensa. 

- Mi saludo cordial y todos los votos qua formulo 
por su prosperidad y ventura personales. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- La norma del Gobierno no ha variado un .:t.pice en 

su respeto a la libre expresión del pensamiento. 
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AGRAOECIHlENTOS Y HALAGOS: 
- Hac-toinos votos por la continuidad de los ac.i .. rtus 

de su gcibierno. 
- Es mucho lo que se ha logrado bajo su atinada 

gestión y es más lo que le reserva el futuro en 
materia de triunfos. 

Em.igdio Maraboto. Director del DI AP.10 DE !'UCAT.4N. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- La libertad de prensa es una conquic;;la quP. 

afirmamos diariamF.l'nte. 
- La libertad de prensa forma parte fundamental de 

un conjunto de derechos que consideramos 
inherentes a la dignidad humana. 

- Los periodistas queremos la libertad de prt?nsa 
para servir cada vez ~jor a la patria. 

- Los reriodistas no tenen.ls mas censor€'S que 
nuestras propias conciencias. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- El papel de importación condiciona alzas 

considerables en nuestros costos. 
- El aprovisionamiento de papel dependP dP 

f ar.::lores externos. 
- Que se mul tJ.pl iquen los esfuerzos para libl:'rarnos 

de la forzosa supeditación a fuenli:os de 
aprovicionamienlo exterior. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOSs 
- Le expresamos nuestro rer.onociinieuto con la 

renovación de proposi to de ha1:1~r uso d"" la 
libertad de prensa que disfrutamos i;.n ben""'ficio 
de la patria. 

- Las garanllas de su gobierno a nuestros derechos 
consagrados en la Constitución nos permiten 
trabajar con enlusias-=» y tranquilidad. 

Fernando Gonz.3.lez Dlaz Loltlbardo. Director de 
CNACIONES. 

U BER.T AD DE PRENSA: 
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- Tal derecho no tiene, y no debe lener m.ss 
lim.i laciones que las que la ley sef'iala. 

· - La libertad de expresion esplf~ncJe la sober.an1a 
del pueblo. 

- La liberlad es el s1mbulo de la democracia. 
- La libertad que hoy connen:>ra11Ds E.'S inseparable 

del progreso de la nacion. 
- La libertad de prensa no llene m:..s limitaciones 

que la propia conciencia del que lo realiza. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- Ha sido constante la preocupaciOt1 del gobierno 

por la creciente necesidad de papel. 
- Con la inlervenci6n de Nacio:tna 1 Financiera se 

construyo la empresa estatal de Oaxaca. 
- Con:> lo ofrecl, empezar.a a entregar papel antes 

de que finalice el al'l"o. 
-El gobierno allana obsl:t.culos de order l(tcnico 

para construir otra fabrica de Michoac.:i.n. 

AGJ.:AOECI MI ENTOS Y HALAGOS: 
- Invito a ustedes a ponernos de pie para rendir 

justo homenaje a los precusores de la libertad. 
- Saludo con el mayor afecto a lodos y cada uno de 

los periodistas de H.:txico. 

Adolfo Lope-z Ha leos. 
LIBERTAD DE PRENSA: 
- Hoy reilera-=is nuestro credo dPnwJCr~lico y 

nuestra deterndnaci6n de realizar su postulado 
irrenunciable: la libertad de expresar. 

- La 111.mrlad no es un lujo ni Unica111ente w1 
d.,rucho. Es• liburlad con!.lit.uyP W\a funcion 
social. 

- La del!'Dcracia exige para elevar y mantener 
niveles, la libre expresi6n y comurucaciora. 

- Ustedes saben por conviccion que la 
responsabilidad es suprerro requi si lo en el 
ejercicio de la libertad. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOSl 

- En México, la libertad de prensa no lierw m.i..s 
limites, fuera de los naturales que le i ija el 
respeto al derecho ajeno. 

- En la libertad de expresiOn esplende la sobc.-ranla 
del pueblo. 

- La libertad no es concebible sin una completa 
independencia ocon6mica. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- Queda sin resol ver, sin elllbargo, un problema qu,~ 

su propia naturaleza afecta direclainenle a la 
norma de libertad que nos rige. 

- La prensa nacional está supedi lada ét las. 
posibilidades y fluctuaciones del inercado mundial 
de su principal materia prima: el papel. 

EL QUEHACER PEIUOOISTICO: 
- Reiterarnos una vez mAs que la prensa nacional ha 

tenido siemprE!- un s6lo propósito: servir 
México. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Al llegar al término de su mane.Jalo siga 
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dispensándoraos. co..:> hasta ahora. f11 privilegio 
de su amistad personal. 

Federico Barrera Fuentes. Director de ABC. 

Ll BERT AD DE PRENSA: 
- P<1ra México la libertad de prensa ha sido 
escrupulo~amenle salvaguardada por los reg1rrene!. 
precedentes. 

- La libertad de prensa no conslitUyf1 una merc,,,d: 
PS un derE.>r.ho con"S.litucional. 

- La libertad de prensa es una conqui.sla JogracJa a 
tr<1v&sde una lucha prolongada que sosluvi~ron 
holllbres incorruptibles. 

PROBLEMAS DE LA P~ENSA: 
- CreenJs que la infomaci6n debe :s.er captada 

direclarrenle en su ptn""idad y enlerez~. ------ -·--



- Ustedes sei'ir)res periodi°"'ta~, 
de ~xico, for.an en nuastro 
_, jores e jP.lllJJlOS de c.o..:J 
liber ta•t. 

aMigos periodistas 
~dio uno de los 

conquistill lill 

,., 

- El libre illcceso a la fuente de dondu la r1olic.ia 
~ .. na, es el requisito primero de 
autenticidad. 

- A .edida que el mecanisroo gubern.1livo SQ ha 
vuelto .as co111plejo y extenso, la"> fuenll"s 
infor .. tivas tienden ill lllediati:zar·ce. 

- Los que debhtran ser si111ples órganos ch~ q""st ioti 
se convierten en mrdiadores que laboran y adoban 
unas veces el JU.teriilll y otra'> la dosifican u la 
ocultan. 

- La noticia nn puede alii'l'arse, ni dosi t icarse, ni 
.ucho -nos suprillirse. 

- t... in!or.acion no adMi.tv internmdiaria$, porquu 
pierde o¡u aut.enticidad. 

- Sostener tma Ca'llpaf1.a que contribuya a eliminar La 
intervención de personas y -rnhreles que, 
haciendo uso indP.bido de la palabra pP.riodi-smo, 
se han convertido en instrWIE'ntos de lucro y 
explotación. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Nuestro reconocaiento al primL-r f>sfuE-rzo por 

dotar a la prensa nacional rie papt:"J 
peri6dico elaborado en Mexico. 

- Desea111:1s corresponder a los afanes del Estado por 
otorgarnos la indis p ens a ble mat~r La prima, 
brindándole la .as a111plia cooperacion para 
t aci li lar su tarea. 

- Nuestro aprecio para su labor de homhrt·• publico y 
para sus atributos de cabal lera. 

EL PAIS: 
- La trans-.isi6n de poder, por diáfano e 

insospechable que sea el resultado elec.toral que 
le precede. deja 1.ma estela de inquietudes qt~ se 
justifican en toda de11DCracia. 

- Los dias angusti~os y turbulentos en que fue 
puesta a prueba la serenidad y enfl'r91a del 
régi111en. 

- Pudo verse nejor la accion periodlslica n1mo 
eleEnto coadyuvante a la defen'ia de nueslras 
instituc1.orn-'5. 



1960 

1961 

UBERT AD DE PRENSA: 
- El derecho a la libre co-.micaci6n de las ideas 

es vital para la de1110cracia. 
- Ninguna taxativa ha puesto ni podra mi gobierno a 

la libert.ad de expresión. 
- Limitar este principio dartar1a irreparablemente 

el i111pulso que nos guia hacia la perfección de 
nuestro sisl•JM democr~tico. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- La prensa es un instru...nt.c poderoso y delicado 

por sus posibil'idades ilimitad¡is de difwuiir la 
palabra. 

- La prensa -xicana no puede do dejar de concurrir 
a lo que llena que ser nuestra met.a comUn. 

LIBERTAD DE PREHS'A: 
- México se· encrgullese de tener libertad de 

inforaac16n sin lilftilaciones. 
- La libertad de expresion ha quedado confiada al 

honor y a la responsabilidad de quienes ejercen 
est.a libertad. 

- Es creciente la insistencia para usar la libertad 
de expresi6n en provecho y servicio de las 
propias ideas. 

- La libertad de prensa. para ser ejercida 
responsabilidad requiere de una alerta y 
constante autocrllica. 

- Los nuevos gobernantes y los edi lores. en esos 
dias. nos conocinos m&jor por la acc16n comUn. no 
concertada. sino espontAnea. 

- Reconocem>s el escrupuloso respeto que las 
autoridades guardaron a aquellos 6rganos de la 
prensa cuyo disidente parecer fue emitido con 
t.oda libert..ad. 

Alberto R:ui:z:.. Director de El HERALDO de Chihuahua. 

lI BERT AD DE PRENSA: 
- Nuestra presencia 

lestir.anio de qua 
prer1sa. 

EL QUEHACER: PERIOOISTICO: 

este actu renu~va el 
México hay libert.ad d~ 

- La discrepancia de opiniones y de puntos de 
vista entre lo~ periódicos y los pen.odisla no 
solo es nal.ural. s.ino que consl1luye un saludable 
sinloma d""mocr.at.ico. 

- La prensa nace cora la democracia. Y nvr ir a ~in 

ella. 

AGRAUECI MI ENTOS Y HALAGOS: 
- López Hatl1CS es un Mandatario atentu a la upi111 -" 

y a las informacion'i. de la prensa nacJ.OrJ.dl. 

Jesé Garcta V. Direc.tur de la 
VAlSECA. 

LI BER:T AD DE PRENSA: 

•::At..;[NA. ._:_.i¡ • .r . .;. 

- En nue'i.tro p.;us hay libertad de prensa. 
- No hay m:.s lua.il.aciones a la expres.i-:iri d~ L'ls 

ideas que las 4u•~ impo09 a cada pt!r i~_,i.1ista '.!!.U 

propia conciencia. 
- El unico censur q•1e existe en nu1i1stra Pat1·ia t-s 

el Pueble. 
- A l.a prensa nacional nos ha correspondido el 

ejercicio de la libertad de expresión. 

EL QUEHACER. PERIODlSTICO: - Ja.as debem>s permitir que se use la libertad que 
consagra la de.:tc.racia para destruir a la 
-'---r..acla 

, - La Prensa Mexicana conllnuara cumpliendo 
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- El gobierno ha CUJIPlido su parte. velando por el 
respeto a la libertad de exprosion. 

- Ustedes gozan y gozaran de esa libertad. 

EL PAIS: 
- Fuerzas ocultas unas. visibles otras, pretenden 

confundir a los pueblos libres promoviendo 
anlagonis1110S indebidos o alarmas infundadas. 

- Las tensiones internacionales encuentran ecos y 
repercusiones en los sectores de la vida nacional 
planteando divisiones. 

- Personas de los nés exlrellOs y antagónicos ismos 
realizan actos que tratan de sembrar entre ellos 
di visiones y pugnas. 

- No peradlirei:ms pasos atras que lesionen la 
dignidad ni el patrimonio del pueblo. 

- Es perjudicial para el bienestar de la R.epUblica 
y la paz orgánica. la luchli entre filosofias 
poli ticas ex.tre.as. 

- La realización de la Revolución Mexicana exige la 
colaboración de lodos. 

- Mi gobierno reprimirá excesos que pretendan 
desarticular la vida nacional. 

- México antepone a los intentos de desunión la 
firme tradiciOn antiintervencionista. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- En cada editorial. en cada informaciOn, en cada 

encabezado, en cada linea escrita. antepondrán el 
interés de la patria~ el interés de la nacion. el 
interés del pueblo. 

