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INTRODUCCION_ 

Desde su instauración hasta nuestros días, las di rece iones 

generales de comunicación social -actualmente por determinación 

expresa de la Presidencia de la República, catalogadas en su 

mayoría como unidades de comunicación social y a las que en el 

ámbito periodístico se les denomina oficinas de prensa- se han 

convertido en órganos de suma importancia y trascendencia en el 

marco del sistema de comunicación social que nos rige¡ su 

función ha dado lugar a un sinnúmero de comentarios, inclusive 

de orden polémico, entre los trabajadores de la co~unicación de 

nuestro país. 

No obstante que la explicación sobre las razones que dieron 

origen a la existencia, desarrollo y actual funcionamiento de 

las oficinas de prensa se detallará a lo largo del presente 

trabajo, es indudable que estos órganos representan núcleos 

indispensables en las dependencias de los sectores público 1 

social y privado para la difusión de sus actividades, 

Sabedores de que las oficinas de prensa forma parte de un ente 

prácticamente desconocido para el grueso de la opinión pública 

asidua a la lectura de los diarios y demás medios de 

información electrónicos como escuchas de éstos, en esta tesis 

se analizarán los objetivos y finalidades específicas de las 
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oficinas de prensa dentro del ámbito de la política de 

comunicación social, 

Es así como se pretende comprobar o rectificar si los oficinas 

de prenso desempeñen un papel de primer orden en la ejecución 

de la política de informaci6n 1 de acuerdo a los lineamientos y 

disposiciones que sobre la materia establece la estrategia de 

comunicación social del Estado Mexicano para las dependencias 

de la administración pública federal, y en otros casos la que 

determina al respecto el funcionario que encabeza la 

institución de que se trate. 

Asimismo, se revisará someramente la relación entre el gobierno 

y los medios de comunicación, y de qué manera este vínculo 

influye en la consecución de los propósitos informativos a 

través de las oficinas de prenso. En este sentido, se abordará 

el papel que desempeftan los reporteros por tratarse del medio 

por el cual los órganos de difusión hacen llegar a la prensa su 

información. 

Se examinará por qué en algunos casos se habla de control 

informativo y por qué razón se atribuye a las oficinas de 

prensa como los instrumentos generadores de este fenómeno. 

Paralelamente, otro de los objetivos de la presente 

investigación es dilucidar con qué fines las oficinas de prensa 

actúan al generar publicidad hacia los medios de comunicación, 

y de qué manera, mediante los boletines de prensa que emiten, 
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influyen en el manejo de la información que hacen los 

reporteros. Se describirá el por qué de la existencia de los 

llamados "chayos" o gratificaciones a los periodistas. 

Con lo anterior, se busca ratificar o rectificar si las 

oficinas de prensa 1 mediante la emisión de comunicados 1 

influyen en el manejo informativo que los reporteros realizan, 

y ejercen un papel relevante en el control de la información. 

Para la realización de este trabajo y llegar B los objetivos y 

finalidades específicas, se aplicarán cuestionarios tanto a 

jefes de prensa como a reporteros y columnistas, cuyos 

comentarios trataré de enriquecer con datos, informaciones y 

aportaciones producto de mis vivencias en las oficinas de 

prensa como reportera que cubrió casi todas las áreas de 

comunicación y también durante mi desempefto en el ámbito 

interno de uno de estos órganos de difusión. 

No obstante la escasa literatura que existe sobre el tema, en 

principio me referiré a algunos antecedentes históricos de 

tratadistas del periodismo en México, así como a testimonios 

documentales encontrados, donde se vislumbra la aparición de 

órganos de prensa destinados a difundir los programas y 

actividades de nuestros gobernantes. 

Es así como esta tesis se ha dividido, según consta en el 

índice, en cuatro capítulos en los que se pretende confirmar o 
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no, mediante la confrontación de las opiniones recabadas y 

puntos de vista propios, lo que líneas antes se ha planteado. 

En el Capítulo 1 1 denominado Las Oficinas de Prensa, se 

mencionan los antecedentes históricos que les dieron origen, 

para posteriormente hacer referencia a la primera oficina de 

prensa creada en México, sus causas y funciones iniciales y, 

finalmente se cita el desenvolvimiento que a lo largo de los 

aftos y hasta nuestros días han tenido las oficinas de prensa, 

cuyas características, estructura, funciones y propósitos 

ofrecen elementos de sran importancia para comprobar los 

cambios y adaptaciones tanto a los tiempos modernos co•o a las 

nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales que 

enfrenta la sociedad mexicana. 

El Capítulo 11, El Boletín de Prensa. sirve para adentrarnos en 

el trabajo interno de las oficinas de prensa¡ se establece en 

primer lugar la definición que para los protagonistas de la 

comunicación social entrafta el documento básico por excelencia 

de las oficinas de prensa, se incluyen a continuacidn 

declaraciones de loa jefes de prensa sobre los criterios que 

aplican para seleccionar la información sujeta a difusión, las 

etapas de elaboración de un boletín de prensa, cuáles son las 

finalidades que persiguen en la emisión del mismo, el papel que 

juegan los reporteros para el cumplimiento de los objetivos 

intrínsecos 1 para después proceder a un análisis somero que 

revela la uniformidad de la información publicada en algunos 

diarios y, finalmente, remarcar si la finalidad de la 
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información es coadyuvar a fomentar y/o proteger la imagen 

personal y/o de carácter institucional. 

Por lo que respecta al Capítulo III, en él se incluyen 

comentarios precisos de directores generales de comunicación 

social, jefes de prensa y dependencias como la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), el Departamento del 

Distrito Federal (DDF) y la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares (CNOP) -actualmente bajo el nombre de 

UNE 1 Ciudadanos en Movimiento 1 formo. parte del sector popular 

del PRt- 1 que omitieron personalizar sus respuestas en torno a 

una serie de presuntas concretas que se por•enorizan en el 

cuerpo del apartado, razón por la cual se optó por redactar el 

equivalente a una nota infor•ativa con los datos 

proporcionados, para el aejor entendimiento de los puntos de 

vista vertidos por dichos funcionarios. 

Cabe hacer notar que se procuró contar con los testiaonios de 

los responsables de la información de instituciones de la 

administración pública federal, del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), del Congreso del Trabajo (CT), de la 

iniciativa privada y de otros organismos, buscando más que nada 

la representatividad y con ello validar en lo posible el 

contenido de la investigación. 

Lo propio ocurrió con los reporteros y columnistas encuestados, 

pertenecientes a los medios de comunicación más iaportantes e 

influyentes del país~ cuyos testimonios plasmados en el 
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Capítulos IV dan pie al esclarecimiento de un sinnúmero de 

políticas y actitudes asumidas por los oficinas de prensa, pero 

también, en su opinión, algunos vicios e intereses extraftos que 

inciden en el ejercicio del periodismo en México. 

Los cuestionarios aplicados, uno a los jefes de prensa y otro a 

reporteros y columnistas, se localizan al inicio de los 

capítulos III y IV, respectivamente. El criterio con que fue 

elaborado uno y otro partió del hecho y de la visión de la 

realidad que la autora ha podido constatar en su paso por el 

periodismo. 

Por consiguiente 1 no se intenta que los cuestionarios sean 

producto de la parcialidad, sino más bien el resultado del 

conjunto de conocimientos y experiencias asimilados por la 

autora y cuyas interrogantes en ellos contenidas son materia 

común en el medio periodístico. 

En el lapso comprendido entre los meses de octubre y noviembre 

de 1986 1 los jefes de prensa dieron respuesta, en entrevista 

directa, a las preguntas formuladas y otros más lo hicieron por 

escrito, lo cual prolongó el tiempo de recepción de la 

información reQuerida. 

Por lo , que concierne a reporteros y columnistas, el 

cuestionario a ellos aplicado ·llevó un mes -diciembre- de 

trabajo, En los meses de enero, febrero y parte de marzo, de 
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1987, se. procedió ª'la" recopilación del material 1 no solamente 

resultante de les entrev~stas sino de carácter bibliográfico. 

La ordenación del material ocurrió durante los meses de marzo, 

abril y mayo 1 lapso en el cual se obtuvieron las versiones 

escritas de las grabaciones de las 17 entrevistas a otros 

tantos jefes de prensa, así como 28 más de igual número de 

reporteros y columnistas interrogados, Cabe mencionar que la 

totalidad de las entrevistas realizadas -45- fueron debidamente 

grabadas en aras de una mayor precisión y credibilidad de los 

testimonios tanto de emisores como de receptores de la 

información. 

Por último, en los meses de junio y julio se elaboraron las 

correspondientes fichas de trabajo, a efecto de jerarquizar y 

permitir un mejor manejo de la información obtenida y se 

procedió a la redacción de un primer proyecto que requirió de 

tres meses de labor, a partir de agosto. 
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CAPITULO 1 

LAS OFICINAS DE PRENSA 

A. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La prensa es Y ha sido considerada por algunos de nuestros 

presidentes de la República como el crítico de su actuaci6n, 

crítica que es el recurso del ciudadano, en el marco de las 

libertades y el derecho de escribir y publicar cualquier idea, 

con las únicas condiciones de que se respete la vida privada de 

los demás, la moral y la paz pública, contenidas en el Artículo 

7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Sin embargo 1 cada sexenio los gobiernos mexicanos 

siempre pugnan por asegurarse el dominio del crítico de su 

quehacer administrativo y político: la prensa. 

Para lograrlo se han constituido, con el consecuente sostén 

financiero 1 los departamentos de prensa en las dependencias 

gubernamentales, de donde surgen los boletines informativos de 

sus actividades. 

Al respecto, existen algunos antecedentes del periodiaao en 

México que es preciso recoger en la presente investigación, 

sobre todo porque representan el marco histórico que dio pauta 

a la constitución formal e institucional tanto de las oficinas 

de prensa como de los boletines que de éstas se derivan. 
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Así, por ejemplo, en la obra El Periodismo en México 450 Anos 

de Historia, María del Carmen Ruiz Castafteda expone lo 

siguientel: 

Kn 1o t:ooant• a 1& po1~t::l.oa oo1on:l.•1, 1o• d:l.&r:l.•t•• 
•• v•n :l.mpoa:l.b:l.1:1.t:adoa para op:l.nar 1:1.br•••nt:•o por 
.l.o oua1 optaron •nt:T• a1ud:l.r •1 I:;&•• o t:.c-&t:&.,1o 
a•U•:l.ando una &ot::l.t:ud oondaaoand:l.&nta1 en 
oa••:l.on•• ••aoa:i.aron •1 oa• .. nc:> :l.nt:•r•ad:l.o 
r•~:l.r:l.,.ndoaa &ut:l.1mant:• &1 vardadaro &atado d• 
ao•a• da .l.a Co.l.on:l.a. A. paa•r da 1& d.f.aoraoo&.dn d• 
1•• a1ua:l.on••• •uahaa vaa•• &p:l.•r•••t::l.aaa 0 ai 
D:l.&r:l.o d• H,.x:LoCI daapart:d da 11.naad:l.at:o 1& 
auap:l.oao:l.a d• 1aa aut:or:l.dada• v:l.rr•:l.n&1••· 

Los bandos de la época virreinal podrían considerarse 

antecedentes de lo que posteriormente y hasta la fecha se 

conocen con el nombre de boletines de prensa. 

Hay, en la época de la Independencia, intentos oficiales para 

contrarrestar la opini6n favorable al aoviaiento armado. 

Podemos mencionar los numerosos bandos, manifiestos y edictos 

del virrey Vencgas. 

La publicación de las "partes oficiales" de los ej.!rcitos en 

contienda pudieran entrar también en el marco de los 

precedentes de los boletines de prensa. 

Ahora bien, durante el primer imperio y la República Federal, 

los pequeños periódicos que aparecen son preponderanteaente 

políticos, En muchas ocasiones tratan temas ideolóaicos casi 

monográficos; son en realidad voceros representativos de las 

facciones en pugna. Es decir, los boletines de prensa de aquel 

entonces. 
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Los republicanos y los monarquistas, los yorquinos y escoceses, 

federalistas y centralistas 1 liberales y conservadores y aún 

las facciones moderadas publican "monográficamente" sus ideas 

en "peri6dicos-boletines11 de escasa duración. 

Ante esta situaci60 1 el gobierno reprime y la iglesia 

excomulga, No se combatían las tendencias en el terreno 

informativo sino con la fuerza y la coacción moral-espiritual. 

Casi podemos advertir el mismo esquema hasta que nace el 

perio.dismo industrial, con grandes tirajes y la diversificación 

de los géneros perioc;l:l'.sticos. 

Cuando desaparecen eaos pequen.os voceros de los grupos 

disidentes, el gobierno crea sus propios periódicos o busca la 

manera de tener una tremenda influencia en los órganos impresos 

que no son de su propiedad. En este momento nace el subsidio, 

la componenda y la incondicional adhesión de algunos medios al 

poder en turno, 

En 1850, al triunfar Mariano Arista en las elecciones, se dice 

que "El Monitor Republicano" está "afiliado a la prensa 

ministerial 11 2. 

Ruiz Castañeda dice que en 1855 11
.,. los periódicos.,. son, por 

lo general 1 instrumentos de propaganda de tendencias o grupos 

políticos .• ," Y ejemplifica que "aunque El Siglo XIX y otros 

periódicos que pueden considerarse ministeriales, como El 
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Monitor Republicano, La Verdad y La Unión Liberal, que fue 

substituído por la Opinión Liberal, pintan la situación como 

bonancible"3, 

Acerca de la prensa combativo del inicio del porfiriato y· la 

acción gubernamental, Daniel Cosía Villegas dice 4: 

Asimismo, establecía 5; 
•Ob:l.•rna t:•n~• ~O par:l.dd:l.ao• 

aubvano:t.Pn•doa an 1• Cap:t.t:aJ., c:au• S'aquar:t.:an par• 
•u aoac.an:l.•:l.ant:o da .... no• 4o0 •:t.1 paaoa &1 ••• 0 27 
par:t.dd:t.aaa or:t.a:l.•1•• •n 1o• ••t:adoa v aaa:t. e.oda 1• 

pran•• d•1 :1.nt:ar:t.or. •••dn un ª'1au1o apro•:t.mado 
d• •1 H:ll..;lo da J. Ahu:l.aot:a, al. ••t:&dQ H••:l.aano 1a 
aoat:•b& aoat:anar &ata •P&ll:'&ta da PC'DP•••nd• 

::::-:~:~~- cr•.ndc•ºraf!":p >" 
1i:. ~-;• i::r:::::::: •• v 1.:~:1.:~ 

o •••• poao ••• da un m:t.11dn da paaoa &1 afta. 