Ll BERT AD DE PRENSA: 
- El régimen que presido no ha dictado ni dictara 

medida alguna que limite la libertad de prensa. 
- A ustedes se les ha confiado el uso de ese 

derecho, que les impone implicltamenle lealtad a 
la razOn y la verdad de Méxi.co. 

EL QUEHACER PER.IODISTICO: 
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deber de int ormar. teniendo coll'O uni.:a meta t"l 
progreso de México. 

- Prensa Nacional y Unidad Nacional son conceplus 
correlali vos. 

Fernando M Garza. Director de ~L UNIVCP.SAL. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- En estas reuniones reafirnaioos el proposi to de 

servir al pal s. 
-. Isanns la única .., insustituible bandera: la de 

México m:is.::i. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
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- Rechazaa:>s la idea de una prensa uniforme o 
reglanmlada. 

- Que la prensa sea espejo fiel de la realidad y 
contribuya a unir a los .exicanos en la tarea de 
construir la patria libre y f'uerte. 

EL PAIS: 
- De:seanDs paz y amistad con todo el mundo. 
- Para esta generación y las venideras una vida 

libre de a.enazas de guerra y de los arma~nlos 

modernos. 
- En México. sólo bajo los regimenes 

revolucionarios hemos disfrutado de paz 
libertad. 

- Estamos entregando nuestros mejores esfuerzos a 
la tarea de una nación libre, justa. honmlgenea. 
industriosa y pacifica. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- El periodista auténtico, que en el fondo es 

pedagogo de Jatdtitudes, sabe que su mi~ión 

consiste en propagar la verdad de los hechos. 
- Desea1110s que la prensa nar.ional cumpla con 

eficacia su misión. 
- Los periodistas deben ser p.;aladines de la 

claridad, de la evidencia. 
- La prensa seguira ocupando el sitio que le 

corresponde. ca.:> exponente de las aspiraciones de 
la nación. 

Ll BER.T AD DE PRENSA: 
- AfirmanDs ntJeSlro ilimitado respeto a la libre 

expresión de las ida.;as. 
- La libre expresión de ideas, medio insustituible 

para perfeccio~r nuestro sistema dem:>erAlico. 
- He..:>S dejado a la responsabilidad dol periodista 

el hacer uso correcto de la garantl a 
constitucional. 

EL PAIS1 
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- Af irmalllOs que usted es constructor de comprens1cn 
humana. 

Róswulo OºFarril Jr. Vicepresident..& de UOVE:iJADES. 

LI BER.T AD DE PRENSA: 
- El régi111en que presida no ha dictado, ni dictar:., 

medida algW\a que Halle la libertad de prensa. 
- La libertad de expresión es una de las columnas 

rund .. -ntales de un sisl•- deiwocr~tico. 

- Para que la libertad de prensa sea pos i ti va, 'lUe 
las e11presas gocen de independencia ec.onomica. 

AGRADECIMIENTOS Y HALA.GOS1 
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- Contra el éxi t.o -de t.odos nuest.ros objet.i vos 
nacionales se alza una a-nazal la. posibilidad de 
una guerra. 

- Est.a es la razón de nuestra irreductible posicion 
pacif'ista. 

- Hagan prevalecer en sus informacion.s o 
coJEnlarios los superiores interteses de México. 

- ffe90s orientado la acción de nuestro rég'i•n al 
impulso de nuestro progreso. 

U BERT AO DE PRENSAr 
- La libertad de expresión es algo esencial 

sistema deimcrático. 
- Ninguna restricción hemos impuesto a la libertad 

de expresión. 
- La libertad de prel!Sa. ha sido siempre eficaz 

inslrtDEnto de collbale contra dictaduras. 
- Toca a ustedes. representantes de la prensa 

ejercer la libertad de qtm ésta disfrut.a. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Mi reconoci.t.ent.o .a la prensa nacional por haber 

informado oportunamente sobre lodos mis actos de 
gobierno. 

EL PAIS: 
- Defendem:>s la paz. porque única11ente con ella 

pueden los pueblos liberarse de las influencias. 
presiones e intereses que crea la guerra fria. 
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- LDqiieei--gobierno de usted~ en cumplimiento de 
la ideologia de la RevoluciOn Mexicana. ha 
realizado y i:erece nuestro reconocimiento. 

- Todos han encomiado el incansable esfuerzo 
personal de usted por evitar la guerra. 

- Por esta razon. pido a ustedes. el m:ts emoli vo y 
entusiasta aplauso para el Primer Magistrado. 

EL PA.IS: 
- Los regi111enes comunistas mantienen una canrpaf'i:a 

para infiltrar sus ideas y tratar de convertirnos 
a su sisteaa. 

- El com.m.isno nunca lograrA triunfar en nuestro 
pais. 

- Es responsabilidad de la prensa JExicana porque 
lal peligro desaparezca. 

- Creo que la prensa -xic::ana debv colaborar 
estrecha.ente con el gobierno para lograr tm 

entendimiento entre las dos ideolog1as impuestas 
de nuestro ti&lllpO• 

Mario Santaella. Director de LA PRENSA. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- El objeto esencial de nuestras raunionas ha sido 

el de reiterar nuestro -.rt.uo e inquebrantable 
propósito de pugnar. por mantener incólume la 
libertad do prensa. 

EL QUEHAC~ PERIODISTICO: 
Al gobieno le interesa gar,antizar la 

independencia absoluta de la prensa. 
- La prensa vi ve intersada en el bienestar del 

pueblo .. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- Aún está sin resolverse en ferina definitiva el 

problema del papel. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- La profesora Eva SAmano de Lóoez Maleas ha qanado i 
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- Nuestras .. tas fueron afirmar las bases del 
desarrollo vcon6td.co. 

- Fo•nta1M>S la industrialización. 
- Nos esforzaniPS por repartir la tierra. 

GustaYo Oiaz Ordaz. 
LIBERTAD DE PRENSA: 
- La libertad de expresión es el l'lá.s fi•l retlejo 

de la de..:tcracia. 
- La libertad d• prensa es; un atribut.o funda-nt.al 

de la dignidad del hollbre. 
- El gobierno vela por el cunplillliento do la ley 

que consagra la libertad. 
- La democracia no puede concebirse sin el 

ejercicio de la libertad y. en pri9er término. la 
de pensar y expresarse. 

EL QUEHACER PERIODISfICO: 
- Las intereses supremos de México deberan estar 

presentes en el lrabiljo del periodismo. 
- ·No aC:óstUllbro. y usted.U lo saben bien. pedir que 

se .., elogie o se - at.aque. Pero pedir 
colaboración para las causas funda-nt.ales de 
nuestra Patria. nt.mc:a t. dudado en solicitarla. 
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un especialisiao puesto de honor en el corazon de 
la ninez -xicana, por l0$ den; y ...dio Plillonlil'S 
de desaymws escolares que diariamente reciben 
los ninos pobres de M-éxico. 

- otra de las grandes obras de su réginen es el 
libro de texto gratuito. 

- He11Ds estado t:on usted a la largo de su asombrosa 
t.rayectoria internacional. 

- Hel!Ds aplaudida la devolución de la faja mexicana 
de terreno conocida colllO El Chamiza!. 

- Hem:>s ta.bién aplaudido su energla e 
inquebrantable dignidad al defender los 
principios de •libertad de comercioº. •na 
intervenciónº y • autodet.er'"1nación de los 
pueblosº. 

EL PAISt 
- Progresos alcanzados: en asistencia social, en 

i ncreJEnto de Yi as de comunicación, en reparto de 
t.1 .. rra 11jida.l y la ineorporac:jón de la energia 
eléctrica dentro del patrim:mio nacional. 

Miguel Lanz Duret. Director de EL UNHTRSAL. 

UBER.TAD DE PRENSA: 
- La libertad de que goza la prensa ~s can5 ... r:Uencia 

de la honda conciencia civica de los gobernanles. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Nos es conocida su calidad de funcionario püblir:o 

y de ci txladano en encondendas populares. 
- Nos satisface encontrar al amigo de siempre, ya 

que en usted vemos al director senmu, pero 
inqwtbrant.able, de nuestra democracia. 

- Defiende gallardaJEnte el principio dP. No 
Intervención, 

- Por ello nerece usted nuestra más solida adh..--;.1,;n 
y nuestro aplauso m.As entusiasta. 

- Los gobernantes se han puesto al servicio de la 
Patria. 
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1967 
-15 de 
junio-

LIBERTAD DE PREHSA.s 
- El mexicano es y debe seguir siendo: libre para 

pensar y e>epresar su pensamiento. 
- En Mexico destaca .la libertad da expresarse >Jn 

los nedios de difusión. 
- A transcurrido un al"io sin que haya sufrido 

noenoscabo, presión o corlapis.;1 por p.,,rte do los 
Tres Poderes. 

- La denDcracia se dlslingue por su respeto a la 
libertad. 

EL QUEHACER PER.IOOISTICO: 
- Ajust;;ar las publicaciones a la Constitución. 
- Conveniente que lo interno de la publicaciones se 

aplique un exigente sentido de autocr1 lica. 
- Sigamos pues, reuniéndonos, para presentar un 

balance dP. lo que ha hecho el gobierno; para 
preservar la libertad de expresion, asl. conD del 
uso que han hecho los periodistas du 
privilegio. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Quiero expresarle mi saludo cordial a mis amigos.. 

a lodos los periodistas, en este solemne d1a. 

LIBERTAD DE PRENSA.t 

Manuel Becera Acosta. Director de EXCEL5lOR. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- La libertad de expresión en el presente y en las 

últimas det:adas, la ha tenido México. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- La prensa no tiene sentido sino puede 

desenvolverse. fuera de vasallajes. 
- Tiene que reprobarse la acción periodistica que 

esté hueca de lodo cohtenido patri6tico. 
- No se puede desnaturalizar la misión de la prensa 

bajo pretexto de la razón de Estado o caprichos 
de funcionarlos. 

- Nada autoriza a la prensa a convertir su tarea en 
ocasión de escándalo. o perturbación indebida del 
órden. 

- Hacer de la prensa un medio que ayude a México a 
hacer cada vez .n:i.s pr6spero. 

Mario Sanlaella. Director de LA PRENSA. 

- Sin la libertad de '3-xpresión. la dt"lfl)Crac:ia oo 1 LIBERTAD DE PRENSA: 
exist.u. - En México no existe ninguna duda de que 

- La libertad de prensa tiene permanente garant.1a disfrula1110s una auténtica libertad de ,.,.xpresio11. 
del Estado. 

EL Q\IEllJ.CER PERIOOISTICO: 
- La prensa se ha considerado el Cuarto Poder. 

Acepta1110s co9"lacidos su orgullo. 
- La prensa será. ~s poder en la im!dida que sea 

fiel a su pueblo. 
- Un gobierno des:icr.itieo nÓ exige ni requiera 

incondicional entrega, sino apego a la verdad. 
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PROBLEMAS DELA PRENSA: 
- La fluidez de la palabra eoscr.Lla necesita de 

medios flsicos cuya carencia restringirla su 
fluidez. 

- La producción nacional de papal para periódico se 
encuentra estancada. 

- Pido a usled, en bien de México, que nos ayude de 
Wla vez y para siempre a resolver ese prol.ilema. 

- Que la industria nacional de papel adqui~ra las 



1968 

1969 

A'GRADECIMtENTOS-Y--iW.AGosl 
- Mi proftmdo agradecimiento a todos ustedes por 

las concepttXtSas expresiones del discurso con que 
se .. ha hecho el honor y el privilegio de 
ofrecer esta coaida. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- La libertad de prensa es 6pli11D fruto de los 

anhelos populares. 
- La libertad de prensa es una oblJ.gaci6n 

ineludible de los gobernantes. 
- La libertad de prensa e-s un elemento 

inde-spP.nsable del gobernar. 
- Firme proposito de seguir manteniendo izada la 

bandera de la libertad de prensa. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- Los perioc::Ucos o dicen lodos lo mismo o. cuando 

difieren. se ignoran unos a otros. 
- El vulgar adagio de que Perro no Co- Carne de 

Perro ha generado perjuicios al sano desarrollo 
de la prensa. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- El gobierno de la República manlendr.1 en todas 

circunstancias la lllás amplia libertad de 
expresion. 

- El saldo del ejercicio de la libertad de prensa 
en el ulti-=t .ano es alla1119nte positivo. 

- La libertad de prensa y la libertad de expresion 
no son grave _Peligro para las instituciones. 

AGRADECI KI EHTOS Y HA1.AGOS1 
- Por prescripción IE-dica no podré leer el discurso 
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d.trne·nciones necesarfaS eh cantidad Y C~lTdad li'n 
este- renglón de producción. 

AGRADECI HI ENTOS Y HALAGOS: 
- S"'3'nor Pr11tsident.i:, eslanDs a sus ordene-s con lodu 

enlusiasmo. y no escatimare...:JS esfu ... rzo pur 
mantener a lodo mtJndo informado. 

- La .,stabilidad polltica y econonti.ca que f1i;omi:J~ 

venido gozando hace al"ios. usted la ha ._uidadu. 
- Las magnas obras contribuyem al irn.rementu di:.' 

nuestra industriaiizaci6n. 

Antonio de Juambelz. Direr.. lor d~ ¿;_ 5¡::,:_.:.. d.,-
Torreón. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- Sin la libertad de- prensa. la pren'!>a no pudt·1a 

r.1.1mplir su el~vada mision s.ocial. 

EL QUEHACER PERIOOISTICO: 
- La prensa no disa!ruta de privll~J.u"S.. 
- No obstante. teuet1LJS uno muy r::on':i.i<JH ablt~: t"J 

derwcho a di'i.,.nti1·. 
- El deredu.> a disentir ló'S •.:11;1 de Las 

r:araclerist icas de la demor:ra(.ia. 

- En la tarea d~ construir a diat i1~ la patr ta. 
concurren muy significalivam.;.nle du~ '='"' id<t<J.,.'5.: 
la prensa y el •JObierno. 

M.art1n Luis Guzm.ln. Dir~ctor de TID:f•: .. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- Muy pocas veces. el principiu de l.a l1l,.•1 l.ao:t do~ 

prens.a se ha vi'.ito sujeto a una pr1J1:>l•d tan r!11ra y 
dificil como la que padeci·~ entre lo~ lllt-'St:>:. 1Je 

juliu y octubre de 1968. 
- Periodistas y ¡>1:>r.iodicos !>UpillWJ!> u..,;.ir a cada 

inslanla nuttslra libertad de informa1. 
libertad de decir y opina1. 

- Declaramos~ sat.isfechos y orgulluso~. qut-!' la 
libertad de prensa no ha sufrido t-1 
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que tradicionalmente dice el Ejecutivo Federal. 
- Gracias a quienes ofrecieron su oju para el ca~o 

de que hubiera necesidad de transplante. 
- FelicitaciOn pOblica. cordial y efusiva a la 

prensa del pals por la extraordinaria labor que 
tuvo durante los juegos de la Decim:movena 
Olitnpiada. 

UBERTAD DE PRENSA: 
- El gobierno reitera hoy su propósito de seguir 

.anteniendo inc61~ la libertad de •xpre5i6n. 
- Hoy renovam>S nuestros fervientes votos para que 

la libertad de prensa sigue ejerciéndose con t.oda 
a.plitud. 

- El pueblo mixicano sostiene su inquebrantable 
voluntad de conservar sus libertades, entre ellas 
la de expresión. 

- Que sea el periodista quien rvgule. en su propia 
conciencia. el ejercicio responsable del derecho 
de expresars:e libre-nt•. 

EL QUEHACER PEJUODISTICO: 
- El 25 de enero pr6xi.:> pas•do• en un l•-nt.able 

accidente aéreo. perdiO la vida un grupo 
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menoscabo. 

EL PAIS: 
- Las autoridades se enfrentaron a una a9itJi::i ·,, d~ 

evidentes tendencias 5ubver5i vas. 
- Su acción calle-jera lo formaban seclu1es 

juveniles engaf'tados y manejados d"-"s.de la !>.Dml•ra. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Nos causa alegria el tener aqU1 al Presidente de 

la Republica. honrándonos en per:!.ona con su 
presencia. 

- México lo necesita tal cual es: lucido. .).g1l. 
esforzado y vigoroso. 

- Nuestra qran Olimpiada comenzo y coocluyo 
esplendorosamente. 

- No dio ni un paso m.ll.s de los estrictamente 
nei;esarios para que la paz de Hexico y las 
instituciones delmlcrálicas resistieran la 
embatida que se les preparaba. 

- Lo aplaude a usted una prensa que al ej.,.rcer 
plenamente su libertad. dell"l'lSlro ser 
"prensa vendida.•• 

Mario Sanlaella. Director de LA PRENSA. 

UBERTAD DE PRENSA: 
- En México se disfruta en forma real. de una 

absoluta e irrestrict.a liberlad de prensa. 
- Durante su gobierno se ha 111antenido inc611.DIM la 

libertad de expresión. 
- La libertad de e>epresi6n es institución básica 

del sistema consU tucional mexicano. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Agradecemos a usted. el acuerdo sclici lado por la 

mayoria de la prensa mexicana. para que la PIPSA 
subsistiera, y conlinuara abasteciendo el mercado 
del papel. 

EL PAIS; 





DJALOGOS PRENSA-GOBIERNO DURANTE LOS DISCURSOS DEL DIA DE LA 

LlBERT AD DE PRENSA, C1971-1990. 

DISCURSO 1 PRESIDENTE DE LA REPUBLlC.• EDITORES. 

1971 Luis Echeverrla Alvarez. 

L1 BERT AD DE PRENSA: 
- Ratifiquemos hoy un compromiso: mantener y 

en.;111 tecer la libertad de prens.;:;. 
- En la libertad de prensa se reflejan y conjugan 

todas las libertades. 
- En el ejercicio de los derechos poli t.icos se 

alimentan de la libertad de prensa. 
- En la libertad de prensa se condensan los anhelos 

Jlés elevados del hombre cont.empor.'.lneo. 
- La libertad de prensa es también un derecho 

social porque esl.1 destinada a garantizar la 
independencia de criterio del pueblo en cuyo 
nombre es ejercida. 

- La libertad de prensa es una garantia para que se 
expresen todas las corrientes de opinión. 

- El gobierno de México gara:it.iza plenarmonle la 
libertad de prensa. -

- Hay dos principio~ democr~ticos que i~orta 

preservar en esta hora:la aulononua de las 
universidades y la libertad de prensa. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- El periodis1K> es una de las fuont&S más 

importantes del saber histórico. 
- Los per i6dicos deben juzgar el acontecer 

cotidiano y proporcionar sentido a cada destino 
individual. 

EL PAIS: 
- México encara in.ensos problemas. Hemos entrado 

en una etapa de nuestra evolución en que los 
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R6mulo OºF'arril fr. Director de NOVEDADES. 

U BERT AD DE PRENSA: 
- Hoy se cumplen 20 af'tos en que. heroos testimoniadu; 

la existencia irrestricta de la libP.rtad de 
prensa. 

- La libertad de pr.,.nsa es una de las coloumnas 
fundamentales de la democracia. 

- La libertad de prensa se funda en el indiscutible 
derecho que el pueblo tiene de estar debidame11te 
informado de lo qUP. acontece. 

- El ejercicio de la libertad de prensa implica 
serias responsabilidades. 

AGRADECIHIENTOS Y HALAGOS: 
- Ha sido W'l.a grata sorpresa el ver que no era 

entusiasmo pasajero al calor de su campaíla 
polltica. sino que. después de asuir el poder. 110 

s6lo ::;e ha mantenido el mlsRD ritmo. sino que se 
ha acelerado. 

- Está usted dedicando sus mayores esfuerzos para 
mantener los legados de nuestros ilustres 
antepasados. 

- Hemos visto coltll usted ha fortalecido los lazos 
de amis.lad con nuestros vecinos de Centroamérica. 

- Querenwls expresar lo grato que es tener el honor 
de su presencia. 

EL PAJS: 
- La carencia y necesidades de muchos millones de 

rrexicanos tienen que ser atendidos. 
- La batalla de Mexicu es una batalla . contra el 

liempu. . 
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renmdios fi.ciles y las solucione'!i: espectaculares 
nos están vedados. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- El D1a de la Uber-lad de Prensa adquiere una 

significación .a.s alta en tanto mas auténtico us 
el diálogo ciudadano y mas vivo el fWlcionamiento 
de una democracia. 

- La libertad de prensa supone la posibilidad de 
disentir. pero tambien la de eslar de acuerdo con 
los actos del poder público. 

- El Estado garantiza plenallll!nle el ejercicio de 
la liberlad de eJCpresiOn. 

EL QUEHACER: PER.IODISTICO: 
- Los organos informali vos son los veh1culos por 

los que el pueblo reconoce y juzga lodo género de 
actividades. 

- La prensa es parle dq las estructuras de una 
comunidad. pero ha de contribuir decisivamente a 
lransformarla. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Tanto en el lerrilorio nacional co-=i en el 

extranjero hem:ts conlado inyariablEun1,mle con la 
entusiasta compafUa de los periodistas. 

- Nos satisface la amplitud conque la prensa ha 
desplegado una digna y anal1lica ac.lilud dentro 
del renoYado clima de las li~rlades que vivia.:>s 
en México. 

EL PAIS: 
- Estamos convencidos de que la solidez de nuestro 

desarrollo descansa en el perfM:ciona.U.enlo de 
nuestra de...:>cracia. 

- El pa1s requiere de calllblos profundos sin 
al leraciOn de rllnlbo. 

- El pais aspira a preservar su estabilidad y al 
lfti.sn::i tiempo. collbatir privll..,gios e injustiLias. 
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Juan Francisco Eal y Orliz. Director d~ EL 
UNlVEP.SAL. 

Ll BERT AD DE PRENSA: 
- Quien quiera que negase que en HéJCico la lib"'rtad 

de prem.a e~ una realidad. en la l""Y y la 
practica. serla desmentido rotunda11J1o-11tt- por los 
hechos. 

- Hag:uoos uso celoso dl! la libertad dP. pren'!i.a. 11rJ 
desvirtuando jamas la realidad. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- Los enfoques de la información y de la , r l lica 

do?ben ser completos. no parciale'!i. ni 
insuficientes. 

- La misi.:in del periodismo ~xicano 

parlicularn:onte del1cada. 
- El periodisnD debe fundamentalmtJr1te ori""nl ar. 
- El periodismo conn critico. debe SE-r COll~tr•JCtivo 

para poner las bases a algo mejor. 

AGRADECl Ml ENTOS 't HALAGOS: 
- Por que usted mis.mu ha sido el priftll,;Ot t:rlliLu d.., 

su gobierno. no'!i. inspira el llh~ alllfll10 
reconocimiento y t!l m.1s profundo re~pt:>lu. 

- Hemos de rl:"conocer que la tenaz fJlora 1Haria r1t.• 
usted y su golJi~1110, han tera1do la r•_•alizacion de 
los ideales. lra1cion.ados y olv1dad•).._ d"" nu""str a 
naclon.alidad. 

- El pals es conducido por una clara U1lel.i.•1..,n•.ia. 
- Teneroos un ejemplo limpio, urw c.l•I •J.i.naci..:.n 

provechosa. 
- La palabra d.,. nuestro PriPit"r HaruJat.ar iu ha 

proclamado en {oros mundiaitl':... el dereclu.• d"" la~~ 
colectividades nJF>nOs. favorecidas a oi:upar lu:.. 
escaf'tos de la iguaidad. 

- La Carla de lo'!i. Ueberas y Derechos Ec.011·~•ru• vs. dt" 
los Estados f .i.gur ard en la hislorJa d€-l d~r ... du.> 

internacional. 
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LIBERTAD DE PRENSAS 
- Ratifico la voluntad indeclinable del gobierno de 

seguir velando por el cumpli-.iento de la liber1.ad 
de prensa. 