Bn la obra de referencia, se indica además que 6: 

&1 5 da ~u1:la d• 1011 1• ••aracar:Ca d• Oab•rn•a:ldn 
•:lrd un• a:&.rau1•r anc.ra 1oa ad:lt:.or•• d• par:ldd:loo• 1 

~:;: ::.r°vu•ª•1oa~':!!º'!'.c.:~::1.:!:a:t.ª.f'nºY.;"u."':.~~· n:º~'!.1 -:..'!.~. º:::: 
•1 puab1o Y qu• d• ••aura •• o•1••r• oon 1a• 
p•r•u••:lvo• arC:Cau1oa qua a Ca1 r:ln •• •:lrva u•C•d 
d•d:laar. Pu• una d• 1•• :l•pr•V:la:lonaa qu• •n ••Yar 
arado oonc.r:lbuyaron • 1a daaarao:la d•1 ••ftor•Hadaro 
oo•o •r••:ldanca da H4x:loo ••• 1 habar d••ou:ldado 1• 
oraao:ldn y •1 ••ncan:l•:lanc.o da una pran•• qua 
ooncrarra•t•r• 1& :lnca1:la•na:l&, paro P••:lona1 y 
are.era prop&a&nd& qua •n a•nara1 1 &•Pr•nd:l•ron 
1oa par:ldd:looa aon •111:&.acana:la ant:ar:lor a 1& oa:Cda 
da1 d:lot:ador D:Caa. 

M4s adelante, en el Periodismo en México 450 Aftos de Historia, 

María del Carmen Ruiz Casta~eda expone lo siguiente 7: 

:!drdº:.:l•rna1.':~1~~~·c• ::~::!:;:: c•r:-.:::••nc::1..:f.d!:':' 
•o1:l•v:lancan ••• adn • 1oa opoa:lo:lon:l•C••···•• 
:lncancd rranar a 1a pran•a por •ad:lo d• un• l..ay 
propuaaca • 1• C'-ara d• D:lpucadoa •1 as da oocubra 
da 1012 1 ••• a1 p.,..oyaat:o n.o 11••d & d:laC-•n. 1 puaa 
:!::1.e:~ob:l•.f:º \~~roo":.d:t.:l•d•b::::ra 4a.ua ~:•o• .::0r..r:a:l~: 
H•t:ropo1:1.C&n& da Pranaa. 

He aquí un claro ejemplo, primero, de los subsidios a los 

medios impresos que simpatizaran con las medidas del dictador, 

así como del rechazo oficial a los opositores de las ais•as. 
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Pero además 1 revela una clara tendencia al monopolio 

periodístico que hoy en día para nadie es desconocido. 

En el caso de Francisco I. Madero, la poca atención prestada a 

la constitución y apoyo económico de medios de comunicación 

para hacer frente a la andanada propagandística en su contra, 

le acarreó severas consecuencias. 

Durante el gobierno de Victoriano Huerta "la prensa de la 

metrópoli y de les poblaciones importantes (están) en poder del 

régimen". 

Más aún, en el interina to de Francisco S. Carbajal 9 "no 

extraftó que El Independiente, El País y .El Imparcial se 

"convirtiesen11 a la ideología del gobierno revolucionario, •. 11 

Por otra parte 10: 

A1 OOUP•r Carran•• 1• C&p~c-1 d• 1& ••Ddb1~G-. 
no•brd d~raoCor aanara1 d• pr&n&a ravo11..1o:l.onar:l.a • 
•u ••or•t:ar .. o par1::l.01..11ar .n a:l. aob:l.• .. no d• 
~::!::::~!:.J.dn4:l.:::l.•f: .. c:rd°.ªd,s~v•;.•O~:l.npa~:.dd'1~~~ .. o=nl:~= 
da :l.o• ... daa1a• oon•1: ... c1..10 .. on•1:l.ataa. 

Ruiz Castaneda menciona a continuacidn que 11: 

A su vez12: 

Conao;C.ant:aa •1 apoyo ele :l.• op:t.n:l.dn •r• 
... nd .. •p•n•ab1a para a:l. t:r:lunro da 01..1a1q1..1:t.•r r .. aoo:l.dn 
ravo:l.uo:lon• .. "'•• arupo ••P•t:o-v:l11:l.al:•o 
oo•o a:l. oon•l: ... t:l..lo .. ona1:l•l:•o :ro•ant:&n 1& •P• .. :lo .. dn 
da o:s .. a•noa da pr•n•• d••t: .. n•do• a p .. opaa•.. aua 
:::c::~!vºªpo~roaí:-••¿onv .. ~o .. :~~· .. c1:~:: .. .'l.rov~:~:~:! 
aut::l.•rr••• habCa aupr:l.•:lda a ~ .. naa da 1914 a1 oarao 
da o•naor d.• 1• pr•n••· 

La pranaa o•rrano:lat:& 0 d••Po.:lada an v .. rt:ud da 1•• 
•••roaa• o:l.roun•t:•na:l.a• da1 au~:t.:l. .. o aoond• .. ao Y 

~ .. ·\~· ~~º~:a::óriªt:!; .. ~ .. :r~··:• :: .. P•r::l.·.t:.:
00

:: 
aubord:l.n• a :l.•• .. n•p"-r•oj,on•• da :l.& ~arat:ura 

~:.~!:::Aano f:ºd':.'l:l•:::::rco~u•. e• ~-~=nt: ~:. ªi:ªU:n~c1!: 
da •oo .. dn da 100 draano• d• 1a pr•n•• oon 10• 
oraan:l.••o• .. ava1uc:o:l.onar .. c:o•. cuando C:::arr•n••, 
••• ra•o1v ... d pon•r 1• dj,raoo:ldn po1:1tt::l.oa el• 1• 
pr•naa oon•t::l.t:qa:l.on•1olat:• •n. 1• paraon& da1. 
•no• .. ••do da 1• aaor•l:•r:lt• da :rnat:ruao:ldn •db1:loa 
qua ara a1 .. naan ... aro r•:l."'"" r. ••1•Volo ... n .. , ••tt.• •• 
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~~:-:' • .1:. ':.a°.~~':.~•cC:.'t..S..~ :!•. •:~:t::::. d.•1 !'!':: ... d~:r~!º~== 
o•u••• •0010-•aondm~D&• de 1& R•Vo1uo~dn. 

Al respecto, Palavicini relata quel3: 
••• M• v~ ob11aado •abandonar 1• ••Pr•••• ••ro •1 
••11d• d•1 d1ar1••a rua una 1•aa1dn para toda• 1•• 

;~~:~:!:!r'!r:~::!::~:::~::ªº~=~~}S~~~~~.!~:~:~~!~!:E 
••• •• •1 ar1tar1o prada•1nant•• 

Para ilustrar la política aplicada por Venustiano Carranza 

hacia quienes disentían de su régimen, Ruiz Castaftedo cita lo 

siguientel4: 

Por lo que concierne a la administración obresonista, la autora 

en cuestión comenta quelS: 

Lo contrario sucedió durante el régimen de Venustiano Carranza, 

quien se di6 a la taree de disef'l.ar una estructura de prensa 

oficial destinada n divulgar sus programas y acciones, pero 

además adoptó uno actitud firme ante la prensa que se 

manifestara en contra de sus propósitos políticos que incluso 

obligó al propio Carranza a tratar personalmente con aquellos 
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periodistas que se oponían a su política hasta que éstos se 

retractaban. 

Ya con Alvaro Obregón, se evidenció con mayor claridad las 

dádivas económicas a los periodistas, así como la promoción de 

informaciones positivas a su gestión a través de la publicación 

de algunos géneros periodísticos con la consecuente 

gratificación para el articulista. 

De lo anteriormente expuesto, podemos dilucidar que se trató de 

una serie de pautas, actitudes 

etapas históricas aludidas se 

y comportamientos que 

dieron y que a la 

en las 

postre 

conformaron la política que hoy en día rige las normas 

gubernamentales en materia de comunicación social. 

No obstante que no fue sino hasta el régimen presidencial del 

general Lázaro Cárdenas cuando se realizó el primer intento por 

canalizar, a través del Estado, todas aquellas informaciones 

que de su gestión se desprendieran, se entiende que el control 

informativo y el otorgamiento de prebendas no es ninguna 

novedad en nuestro país, guardadas las proporciones y las 

peculiaridades de cada momento histórico. 

Por cuanto al aspecto de los Antece~entes Históricos, es 

preciso dejar constancia que las citas bibliográficas derivadas 

de la consulta del libro El Periodismo en México 450 Afias de 

Historia, de María del Carmen Ruiz Castafteda, fueron resultado 

del común acuerdo entre el asesor de la presente investigación, 
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licenciado José Botella y la autora de la misma, por considerar 

a dicha obra como fundamental referencia en tratándose de un 

trabajo de esta naturaleza. 

B. LA PRIHBRA OFICINA DB PRBNSA BN HBXICO. 

Oficialmente, por acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas del 

Río, el 17 de agosto de 1936 se instituyó en nuestro país el 

primer órgano de difusión gubernamental, bajo el nombre de 

Dirección de Publicidad y Propaganda16, 

Como ocurre hoy en día en materia de comunicación social, 

correspondió a la secretaría de Gobernación expedir dicho 

Decreto, en razón a que la entonces incipiente Dirección -decía 

el documento-, dependería de esa secretaría de Bstado y de la 

Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. 

l. Causas de su instauración. 

El gobierno del Presidente C6rdenas consideró entonces que 17: 

:~.:-~'irr:J:ª rt:. u.'!a:~:f,:;::::. d~~:f,.n•:f,.ada°:f,..s~• l:f' .. ;:;~:;. 
rdb1:f..aa, r•GulL•c• d• u.n aan.;llunta d• dr••naa d• 
pub1lLalLd•d Y PJr"CIP•••nda cscsard:f,.n•dcs• baja una 
dlLr•csalLdn dnlLa• • :f,.nt•n•--•nc• ap1,aadaa • r••1:f..••r 
una abra aant~nua d• dlLru•:f..dn da h•ahcs• y daacr-.n•• 
qU• prcsvaquan 1• aa1abaraalLdn d• cada& 1o• ••Gtor•• 
:::!:!;• ._:n .1•1 •• !:~~:!:.ªr1. d:~ .. d':..d.~-"ir-:. : .. c~'!: .. d'!• d! 
M•JC:i.Oo y haa• •nt•ndar 1• .;lluatll.all.a. d• 1aa 

:::~~!::::c ... ~~~~~~~~~~~ .. ~--~ oAa1..p:.:-::ªd•t~:r::d.2~: 
y •taqua• lLnjuaclLrlLaab1•a QU• • nueatra patrlL• y • 
au •ablL•rno •• d:f..rlL••n • vacs•a par lLndlLv:f,.dua& a 
•rupoa lLnt•r•a&doa •n aaarr•ar1• d••Pr•atlLa:f..o. 

Ante este panorama, el Ejecutivo Federal decidió constituir la 

Dirección de Publicidad y Propaganda con objeto de lograr lo 

que llamó "indispensable coordinación" en los servicios 
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oficiales sobre la materia, al tiempo de conseguir una 

considerable Y.necesaria intensificación de esos servicios. 

2. Funciones originales. 

Entonces, la Dirección de Publicidad y Propaganda debía 

desempeftar las siguientes funciones18. 

l. Publicidad y propaganda oficiales, de carácter general, 

respecto del plan integral de las actividades del 

Gobierno. 

Il. Dirección y administración de los órganos periodísticos 

destinados a realizar la publicidad y propaganda a que se 

refiere el párrafo anterior¡ 

III. Información oficial: 

a) A la prensa nacional y extranjera; 

b) A las agencia cablegráficas e informativas¡ 

e) A las autoridades civiles y militares, y 

d) A los representantes de México en el extranjero. 

IV. Servicio de propaganda a los periódicos del país Y del 

extranjero. 
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V. Servicio editorial de publicidad y propaganda (libros, 

folletos, álbumes, etc,) 1 en los términos del párrafo 

primero; 

VI. Edición de películas cinematográficas, informativas y de 

propagando; 

VII. Autorización para 

cinematográficas en 

producidas en el 

expida¡ 

exhibir comercialmente películas 

toda la República y exportar las 

país, conforme al reglamento que se 

VIII .Dirección y administración de las estaciones 

radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo, con excepción 

de las que forman parte de la red nacional y las que 

dependen de las secretarías de Educación, Guerra y Marina¡ 

IV. Supervisión 

publicidad 

y reglamentación de la 

hecha por medio de 

propaganda y la 

las estaciones 

radiodifusoras comerciales establecidos en la República; 

X. Propaganda directa por circulares, cartas y otros medios 

semejantes; 

XI. Propaganda indirecta por carteles, periódicos-murales, 

frases postales, engomados, placas cinematográficas y 

otros medios semejantes; 
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XII. Distribución de toda clase de material de publicidad y 

propaganda. 

XIII.Diario Oficial y publicaci6n de toda clase de leyes, 

reglamentos y disposiciones del Gobierno Federal. 

XIV. Talleres Gráficos de la Nación con su actual equipo y todo 

el que pertenece a las diversas empresas dependientes del 

Ejecutivo Federal, con excepción del de los Talleres de 

impresión de Estampilla y Valores de la secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el de los talleres anexos a 

las Escuelas Técnicas de la secretaría de Educación 

Pública. 

C. BVOLUCION DB LAS OFICINAS DB PRENSA 

De alguna manera, el cúmulo de atribuciones conferidas a la que 

podríamos denominar como la primera oficina de prensa en 

México, es justificable desde el punto de vista de lo que el 

Presidente Cárdenas definió como el principio de un programa 

concreto de gobierno, en materia de difusión de las actividades 

del Ejecutivo Federal. 

Empero, el rango de Dirección no correspondió a la magnitud de 

las funciones que inicialmente debería desempeftar, de tal 

suerte que el propio mandatario emitió un segundo Decreto19 , el 

31 de diciembre del mismo año 1 que reformó y adicionó la Ley de 
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Secretarías Y Departamentos de Estado, creando el Departamento 

de Publicidad y Propaganda, bajo el siguiente argumento: 

Para. •1 d••P•Oho da 1o• n•aoo.:Lo• 
adtQ.:Ln.:Latr&t.:Lvo d• 1& P•daraa.:Ldn y para a1 ••tud.:Lo y 
p1anaaa.:l.On da 1& pa1:Ct.:Lo& da aan~unto, qu• an 
a.:Lartoa ramo• daba ••au.:Lr••• aaC oamo para pramavar 
Y 11••t:f.on&r 1o oonvan.:Lanca, h•br"' 1•• a.:Lau.:Lant•• 
D&pandano.:L•a d•1 S~aout.:Lva1 

B•or•tarC• Oobarnaa.:Ldn. 
B&oratarca d• Ra1ao.:Lona• Kxtar.:Loraa. 
••or&tar=ea d• Haa:f.•nda y c::r•d.:Ll:c:t Pdb1.:LoCJ. 
••oratarC• da Ou•rra y Har.:Lna. 
••oratarC• da 1a Soono•Ca H&o.:Lona1. 
aaoratarca da A•r.:Lou1tura y romanea. 
••oratarCa da Coaun.:Loaa.:Lona• Y cbraa Pdb1.:La••• 
aaorat~rCa da aduoao.:Ldn •db1.:Loa. 
••ar&tarCa d&1 Traba~o. 
Dapart•m•nta A•r•r~a. 
D•parta••nCa de ••1ubr~dad Pdb1~ca. 
D•P•rt•••nto Pcr••t•1 y da O•~• y P••a•. 
D•P•~C••anco da Aauntaa %nd~••n••• 

§Eii{~S:S*ii ::r!Si!23iii í:i!iifr!•nda. 

Bn realidad, las causas que motivaron al Presidente Cárdenas a 

la instauraci6n del Departamento de Publicidad y Propaganda no 

distaron en lo fundamental de las que dieron origen a la 

Dirección del mismo nombre, por tratarse de reformas y 

adiciones a la Ley de Secretarías y Departamentos de Bstado 1 

sólo que con la peculiaridad de que además se hizo cargo del 

Archivo General de la Nación. 

Adicionalmente a las causas y funciones del nuevo Departaaento, 

cabe mencionar un hecho sintoaático: el Decreto contempló, 

como no ocurrió con el anterior del mes de agosto del mismo 

afto, una partida presupuesta!, no especificada en monto, que el 

Ejecutivo de la Unión integraría mediante adiciones y 

transferencias al presupuesto general que sean necesarias 1 de 

acuerdo con las facultades a él asignadas en materia 

hacendaría. 
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Sin embargo 1 dicho Departamento fue de efímera existencia y 

ello dio paso a la creación de la Dirección de Información de 

la Secretaría de Gobernación. 

Previa modificación de la Ley de Secretarías y Departamentos de 

Estado de 1939, el propio Lázaro Cárdenas confirió a la 

secretaría de Gobernación, entre otras, las siguientes 

funciones20: 

La dirección y administración de las 

estaciones radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo, 

con excepción de las que forman parte de la red 

nacional y las que dependen de la Defensa Nacional. 

La autorización para exhibir, 

películas cinematográficas en toda la 

exportar las producidas en 

reglamento que se expida. 

El Archivo General de la Nación. 

el país 1 

El Diario Oficial y la compilación, 

comercialmente, 

República y 

conforme al 

publicación y 

difusión de toda clase de disposiciones legales del 

Gobierno Federal, 

Para 1963 en el Reglamento Interior de la secretaría de 

Gobernación se reestructuran las direcciones y cobran autonomía 

el Archivo General de la Nación, los Tlilleres Gráficos de la 
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Nación, el Diario Oficial pasa a depender de la Dirección del 

Gobierno, los asuntos cinematográficos se encargan a una 

Dirección de Cinematografía y compete exclusivamente a la 

Dirección General de Información21: 

Conducir información relativa a los diversos asuntos de 

competencia de la secretaría. 

Transmitir los programas de radio de 11 La Hora Nacional". 

Encargarse, en los casos de su competencia, del trámite 

relativo a las atribuciones de la secretaría establecidas 

en la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento. 

Elaborar las informaciones oficiales que se rindan 

del Ejecutivo Federal. 

Publicar y difundir el informe anual que rinde al Congreso 

de lo Unión el Presidente de la República. 

Administrar las estaciones radiodifusoras pertenecientes 

al Ejecutivo Federal. 

Ordenar a las estaciones de radio y televisión el 

encadenamiento cuando se trate de información de 

trascendencia para la nación. 

Conceder permisos para la transmisión 

extranjeros. 

Permiso para programas de concurso. 

de programas 

Cuidar el equilibrio de tiempo entre el anuncio comercial 

y el conjunto de la programación. 

Formular por escrito las observaciones que se hagan a los 

concesionarios de la radio y televisión. 
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Establecer para el público sistemas de información y 

orientación actualizados para facilitarle los trámites y 

gestionar que se efectúe. 

Para 1977 sufre modificaciones el Reglamento Interior al 

crearse la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía y la 

esfera de competencia de la Dirección General de Información 

queda de la siguiente manera22: 

Conducir la información relativa a los asuntos de la 

secretaría y atender las sanciones en los casos de 

programas de radio y televisión de carácter informativo. 

Publicar la memoria de la secretaría. 

Establecer. y manejar un centro de documentación 

hemerográfica de las actividades de la secretaría para 

consulta interna y general. 

Establecer para el público sistemas de informaci6n y 

orientaci6n actualizados sobre las funciones y servicios 

de la secretaría para facilitar los trámites y gestiones 

que efectúe. 

Actualmente, les funciones de la Dirección quedan de la 

siguiente manera23. 

Conducir la informaci6n relativa los asuntos de 

la secretaría y atender las relaciones con los 

medios informativos. 
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Ejecutivo de la Unión. 
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disponga el 

Publicar la memoria de la secretaría y establecer un 

Centro de Documentación Hemerográfica de las actividades 

de la secretaría. 

Hasta aquí la génesis de la Dirección General de Información de 

la secretaría de Gobernación, cuyas funciones que más adelante 

serán ampliadas 1 actualmente rebasan los lineamientos de las 

disposiciones legales y desempcn.o tareas que por costumbre se 

han hecho ley. Como ejemplo, destaca la expedición de 

credenciales para acreditación y control de corresponsales 

extranjeros y la distribución del Informe Presidencial. 

Cabe mencionar que durante los periodos gubernamentales de 

Lázaro Cárdenas, Manuel Avila Camacho y Miguel Alemán Valdés, 

el Estado Mexicano asume la modalidad de dirigir la 

información, siendo bajo el mandato de éste último cuando se 

establecen órganos de prensa en cada dependencia del Gobierno. 

Al respecto, la investigadora de medios de comunicación, Fátima 

Fernández Cristlieb, precisa24: 

H•d~ant• 1• •1•borao~dn da bo1•t~n•• d• pr•n•• QUA 
••r•n r•P•rt~do• • 1o• P•r~dd~oo•o d• ••t• modo •• 
d~rundA 1a V•r-~dn or~a~a1 d• 1o• h•oho• 
nao~ona1••· ••t• ~nror•&o~dn bo1•t~n•d• 
oonatLCuy&, ~unto oon 1&• dao1ar•o~on•• • 1oa 
r•POrC•ro• 0 •1 oont•n~do o••L •~o1ua~vo d• 1•• 
prLmara• p•a~n•• d• 1a• d~&r~o• •n cuanto • 1a 
~nrorm&o~dn n•o~ona1. 

Y en otra parte de su obra añade25: 
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d• m•n•r• qU• 1o QU• h•a• 30 afto• •r• un -•O•n:f.•mo 
d• oont:.rol. •r::Lo::l.•nt:• para un U•Cado c:u::orporat:::l.vo • 
ahora •n •a••nt:.o• d• or::l.•:i.• aaondm::l.o• • •• un 
-~cro::l.co da dao1•C"ancaa qu• am•n••• oon ponar •n 
ancrad::l.oha l.o qua •• h• dado •n 11•m•r 1o• "•~ •• 
:.::~l'.~f~':'o•" durant:a al. •ob::l.•.-no da .io•• Ldpa11: 

En el caso de la secretaría de Gobernación, su jefe de pcensa 

Octavio Campos, entrevistado el 6 de octubre de 1986 1 seftala2 6 

que las funciones originales de esa área se encuentran en lo 

que fue el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, creado 

mediante decreto por el general Lázaro Cárdenas. En ese tiempo 

tenía como función principal la de crear una imagen positiva 

del país frente a diversos ataques que se recibían a través de 

la prensa extranjera. Actualmente, agrega, entre las 

atribuciones de la Dirección General de Información de esa 

dependencia ya no está la de procurar la imagen del país en el 

extranjero, sino generar información para los medios de 

comunicación social. 

De tal suerte que sí ha habido una evolución en los objetivos, 

seftala Octavio Campos¡ una evolución que si bien ya no es tan 

exclusiva como lo había concebido el Presidente Cárdenas, hoy 

en día se ha tornado más compleja en la medida en que también 

se ha hecho ~ás compleja la Administración Pública. 

Aftade el entrevistado que en cuanto a la evolución de los 

objetivos éstos han ido más allá de lo meramente formal o 

administrativo, pues sigue siendo válido el objetivo único de 

las oficinas de prensa: crear y mantener una positiva imRgen 

institucional, aunque por Ley el objetivo central de la 

Dirección General de Información es establecer y coordinar la 

política de comunicación social del Estado Mexicano. Ello está 
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contemplado entre las funciones que el Reglamento Interior de 

la secretaría de gobernación confiere a la Dirección General de 

Informaci6n. 

Por , lo que concierne a las oficinas de prensa que durante el 

sexenio de Miguel Alemán empezaron a proliferar en diversos 

sectores de la sociedad mexicana, en opinión del entrevistado 

no se observa una diferencia sustancial en la evolución de sus 

objetivos. Su principal función fue, ha sido y es la de 

distribuir infor'4oción sobre las acciones, resultados y 

realizaciones de los dependencias que tengan interés público. 

Y subraya que las formas son las que han variado, más no las 

funciones originales de las oficinas de prensa¡ han pasado de 

formas rudimentarias a formes muy tecnificadas en el presente. 

Antes no contaban, por ejemplo, con equipo de fotocopiado, 

telex, áreas sofisticadas de televisión y fotografía, 

departamentos de relaciones públicas, etcétera. Ahora poseen 

estos recursos inclusive hasta las facilidades que implica el 

uso de satélite, en vista de que al mismo tiempo se ha ampliado 

el número de medios de comunicación en general. 

Según Octavio Campos 1 todo ello implica un cambio fundamental 

en las formas, aunque admite que ese cambio cuantitativo ha 

llevado a menos contenidos cualitativos, evidentemente, en la 

divulgación de la información. 
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Reitera el funcionario de la secretaría de Gobernación que han 

evolucionado los objetivos de las oficinas de prensa en la 

medida en que ha evolucionado la sociedad, y explica: se ha 

vuelto más completa la tarea del Gobierno, pero no es porque 

haya un desarrollo autónomo propio de las oficinas de prensa o 

de comunicación social, sino porque ha ido en concomitancia con 

el desarrollo 1 el crecimiento o transformación de las funciones 

de las dependencias del Gobierno. Se han modernizado las 

oficinas de prensa conforme el país avanza y la sociedad se 

desenvuelve 1 pero también cambian los objetivo!l y de acuerdo 

con ello cambian las perspectivas de ln comunicación, apunta 

Octavio Campos, 

Las oficinas de prensa o de comunicación social nacieron en 

México con el objetivo -según José Cabrera Parra27_ de ganar la 

confianza del público para la causa del emisor de la 

información: la entidad ptlblica o privada que ha montado la 

oficina o el departamento referido. 

Entretanto, Arturo Sotomayor28 expone que "desde su 

instauración las oficinas de prensa han sido y siguen siendo la 

voz oficial de toda organización pública o privada". 

A este respecto, Martín Serrano29, en su obra La Producción 

Social de la Comunicación, establece una serie de reflexiones 

que lo llevan a contextualizar la definición de comunicación 

pública que propone como "una forma social de comunicación en 

la cual la información se produce y distribuye por el recurso 
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de un sistema de comunicación especializado en el manejo de la 

información que concierne a la comunidad como un conjuntoº, 

Asimismo, la autora coincide con Martín Serrano30 cuando 

menciona que el sistema de comunicación institucional consiste 

en la asignación de determinados recursos materiales y humanos 

a una organización especializada en la obtenci6n 1 

procesamientos y distribución de información destinada a la 

comunicación pública, organización cuyas características y 

funcionamiento están, en su parecer, explícitamente legitimadas 

y reguladas. 

Por nuestro lado, podemos mencionar que los boletines de prensa 

podrían ser considerados como un objeto fabricado que tiene un 

valor y un uso específico; esto es 1 poner la información que 

ha elaborado el personal de prensa interno de una dependencia, 

a disposición de otros sujetos sociales. 

De esto se deduce que las entidades de comunicación social 

tienen como fin dar a conocer a la población, a través de los 

medios de comunicación colectiva la información que consideran 

de interés general. 

En resumen, se puede afirmar que las funciones originales de 

las oficinas de prensa se conservan y en lo que ha habido un 

desarrollo extraordinario es en los mecanismos a través de los 

cuales hacen llegar los mensajes a los diversos medios de 

difusión. 
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l. Características. 

De acuerdo a la experiencia obtenida por la autora en su 

actividad reporteril tanto dentro como fuera de las oficinas de 

prensa o direcciones generales de comunicación social, las 

caracteristicas de éstos órganos de difusión se pueden resumir 

en tres: captar información interna de la dependencia de que 

se trate, difundirla a todos los medios de comunicación 

impresos y electrónicos y, finalmente, las relaciones públicas 

mediante las cuales se entra en contacto con los diversos 

sectores de la comunicación y sus representantes. 

2. Estructura. 

De acuerdo a esas vivencias y observaciones directas sobre el 

accionar de las oficinas de prensa, en materia de información, 

propaganda y relaciones públicas las dependencias y entidades 

de la administración pública, así como los organismos privados, 

cuentan en su estructura funcional y operativa con áreas 

específicas encargas de la consecución de sus objetivos de 

comunicación al exterior. 