- La libre manifestación del pensamiento es una de 
las piedras angulares de nuestra organización 
paUt.ica. 

EL QllEJIACER PERIODlSTICO: 
- La prensa peri6dica tiene la supra.a. 

responsabilidad de servir a l;;a ce.unidad. 
- El periodisno es por excelencia la negación de la 

dictadura y la opresión. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- La prensa ha ct1111plido brillan1.emenle su papel en 

la tarea de dar a conocer los grandes problemas 
nacionales. 

- Quiero expresar Mi agradecimiento y ad.t.ración 
por los periodistas de provincia que hoy 
aco9'Jaf'lan. 

EL PAIS: 
- México vi ve qna etapa de cambio. 
- El gobierno ha lo.a.do la decisión de impulsarlo y 

orienta.lo para salisf'acer las necesidades de un 
desarrollo equilibrado. 

- Quere.:>s acresenlar nues1.ra independencia 
económica y l.cnolb;Jica del exterior. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- El buen enlendiadenlo entre el poder público y la 

prensa ha prosperado en un clima de irreslricla 
libertad de expresión. 

- Nada jusUfica sacrificar la libertad de prensa. 
- MantendreJkJS, en lodo -=i.anlo las libertades que 

garantiza nuestra Conslil...::ión. 
- No puede haber dem:>erai:ia sin libertad de 

expresión. 
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Rogelio Canlú Górnez. Director de EL FOF.VENlP.. df!' 
Monterrey. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- La libertad de prensa no registra llmla.;iont>s o 

amagos por parle del Estado. 
- La libertad de prensa es una !uncion responsablt> 

de servicio social. 

EL QUEHACER: PERIODISTICOt 
- La prensa nunca es verdader amen le un por:l.,.1 • f'u~e-

11..,gar a ser una autoridad. si realiza plen.ima11l"° 
y con acierlo su funcicn informativa y 
orienladora. 

Luis Javier Solana. Director de t1AfMNA. 

LJ BERT AD DE PRENSA: 
- Vivin::>s en una almOsfera estimulante para P.l 

ejercicio de la plena liberlai.l de infurrnac:iOn Y 
opinion. 

- El aclual gobierno ha respetado la ley y 
estimulado la libertad. 

- La libertad no se agradeces se conquista r se 
utiliza. 
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EL QUEHACEk PERIODISTICO: 
- La prensa. debe fortalecer la conciencia 

colectiva. debe respaldar las .acciones en favor 
de la justicia y desalentar la violencia. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- El Gobierno federal reitera la disposicion de 

aaa.ntener el respeto al ejercicio de la libertad 
de prensa. 

- Pre ferilKJS las incom>didades que pueda 
representar el .al uso de las libertades. que 
supriialrlas. 

- A lo largo del presente régillE'n ni;:i ha habido 
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EL OUEHACER PERIODISTICO: 
- cada peri.:idico es. el que rnidl:l' y decide la torno 

en qW;t de~ usar la orienl.aciOn y la c.r-!l.lca. 
- Nu hay monopolio de la prensa en H~xico. 
- La prensa de México eslá. en manos de centenares. 

de directores de peoriodicos. 

EL PAIS; 
- Aun existen millones. de curnpatriolas qu°'" no saLtl'n 

leEc'r. millones de niños. y dt' jc.vent'S que apt'tias. 
conocen la escuela. 

- La prensa c.011~nla el secuestro de un s.,.11.idor de 
la Republlca. 

- Cayo en una emboscada cuando l ba en t.iusca de .,.¡ 
di.).logo. 

- Cuidado con todo aquel que ~·redic:.amlo d":"..dE.o la!> 
izquierdas u desd"'! las derechas tr,¡¡ta dt' imponP.r 
la libertad. 

PROBLEMAS DE LA PR:E.NSA: 
- Este ultilJKl afio tuVitNJS Qll+:- t'0!1+:-11tJ1 q1.i.v~-... 

dificultad~ en ~l sumlnistr n Je p.t¡• ... J. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Re.:.orlf)c:eJtDS la eficacia •¡UP. nu .. -.t1•' ,,1qarai.,,11_, 

responsable de estos surninis.lru.,, ,1• 1 •J. p.u a 
resolver no o,;6lu a curto plaLo <¡,i1t" ;1 t r JY.;.<¡, •l.
uno m:..s ai:.elt"r.ad1.1 desarrollo d.;o ~.-':..1 1 tr1t.1t1.,,l1 i3 
bas.ica, el p1 ol.l!P.ina del papt.•l. 

Antonio Andere. Diro1dor de LA .J.F!..:i']tl. 

LIBERTAD DE PRENSA; 
- En Hexlco existe. cada vez m.!os amµlia y 1 .,.SfJt:>l ... •l.:i 

la liber ta.d de priitnsa.. 
- Sentimos. tan natural. tan nuestra la Ub.,..1 larl •J.,. 

ex pres iOn qu..- mucha~ veces nos des...-nt.,.1111.-rni •S. •Je 
c.~nto as su va.l or. 

- La libertad de expresiOn horiorable!ne'nle ejerc..1d.i. 
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alguna raslriccic!in a la libertad de prensa. 
- La libertad d• prensa const.iluye u:n.iiti garantLa 

social. no una prebenda para gruµos oligárquicos. 

EL QUEHACER PERIODISTIC01 
- En la prensa se requiere manteru:or y vigorizar una 

limpia actitud nacionall.sta. rorcper viejas 
subordinaciones e intereses internos y extral'l:os. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Amigos periodistas: 

A lo largo de estos al'l:os han desempel'l:ado ustedes. 
con la mayor libertad. el papel funda•ntal que 
les corresporu:le. 

EL PAIS: 
- La sociedad esta afirmando las bases de su 

proyecto nacional y reorientando el senUdo de su 
desarrollo. 

- El pais requiere de una nueva _.ntalid.;i.d en las 
un.i.versidades y en las instituciones técnicas.en 
las organizaciohes campesinas. en los sindicatos. 
en las elllllresas. en la administracion publica y 
en la pol1 tica. 

LIBERTAD DE PRENSAa 
- El Gobierno Fttderaf ha 1Qllnt.enido inalt.erable su 

irrestricto respeto a la libertad de prehSa. 
- A nadie se ha perseguido, ni siquiera 110lestado 

por la expresic!in de sus ideas. 

EL QUEHACER PERlODlsrIC01 
- ExhortallOS a los sef'!ores Gobernadores de los 

Estados y a los presidentes n.micipales para que 
respeten la ind•pendencia de los periodistas de 
provincia. . 

- Junt.os hDC-sit.8S)S crear las condiciones para un 
rusevo derecho social. el de la informacion. 

- Hoy se ha otorgado por pimara vez los prelllios 
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es fuent'l d~ inspirao;i6n para los 9ob~·rnante~ f, 
base indispensabl~ en el ejerc.ic.io d..- i,a 
derm:icracia. 

- La libertad de prensa soto alo.:anzar.i. su tta='la m.:i..s 
noble. cuando los periudislas sepamus convertir la 
en el limpio in"S.truinenlo para la ~uper ad.:in d.:
México. 

AG~DECI Hl EHTOS Y HALAGOS: 
- Usted ha Je( lnido perfectamente un prupó~ilo y 

ha establecido melas que son las de Héxil.:o. 
- El pals ha sido testigo de la iliaúlada entrt.!ga 

de un holllbre puc una causa. 

Fernando A.leal~ Perez. Director de AVAM:E. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- La libertad de expre$i6n que su gobierno ha. 

prOlklYido y auspiciado. no 8'5t..i. lirait.ada a 
aquellos que coinciden invariablemente con los 
puntos de vista del poder. 

- Durante su mandato ha existido y existe l.Dl clima 
de absoluta libertad. 

- La libre expresión de ideas en México son la base 
rnás s6llda de nl.MfSt.ros principios de lib.rlad. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- El siste111a de la prensa 1111txican.a es sin duda 

sistema eslrictafN!nte nacional. 
- Sa'*>S muchos los editores de diarios y revistas. 

hay una irnnensa gama de publicaciones 
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nacionales a; periodis-2- a.fOS-m:LSdestacados. 
- Est.e prellio tiene el significado de subra7.¡i,r la 

función social de la prensa. 

- El i111pacto social del oficio periodístico conduce 
a la asunción de responsabilidades colect.i vas. 

- Se requiere de corresponsabilidad de los JEdios 
infcrmo1t.ivos 7 al Esladc en la ccnst.rucción de 
nuestra d•m:icracia poli t.ica y social. 

EL PAIS: 
- Son 11a.1chos los obst.Aculos que tene.:>s que librar. 

pero est.a..as seguros d•l camino que va111Ds 
recorriendo. 

José L6pez Portillo. 

Ll BERT AD DE PR.ENSA: 
- Es la libertad de expresiOn 1m derecho del 

individuo frente al Est01do. 
- La libertad será siempre respetarla y vigente. 

DERECHO A LA l NFORMACI ON: 
- Es.ta por inscribirse y debe garanlizarce el 
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period1st1cas. 
- Para muchos es un sistema absurdo y 

anlide-=>er.itica. pero es sin duda un 111eeanismo 
plurar de opiniones. 

- Este gran número de editores tiene la posibilidad 
do expresar sus puntos de vist.a y fortalecer la 
libertad de prensa. 

- Por pri.era vez en nuestra hi$\.oria. se contempla 
el Premio Nacional de Periodislfl) y de 
lnfor-..ación. 

- El Gobierno Mexicano est.i.W.a una profesión cuya 
misión no ha sido siempre reconocida. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOSl 
- HenDs sentido su presencia y su aliento en los 5 

cr.mvivios anlreriores del sexenio. 

EL PAIS1 
- Cuando usted llego a la Pri~ra Kagistratura del 

pais. México ya JrPSlraba las sef'l:ales inl:'qU1 voca'!io 
do un dO'Sajuste social. 

- México tiene problemas e imperfecciones. 
- Una illq)erfecci6n de la que se habla es la di:o 

nus.tro sistema poll t.ico. 
- En la calle se critica en ocasiones el asile qu~ 

México a alargado a los perseguidos pol1 lico~ de 
otras naciones. 

- Se cri U ca y se impugna la educación e11 Mexico. 
Controlada. dicen algunos. subvencionada dicen 
otros. 

Ricardo Ampudia. Director de HOY. 

U BERT AD DE PRENSA: 
- La libertad de prensa. de expresi<.'.lr1. no es una 

concesión que otorga el Estado: es una conquista 
del pueblo. 

- En Méicico e>eisle ~a auténtica y definitiva 

libertad de expresión. 



derecho de una sociedad a ser informada. 
- Informacion, dislracci6n,. cullura. son -las 

exigencias de un derecho social. 
- La sociedad merece de nosolros un esfuerzo 

fundamental a garanlizarle ese pri.:>rdial 
derecho. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Espero, amigos, que en los proximos seis anos 

cada dia sea un esfuerzo para que el ejercicio de 
la libertad sea lD'l servicio a nuestros 
conciudadanos. 

- Ami gas periodistas, amigos que ejercen la 
libertad de expresión: hoy ante ustedes, inicio 
mi compromiso que espero durarti seis ai"los. 

EL PAIS: 
- Vemos ya luces al final del lúnel. 
- Huchos indicadores -de esos frias indicadores 

economicos-, indican que la siluaciOn mejora. 
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- La libertad de prensa no regislra -urRi.t.aCiones o 
aJUgos por parte del Estado. 

- Es tan i11Perioso para el periodista, como para el 
Estado el respeto a la libertad de expresión. 

- Para -recer la libertad de expresión debemos 
comnúcarnos. con la libertad, respeto y 
oportunidad. 

AGRADECIKIENTOS Y HALAGOSt 
- Se encuentra usled sef'l.or licenciado José L6pez 

Portillo, colllO invilado de honor de la prensa 
nacional. 

- El prhEro de diciellbre ust&d rechazó el disimulo 
y la demagogia, el t.riunfalisJllO y la 
superficialidad. 

- Desde el ncnenlo en que t.onC posesión co!Nl 
Presidenle un nuevo conceplo vino a inlegrarse a 
la ¡¡ctividad de nueslro pais: confianza. 

- Cuando usted asumió la Presidencia de la 
República, se coJnpro-t.16 a otorgar vigencia 
plena al ejercicio de n1.MSlro derecho a la 
infonnaci6n. Usted sei'lor Presidente ha cumplido 
parle del COl!lpromiso. 

EL QUEHACER. PERIODISfICOt 
- Por segunda vez se han entregado los premios 

nacionales de periodislK>. 
- Reconocer su aportación al pais significa 

reafirmar, desde el poder póblico, la imr1ortancia 
de los medios masivos de comunicación. 

- Este dia, .-As que el de la libertad de prensa, es 
el dla del periosdisnc nacional. 

- Nuestro deber es combatir el runDr. Debemos estar 
con México. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- Estamos concienles de los problemas de la 

indust.ria del papel. 
- Reconocemos la eficacia del organismo que 

encarga de suministrar esa materia prima. 
- La prensa nacional sufre los efectos de la 

crisis: el papel periódico y olros insWllDS que en 
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LIBERTAD DE PRENSA: 
- En la libertad. celebrar la libertad. Ho 

de.andarla., celebrarla.. 
- No querem:Js co9"ranmter la libertad. querelllls 

garantizarla. 

DERECHO A LA INFORMACIOH: 
- Gracias al trabajo legislativo. el derecho a la 

inf'or.aci6n es ya expresión constitucional; F*ro 
no todavia suficiente-nte garantizado. 

- Este es uno de los retos que se le presentan a la 
estructura de..xr.:..tica del pats. 

- La sociedad debe ser infor.ada y los seres de 
nuestra sociedad deben tener garantiza.do 
derecho a inf'orJU;r. 

- Si. quere.os •nlener viva, operativa. ni..st.ra 
sociedad plural, hagaJIOS realidad el derecho a la 
infor-ci6r.. 
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su mayorta son de procedencia extranjera 
registraron aumentos de 5s del 300 por ciento. 

EL PAIS: 
- Los indices inflacionarios acusan una constante 

reducción y. aún CW1ndo los precio'5 no han 
logrado la estabilidad deseable. ya se puede 
hablar de un freno a la carest.ia. 

- Se amplian mediante exploraciones. las reservas 
petroleras de la nación sin compromiso alguno que 
lesione su soberania. 

- La falta de infor.ación propicia el rwnor. 

Fedwrico BracOllA'.lnles. Director d._. !:i.. Vi.~;:':• ~ r 
HEXICO. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- Reconocer«»s plenamente la vigencia de un der er.hu 

que se ejerce en nuestro pals con toda amplitud: 
la libertor.d de e•presi6n. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- No sin satisfor.cción. no sin or9ullo hvmo'!io 

adverlido que usted abandona la imaqt!n cómrJa di?' 
padre agrarista. para hablarnos el crudo 
l•nguajo de la vordad. 

- La canipai"la que el gobierno ha empreridídn en 
conlr¡¡ de la corrupción. representa. qui z;,. P.l 
aspecto ~s significativo de lo quP. hasta ahura 
so r•aliza. 

- Para la }Usloria. su gobierno sera P-1 (je L.-.:pe7 
Portillo. ! Quv irnporlantu qug a esu raombro. se l.., 
agreguen los calificat.ivos de patriota y hunr;:ido. 

- Hoy nos congr alulal'!Cls de que el derecho a 1 a 
inforQcii:::n. hay3 sido in!;crito ya P.n nuestra 
Carta Magna. 

EL PAIS: 
- Afirman los conocedores que ocho millones de 

co111patriot.as carecen de empleo debidamente 
re-.rnerado. 



1979 Enrique Olivares Sanlan.a, Secretario de 
Gobernacion. 

Ll BERT AD DE PRENSA.i 
- Pensar y decir es esencia misma del hombre llbre. 
- En México la prensa.. la radio y la tel&visi6n 

existen y se desenvuelven en la iaAs amplia 
libertad. 

- Preocupación constante de la RepUblica h.a sido la 
de asegurar indubitable•mt.e la libertad de 
imprenta. 

DERECHO A LA IHFORHACION: 
- En 1977 el art1culo Bo. const.ituc:io~l se 

adicionO para puntualiur que el Derecho a la 
Infonuci6n "ser.i garantizado por el Estado." 

- El Derecho a la lnformci6n conliene una doble 
garanlia constitucional: el derecho a inforiur y 
el deE"echo a Ser" inf'or.ado. 

- Las fl'IE"Sonas fisicas y moE"ales tienen el derecho 
a informar" y nadie puede ni debe valorar la 
calidad o las caE"act.erlsticas de la información. 
porque ello equivaldria a la censura. 

- El derecho de ser infor.ado tiene como titular a 
todas las personas en lo general. y al Estado 
como unico para garantizar este derecho. 

- La reglamentación que se haga de la nueva 
garanlia constitucional deber~ asegurar que la 
infor.aciOn aproveche y beneficie 
funda•ntal-nt.e a la colee U vi dad. 

- Tan grave es el ocultamiento de la inforJUci6n 
como su distorci6n. amputación o disfrazamiento. 

- La inf'ormacién es ele911nlo indispensable de la 
desnocracia. 
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- Cono usted ha sef'ialado, la riqueza qu.-. el 
petróleo produc.ii-a puede ser mA<i. peligrosa qu•:- lo1 
aúsina pobreza etnc.eslral que het11l~ padecil.lo. 

- Conlemplamo~ c.on gran optiaúsmo la corrienl~ tle 
renovacion que implica la Relorrna rollli..::a. 

José Tocaven. Director de LA VOZ DE 111CHOACAN. 

LIBERTAD DE PREHSAl 
- La libertad de prensa sólo puede darse 

gobi•rnos de libertad y de-=rcracia. 

EL OUEHAcER PERIODISTICOt 
- Cl.Dllplim:>s con el deber de informar, servir. 

orientar y denunciar con la verdad. 
- Los periodistas sabell'CS que no somos depositarios 

de la verdad absoluta, pero t.ene.->s la entereza 
de alentar la aulocr1 tica. 

AGRADECIMIENTOS Y HAU.GOSt 
- La post.eridad reconocerá en LO~ Portillo un 

inipulsor de la denocracia social. al patriota 
defensor de la independencia económica de México. 
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AGRADECIMIENTOS Y HALAGOSs 
- Por encargo del sel"lor Presidente de la RepU.blica 

mis priMras pal.abras son para transtwitirles su 
saludo de aat.st..ad y respeto. 

EL PAZS: 
- México est~ entrando en una etapa crucial y 

proaisori.a de su creeillllento ec::on<".:11rU.c.o. 

LIBERTAD DE PR.EHSA: 
- Nosotros tenemos Uberlad. Lo af irlnll categórica y 

comproinetida•mte. 
- HelllOS enriqUEtCido los causes y las e:w.presiones de 

la 11 bertad de prensa. 
- Se nos ha co111plicado en nuestra sociedad 

plural la libertad de expresión. 
- La libertad de exprt.osion se nos coinplica con la 

libertad de allllflresa y prensa, con la libertad dtt 
com&rcio. con la libertad de trabajo, con la 
libertad en publicidad. 

- La libre expresión nació col*:> respuesta a la 
exigencia de derechos individuales a opuar 
escribir y publicar. 

- La libertad de expresion est.a vigentes pero 
reCle)(.iooe.-:is si la estanos usando bien. 

DEilECHO A LA IHFORMACJ 6M. 
- El derecho a la informoici6n es una consecuencio1 

d81 -.zndo Co11Plejo conte.poraneo. 
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Martin Luis Gtttm..,n ferrer. Director de Tl~t'.f·:'. 

LIBERTAD DE P~EHSA: 
- Duar.;ante veir1tiocho a!1os. tie:w.icu ha pudido 

comprobar lorm.alirente el respeto a la libertad d11 
e:w.presion. 

- Al amparo de la libertad deo expresien lambj""'h 
e:w.iste libertinaje y desinforA.acion. 

- Los vicios qtJe Jc!orm.an la liberl.;ad de exprusion 
est3.n siendo ventilados. 

- L.a libertad de pro:n'5.a no es ab'ilracri•:in. ~lno 

ejercicio cotidiano. 

DER.ECHO A LA. INFOkMACIONs 
- Es evidt:nte que la Reforma PoUtica, da la 1.u;:ol 

emana el der0<::h<> expli.cito a la i11for1n.:n .. io11. a 
contribuido p¡u..:.110 y 11W1ril•:JriallW!'n\., 
enriquec.erlo. 

- Surqe entonc.1~s conslilucion.alftlt'hle el del'~chn de 
la suciedad a s.er iraformada y a in1ur111ar. 

- Informar y ser informado~ resultdn as1. las 
vertientes complelll!?nlarias de un sólf1 emi•.-::-:o, 
individual y sor..ial. 

- El derecho soci3l a ser i.n{ortrtaJn d""bt: ~"'"'" 
garant.i;1!:ado por el Estado. 

- La responsabilidatl alal"ie a todas. l<i" .,,.nt ida.Ju-.., 
que pl"oporcionan u divulgan intur rnar .. ic.n. 
empezando c.011 el propio Estado y ali.:11.117andu .a 
los demas sectores sociales. 

- La intor.-aciOn es palrilllQnio y ,.,.,..po11:...at..1l1dad d..
lodos. 

- Ha sido la libertad da t:.1Kp1 "'""'º" l.t. """lor 



1981 1 José López Port.illo no pronunció discurso este 
-12 de af'l'o. Ofreció una conferencia de prensa en donde se 
junio- tocaron lemas referentes al PAIS: 

- En estos dias estamos viviendo un efecto 
transitorio de este JN'!'rcado petrolero 
desordenado. 

- Esta si t.~ción incide en México~ que esU1. 
preparado para resolver estas cuestiones. 

- La baja del precio del pelri!ileo peratit.ir:t. 
replantear la situación de modo más sereno y 
racional. 

- México no tiene porque al lerar su plataforina de 
producción. 

- El peso est.á. flotando. 

- No hay que levantar esta cuestión COllD una 
alar·ma. . 

- La poli Uca monetaria de México estA equilibrada. 
- Tenemos capacidad de an:t.lisis. de decisión y 

reservas suficientes para manejar la flotación 
del peso de la manera in.a.s sana y propicia para el 
pa1s. 

1982 1 Palabras del Presidente José López Portillo, en la 
entrega de los Preaios Nacionales de Periodis111D. 

LIBER.T.AD DE PRENSAI 
- La información es un derecho, que no enfrent.a 
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garantia para el proceso del d~recho a la 
informacion de la ReforJna Poll ti ca. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- El papel de los medios de información 

encuentra en pleno debate. 
- La prensa nacional se enfrenta tambien a los 

riesgos de la deroocracia y a los. riesgos del 
abuso de 141 libertad de expresión. 

Socorro D.1.az. Directora de EL DI A. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- Celebraioos la plena vigencia de la libertad Je 

expresión y la libertad de prensa. 
- En el curso de este gobierno. las libertades de 

expresión y de prensa se han mantenido incolume5. 
11rnpias. solidas. 

- La libertad de expresión tiene llm.i les claranll!'nte 
estalablecidos en nuest.ra estructura Jur1dica
pol1 lica. 

- Demandaremos siempre amplia libertad para opinar. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- La prensa de Mexico funciona tamb.1.én conJ:> 

vigorozo instrument.o de educación extraesr;.alar. 
da educación perra.;r.nente. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- El gobierno del Presidente José Li!rpez Purlillu S.t> 

ha caracterizado por la firrie dcfen5a de lus 
inlere5eS de la naciOn nExicana. 