Para ilustrar este rubro 1 a continuación se mencionan cinco 

organigramas que muestran la forma en que generalmente están 

organizadas las oficinas de prensa¡ es decir, desde la 

Dirección General de Comunicación Social, de donde se 

desprenden una Dirección de Información, Subdirección de 

Información, Dirección de Relaciones Públicas y Subdirección 



29 

Administrativa, cuya explicación de cada una de ellas así como 

sus funciones básicas están contenidas en el apartado 11 3 11 de 

este Capítulo. 

Cabe aclarar que no se trata del organigrama de una.dependencia 

en particular, sino más bien de lo que la autora de este 

trabajo ha observado y vivido como reportera de una oficina de 

prensa y como reportera también de medios de comunicación. 

Es así como los organigramas en cuestión son resultado de la 

revisión de los que, en el momento de hacer la investigación, 

operaban en las secretarías de Comunicaciones y Transportes y 

de Comercio y Fomento Industrial, así como en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 

en la Cámara de Diputados, y de los cuales se obtuvo copia. 

Sin embargo 1 del conocimiento directo 1 insisto 1 de otras 

oficinas de prensa se pudo constatar la similitud en cuando a 

las áreas involucradas en la actividad informativa de las 

mismas. 

Por ello creemos que es válido tomar como una generalidad la 

estructura sobre la que descansa el trabajo informativo de una 

oficina de prensa 1 aunque para los efectos de los organigramas 

se partirá de la base de la conformación de una Dirección 

General de Comunicación Social. 
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3. Funciones y objetivos, 

Por regla general 1 las direcciones generales de comunicación 

social tienen como función básica difundir los programas, 

acciones y resultados de la dependencia o su titular por medio 

de la relación permanente con los representantes de los medios 

informativos. 

Partiendo de esta base, los titulares de comunicación social, 

sobre todo de la administración pública federal, se encargan de 

instrumentar la política sobre la materia 1 en apego a las 

disposiciones jurídicas y lineamientos fijarlos por el Gobierno 

Federal. 

Está bajo su ámbito de competencia integrar el programa de 

comunicac~6n respectivo; normar, coordinar y orientar las 

actividades de difusión, comunicación e información que lleven 

a cabo los órganos de la dependencia¡ asimismo, asesorar y 

apoyar, en asuntos de su competencia, a los servidores de la 

propia dependencia. 

Adicionalmente, establecen y fomentan las relaciones con los 

medios de comunicación masiva, así como preparar y conducir 

las entrevistas y conferencias de prensa nacional e 

internacional y, normar y aprobar el diseño de las campaf\as 

publicitarias o de difusión, y participar en la negociación de 

contratos con medios de comunicación. 
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Por lo que respecta a las direcciones de información o de 

prensa o el equivalente si se trata de una subdirección 

general, éstas se encargan de promover reuniones con los medios 

de comunicación masiva para informar respeto de los programas y 

acciones que la dependencia desarrolla en su ámbito de 

competencia; analizar la información generada, a efecto de 

preparar los boletines y/o publicaciones que se den a conocer a 

los medios de difusión¡ seleccionar y distribuir el material 

de información para la realización de eventos de promoción y 

divulgación de las políticas que lleva a cabo la institución y, 

fomentar las relaciones con los medios y sus periodistas para 

establecer negociaciones de incorporación de mensajes relativos 

a la información más relevante sobre las actividades de la 

misma. 

Las subdirecciones de información o departamentos de prensa, 

por su parte se encargan de implementar los mecanismos para 

obtener y procesar la información que sea susceptible de 

transmitirse a través de los medios de comunicación; elaborar 

boletines de prensa para ser entregados a los medios de 

información, previa corrección del director general, de 

difusión, prensa o información, según sea 1~ estructura 

informativa que se tenga; vigilar la distribución del 

material, cuúrir informativamente las actividades del titular 

del ramo y los servidores públicos de alta jerarquía de la 

dependencia¡ realizar entrevistas con los funcionarios de la 

institución, entre otras funciones. 
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En cuanto a las relaciones públicas, la generalidad de los 

órganos informativos de las dependencias públicas o privadas 

tienen como funciones proponer estrategias para establecer, 

mantener Y mejorar las relaciones interinstitucionales con 

otras; participar en actos, eventos sociales y culturales que 

involucren a la dependencia, y representarla en los que se 

efectúen en otros organismos; asesorar a las diversas áreas 

internas en el manejo de sus relaciones públicas. 

Asimismo, esta área tiene además como función estrechar las 

relaciones con los jefes de prensa de otras dependencias, así 

como de las instancias que conforman el sector; formar y 

mantener actualizado el directorio de los servidores públicos 

de la dependencia, de los medios de información, así coao de 

las instituciones y organismos con los que mantiene relaciones 

la dirección general de comunicación social¡ coordinar las 

entrevistas de prensa y ahondar en los vínculos con los 

funcionarios de la propia institución. 



38 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

1) Ruiz Castaf\eda, Ha. del Carmen, et. al., lll 1u::ci2di:UDQ 
en M~XiCQ tl!iQ Afhl3 d!: Hiat,u:io, p. 94 

2) Idem, p. 175. 

3) Id., PP 280-293 

4) Id., PP 229-230 

5) Id., p. 238 

6) Id., p. 263-264 

7) Id., p. 271 

8) Id., p. 272 

9) Id., p. 276 

10) Ibid. 

11) Id., pp 277-278 

12) Diego Arena Guzmán Apud, Ruiz C., p. 283 

13) Ruiz Casts~eda, Op. Cit., p. 284 

14) Id., p. 287 

15) Id., pp. 290-291 

16) Diario Oficial de la Federación, 17 de agosto de 1936, pp 
1-2. 

17) Ibid. 

18) Ibid. 

19) Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1936, 
p.2. 

20) Memprie Sugtentjyn de Ja Seqretarín de Goberoaci6n. 

21) Id., pp 2-3 

22) lbid. 

23) Ibid. 



39 

24) Fernández Christlieb, Fátima, I.os Medios de Dl fusión 
Masiya en México, pp 79-80 

25) Id., p. 227 

26) Entrevista con el Lic. Octavio Campos Ortiz,jefe de prensa 
de la secretaría de Gobernación, efectuada el 3 de octubre 
de 1986, 

27) Cabrera Parra, José, Excélsior, 7 de enero de 1979, p. 5 

28) Sotomayor, Arturo, UogmásUoo, lo. de octubre de 1979, p. 

29) Martín Serrano, Manuel 1 J.e Prgducci6n Social de la 
Comunicaci6n, p. 72. 

30) Id., p. 74 



40 

CAPITULO II 

EL BOLETIN DE PRENSA.. 

A. DBFINICIOH 

Con la finalidad de jerarquizar la naturaleza del boletín de 

prensa de tal manera que nos permita equilibrar los diversos 

puntos de vista con respecto a este documento básico de las 

oficinas de prensa, incialmente describiremos las opiniones 

vertidas por los jefes de prensa o directores de comunicaci6n 

social de secretarias de Estado como Gobernación (SG), 

Programación y Presupuesto (SPP), Hacienda y Crédito Público 

(SHyCP), Educación Pública {SEP), Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI) y Turismo (SECTUR), en ese orden. 

Enseguida, se incluyen las definiciones que sobre el particular 

emitieron los responsables de esas áreas en la Presidencia de 

la República, Departamento del Distrito Federal (DDF), 

Procuraduría General de la República (PGR), Cámara de 

Diputados, Partido Revolucionario Institucional (PRJ), 

Congreso del Trabajo (CT), Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio ( CONCANACO J , Cámara Nacional de Comercio de la 

Ciudad de México (CAHACO), para finalizar con el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) Y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

( BANOBRAS) • 
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Así, por ejemplo, para Octavio Campos, de la secretaria de 

Gobernaci6nl, un boletín de prensa es en términos generales una 

nota informativa que, sacrificando la técnica propia de los 

diarios, da a conocer o destaca lo que a la institución 

interesa. 

La secretaría de Programación y Presupues to2, a través de su 

vocero Julio Pomar, considera que el boletín es el texto que 

emite una dependencia o institución, para informar oficial y 

formalmente de sus actividades 1 a través de los aedios de 

comunicación, si es que el asunto a difundir está dentro de su 

política informativa. 

Mientras que Raúl de la Hora, de la secretaría de Hacienda y 

Crédito Público3 estima que se trata de un medio que se genera 

para que en pocas cuartillas se dé a conocer una vasta 

información sobre determinado tema, Héctor Lie, titular de 

comunicación social de la secretaria de Bducac16n P6blica4 

seftala que el comunicado de prensa es un mensaje de la "fuente" 

emisora con un contenido que desea ser difundido y conocido lo .. 
más ampliamente posible, para informar y orientar a la 

población. 

Un funcionario de prensa de la secretaría de Comercio Y Fomento 

Industrial5 opina que el boletín de pren~a es una nota 

informativa mediante la cual se difunden las actividades, 

políticas y programas que lleva a cabo la dependencia; detalla 

los aspectos que circundan la realización de las aismas y 
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contiene la definición de metas, propósitos y objetivos que se 

propone la SECOFI con la instrumentación de ellas. 

La secretaría de Turismo6 , por conducto de Luis Mora, menciona 

que el boletín de prensa es la expresión de los hechos que se 

estiman relevantes, ya sea por la dependencia misma que lo 

genera o por la opinión pública, destacando sobre todo la 

inclusión de datos precisos, 

El jefe de prensa de la Presidencia de la República?, Rafael 

Cardona, señala que el boletín de prensa es una comunicación, 

un documento oficial donde se precisan ciertas circunstancias, 

ciertos hechos; es una herramienta y una de las formas que el 

Gobierno tiene. 

En lo anterior coincide un funcionario de la Dirección de 

Difusión y Relaciones Públicas del Departamento del Distrito 

FederalB, al considerar que el boletín de prensa es un 

comunicado oficial par& informar a la opinión pública de las 

acciones que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México. 

Felipe Flores, de la Procuraduría General de la República9, 

indica que el boletín es un documento informativo que contiene 

datos específicos sobre alguna actividad relacionada con la 

materia de su competencia. 

El director de Prensa de la Cámara de DiputadoslO, José Cámara 

Cámara, establece que el boletín de prensa es la presentación 
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resumida, lo más accesible y digerible por todos, de un 

material orientador de la información. En suma, es la 

informaci6n previa, real, verídica y creíble que se hace llegar 

a los reporteros para que éstos a su vez profundicen sobre la 

misma o bien sea generadora de un trabajo posterior. 

Así como la secretaría de Programación y Presupuesto, la 

Presidencia de la República y el Departamento del Distrito 

Federal, el Partido Revolucionario Institucional 11, en voz de 

Efrén Mayorga, califica también al boletín de prensa como la 

versión o declaración oficial que emite el Comité Ejecutivo 

Nacional, en términos llanos, simples y del vulgo para de esta 

manera, en caso necesario, responder de esa información. Para 

el PRI el boletín de prensa obedece al objetivo de organizar la 

información. 

Si bien Enrique Escobar, del Congreso del Trabajo12, es poco 

partidario de la emisión de boletines de prensa porque éstos, 

en su opinión, burocratizan e incluso en muchas ocasiones 

llegan a mediatizar el trabajo de los reporteros, los escasos 

comunicadoS que surgen de su oficina de prensa son para 

facilitar la labor de los representantes de los medios de 

comunicación. 

Por su parte, las opiniones de Marcos Enrique Herrera 1 de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio13, y de Luis 

Reed Torres, de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de 

México14, coinciden en que el boletín de prensa cumple con la 
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función de dirigir lo que la oficina de prensa desea que se 

difunda. Sin bien es una información muy breve que da lugar al 

control de la información, es preciso proporcionar a los 

reporteros los elementos de interés que justifiquen su emisión, 

precisan. 

La jefatura de Prensa del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Es tadolS 1 a cargo de Car loa 

Samayoa, estima que a través del boletín de prensa se da a 

conocer a los medios de comunicación determinadas actividades, 

sobre todo del director general, para que se haga del 

conocimiento público, A su vez, Enrique Al faro, del Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos16 • define al boletín 

como el medio que proporciona por escrito una información, la 

transcripción de un discurso o de una declaración de algún 

funcionario de la institución. 

Ahora bien 1 con objeto de establecer un parangón entre las 

definiciones de los responsables de las áreas de prensa en 

relación con lo que consideran que es el boletín de prensa 1 

mencionaremos enseguida 1 también como producto de entrevistas, 

los puntos de vista de algunos trabajadores de la información: 

los reporteros y columnistas. 

En torno al inciso que nos ocupa 1 mientras Fidel Samaniegol 7 

dice que un boletín de prensa es la versión oficial escrita 

sobre un hecho realizado por una dependencia o una declaración 

del titular de la misma que sirve en algunos casos como guía Y 
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punto de apoyo en la labor reporteril, el también reportero de 

El Universal. Arturo Zárate18 coincide en el carácter 

complementario que, en el trabajo del reportero 1 desempeña un 

boletín, porque no se trata de una información definitiva a la 

que el reportero esté obligado a amoldarse. 

Los reporteros de Excelsior, Enrique Olivares Florcs19 y 

Gabriel Xantomilla20 neñalan por su parte que un boletín es un 

comunicado oficial que emite información de instituciones 

oficiales que ven desde una forma muy particular, hasta 

parcial 1 el problema que abordan, y añaden que desde esta 

perspectiva el boletín cumple solamente una función para la 

institución que los genera, desde el momento en que 

exclusivamente contiene los datos e informaciones que a la 

propia institución convienen. 

A su vez, Francisco Arroyo21, reportero de El Heraldo de 

~. considera que la función primordial de un boletín de 

prensa es informar de las actividades de una dependencia que 

puede ser del sector público, social o privado, sobre un acto 

al que no ha sido invitado el reportero. Ivonne Meléndez22, 

del mismo rotativo, entonces cubriendo la 11 fuente 11 financiera, 

califica al boletín como un apoyo Ii.ieramente informativo, a 

través del cual una· institución o empresa divulga datos 

sintetizados para que el reportero elabore una nota 

periodística de interés para los lectores. 
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En tanto, Ignacio Sachman23, de El Nacional. va más allá que 

sus colegas en cuanto a la naturaleza del comunicado de prensa, 

y sostiene que el boletín es una forma escrita por la cual una 

entidad emite información a los medios difusivos (sic) con el 

fin de que se den a conocer determinadas acciones o avisos a la 

opini6n pública, inherentes a la propia entidad. 

Luego de recordar que en México los boletines de prensa 

comenzaron a utilizarse en la época del gobierno del licenciado 

Miguel Alemán Valdéa, Sachman Torres24 agrega que con el tiempo 

esta forma de comunicbción se ha ampliado hasta constituirse en 

un elemento imprescindible en toda oficina de prensa, ya sea 

del sector público y privado, de embajadas, de organismos 

sindicales, etcétera y que dado el contenido de la información 

los boletines representan un auxiliar muy valioso para 

periodistas y medios de comunicación en general. 

Muchas veces, concluye el entrevistado25, el boletín suple al 

reportero en eventos que si bien no se cubren, pueden no 

obstante reseftarse gracias a la información y contenido 

descriptivó que encierran. 

Para Alfonso García26, del Noyedodes, un boletín sirve para 

proporcionar información a los medios de comunicación. Empero, 

dice, lo cuestionable son los términos en los que está dada 

dicha información y el objetivo que persigue, ya que da a 

conocer únicamente lo que interesa a la dependencia y obedece a 
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fines meramente propagandísticos en favor del Gobierno 1 del 

funcionario o de la propia institución. 

Antonio Gil27, de El Sol de Héxjco. opina que un boletín sirve 

exclusivamente para canalizar a favor de la oficina de prensa, 

dependencia oficial o partido político, la información que 

genera, de tal manera que ésta sea instrumentada por los 

reporteros en beneficio de quien la expide. 

Un boletín de prensa es el vehículo de una dependencia para 

presentar la imagen que más conviene al titular de la misma, 

sef\ale Mario Alberto Reyes2B 1 de Uoom4sUno 1 quien at'\ade que 

generalmente dicho documento no satisface la inquietud del 

verdadero reportero en la búsqueda de información; de ahí que 

111uchas veces los boletines son desechados 1 pues a través de 

ellos -se mediatiza el interés reporteril para obtener 

información veraz sobre lo que está sucediendo en su entorno. 

Marco Antonio Mares29, reportero del mismo diario y responsable 

de la 11 fuente 11 asistencial, dice que el texto de carácter 

oficial que emiten las instituciones constituye una ba;c en la 

labor periodística del reportero, para que éste transmita sobre 

todo lo que concierne e interesa al emisor. 

Mientras Miguel Angel Rocha30, encargado de la "fuente" 

agropecuaria por el diario Oyagiooes, asegura que el boletín de 

prensa trata de revelar la imagen de la dependencia que lo 

distribuye 1 la reportera del mismo periódico Laura Quintero31 
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afirma que desde su creación los boletines sólo han servido 

para coartar la libertad que tiene el reportero para llegar al 

fondo de la información. No sirven de nada, subraya en tono 

crítico la entrevistada, nporque reflejan la opinión de la 

dependencia, totalmente ajena a la realidad y al estar 

completamente manipulados el reportero no debe confiar en lo 

que dice un boletín". 

Por su parte, Jorge Velázquez32, de El Sol de Mediodía. define 

ol boletín como el medio por el cual una dependencia pública o 

privada expone lo que quiere que se diga en los medios de 

inf.ormación sobre su quehacer cotidiano, Su objetivo, agrega 1 

no es precisamente informar o comunicar, en el sentido estricto 

de la palabra, sino mediatizar y conformar una buena imagen de 

los funcionarios en turno. 

Tras coincidir en lo anterior, Guillermo Correa33, de .e.1:.2&~.a.tb 

sostiene que además de concretarse al cuidado de la imagen 

personal del titular de una dependencia 1 el boletín informa 

cuestiones fuera de la realidad, incluso la manipula y, por 

tanto, se engaaa a la opinión pública con el mismo. 

Agustín Granados34, de la empresa privada ~1 estiaa que 

un boletín de prensa es el compendio de un acontecimiento, lo 

subrayable de un hecho y sirve en muchos casos de punto de 

apoyo, de orientación pare algunos reporteros y para conocer el 

criterio de lo que quiere remarcar la dependencia de que se 

trate. 
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A su vez, por parte de lmeyisi6n 1 la reportera Monserrat 

Armada35 rechaza que el boletín de prensa sea contraproducente 

para los periodistas¡ es, por el contrario, un instrumento de 

auxilio que no condiciona la labor reporteril. 

Por lo que toca a la opinión de reporteros de algunas agencias 

informativas, en primer término José Luis Delgada36, de 

~. explica que un boletín es una comunicación oficial que 

emite equis dependencia gubernamental o de la iniciativa 

privada para dar a conocer algún hecho en especial, sobre todo 

el que más convenga a sus intereses y por el contrario 

disminuir o minimizar los aspectos desfavorables, incluso 

omitirlos. 

Bn cuanto al carácter oficial de los boletines de prensa 

coincide con el punto de vista anterior el reportero de 

~.José Manuel L6pez37, 

Según Iván García Contreras38, de la agencia informativa .l.&.Jluul 

un boletín es la forma institucional a través de la cual una 

dependencia da a conocer información referente a sus 

actividades. 

En cuanto a la naturaleza del boletín de prensa, los reporteros 

de las estaciones radiofónicas Olga Alcántara39 00B.wli.Q 

Educación-, Margarita García Colín40 -Notisistema 00 y Rogelio 

Navarro41 -Radío Centro- coinciden en que si bien el boletín 

es una guía informativa para los reporteros que no tienen 
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oportunidad de cubrir algún evento, en la mayoría de los casos 

no refleja el criterio del periodista porque contiene elementos 

de control que impiden el manejo objetivo del mismo. 

Guadalupe Vargas Zamora42, de Radjo Centro. seftala que el 

boletín de prensa difunde de manera oficial la información que 

de acuerdo a los intereses del emisor, conviene. De alguna 

manera, dice, es un freno para los reporteros y una forma de 

manipular su mensaje para que éste se publique positivamente 

como lo desea la dependencia. 

Más que informar, en ocasiones el boletín mediatiza¡ esto es, 

desvía ciertos puntos que no conviene difundir a la dependencia 

que lo produce, indica Víctor Carre6n43, del Instituto Mexicano 

de la Radio, y a nade que se trata de un instrumento que 

pretende reforzar la imagen institucional ante la sociedad en 

la que está inmersa, aunque internamente sirve para estructurar 

y organizar la información de las oficinas de prensa. 

Finalmente, Alejandro Alvarez Hanilla44, del Grupo Acir. apunta 

que un boletín de prensa sirve para orientar al reportero en la 

difusión de la información. 

En materia de definiciones concluiremos con los puntos de vista 

de dos columnistas: Gererdo González45, de El Uniyersal 

~ y Adolfo Hontiel 46, de t.o Prensa. Para el primero los 

comunicados de prensa sirven primordialmente para dar a conocer 

las actividades de los funcionarios, sobre todo del titular de 
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una dependencia¡ el segundo, por su parte 1 establece que es 

una guía de información y sirve para que el periodista obtenga 

·un lineamiento y dependerá de él si profundiza. Para el sector 

que lo expide, es un medio de informar de acuerdo al estilo 

personal del funcionario que se encuentra a la cabeza de la 

institución. 

De las opiniones vertidas por los reporteros y columnistas 

entrevistados se puede adelantar que el boletín de prensa es el 

documento oficial e institucional, a través del cual la 

dependencia que lo elabora y genera transmite desde su muy 

particular visión los acontecimientos y actividades que desea 

exteriorizar, a efecto de promover su imagen de una manera 

positiva, o bien la del funcionario que la encabeza. 

Sin pretender analizar a fondo le tendencia ideológica de los 

medios de comunicación a los que representan los entrevistas, 

podemos decir que los conceptos vertidos por los reporteros de 

El Universal y Excélsior coinciden plenamente con la actitud 

que en ese tiempo y todavía actualmente vienen adoptando ambos 

diarios. Es decir, salvo informaciones apoyadas por alguna 

oficina de prensa mediante inserciones pagadas 1 en términos 

generales en dichos medios proliferan las notas informativas 

que comunmente se denominan 11 trabajadas 11 ; esto es, sus 

reporteros 11 no se van" literalmente ni publican los boletines 

tal y como los envían las oficinas de prensa, sino que van más 

allá enriqueciéndolos con conceptos adicionales. 
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Por lo que respecta a El Heraldo de México, El Nacional, 

Novedades y El Sol de México, los conceptos expuestos por los 

reporteros entrevistados son obviamente a título personal y no 

reflejan como en los anteriores dos casos la tendencia 

ideológica de esos medios de comunicación en cuanto al 

tratamiento y definición de los comunicados de prensa. 

En estos cuatro diarios de circulación nacional es común 

encontrar gran cantidad de notas informativas 1 incluso con la 

firma del reportero, que son producto de boletines de prensa. 

En el caso del UnomásUno, las opiniones de sus reporteros Mario 

Alberto Reyes y Marco Antonio Mares es consecuente con la línea 

periodística de ese medio, ya que en éste por lo regular no 

tienen cabida los boletines de prensa; en su mayoría se trata 

de informaciones "reporteadas" donde se incluyen diver3as 

fuentes que permiten conocer desde varios ángulos el asunto que 

se aborda. En este apartado y coincidente también con esta 

apreciación se ubica la revista Proceso en donde su contenido 

informativo está basado en entrevistas, reportajes y artículos, 

todo ello con sentido crítico hacia el Gobierno y sus 

funcionarios, por lo regular. 

Los planteamientos de los reporteros de Ovaciones, a su vez, se 

centran en conceptos coincidentes con la política que sigue ese 

periódico, Sin llegar a una generalidad, Ovaciones 

esporádicamente da espacio a los boletines de prensa tal y como 

son enviados por las oficinas de prensa, mientras que por el 
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lado de las empresas de televisión es común, en sus noticieros, 

la lectura de boletines textuales, aunque 1 al igual que las 

agencias noticiosas y estaciones de radio, por la premura del 

tiempo sus reporteros están obligados a redactar lo más pronto 

y resumido posible la información generada de los eventos, 

misma que en muchos casos, por esta razón, no coincide con las 

primeras páginas de los diarios ni es comparable a la amplitud 

de la noticia en éstos. 

Es difícil, por ende, que los reporteros de los medios 

electrónicos y agencias informativas esperen a que los 

responsables de la elaboración de un boletín en una oficina de 

prensa lo redacten y cumplo con todo el proceso previo a su 

autorización definitiva, para entonces difundir la 

información. 

Por lo que toca a los columnistas, salvo la opinión de Gerardo 

González y Adolfo Montiel, que refleja una función periodística 

en la que el boletín no es fundamental aunque sí una base, en 

las columnas políticas, económicas, agropecuarias, etcétera, es 

común encontrar extractos de boletines, sobre todo cuando éstos 

han sido recomendados por el di re e tor general de comunicación 

social de una dependen~a para mantener vigente al titular de 

ésta en este tipo de género periodístico, muy leido por cierto 

por funcionarios del más alto nivel. 

Existen funcionarios públicos de alta jerarquía que aprecian en 

mayor grado una mención de su persona en alguna columna, según 
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sea el área en que se desempefta -política, finanzas1 etcétera-

que en las notas informativos 1 ye que en dicho género de la 

información se habla en términos calificativos de la tarea que 

desarrolla un funcionario, político, en fin, en el ámbito de su 

competencia, así como del futuro que le aguarda. 

Ahora bien, para explicar los efectos de la producción de la 

información ideológica sobre la sociedad, Martín Serrano47 

indica que: 

::L.naa•PJ.•ca, ªoª"'••eª11ª"'d!~!rm•~'"'•ª1 n:l. ~~!'ª~~:~!:'!";. que 
an oaaa::L.an•• •• ra1•• a na raau1ca parC::L.nanC•1 n::L. 
campaaa comprobar qua r•apand• a ::L.ntar•••• da 
a1•••. rara Qa•prandar •1 aa•~t:ro1 aaa::L.a1 qua •• 
aana1::L.•• para 1• :t.nrarmaa::L.dn •• n•caa::L.t:a aa::Lar•r 
qu• aparcan 1a• praduacaa aamun:l.oac:Lvaa y qu• 
aourr• •n 1•• oono:t..ana:I.•• da 1•• p•raan•• para QU• 
aoapc•n aamo auyaa una• :l.nt•rpra~•a:l.an•• d•1 mundo 
qua aon aan.CrarLaa tanta a 1a ab.1 •t:l.v:l.dad DOMO a 
aua :l.nt•r••••· 

Además, el autor establece que ciertamente, las visiones de la 

realidad que producen "lo aparatos ideológicos", en un 

determinado estadio de la evolución histórica de una sociedad, 

"contribuyen a mantener o reforzar el poder de las clases 

dominantes 11 4B. 

En lo personal, el boletín es el documento que expide una 

oficina de prensa donde da cuenta de una actividad desarrollada 

dentro o fuera de la dependencia en que se encuentra inmersa. 

Por lo general, el boletín contiene la visión parcial de la 

dependencia sobre un acontecimiento; destaca lo positivo y 

minimiza los aspectos negativos para la institución o el 

funcionario en turno. En resumen, es la versión oficial que 



55 

permite a la oficina de prensa transmitir lo que desea se 

publique o difunda en los medios de comunicación. 

B, CRITERIOS PARA LA SELECCION DE INFDRHACION 

En la SG 49, Presidencia de la República 50, PGRSl y CANACo52, 

los criterios para le selección de información son variables de 

acuerdo a las circunstancias políticas, económicas y sociales 

prevalecientes en un momento dado, aunque por lo general 

procuren que la información sea de interés público y no 

solamente pensando en los medios de comunicación. 

En la dirección general de comunicación social de la SHycp53 se 

estila al respecto situar la importancia de la persona, lugar, 

tiempo y modo, para así clasificar la trascendencia de la nota 

y cómo se dará a conocer a la sociedad, para que, por medio de 

los diversos sistemas de comunicación, se entere. 

En la SEp54 los criterios se basan en la importancia del 

acontecimiento y de los datos o elementos que se quieren dar a 

conocer, siempre de interés general y, en el caso del sector 

público, la mayor parte de interés social. 