EL PAIS: 
- La riqJeza de México debe estar al servicio 

rlD •éo••drn 

franc.isco Marl1nez de la Vega. Miembro del jurado 
calificador de los Premios Nacionales de 
PeriodisnJ. 
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sino - se co11pl9-.,nta con la libertad de 
expresión. 

- No debem>S confundir la libertad de expresión y 
la libertad de prensa. con el derecho a la 
información. 

- El derecho a la información es un derecho social. 
- El Estado llene la obligación de informar en una 

sociedad plural en la que los .-dios son 
entidades -rcantiles que venden infor-ción y 
nolicias y de ellas vi ven. 

- El Estado para informar tiene que pagar. 
- El Estado y sus órganos pagan publicidad. 
- Si el Estado da publicidad y paga. es para 

alcanzar un propósito en la sociedad civil. 
Hasta que punto? Una empresa n.rcanli 1 

organizada com:J negocio profesional tiene derecho 
a que el Estado le de publicidad para que 
siste&iticamtnte se le opong:i. 

- Esta es una relación perversa. una relación 
norbosa. una relación sadomasoquista. 

- Te pago para q1.111 ._ pegues, pues no, sellares. 
- Ho hablem:Js entonces. sellares de que la 

publicidad qtm da el gobierno es un 111edio para 
colllhalir la libertad de expresión. 

- La libertad de expresión se respeta en térfllf.nos 
absolutos. 

- La libertad de expresión esta garantizada. 

Discurso pronunciado por José L Ope:t. Po rl 1 llo 
durante la celebración del Ola de la Libertad de 
Prensa. 

DERECHO A LA INFORMACION: 
- El México de 1982. en razon y función de la 

Reforma Poll tica, ejerce el Derecho a la 
Informacion en ferina expresa, abierta y sin mAs 
limites que el de la capacidad de c.ornunicaci6n. 

EL PAIS: 
- Se presenta un cuadro de recesion para los 

próximos del arfo. 
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LIBERTAD DE PRENSA; 
- Hoy disfrutamos y. a veces. parece c¡UI:!' abtr.0amu~ 

ll~ la llberlai.J laer·edada pur nuestro~ m.:..rlires. 
- TrmellLIS libl:!'rtad para difundir- opinionEts, q•JP.j<tS 

y cargos. 
- Aun se registran, alenlado-s. •:011lr-a la lil•P.rtad d•.!' 

expresion eh provincia. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- Han sur·gido f arma ... mas sulJ. J P.'i y .J.,.sde l •1e90, 110 

desautor-izaJas pur la ley. que deterioran la 
relacion tontre los inedias y el gol>iP.fl1u. 

- Cuando la aulorid.ad sataniz.a a ur1 pruff,o~l••llal o a 
waa publicación, algo falla ton esta rtol.ar Hm. 

- Basta que se haga public.a la hostilJ.dad d.. una 
autoridad hacia algun Organo p•trtod!stico para 
que la existencia de e se organu ~.., h.aqa i..as.i 
imposible. 

- Un c.ert.,_.ro reqlamento del dt"rer.:h" a la 
informaciCn .tun p .. ndi~ntto, dt"l inlr!an Jll>• ¡or esas 
rela.;iones y arl!W..lnizarla Liln:'l lad y¡ 
responsabilidad. 

Fernando H. Gar.i:a. Director de EL N.+.; _.· •. ~. 

LI BERT AU DE PRENSA: 
- Este convivio. testimonio dt:" qu1.~ e~lo vJ.•l'-'nl1:.> 

H.:-xicu la lih1~rtad de expresion. 
- Su régimen, sei'íor Presid.,.nle. lod 11\i111l.,.11it!I) y 

manliena irrc-stricta y garanti;zada la lil•>:"l lad de 

expresion. 
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- Necesari~nt.e t.ene111as que nwntener subvaluado 
nuestro peso. 

- Si cada uno de nosotros conserva su voluntad de 

mantener vivos y vigentes los empleos creados y 
aprovechar las posibilidade-s de fomento que hemos 
establecido, los erect.os rec.,-sivos ser!an ininins;is 
e incluso no podran existir. 

- Nuestro creeillienlo a contra pelo, nos ha 
obligado a detener un mo•nto el ri lmo de nuestra 
marcha. 

- Estoy absolut.ament.e ciert.o que si ust.edes nos 
ayudan a inf"orraar. esa snarcha no ser~ 
recesi va, sera simple-nte de r 1 tno. 

Miguel de la Madrid Hurtado. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- En Mé>C.ico se preserva la libt!rtad de expresi6n. 
- El gobierno es el pricmro obligado a respetar• 

afianzar y e11Plear efectivamente las liberlad~s. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- En nuestras circW\Stancias, los neJlos de 

comunicaci6n son inslrUllentos fundamentales para 
la superación de la coyunt.ura. 

- La crisis general que afecta a la tooconoml.a 
también golpea a los tledios de comunlcaciOn. 

- Reitero hoy las ins\.rucciones que he girado a mis 
colaboradores para que la indus.t.ria periud1c;tlca 
nacional. sea considerada como actividad 
prioritaria. 

- Pido a la prensa nacional persevere en la del ensa 
de la soberania nacional y el trabajo constante 
que inculqua alElr a la pat.ria. 

EL PAIS: 
- La corum1e>raci6n de la libert.ad de expresión se 

erect.Oa en .-dio de conctiCiones dlHciles. en 
molll8nlos en que la nación realiza forJ!lidables 
esfuerzos para recuperar su capacidad econOmica. 

163 

José Alberto Healy. Director de ~L. 1 HP.4F.CI AL. de 
Sonora. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- Herm:is cumplido un ai'lo más gozando y ejerciendo de 

manera irreslricta nuestro Derecho Conslilucional 
de la Libertad de Prens.;a. 

EL QUEHACER PERIOOISTICO: 
- La prensa libre se requiere de modo imperativo 

para acercarnos al interés supremo de la Patria. 
- En las administ.raciones de nuestros. periodicos, 

diflcilnenle alcanzan o definitivameolo?O svn 
insuficientes los ingresos para hacer trer1lH a 
los egresos. 

- Saldremos adelante, tenerros plena r..::onJ ianza ""n 
ello. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: l 
- Los bue11os periodistas de México, sei'ior 

Presidente. est3.n comprometidos con la Naci~n y 
con las melas enal lecedor as por us l ed mi sno 
fijadas, como la renovacion rociral qut> nos 
mantiene expectantes e ilusionado~. 
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1985 
-5 de 
julio-

UBERTAD DE PRENSA: 
- La libertad de prensa es una manifestacion 

especifica de la libertad para manifestar el 
pensa-.J.ent.o. 

- La libertad de -.anifestación de las ideas y la de 
escribir y l.a de publicar escritos sobre 
c~lquier .at.eria estA plenainente vigente en 
~J<ico. 

- Sieguirell'IOs respeluosos de la liber t.ad de prens.;a y 
c~Urel!Cs la obligación d"" garanliz.;ar su 
ejercicio. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- El respeto a la vida privada es el principio 

bá.sico de nt11tStra convivencJ.a. 
- Laento y condeno enérgicamente el asesinato y 

la violencia. 
- Mi gobierno hace todo el esfuerzo powa esclarecer 

y penaliz.;ar el homicidio que victino a Manuel 
Buend1a. 

EL QUEHACER PaIOOISTICO: 
- Solicito de los periodistas su solidaridad en la 

defensa d• nt.9Slra independencia. en la proJnDc.ión 
y fortaleza de nuestro nacionalismo. en la 
preservación y fortalecimiento de nu~stra vida 
de-=icrAtica. 

LIBERTAD DE PRENSAi 
- El deber d•l Gobierno es garanlizar que todo 

ciudadano y que todo 1>9riodista pueda emitir 
Ubre•nt.e sus juicios y opiniones. 

- Libertad de expresión y de11ocracia 
co.-ple1111&ntarios. 
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Fernando Canales Lozano. Gerente de NOVEDADES. 

LIBERTAD DE PRENSA: 

- En la locha por la democracia, representa 
papel preponderante la libertad de prensa. 

PR.OBLDtAS DE LA PRENSA: 
- El reciente asesinato de nuestro compai'!:ero Manuel 

B..-ndia; no se trata de algo personal. 
- Gentes o intereses n.ry poderosos a quienes 

afectaban sus denuncias, alquilaron gatilleros 
profesionales: para ul limar lo. 

- Este cri..,n no debe quedar iqn.rne. 
- Significa una gran aJEnaza. grave para quienes 

ejercen cr1 t.ica y pone en •ntrodicho los sisloun.::is 
de seguridad de la RepUblica. 

- El aWll!'nt.o al precio del papel nos obligó a 
increinentar los precios de yanta al pUblico. 

- Para garantizar la subsistencia de los diarios. 
solici taims que el déficit. de PIPSA sea am::irliz.ado 
en plazo de seis a ocho ai'!:os a fin d~ evitilr 
nuevos aumentos de papel. 

- ConfiallllS en que la industria nacion.'ll de papel 
periódico pUf;!'da surtir a partir del presente al'!:o 
el ciPn por ciento de la demanda. 

EL PAISt 
- La ca.-¡:>ai'!:a de renovación ICl'.Jral que ha emprendido 

el Gobierno de la República constituye la 
esporanza dv la población para sanear nuestra 
sociedad. 

Regino Diaz Redondo. Director de EY.CELSIOP.. 

LIBERTAD DE PREHSA1 
- t.a norma del Gobierno ha sido siempre la de 

respeto a la libre expresión. 

EL QUEHACER PE1U OOISTI CQ; 
- La prensa s1eJnPre está. dispuesta a trabajar en 

bien del pais. 
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- Corresponde a la liberlad de prensa la función de 
proteger, integrar, hacer posible que se apoyen 
reciproca911nle las daiaa.s liberlades, par;;a 
ejercerlas y asumirlas plena1mnte. 

- Mi gobierno ha respetado y r.spetara. 
escrupulosa•nle la libertad de e>tpres16n. 

- Haga.:>s de la libertad de expresion la brujula 
para orientar nuestro desarrollo democrat.ico. 

EL QUEHACER PERlODISTICO: 
- Entiendo a la prensa libre como co11POnente 

esencial del proceso de democratización. 

UBERTAI> DE PREMSAt 
- Ratificams nuestro cOlllpf'oaiso de preservar y 

fortalecer la libertad de prensa. 
- La libertad do opini6n no se negocia, es fuente 

de nuestra vida democrlUca. 
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- La co-.anicaci6n entre el Estado y los medios de 
expresión ha sido, durante su gobierno, firme; 
pero no estarla de lllá.s incrementar nuestros lazos 
para hacerlos mas sólidos. 

- su gobierno nunca ha ofrecido presión alguno para 
nosotros. 

- En la prensa seria de México mantenerrDs nuestra 
independencia sin cortapisas, y eslo hay que 
decirlo en voz alta. 

PROBLEMAS DE LA. PRENSA: 
- Los autores intelectuales y materiales del 

asesinato de Mant.m:.!l Buendia no han sido 
aprehendidos. 

- Habria que fortalecer el tiempo de dicha 
investigación y aU111entar el núnero de personas 
abocadas a averiguar éste caso, para resolverlo. 

AGRADECIMIENTOS Y HALA.GOS'i 
- Nc.mstro reconoc:ialento por la lucha en que está 

e~l'l'.ado contra los problemas económicos, 
poli ticos y sociales que nos afectan. 

- Tene-.,s un Presidente respetable y responsable, 
dedicado a trabajar sin estridencias pero con 
efectividad. 

EL PAIS: 
- Tene~ que expresar nuestra preocupaci6n por la 

crisis econOinica que nos agobia y decirle que 
asta1a0s concientes de los esfuerzo:; quo el Estado 
realiza para resolverla. 

Andrés Garcia. Presidente de NVVEDAD[.5 de YucaU.n. 
1 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- La información verás no constituye una agr~ión 

deliberada a nuestro sistema poli llco, ni pueJe 
ser pretexto para restringir la libertad de 
expresion. 

- Si!i"ior Presldtmle, sabe¡nos que conta!llls con su 
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-B de 
junio-

EL QUEHACER. PERIOOISTICOt 
- Co111prosiso de la prensa para proporcionar al 

pueblo de M6xico una imagen de la realidad. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- Co..,arlo la indignación de la opinión püblica por 

los alentados criainales en contra de los 
periodistas y que han costado la vida a un 
profesional tan destacado COJTD Manuel Buend1a. 

- La autoridadn col'llpet.entes persisliran en el 
esclareciaienlo de este caso. 

- La elevación de los costos y de los precios de 
los periódicos ror•n parte de una crisis por la 
que atraviesa el pals. 

- El gobierno no dispone intortunada•nle de 
ninguna fórmula que peraita la solución glo~l de 
este proble-. 

- Ni siquiera se dispone de suficienl~ recursos 
publicitarios o credi licios para poder 
afrontarlos le9'H)ralaente. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Deseo agradecerle su contribución, s~ esfuerzos 

y sacrificios cotidianos para convertir al 
quehacer in!or-.ali vo en el pi lar y en la 
culminación de nuestra de-=>eracia. 

EL PA.ISs 
- Son grandes ., persistentes las necesidades 

conóaicas qt.m México afronta actual.mnte. 

LIBERTAD DE PRENSA: 
- En México se preserva la libertad de prensa. 
- De.:rcracia. y libertad se sostienen mutuamente. 
- Para que Ja liberl•d de expresion y, 

particular. Ja libertad de prensa f loresca 
indespensable un régi.,n de derecho. 

- La libertad de prensa llene vig~ncia plena 
México. 
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apoyo para """jercer libremente los derll;fc;.h<l'lío que 
saru:iona nuestra Cunstltución. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- La actividad periodislica S.to!' ve amf:!nazada en 

nuestro pais por los elevados c..oslos. de 
prorlut.:ción. 

- Siltuic1on que et.unada a la crt!'cieul"' co11lracc.ion 
del mercado publici lario. nos. ha obligado 
aumentar el prP.Cio de la Y@nla de nueslra5 
publicaciun.,,.5. 

- El factor que mayor incidencia tiene en estas 
alzas es el papel. 

- El organismo desenlralizado que fabrica la 
mleria prima de los periódicos. necesita mejorar 
su producción y el manejo de sus fianzas. 

- Permanece sin esclarecerse el asesinalo del 
periodista Manuel Buendia. 

EL PAlS: 
- Oesearm:>s hacer mención del comportamienlo 

ejemplar del pueblo durante el drama nacional del 
19 de sepliernbre del af'lo pasado. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- Una de las defensas especificas de la prensa 

este rm::imento. es la defenset. del plurali"il!S'J· 

Osear A.larcón. Director de EL HEP.ALOO DE HCY.ICO. 

U BERET AD DE PRENSA: 
- Reconocencs que en su gobierno ha brillado la 

libertad de prensa pese a las dura-s cri licas que 
las circunstancias económicas del pa1 s han 
aiolivado. 



1988 

- Al Estado corresponde garant.izar t!'l pleno 
ejercicio de la libertad. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- Al Estado le corresponde hacer posible que se den 

las condiciones institucionales, la 
infraestructura y los mecanismos para que 
editores y periodistas tengan un verdadero 
acceso concreto a la opinión pública. 

- Reitero el compromiso de mi gobierno de fomentar 
a alentar la actividad period1stica. 

- Corresponde a la prensa emplear con firnn::a, 
anipU lud y con responsabilidad la Uberlad. 

AGRADECIMIENTOS Y HALAGOS: 
- Reconozco el enorme esfuerzo que aportan los 

edi lores, periodistas, conEnlarist.as, reporteros, 
reporteros grAficos, caricaturistas y obreros de 
la prensa mexicana. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- He dado instrucciones al secretario de 

Gobernación para que, en su esfera de competencia 
se investiguen exhauslivanente lodos aquellos 
casos que lesionen a los periódicos y a los 
periodistas. 

- También reitero constantemente al Procurador dfJ 
Justicias del Df', la instrucción de proseguir sin 
tregua la invesligaci6n del asesinato de Manuel 
Buendla. 

UBERTAD DE PRENSAi 
- Mi gobierno ha tenido com:i principio fundamental, 

en materia de co.-m!caci6n social el Jllás aJllPlio e 
irreslriclo respeto a la libertad de prensa. 

- La libert.ad de prensa consli luye un ingredien\,e 
esencial en 1a acción de nuestras instituciones, 

PROBLEMAS DE LA PREHSAt , 
- Los edi lores han discutido la vigencia y la 
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- El derecho a la información no debe tener 
limitaciones, porque se estarla estableciendo la 
censura previa. 

EL QIJEffACER PERIOOISTICO: 
- Lind lar a la prensa es corlar esas alas. 
- La prensa tiene que servir a todas las corrientes 

del pensamiento. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- Están pendientes los resultados de las 

invesligaciones de alentados a periódicos y 
asesinatos a periodistas collll!'lidos en el curso 
del actual ejercicio gubernamental. 

- Ouere1'0s pedir que esos resultados se den a 
conoeer a la opinión pública lo más pronto que 
sea posible. 

Jesús Cantú Escalanle. Director de EL PORVENIR de 
Konlerrey. 

U BERT AD DE PRENSA: 
- TenetirlS certeza de que formalmente no se ejerce 

la censura ni la represión, sin embargo, la 
prensa mexicana no es ajena a los problemas 
nacionales. 

- La prensa tiene que blandir con orgullo y temple 
su principal instrtm1ento: la verdad. 



oportunidad de las razon9s que inspiraron la 
creación de PIPSA. 

- Los propios editores han atiriudo la necesidad de 
que se -.antenga el servicio que presta PIPSA, 
especialmmte en la situación actual de crisis. 

- La oponión pUblica fue infor,...da detalladarM.tnte 
del estado de averiguaciones y procesos 
relacionados con ataques a la prensa y a los 
periodistas. 

- Reitero al Procurador General de Justicia del DF 
mis instrucciones de que se intensifique la 
investigación para aclarar el asesinato del 
periodista Manuel Buendia. 

EL QUEHACER. PERIODISTICO: 
- La prensa presta un servicio fundamental a la 

de.:>eracia y a la sociedad. 

AGRADECI MI EHTOS Y HALAGOSs 
- Muchas veces 111 gobierno ha enconlrado en las 

criticas constructivas de la prensa elenenlos que 
han aconsejado corregir las llnes trazadas o 
_.jorar su ejecuciOn. 

- Para el gobierno ha sido motivo de satisfacción 
el que los periódicos de MéKico hayan 
enfrentado la crisis, haciéndose medios de 
infor111aci6n ~ S>dernos y 111ejor organizados. 

- La prensa _.xicana es heterogénea en sus 
enfoques, variada en sus calidades y di versa en 
s1:15 objetivos y alcances. 
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- Quienes ejercem:tS el periodisJ1K1 0 t.eneJllOS la 
obligación de probar que soll'DS dignos de la 
confianza de nuestros conciudadanos. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- En los t:lltinos seis af\'os se reconocieron 

oficialnmte 16 asesinatos de periodistas. 
- La lentitud de las autoridades para resolver 

estos casos hacen nugatoria la justicia para los 
inexicanos y periodistas. 

- El alto grado de inseguridad que enmarca la 
tarea del comunic;;ador es una seria limitante 
para alcanzar el ideal de la libP.rt.ad de 
expresión. 

- La prensa se ha dos.arrollado bajo un régi-.n 
paterna.lista. 

- Estas ventajas econ611d.cas se han pagado 
genertalm?nte con una fMtnguada independencia de 
criterio. 

- El proleccionisno se manifiesta de di versas 
maneras, cune l;;a creación de f'IPSA 0 los convenlos 
en materia fiscal y adll\inistrati v;i. y la-;: 
exenciones de impuestos en la i mpnr-t.;u;;iOn de 
inaquirutria, hasta la distribución dP. publicidad 
oficial y manipulaciones que se dan en las 
oficinas de prensa. 

- Lo preocupante es que perdill'Ds la capacidad de 
discernimiento y su pr.ict.icil continua les ha dado 
visos de JnOralidad. 

- Poco se ;;avanzo en sois af"ios. El mal persiste en 
ambas parles, ninguna de las dos muestra 
;;acti ludes diferentes en lo fundamental. 

- Las oficinas de prensa entienden su p.apel e.erro la 
obligación de dosificar la informaci6n y evit<tr 
que los vicios afloren. 

- Se busca ft!'jorar la isnagen del jefe escondiendo 
información o vendiendo sus atributos y virtudes. 
Se hecha tierra "' los errores y desviaci.ones y 
sólo se publican los aciertos y bondades. 

- En lugar de facilitar la tareas del periodista, 
la dificultan. 



1989 Carlos Salinas de Garlad. 

UBERTAD DE PRENSA: 
- Toca al gobierno acatar y cmnplir cabalnente en 

mandato const.i tucional que preserva la libertad 
de expresión. 

- La. libertad de exprgsfón comienza con la 
segw-idad fisica y personal de quienes ejercen 
esle derecho. 

- Una vida personal y profesional mA.s digna 
fortalecerá la libertad de expresión. 

- Ki gobierno esta co111Prometido con ensanchar el 
ejercicio de la libertad de expresión. 

- La libertad de expresión es tm requisito para el 
fw.mciona-1.ento de tm sist.eaa denw:>cratitQ, 

EL QUEHACER PERIODISTICO• 
- Los ~os ref'lejan la variedad de 
inlerpretaci~, la riquoza del pensaaienlo 

ideológico y poli t.ico. 
- Los tmedios de co-..ntcac!On no pueden permanecer 

ajenos a la t.ransfcraaci6n. 
- Los .-,dios son coparlicipes en el gran esfuerzo 
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- Borrar de un plumazo las formas proteccionistas 
puede traer !Ms perjuicios que beneficios. 

- La amplia gama de publicaciones que en la 
actualidad conoce nuestro pats pudiera verse 
reducida dr.a.sticaJtEnle, con el consigui~nte 

efecto sobre la libertad de expresión. 

EL PAIS: 
- La crisis actual no es sólo ec.onOmica. tiene su 

origen en nuestra ralees culturales. 
- La lucha contra la corrupción sólo lendr.á éxito 

cuando los mexicanos modifiqueroos nuestro 
concepto de los valores m>rales. 

- México iniciarA su despegue ec.on6m.ico cuando 'SUS 

ciudadanos actúen por respeto a si misf!Kls y no 
por lenm::>r a la autoridad. 

R6mulo O"Farril Jr. Presidente de NOVE:DADE:S. 

UBERTAD DE PRENSA: 
- En México disfrulaims de libertad de pensar y 

para hacer públicos los pensamientos, para 
recabar inf'ormaci6n y para difundirla. 

- El disfrute de la libertad de prensa nos obliga a 
ejercerla cada dia y en cada monento. 

- La liberlasd de expresión constituye una de las 
columnas fundamentales de la denccracia. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- En a!'los anteriores varios periodistas han sido 

muertos en un claro affl.n de silenciarlos y 
aJEdrent.ar a sus colegas. 

- No se ha localizado ni aprehendido a los 
responsables de los homicidios. Las 
invest.igaciones oficiales no han tenido mucho 
éxito en su labor. 

- Debe realizarse un renovado y mayor esfuerzo para 
detener a los culpables. 

- A partir del primero de abril, el precio del 
papel para periódico al.Ia!!nló en un 15 por ciento 
y el pri.aro de junio hubo un aUJ.enlo del 13 par 



1990 

de modernización qua los mexicanos heD:Js 
emprendido para alcal1%3r un desarrollo sano libre 
y justo. 

PROBLEMAS DE U PRENSA: 
- Propongo analizar a fondo el estado qi. guarda al 

mercado nacional para la producción y 
comercialización de papel periódico. 