Para la SECOFISS la informaciÓn es proporcionada directamente 

por los funcionarios de la institución, ya sea a través de 

documentos, seminarios, asambleas. conferencias y entrevistas 

en las que participan. Los datos se vierten de acuerdo con su 
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jerarquía noticiosa conforme a la idea o acción central que es 

objeto de la nota, apegado al interés de la dependencia. 

Según SECTUR56 son dos los criterios: el primero corresponde 

al interés interno de la dependencia para dar a conocer a la 

opinión pública sus programas de desarrollo y, el segundo, a le 

información que demandan los propios medios de comunicación. 

Bn el DDF57 los criterios corresponden a los programas y 

objetivos ya trazados en sus planes de gobierno y uno de ellos 

es la importancia en cuanto al núgero de capitalinos en los que 

va a repercutir tal o cual noticio y un segundo criterio es que 

el comunicado de prensa debe ser breve, sobre todo para 

facilitar el trabajo de los reporteros.de radio y televisión. 

Desde el punto de vista de la Cámara de Diputados58 los 

criterios para la selección de información se apegan al 

cumplimiento del objetivo fundamental de informar; es decir, 

hablar con la verdad, aunque la información sea buena, mala o 

regular. Debe informarse de manera verídica y creíble pensando 

qué se va a conseguir con esa información. Se debe cuidar la 

presentación y redacción, la forma, los términos que se 

utilizan, a fin de que sea comprensible para los distintos 

estratos sociales. 

En la selección de información, la secretaría de Información Y 

Propaganda del CEN del PR159 procura que primero tenga 

actualidad e inclusive que los criterios estén adelantados a la 
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época; informar, además, verazmente sobre una época precisa. 

Veracidad, objetividad y actualidad son, en resumen, los 

criterios básicos para el Partido. 

En el CT60 el fenómeno se da con algunos rasgos de singularidad 

con respecto a otras oficinas de prensa, ya que los criterios 

de selección de información son los criterios de los propios 

reporteros, toda vez que se trata de una "fuente" abierta a la 

investigación y el único momento en que se envía información a 

los medios de comunicación es cuando existe el antecedente de 

una información tergiversada o desvirtuada que amerita la 

respuesta de la Comisión de Prensa del Congrec;o del Trabajo. 

En tanto, el ISSSTE61 aplica los criterios que más convengan a 

sus intereses, destacando sobremanera las actividades del 

director general del Instituto, doctor Alejandro Carrillo 

Castro y los avances logrados en los distintos servicios y 

prestaciones que otorga a sus derechohabientes 1 en BANOBRAs62 

se sigue el mismo procedimiento que se emplea en la redacción 

de un diario. Finalmente, la CNop63 no aplica criterios 

definidos para seleccionar su información¡ cuando hay un acto 

determinado al que se envía un reportero para cubrirlo, también 

oe hace del conocimiento de los medios de comunicación y 

paralelamente se da a conocer la versión íntegra del mismo. 



58 

C. PROCESO 

PRENSA. 

DE ELABORACION DE UN BOLETIN DE 

En la mayoría de las oficinas de prensa 1 las etapas para la 

elaboración de un boletín se asemejan al trabajo interno que se 

desarrolla en un diario. Es decir 1 una vez que se tiene 

conocimiento de la celebración de un evento se envía para 

cubrirlo a un reportero, un camarógrafo -con su ayudante- y a 

un fotógrafo. 

Concluido el acto en cuestión, el reportero regresa a la 

redacción de la oficina de prensa para elaborar un proyecto dü 

boletín, tratando de dar respuesta a las ~l'is interrogantes 

básicas que sugieren los tratadistas: ¿Qué? ¿Quién? tD6nde? 

lCuándo? lC6mo? y ¿por qué? Bajo estas directrices se procesan 

los boletines de prensa que emiten las oficinas del mismo 

nombre. 

Ahora bien, cuando se tiene redactado el proyecto 1 éste es 

revisado por el jefe de información o redacción, quien lo afina 

o enriquece, según sea el caso, con apego a las políticas que 

sobre la materia lleva a cabo la dependencia de que se trate. 

Este nuevo bosquejo es supervisado luego por el director de 

comunicación o subdirector 1 quien de nueva cuenta sugiere o 

modifica algunos aspectos del mismo. para finalmente aprobarlo. 

Sobre este particular, existen casos en que por la delicadeza 

del asunto que se trata y 1 por ende, de la información que se 
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pretende difundir, el boletín de prensa es revisado 

directamente por el titular de lo dependencia sobre todo en 

cuanto a los términos y el contenido mismo de la información. 

Ya autorizado, el boletín se reproduce y envía ya sea por 

mensajeros, telex, fax y en menor grado por la vía telefónica, 

a los diversos medios de comunicación, 

En total son cinco las etapas en· que consiste la elaboración de 

un boletín de prensa en casi todas la oficinas de prensa 

consultadas. A saber: 

l. Recopilación de datos, los cuales pueden ser enviados por 

los mismos funcionarios de la dependencia o producto de un 

evento reporteado internamente. 

2. Redacci6n de la nota informativa, discursos, reportajes, en 

su forma de boletín de prensa. 

3. Supervisión del proyecto de boletín por parte de los jefes 

de redacción, información, director general o el titular de 

la dependencia. 

4. Aprobación del jefe inmediato o superior a éstos. 

S. Reproducción y distribución del boletín entre los 

reporteros de la "fuente" o a los medios de coaunicación. 

l. Finalidad de la inforaaci6n emitida. 

Los objetivos del boletín o comunicado de prensa son los de 

informar a los medios de comunicación de un hecho, de algunos 
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datos o elementos para que a su vez sean conocidos por la 

opinión pública, 

Para la totalidad de las oficinas de prensa el objetivo central 

es que la información generada llegue 

comunicación y se publique en éstos. 

los medios de 

Si bien los boletines constituyen elementos auxiliares tanto 

para los reporteros como para los medios de difusión, algunas 

of ícinas de prensa gubernamentales opinan que el boletín puede 

suplir la falta de comunicación entre el reportero y el 

funcionario del organismo; es decir, cuando éste se ve en la 

imposibilidad de hacer constantemente declaraciones a la 

prensa, el boletín lo sustituye. 

2. Bl papel que juegan los reporteros de los 

•edios. 

El papel que los reporteros juegan en el cumplimiento de los 

objetivos de un boletín y de la oficina que lo difunde es 

fundamental, porque son el primer vehículo de que disponen las 

oficinas de prensa. Estas elaboran sus comunica.dos pensando 

básicamente en que el reportero lo va a leer antes que nadie Y 

ese es su objetivo inmediato, inclusive hasta a priori, porque 

ellos saben a quién y cómo dirigirse. 

A mayor abundamiento, para la SECTUR64 la labor que desempeftan 

los reporteros es la más importante, porque son el enlace entre 
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el que informa y la opinión pública, y no tan sólo es el 

conducto de la información sino que el reto para el propio 

periodista es tratar de que la información que él tiene en sus 

manos llegue con veracidad, sentido y efectividad a los 

lectores o al sector a quien informa, 

La CONCANAco65 considera que los reporteros, en la mayoría de 

las veces retroalimentan a esa oficina de prensa con otra 

información. "Nos fuerzan a sacar una información que nosotros 

no pensábamos emitir y no se limitan a venir nada más por el 

boletín sino que nos solicitan información••, 

En ello coincide la oficina de prensa de la Cámara de 

Diputados66, donde hdemás del papel importante que juegan los 

reporteros éstos la obligan a presentar un trabajo tal que no 

debe estar alejado de la realidad, porque de lo contrario se 

corre el riesgo de que, por la misma capacidad de los 

periodistas, la información se revierta a la dependencia si no 

es verídica y entonces "te acusan de estar falseando, 

manipulando la información, de estar encubriendo algo, de 

manejar información incompleta. El reportero obliga a superar 

el trebejo de la oficina de prensa11 • 

En el nnp67, la labor de los periodistas es esencial en la 

consecución de los objetivos que persigue, ya que a ellos va 

dirigida la información y depende de le calidad del boletín, 

del carácter sintético, noticioso y de inte1·és para que los 
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porque 11 de lo contrario no se cumplen los objetivos" 

En la PGR68 1 los reporteros son los receptores, los que de 

alguna manera califican el trabajo periodístico que llevan a 

cabo, de tal suerte que si una información no es atractiva el 

reportero la desecha, "pero nosotros no ejercemos ninguna 

presión, en lo absoluto, para obligar a que se le dé un espacio 

en los medios; creemos que nuestra información tiene su valor 

y por medio del boletín el reportero la pondera y la lleva a 

sus medios para que sean éstos quienes la publiquen". 

Para la SECOFI69 depende fundamentalmente de la política 

editorial del medio de información si se trata de una nota 

importante o no, digna de publicarse. El reportero influye en 

la forma en que se manejan los datos 1 el énfasis que pone en 

sus palabras, así como en el enriquecimiento y 

contextualización de la nota. 

Tomando en cuenta que la función básica de los entrevistados es 

difundir los programas, las acciones y resultados de sus 

respectivas dependencias por medio de la relación permanente 

con los representantes de los medios informativos, así como 

conocer y analizar la información que se publique sobre sus 

instituciones y funcionarios, a fin de fortalecer la imagen, 

primero, del Presidente de la República, del titular del ramo Y 

en última instancia de la propia dependencia, podemos comentar 

lo siguiente: apoyados en las relaciones públicas, los jefes 
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de prensa mantienen vínculos y una comunicación estrecha con 

los periodistas, jefes de información y de redacción de los 

distintos medios, como un primer paso para el logro de sus 

objetivos. 

En segundo lugar, seleccionan y ordenan la publicidad que deba 

insertarse en los medios informativos sobre todo aquellos que 

han manifestado una tendencia favorable hacia los propósitos de 

la oficina de prensa de que se trate. 

Enseguida, el embute, también conocido como "chayo 11 o "chayote" 

desempet\a una función muy clara: a través de él 1 las 

dependencias gubernamentales 1 en mayor grado, pagan al 

periodista para que hable bien o calle lo que las instituciones 

y funcionarios hacen durante su gestión. De ahí que las 

críticas políticas, sobre todo, menudean más al final de cada 

sexenio. 

Como se puede observar, los anteriores conceptos de los jefes 

de prensa, aunados a estos tres ingredientes, sitúan al 

reportero en el centro, en primerísimo lugar, de la consecución 

del fin último de las oficinas de prensa: ver publicada la 

información de su interés y en los términos planteados en el 

boletín. 
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E. REPERCUSIONES 

Para ilustrar la repercusión e influencia que los boletines de 

prensa ejercen en los reporteros, de tal manera que aquellos 

sean considerados con mínimas modificaciones en su posterior 

publicación en los medios tal y como originalmente fueron 

expedidos, citaremos enseguida el caso del boletín de prensa 

n6mero 0956, de fecha 17 de junio de 1987, dado a conocer por 

la Dirección General de Comunicación Social de la Cámara de 

Diputados. 

Cabe aclarar que se trata de un caso en particular que refleja 

lo que seftalamos líneas antes, aunque bien se pueden mencionar 

otros más. Simplemente se incluye dicho boletín a manera de 

ejemplo. No se trata de comprobar en sí mismo el control 

informativo, pero sí da la pauta que confirma, con los recortes 

de la nota publicada y los testimonios de los receptores de la 

información, el control que sobre ésta cristalizan las oficinas 

de prensa. 

Ahora bien, el boletín de marras es un ejemplo clásico. 

Contiene los elementos básicos que hemos venido comentando 

sobre su proceso de elaboración, las e tapas que cumplió antes 

de ser autorizado y los conceptos que en ese momento consideró 

indispensables destacar la oficina de prensa de la Cámara de 

Diputados; es dcci r, contiene declaraciones del líder camaral 

que sobre la política exterior mexicana formuló ante 
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legisladores de la República Democrática Alemana y obvio era, 

para la oficina de prensa, incluir su aspecto positivo. 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
LIII L E G 1 S L A T U R A 

BOLETIN DE PRENSA 

Núm. 0956 Junio 17 do 1987. 

México es un país pacifista, donde todos los mexicanos, sin 

distingos de ideología política, aspiran a la paz y luchan 

contra la carrera armamentista, para evitar un holocausto 

provocado por quienes manejan las armas nucleares, expresó hoy 

el diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran 

Comisión de la Cámara de Diputados. 

El sertalamiento del diputado Reynés fue hecho al recibir en 

su despacho del Palacio Legislativo de San Lázaro la visita de 

los parlamentarios de la República Democrática Alemana, 

diputados Ulricha Fahl y Gerhard Lindner, acompañados por el 

embajador de este país, doctor Joachim Naumann. 

Por otra parte, el presidente de la Gran Comisión manifestó 

que los legisladores mexicanos comparten la opinión de que el 

trato personal entre parlamentarios, 

representantes populares conocer mejor 

enfrenta el mundo, para 

extraordinaria de la paz. 

resolverlos 

permite a los 

los problemas que 

con la bandera 
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Para los diputados mexicanos, agregó, es una gran 

satisf acci6n recibirlos en esto que es su casa y esperamos que 

al regresar a su país, lleven un saludo de los legisladores 

mexicanos a sus colegas alemanes, esperando, concluyó, que su 

presencia en México les sea agradable. 

El diputado Ulricha Fahl, por su parte, manifestó que 

durante la visita de legisladores mexicanos a Berlín, tuvieron 

la oportunidad de intercambiar ·puntos de vista sobre la 

política exterior de su país y de México, ya que en las 

actuales circunstancias mundi"ales caracterizadas por la 

dependencia de un Estado y por el aumento de las armas en el 

planeta 1 las relaciones internacionales deben desarrollarse de 

distinta manera, mediante un nuevo orden internacional de 

carácter económico y social, para la mejor coexistencia de los 

Estados, labor ésta en la que deben colaborar todos los países, 

para lograr los cambios necesarios en materia internacional. 

Por su parte, el embajador Joachim Naumann 1 sef\aló que su 

país apoya la labor de Contadora, para resolver en forma 

pacífica los problemas de Centroamérica, y no la agresión, 

agregando que su país ha hecho propuestas para reducir la 

amenaza nuclear en Europa 1 así como las armas convencionales 1 

como una forma efectiva de apoyo al movimiento de la paz 

mundial. 

Durante esta visita, estuvieron presentes también el 

senador Humberto Hernández Haddad, presidente de la Comisión de 
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Relaciones Exteriores del Senado de la República; los 

diputados Manuel Terrazas Guerrero, del PSUM, y Trinidad 

Cervantes Aguirre 1 del PDM, y la profesora Adriana Lombardo, 

coordinadora de la Presidencia Colectiva del Movimiento 

Mexicano por la Paz y el senor Osiris Cantú. 

-- ºº --



RECIBE A PARLAHEHTARIOS DE LA RDA 

EH Htxrco AsPJRAMOs A LA PAz v COMBATJ11os 
EL ARMAHENTISHO, SERALA REVN~S BEREZALUCE 

Po. 

El presidente de h Gran Comisión de l::a 
C4111ara de Diputados, Sicous Reynés eereu 
luce afirmd que ~léxico es un pals pacifis7 
ta donde todos sus habitantes, sin distln• 
¡os de ideolo¡(a polftica, aspiran a la ·• 
paz y luchan contra la carrera armamentis· 
ta pan evitar un holocausto provocado por 
quienes ~anejan los artefactos nucleares. 

Al recibir a una dele¡¡acii:ln de parlamen· 
tarios de la República Dcmocr.1t1ca Ale11una 
Reynh Berit:3luce 111an1festd adei:i.1s que los 
le¡lsladores mexicanos coinciden en que el 
trato personal entre parlamenurios permi• 
te a los representantes populareos conocer 
111cjor los problemas que enfrenta el niundo, 
para resolverlos con la bandera de la paz. 

"URGE NUEVA TACTICA EN LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES• 

PcR 

Ante las actuales condiciones 
aundhles caracterhadas por la 
sujeclGn de un Estado sobre otro, 
y por el au•ento de las armas en 
el planeta, ur¡e desarrollar las 
relaciones lnternaclonales de una 
111anera distinta a la actual, me·· 
dlante un nuevo orden internado• 
nal de car4cter social y econd11l· 
co. 

En estos tEralnos coincidieron 
ayer le¡isladores de ta República 
Democrftic• Alemana y i:iexlcanos • 
encabeudos por el nuevo jefe del 
control polltlco de la LllI Leal!. 
l3tura, Sic-01.fs RernEs Berto:taluce. 

Durante una \'l~IU ¡¡ur los dlpJ! 
udos Ulricha Fahl y Gethard Un· 
dner re.ilt:.aron al presidente Jr 
l.1 Gran Comi.si.6n dr h C.imara B;i· 

t:; ~~r~º=~ª~~=i~~! ~:~~~i=º~a~~-
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"Para los diputados .exicanos -·dijo a 
los ¡er111ano orientales en s\.I despacho del 
Palacio Le¡islatlvo d1t San L&zaro··, es 
una aran satlSfaccidn recibirlos, y espeora 
11105 que al re¡resar a su pals lleven un si' 
Judo de los Je¡lsl:idores 11exicanos a sus ":' 
colegas alt111anes, espeundo que su presen· 
cia en ~IExico les sea agradable". 

Por su parte, el diputado ale111.1n, Uricha 
Fahl, a nor.ibre de sus campaneros, dijo que 
durante la vlsit~ ..i~ le¡isladores mexlca·· 
nos a Berlfn tuvieron la oportunidad de ln 
terca111b1ar puntos de vista sobre polhtca
t'Xtertor de a11bos paises. 

Oesucd entonces que las actuales condl• 
cienes mundl3les, c.:iracteri:adas por la In 
terdepl'ndencl.:1 de los Estados y por el au7 
mento Je armas en el pl:inet1, las relacio· 
nrs 1ntern:iclon:iles lleben desarrol111rse de 
dist.lnta m.inera, "111cd1ante un nuevo orden 
de carfcter económico y social para la 11e• 
jor coexistencia de los Estados, y que en 
esta Jabor deben colaborar todos los paf•• 
ses para lo¡rar Jos cu1blos necesarios en 
matt'rla intern1clon1l". 

Por otra parte, ser.ald que los 
le¡isladores aexicanos co111parten 
la opinldn de que el trato perso· 
nal entre parl11111entarios, permite 
a los representantes populares C!:!_ 
nocer •ejor los proble11as que en• 
frenta el 11undo, para resolverlos 
con la bandera extraordinaria de 
la paz, 

Mientras, el dlputi.do Ulricha • 

:~~l v~~~l f:s~~m~~~d!~s 0C~~:!~11!s 
toJos los parses a colaborar para 
lo¡rar los ca11blos necesarios en 
materia internacional que alejen 
la amenaza de un estallido nuclear 
y pon¡¡:.1n fin a las injustas rela·• 
c iones entre Jos pueblos. 

Tambl!n habló el emb.:ijador Joa•· 
chlm Nauunn. Dijo que su pah ap~ 
)'a h lsbor del Grupo Conudora, • 
para rcsol\·eor en Corm:i padíica •• 
los probler.us de Centro:i~Er1ca, Y 
no la anesi6n. 

EL NACl@NAL 
mann, se destacaron, ade1d:s, las 
buenas relaciones que en materia 
de pol1t1ca exterior y de intrr•• 
ca111blo parlamentario llevan a ca· 
bo l:u naciones mexic.ina y alciaa.· 
na. 

SOLO UNA DECIDIDA LUCHA 
POR LA PAZ EVITARÁ EL 
HOLOCAUSTO~ RE'f'NtS B • 

evltarJ' el lw:>loc.awto que pravo• 
c.ufan quienes 111.lMjan las amas 
nu.:leares. 

Re\·nls DHe:.iluce dijo que M!xl 
, co e5 un p.:i[s paclfisu, Jonde t!:!_ México es un pah pacifista. 

dos loi. 111e't1canos, sin dtstin¡os Aqul todos los hablantes, sin 
de ideolo¡la polltlca, aspiran .1 distin¡os de idealo¡fa poUtic.a, 
la pa1 y luchan contra la carrera eplrancs a la pu y luchamos •• 
ar111aii1entista, para evitar un hol2_ contn la carrera a~ntlsta. 

Rernb Bere:aluce habl6 ante 
un ¡rupo de parl.uirnt.a.rios de la 
Replbl1ca DemXrhica Alt'r.\.llU, • 
que lo visitaron en su despach:> 
del Palado l.e¡1slativo de San • 
U.uro. 

causto provocado por quienes aant Estamos conscientes, dijo el 
jan tu armas nucleares. ~i!~:'~ªo~=s~1~: 