- Mi C0111Prond.so as que PIPSA no constituya valladar 
alguno al pleno ejercicio de la libertad de 
expresión y que los periodistas tengan opciones 
diversas para adquirir este insumo b~sico. 

- Si del dii.logo entre ustes se concluye que para 
un más amplio ejercicio de la libertad de 
expresión y un -Jor desarrollo de los -.dios es 
conveniente la desincorporaci6n de PIPSA, 
procederé. 

- No cerraremos investigación alguna en proceso, 
particular-nte en el caso del asesina.to del 
periodista Manuel Buendia. 

- Redoblare..:ls la investigación. Y esta se-na al 
Procurador General del Df' y el ProcUJ""ador 
especial designado para éste caso presentarán 
pUblica-nte un balance de la investigación. 

- Corresponderi. a ustedes la decisión de dise!'lar 
un mecanislllD que perllllta a sus lectores saber con 
exactitud los volúmenes de circulación y de 
audiencia de los •dios. 

EL PAISs 
- Ei gobierno de la República viene i111Pulsando la 

modernización. 

U EIER.T AD DE PRENSA: 
- Reitero el cot1pro.U.so de -1 9obi•rno d• r•spet.ar 
escrupulosa~te la libertad de expresión. 

- La libertad de expresión, requisito indespensable 
para el funcionaaiento del sisteJllOI demx:rAlico. 

- La libertad de expresión comienza con la 
seguridad fisica y personal de quienes hacen 
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ciento que totaliza un 30 por ciento. 
- Se nos sugi1•ió que no aumenta.ramos el precio del 

periódico al público, sino hasta el primero df"::!' 
agosto. 

- Esta situación ha creado un problema econ6mico 
para toda la prensa. 

- otro problema es la calidad del papel periódico 
que se est~ produciendo en nuestro pais. 

- Tanto en la brillantez coJnO en su resistencia, 
es inferior a los papeles producidos en el 
extranjero y tienen exceso do pelusa. 

EL PAIS: 
- El problema de la deuda externa consti luye lo rn.:..s 

delicado de nuestra situaciOn ecor..6mica, estaJnOS 
viendo con fe y esperanza como se ha ido 
caminando en las negociaciones. 

- Se ha puesto a buen recat.Kl:o a las pPrson.as que 
pareclan intocables. 

- La siluacion o;>con·"lmica del pa1~ """lo t11l••rnv ha 
sido una di-' las mo.s compl.;. ja.._ 
historia. 

r1u~~tra 

- Er:i 1987 lleya~s a la mayor infla•. i :,11 ,¡,.. t.vdu-.. 
los tiempos, 1"59.2 por ciento. 

- En 1988 se rt•dUJO .al 51.7 por ci~n'••. 

- Este proceso positivo se logro ... " -..•1 ~11"11111-'I a 
parte grac1a-.. al Pacto de Sulidarit.!.ad E• •m:-inu• a y 

ha conlinuado con el Pac. h• de E.-,,L1b1 11.Jad Y 
Crecimiento E~onomic.o. 

Jorge Kalph:a. Dir"'ctor dF.- E! !•!•; .;.·:.' "· •I':" 
Yeracruz. 

LI BEJi:T AD DE PRENSA: 
- El hombre e?. Uh ser de "'xprusi·~n y, •411 F<~-' 

~dida, la libertad de expresi<"".lh t'~ Ja J llie1 t.:.d 
d..,. s ... r. la libe1 tad de eleqir. 

- Cualquier puto<"blo ..,n el. 'ual los liabi 1 •t11t .,..,, 
cat"ezcan dP. lib@rlad de pensamiento. de t:>xpr@..,,i.c..11 



ejerciCio di este der.Cho. 

EL QUEHACER PERIODISTICOt 
- La sx!ernizaci6n da la prem;:a es n.cesaria para 

qoo siga contribuyendo al proceso de 
transformación social. 

- Es una ftDdernización necesaria, sin e.tiargo no es 
ni puede ser tarea del gobierno. 

PROBLEMAS DE LA PR.EHSA.t 
- Despu&s de tm -fructifero debate, ustedes, 

transait.ieron su petición para que PIPSA 
periuneciera co.::i entidad püblica. Asi ha sido y 
seguirá siendo. 

- Con el propósi t.o de rort.alecer su independencia y 
alentar la labor inf'or .. t.i va y for.at.i va de la 

prensa, el 18 de abril pasado anuncié la decisión 
de abrir el -rcado nacional a la libre 
importación de papel periódico. 

- La libre i11pOrlaci6n de papel refrenda la 
garant.ia constitucional de la libre expresión. 

- Periodistas y edit.ores pueden ahora abastecerse 
de papel diario en el Ercado que considere a.As 
adecuado. 

- Los crimines cont.ra los periodlst.as son crimines 
contra la sociedad. 

- En el caso especifico del asesinado del 
coltmnista Manuel Buendia. los presmi.tos 
responsables est.in siendo enjuiciados. 

- Se han girado instrucciones a los órganos 
compet.entes para que se estudie det.enida•mte 
la posibilidad para establecer un salario m1nimo 
para el periodi•t.a. 

y el derecho de .informacion, ser.:. un pufc'l.iJo 
~ervil y abyecto. incapaz de logr-.ar su pn:.u¡r ·~s.u 
en lo cult.ural 0 social. ecuriomiLu y pnl!l1cr:J. 

- México es. tal vez, el un1co pd1s donde se 
celebra la libei-lad de expresien, pero la unka 
manera que conoce!IOS de celebrarla t:>S 

ejerciendola, es decir, su libre y e{eclivu 
ejercicio. 

- El poder absoluto es incompaliblP C•Jn la libe1 tad 
de pensamienlo y de expresion. 

- El d1a de la llberlad de expresi<!>n deb.,. <s.er el 
dla de los derechos del hombre. 

- El derecho a la 1 iberlad no debto locar se. Uebe 
seguir como está est.ablecido en la Conslitucion. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- Trat.ar de aballr la dependencia econeinú.ca que 

padecen los diarios para su rrDdernizacion es un 
renglón que el gobierno debe dP. atender como 
priori t.ario. 

- Los edit.ores de periodicos necesit.amos mecanismos 
no solo para que podamos mant.ener nuestra actual 
capacidad, sino para que podamos renovar equipo. 

PROBLEMAS DE LA PRENSA: 
- La experiencia nos dice que para quo:.- so;o 

desarrollen los rnedios masivos de comunicacion se 
debe disponer de publicidad, sin que esto 
signifique que las grandes indust.rias deoler111ine11 
la presentación de la lnformacion. 

- La complejidad del caso Buend1a r-equier·e 
invest.igacion&s rn:.s profWldas. 

- Quedan pendient.es muchos casos di.!' ase~inalos o 
vejaciones a periodistas que resullarla pn•Jijo 
mencionar y detallar aqU1. 

- PIPSA no es ni ha sldo nunca instruioonlo de 
coerción en contra de los periodicos libres. 
Desde su rundacion no se ha ut.iliz3do como arma. 
para limitar la libre expreston. 

· - La peor de las censuras es Ja autocensura, la 
aulocensura por colm)didad. por vasallaje, por 
ignorancia, por intereses personales _o por___,. 
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LIBERTAD DE PREMSA 
- México la libertad de oxpr.,si6n ejercida 
plena~nle por los JM!dios de comunicaci6n, se han 
coMlituido en uno de los soportes del concenso. 

- Es responsabilidi11d de todos ensanchar el 
ejercicio de la libertad de expresión. 

- Es co~oaho del gobierno defender •igorosa..,nte 
este derecho. 

- La libertad de eJCpresi6n es el sustento de la 
-=sderntzaci6n de México. 

- No hay denDCracia sin opinión pUblica activa y 
bien infor .. da y est .. no eJCiste sin una prensa 
abierta y deliberada. 

- La libertad de •xpresi6n ca.U.enza en la s.-guridad 
fisica y person11l de quienes ejercer este 
derecho. 

EL QUEHACER PERIOOISrlCO: 
- Los ....:tios de comunicación desempei"lan un papel 

funda-ntal en el intenso proc:eso de 
transfor.aci6n que los ,_xi canos he111Ds 
e..;rendido. 

La -.:xtern!zación esta. significando el 
establecialento de UJ\a relación distinta entre 
los ~los de co-.m.tcación y el Estado, y sobre 
lodo entre los ~ios y el ciudadano. 

PROBLEMAS DE LA PREHSA.: 
- La Cond.si6n Nacional de Salarios k!nilll0$ estUdi6 

la posibilidad de establecer el salario 11'1.nilllD 
profesional para el periodista. 

- El análisis encontró una situación salarial ~ 
lwterogCrnea. 

- El gobierno f9deral. co-=ii parte de la Coaisi6n 
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cuestiones ajenas al biene""lar· publico. 

AGRADEt.:I MI ENTOS Y HALAGOS: 
- Sei'tor Presidenle, ep lo que> va .-J..,. su man.Jalo 

veni"'°'" ganando en educacicn, E>n 5alud, ~n 
desarrollo indw..lrial y comerc1al y en t'l 
ejercicio da la lib..,.rlad dE!' pren5a. 

Rir.:arrto PeretlS'. Director deo •.l!.TI ffA; !/':Ti•: I .~:· L·[ 
EXCE:.!..5IOR. 

EL QUEHACER PERIODISTICO: 
- l1Jdo se lhOderniz.:i. Los perioJii:.os 11•-' p1•dla11 s""t 

la excepcio11. 
- Hay un nuevo pi:.-riodio;n.J en Mexio..•..>, ap•.•Y<'lr\;i ... 11 

m,....¡uinas copulari:zada'5. t~noloq1a avan.z..:uJa, 
salélite5 a la vista. 

- Los medios de comunicacion !.on voz. de conco1 dia. 
de unidad y de solidaridad. 

- Es p l•rarnos que prosiga el P.nl .. ndirn.i•~nlo 
prensa-gobierno. Entendimiento de t.alJal l•nos.. 

PRUBLEMAS DE LA PRENSA: 
- Hay qui.ene~ se molestan y qr i l.an ahlE' Ja 

pr.,.scencia dP. la verdad y su19Pn ilrJre.,,inn .. .,,, ,.,_.rnrJ 
se ~ podido •.omprobar. conlr a r.ompai.""r·p~ 
fotógrafos, 1 e¡111r leras y oiir ... ctrJt ,....,. ,J"° 
p.,riódicos. 

- E.n el inter iot de la Repubiica P'."io m.-.s 11 "'' 11 .. 11\ •• 

esle t1po de hec.:hos. 

EL PAIS: 
- St"riores pe11or11~tas, sei'ior Pr""s1tlo:-1tlt'- ... .,t.a ...... l<i 

hura dt" que Hé>ClC1• ya no 51c"3 lit" 1111 f..,.ro.;;t'I t:1111d•.•· 
E'!!. la hora tle Al'rli2-rica Latina y rn1.;ot.ro..1 pA:s o..":. 
de los lideres dt> la r-egion. 



Nacional de Salarios Mininos, ha decidido 
proporwr anle dicha coJlisi6n la fijación del 
salario 111.nim> profesional para los tr.abajadores 
del period.Js.:.. 

- La fijación d• este salario beneficiara a los 
periodistas que reciben ahora -nares ingresos, 
sin perjudicar aquellos que actual.ele lo tienen 
SUl*f"iores al pr~io. 

- La Secretaria d9 Hacienda y Credito PUblico a 
traYés del Fondo de Operacines y Financia.tenlo 
Bancario para la Vivienda pondrA a disposición d• 
los trabajadores del periodism> de todo el pais. 
un primmr paqt,9le de all créditos individuales 
paira la constrw:ción o adquisición de vi viend.a. 

- El Progra- Kmcional de Solidaridad dispondr.i de 
un tondo de 1111 -.illones de pesos para otorgar 
becas y apoyos •dices y ali•mlicios a los nUfos 
y jóvenes hijos de ~riodist.as que asi lo 
soloci len y actualmmle cursen sus estudios 
b.i.sicos. 
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