Us Rayn!s Bereuluce, que s6lo 
una decidida lucha por la ¡.z •• 

Los le¡lsladores aleaianes son 
erabez.ados por tos diputacbs •• 
Ulricha Fahl y Gert.rd Llndner. 

~~~~d! :~ ::,~ ~ 
Joachin Naunann. 
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Como es evidente, en el boletín publicado en El Sol de México. 

suscrito por el reportero de la "fuente" política, resultan 

mínimas las variantes con respecto al documento oficial, La 

11 entrada 11 de la nota es prácticamente la misma, al igual que 

los restaotes cuatro párrafos del boletín, de los siete de que 

consta. 

Al no aportar 

informaci6n, nos 

datos complementarios que 

encontramos con un claro 

enriquezcan la 

ejemplo de mera 

transcripción de un boletín de prensa, no obstante que el acto 

de referencia fue de carácter privado¡ es decir, al que no 

tuvieron acceso los reporteros más que los de la propia Cámara 

de Diputados que se encargan de cubrir las actividades 

legislativas y políticas que ahí se generan. 

En el segundo caso, se trata de la clásice información que por 

lo general publica El Nacional. con la salvedad de que en ella 

no se incluye la firma del reportero. Como se observa 1 el 

"lead11 de la nota es una especie de resumen del primer párrafo 

del boletín oficial de la Cámara de Diputados, para después 

retomar algunos términos del mismo e incluirlos en el deglose 

de la nota publicada. 

Por lo que respecta al Novedades, el 11 lead" de la nota 

publicada es entresacada del quinto párrafo del boletín pare 

posteriormente citar textualidades del mismo en lo que en el 

argot periodístico se denomina como ''darle la vuelta''· 

Relacionando el contenido del boletín de prense con le nota 
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publicada Y de paso firmada por el también reportero de la 

11 fuente 11 política, estamos frente a un caso de control de las 

oficinas de prensa con la complicidad de los reporteros que en 

primera instancia publican la totalidad de los datos plasmados 

en el boletín, sin abundar en éste con objeto de ofrecer nuevas 

alternativas que lo hagan más atractivo para los lectores. 

P. LA IMAGEN PERSONAL Y LA INSTITUCIONAL. 

Bl licenciado Octavio Campos70 califica como "un error de los 

jefes de prensa" fomentar la imagen personal del funcionario y 

no la de la institución para la que trabaja. Una institución, 

dice 1 no necesita de gacetillas con inserciones pagadas, pues 

de lo contrario se cae en un garlito, en un círculo vicioso, 

difícil de salir y que no necesariamente funciona. Las 

inserciones pagadas son para beneficio personal; empero 1 por 

política de algunos jefes de prensa que entienden que su 

función es cuidar a su patrón, en varias oficinas lo que se 

busca es antes que nada eso, precisó el jefe de prensa de la 

SG. 

Por su parte, Rafael Cardona71 atribuyó lo anterior al estilo 

de cada jefe de prensa y a las circunstancias de tipo político 

imperantes para fomentar o no la imagen personal, en tanto que 

Raúl de la Mora72 comentó que no se trata de proteger una 

imagen sino "darla" sobre todo en términos de eficiencia Y 

confiabilidad. 
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El doctor Héctor Lie Verduzco73 a su vez dijo que obviamente se 

cuida la imagen institucional en cada una de las acciones que 

lleva a cabo la entidad de comunicaci6n social que encabeza: 

la SEP. En tanto, la SECOFl74 estima que más que proteger es 

inducir a que las oficinas de prensa proyecten una imagen 

11 conveniente 11 tanto para la institución como para los 

funcionarios que laboran en ella. 

Por voz de su asesor de comunicación social, Luis Mora75, la 

oficina de prensa de la SECTUR no busca proteger o fomentar la 

imagen del titular del ramo, aclarando que las labores de esa 

dependencia no son de índole política y que por tanto tampoco 

se pretende aplicar la misma tónica con la dependencia, ya que 

ésta tiene un carácter programático de desarrollo. En el 

primer coso, explica 1 el funcionario es el que se 

responsabilizo de la información pero no se fomenta ni protege 

su imagen; eso sólo se puede dar en el caso de un partido 

político, pero no de una dependencia como SECTUR. 

El DDF76 detalla este dilema de la siguiente manera: en el 

Departamento se busca proteger la imagen institucional¡ no 

sólo cuidamos la labor que realiza el jefe, en este caso el 

Regente, sino la de los demás funcionarios; 

imagen institucional en general. 

es decir, la 

Según la PGR7 7 , en la actualidad se han perfeccionado y 

especializado tanto las oficinas de prensa que su propósito 

fundamental es difundir acciones más que imágenes personales. 
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En el caso concreto de la Procuraduría, "evitamos la mención 

hasta de los nombres de los funcionarios" porque es la 

institución la que en todo caso debe fortalecerse. 

El director de Prensa de la Cámara de Diputados78 opina que el 

trabajo de las oficinas de prensa lleva implícito ambas cosas, 

si se parte desde el punto de vista de la actividad política. 

Sin embargo, fomentar la actividad institucional lleva a una 

cierta protección de la imagen de la persona que está al frente 

de la misma, No obstante, el principio rector de las oficinas 

de prensa debe funcionar con base en la institucionalidad y no 

en la persona, porque en última instancia cambia ésta pero la 

institución permanece, de tal manera que es necesario el 

equilibrio entre uno y otro porque lo que hagan los integrantes 

de la dependencia repercute en ésta. 

En el caso del cT79, es la imagen institucional la que 

directamente involucra a los trabajadores y sus intereses. 

Aquí no tiene sentido la imagen personal, por la sencilla razón 

de que el presidente del Congreso del Trabajo es lo figura 

máxima del organismo por sólo seis u ocho meses. En el ámbito 

sindical, es decir, el CT y la Confederación de Trabajadores de 

México, no ocurre este fenómeno¡ tal vez en la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSB), 

remarca Enrique Escobar. 

Luis Reed TorresSO por su parte estima que las oficinas de 

prensa se han utilizado y manejado como instrumentos de 
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mejoramiento de la imagen del titular de la dependencia, pues 

se dan casos en que magnifican los acontecimientps para 

"levantar" la imagen personal, Mientras tanto, en la 

CONCANAcoBl "no buscamos, a través de la información, hacer de 

nuestro presidente un semidios o alguien que cuando hable todo 

mundo le haga caso. Le cuidamos la imagen al presidente de la 

Confederación paro que lo que diga sea respetado y tenga cierto 

peso social, pero no le creamos una imagen a él sino para que 

sea reconocido como el dirigente de un grupo 1 pero no como 

persona", 

El !SSSTE82 a su vez conjuga ambas cosas, aunque reconoce que 

su principal objetivo es "incrementar y cultivar la imagen del 

titular de la institución". Primero es trabajar para 

incrementar la imagen del director general y desde luego "eso 

nos atane a todos nosotros porque si no trabajamos como debe 

ser, el primero que nos correría sería el propio director del 

ISSSTE 11 , Se trata 1 pues, de una cuestión personal, pero antes 

que nada estamos cumpliendo con una función que nos han 

encomendado. 

Finalmente, mientras Enrique Alfaro83 subraya que en BANOBRAS 

se busca proporcionar cualquier información que sea noticiosa y 

de interés general para lo comunidad, la CNOPB4 pretende sobre 

todo fomentar la imageri institucional como uno de los tres 

sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
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A manera de resumen sobre este punto, podemos concretar que, a 

excepción de la SPP y el PRI, que omitieron dar respuesta a la 

pregunta en cuestión, las críticas formuladas por la SG y la 

CANACO en contra del fomento y/o protección de la imagen 

personal se interpretan como la realización de acciones 

tendientes a velar por la imagen institucional no así la SEP, 

SECTUR, PGR, CT, BANOBRAS y CNOP quienes abiertamente 

manifiestan opiniones favorables hacia la institucionalidad. 

Por su lado, la SECOFI, el DDF y la Cámara de Diputados 

combinan ambas cosas; es decir 1 al tiempo que protegen la 

imagen de esas instituciones procuran de paso proyectar una 

imagen positiva de sus titulares. 

la SHyCP, la CONCANACO y el ISSSTE se pronuncian totalmente por 

el incremento de la figura de sus respectivos titulares, a 

excepción de la Presidencia de la República donde la protección 

de la imagen personal o institucional depende de las 

circunstancias políticas. 

Más aún: los reglamentos interiores de las secretarías de 

Estado en particular, establecen que 1 entre otras, las 

direcciones generales de comunicación social o unidades del 

mismo nombre, tienen las atribuciones de dirigir y ejecutar la 

política de información y de relaciones públicas, apegándose a 

los lineamientos y disposiciones que sobre la materia establece 

el Gobierno Federal, primero a través de la secretaría de 
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Gobernación y actualmente esta función la ha asumido en su 

totalidad la Presidencia de la República. 

Bajo estas directrices 1 en los áreas informo ti vas se elabora 

una especie de manual de organización de donde parte la 

ejecución de los programas que a ellas compete en cuanto a la 

difusión, "a fin de fortalecer la imagen del Presidente de la 

República y de la propia dependencia". 

Es así como las oficinas de prensa de las secretarías de Estado 

destacan en sus boletines las bondades de las políticas 

exterior -secretaría de Relaciones Exteriores-, del gasto 

público -secretaría de Programación y Presupuesto-, financiera, 

crediticia, monetaria -secreataría de Hacienda y Crédito 

Público-, de modernización del campo -secretarías de Reforma 

Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos-, de pesca 

-secretaría de Pesca- 1 energética -secretaría de Energía, Minas 

e Industria Paraestatal- 1 de comunicaciones y trasportes 

secretaría de Comunicaciones y Transportes-, turística 

-secretaría de Turismo-, educativa ""Secretaría de Educación 

Pública-, de salud -secretaría de Salud- 1 de vivienda y 

desarrollo urbano y ecología -secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología-, etc. 

Sin pretender señalar si son buenas o malas estas políticas, en 

los comunicados de prensa de las dependencias del Gobierno 

Federal se incluye por regla general el nombre del Presidente 

de lo RepúbUca y se menciona que los actividades realizadas 
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por el titular de le institución se enmarcan en la política 

fijada por el Ejecutivo Federal, obedecen a instrucciones 

giradas por éste o bien son en cumplimiento de compromisos 

asumidos por el Primer Mandatario ante el pueblo o ante un 

sector de la sociedad. Inclusive, en las entrevistas de prensa 

que conceden los funcionarios anteponen el nombre del 

Presidente en turno. 



ENTREVISTAS 

1) Entrevista con el Lic. Octavio Campos, jefe de Prensa de 
la secretaría de Gobernación, el 3 de octubre de 1986. 
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2) Entrevista con el lng. Julio Pomar Jiménez, director 
general de Comunicación Social de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto, el 9 de octubre de 1986. 

3) Entrevista con el Sr. Raúl de la Mora, jefe de Información 
de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 10 de 
octubre de 1986. 

4) Entrevista con el Dr. Héctor Lie Verduzco, director 
general de Comunicación Social de lo. secretaría de 
Educación Pública, el 14 de octubre de 1986. 

5) Entrevista con un funcionario de la dirección general 
de Comunicación Social de la secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, el 17 de octubre de 1986. 

6) Entrevista con el Sr, Luis Mora 1 asesor de la dirección 
general de Comunicación Social de la secretaría de 
Turismo, el 20 de octubre de 1986. 

7) Entrevista con el Sr. Rafael Cardona, jefe de Prensa de la 
Presidencia de la República, el 7 de octubre de 1986. 

8) Entrevista con un funcionario de la dirección general de 
Difusión y Relaciones Públicas del Departamento del 
Distrito Federal, el 22 de octubre de 1986. 

9) Entrevista con el Sr. Felipe Flores Núñez, subdirector 
de Prensa de la Procuraduría General de la República, el 
28 de octubre de 1986. 

10) Entrevista con el Sr. José Cámara Cámara, director de 
Prensa de la Cámara de Diputados, el 31 de octubre de 
1986. 

11) Entrevista con el Sr. Efrén Mayorga, subsecretario de 
Información y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Institucional, el 4 
de noviembre de 1986. 

12) Entrevista con el Sr. Enrique Escobar Cedilla, secretario 
de Prensa del Congreso del Trabajo, el 7 de noviembre de 
1966. 
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13) Entrevista con el Lic. Marcos Enrique Herrera González, 
jefe de Prenso de la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, el 12 de noviembre de 1986. 
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14) Entrevista con el Lic. Luis Reed Torres, gerente de Prensa 
de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, 
el 13 de noviembre de 1986. 

15) Entrevista con el Sr. Carlos Samayoa, jefe de Prensa 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, el 17 de noviembre de 1986. 

16) Entrevista con el Sr. Enrique Alfara Rossi 1 gerente 
de Comunicación Social del Banco Nacional de Obres y 
Servicios Públicos, el 26 de noviembre de 1986. 

17) Entrevista con Fidel Samaniego Reyes, reportero de E.l 
llnjyersal, el 2 de diciembre de 1986, 

18) Entrevista con Arturo Zárate Vite, reportero de El 
Uniyersgl, el 5 de diciembre de 1986. 

19) Entrevista con Enrique Olivares Flores, reportero de 
Ultjmas Noticias de Excglsior, el 5 de diciembre de 1986. 

20) Entrevista con Gabriel Xantomilla 1 reportero de Excélsior, 
el 8 de diciembre de 1986. 

21) Entrevista con Francisco Arroyo, reportero de El Heraldo 
~. el 9 de diciembre de 1986. 

22) Entrevista con Ivonne Mcl6ndez, reportera de ~ 
Heraldo de ~· el 11 de diciembre de 1986. 

23) Entrevista con Ignacio Sachman Torres, reportero de .El 
.til!.!:..i.2n., el 15 de diciembre de 1986, 

24) !bid. 

25) !bid. 

26) Entrevista con Alfonso García, reportero de Noycdodes, el 
15 de diciembre de 1986. 

27) Entrevista con Antonio Gil, reporte de El Sol de México. 
el 15 de diciembre de 1986. 

28) Entrevista con Mario Alberto Reyes, reportero de 
~o, el 15 de diciembre de 1986. 

29) Entrevista con Marco Antonio Mares, reportero de 
UnomásU110, el 17 de diciembre de 1986. 

30) Entrevista con Miguel Angel Rocha, reportero de Oyeciones, 
el 18 de diciembre de 1986. 
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31) Entrevista con Laura Quintero 1 reportera de Oyaciones, el 
19 de diciembre de 1986. 

32) Entrevista con Jorge Velázquez, reportero de El Sol de 
~, Edición Mediodía, el 19 de diciembre de 1986. 

33) Entrevista con Guillermo Correa, reportero de la reviste 
~. el 18 de diciembre de 1986. 

34) Entrevisto con Agustín Granados, reportero de ~' el 
19 de diciembre de 1986. 

35) Entrevista con Monserrat Armada, reportera de Imeyisión, el 
22 de diciembre de 1986. 

36) Entrevista con José Luis Delgado, reportero de ~, el 
17 de diciembre de 1986. 

37) Entrevista con José Manuel López, reportero de~' el 
18 de diciembre de 1986. 

38) Entrevista con Iván García Contreras 1 reportero de I&.ml.l..a1 
el 11 de diciembre de 1986. 

39) Entrevista con Olga Alcántara, reportera de Bodjo Edycecjóo 
el 11 de diciembre de 1986. 

40) Entrevista con Margarita García Colín, reportera de 
Notisistema, el 22 de diciembre de 1986. 

41) Entrevista con Rogelio Navarro, reportero de Radio Centro. 
el 22 de diciembre de 1986. 

42) Entrevisto con Guadalupe Vargas Zamora, reportero. de 
Radio Centro, el 22 de diciembre de 1986. 

43) Entrevista con Víctor Carre6n 1 reportero del Instityto 
Mexicano de lo Radio, el 22 de diciembre de 1986. 

44) Entrevista con Alejandro Alvorez Manilla, reportero de 
Grypo Acir, el 22 de diciembre de 1986, 

45) Entrevista con Gerardo González, columnista de .6.1 
Uniyersal Gráfico, el 29 de diciembre de 1986. 

46) Entrevista con Adolfo Montiel, columnista de La Prensa, 
el 29 de diciembre de 1986. 

47) Martín Serrano, Manuel, La Producción Social .•. 1 pp. 43-44. 

48) Ibid. 

49) Entrevista con el Lic. Octavio Campos, , ,, 

50) Entrevista con el Sr. Rafael Cardona 1 ••• 
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51) Entrevista con el Sr. Felipe Flores Nú~ez, ... 
52) Entrevista con el Lic. Luis Reed Torres, ... 
53) Entrevista con el Sr. Raúl de la Hora, ... 
54) Entrevista con el Dr. Héctor Lie Verduzco 1 

55) Entrevista con un funcionario de Prensa de la SECOFI, 

56) Entrevista con el Sr. Luis Mora, 

57) Entrevista con un funcionario de Prensa del DDF, 

58) Entrevista con el Sr, José Cámara Cámara, 

59) Entreviste con el Sr. Efrén Mayorga, ... 
60) Entrevista con el Sr. Enrique Escobar Cedilla, 

61) Entrevista con el Sr. Enrique Escobar Cedilla, 

62) Entrevisto con el Sr. Enrique Al faro Rossi 1 ... 
63) Entrevista con un funcionario de Prensa de la CNOP, el 28 

de noviembre de 1986, 

64) Entrevista con el Sr. Luis Mora, 

65) Entrevista con el Sr. Marcos Enrique Herrera González, 

66) Entrevista con el Sr. José Cámara Cámara, ... 
67) Entrevista con un funcionario de Prensa del DDF, 

68) Entrevista con el Sr. Felipe Flores Núftez, 

69) Entrevista con un funcionario de Prensa de la SECOFI, 

70) Entrevista con el Lic. Oca vio Campos, 

71) Entrevista con el Sr. Rafael Cardona, 

72) Entrevista con el Sr. Raúl de la Mora, ... 
73) Entrevista con el Dr. Héctor Lie Verduzco, 

74) Entrevista con un funcionario de Prensa de la SECOFI, 

75) Entrevista con el Sr. I.uis Mora, 

76) Entrevista con un funcionario de Prensa del DDF, 

77) Entrevista con el Sr. Felipe Flores Núñez, ... 



82 

78) Entrevista con el Sr, José Cámara Cámaro, ". 

79) Entrevista con el Sr. Enrique Escobar Cedilla, 

80) Entrevista con el Líe, Luis Reed Torres, ... 
81) Entrevista con el Lic. Marcos Enrique Herrera González, . " 
82) Entrevista con el Sr. Carlos Samayoa, 

83) Entrevista con el Sr, Enrique Alfara Rossi, 

84) Entrevista con un funcionario de Prensa de la CNOP 1 
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CAPITULO ID 

TESTIMONIOS DE LOS EMISOR E!¡_ 

Para la mejor comprensión de este Capítulo, mencionaremos los 

comentarios que los res.pensables de prensa de las dependencias 

encuestadas emitieron con base en los siguientes preguntas que, 

al igual que las anteriores, formaron parte del cuestionario 

aplicado: 

l. LA qué obedece la existencia de las oficinas de prensa? LA 

una política de comunicación o a una necesidad social? 

2. LPor qué en algunos casos se habla de control de la 

información y de las oficinas de prensa como instrumentos 

generadores de ese fenómeno? 

3. En momentos difíciles, tanto en lo económico, social como 

en lo político, como los que vive el país 1 Lse justifica 

el control de la información? 

4. LCuál es el objetivo de los análisis mensuales de la 

inforwaci6n que, generada por las oficinas de prensa, haya 

sido publicada en los diferentes medios monitoreados? Y, 

5. LA qué obecedc la existencia de los llamados "chayos" y la 

publicidad que manejan las oficinas de prensa? 
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Rl control de lo Inforaoci6n "ea un gito": SG 

La existencia de las oficinas de prensa, seftala 

Octavio Camposl, no se debe a una necesidad social 

porque finalmente la política de comunicación vendría 

a ser resultado de las oficinas de prensa y no éstas 

prod~cto de las políticas de comunicací6n. Yo siento, 

aftade, que surgen por la evolución misma de los medios 

de comunicación¡ es una especie de simbiosis donde 

ganan las instituciones pero también los reporteros. 

l!l jefe de 

bien las 

Prensa de 

oficinas 

la SG precisa enseguida que si 

de prensa son instrumentos 

auxiliares para el reportero, el problema es que se ha 

creado un mito alrededor de ellas hasta el punto de 

satanizarlas y 11 no son tan malos como se supone y 

menos aún deleznables¡ son tan necesarias que incluso 

el reportero ya se acostumbró las oficinas de 

prensa", y subraya que "Yo no creo que existan 

reporteros que, por ejemplo, graben o tomen nota de 

cuanto sucede en una conferencia de prensa¡ entonces es un 

compromiso de las oficinas de prensa entregarles la versión 

estenográfica de este tipo de eventos", 

Desde ese punto de vista, estima que las oficinas de prensa son 

útiles, porque paralelamente sirven como enlace para que los 

representantes de los medios de comunicación conozcan mejor a 

los funcionarios. 
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Concretamente, opina que las oficinas de prensa son resultado 

de una política de comunicaci6n 1 porque en última instancia 

quien establece esa política en la materia son precisamente las 

oficinas de prensa y no a la inversa. Entonces, la vida 

moderna las hace necesarias e indispensables. 

El control de la información, por otra parte, "es un mito11 ¡ 

efectivamente se da -reconoce Octavio Campos- pero no 

necesariamente por conducto de las oficinas de prensa. En todas 

partes del mundo hay control de la información mas no como 

consecuencia o función sistemática de las oficinas de prensa. 

Lo que sucede es que se generaliza a raíz de algunos casos 

concretos: "Recuerdo que a principios del sexenio de L6pez 

Portillo, el entonces jefe de Prensa de la secretaría de 

Comercio, Roberto Albores Guillén 1 realizó un trabajo donde 

establecía una política de comunicación con sus estrategias, 

válidas o no; hablaba de "cortar" periódicos y columnistas, 

alertaba sobre la peligrosidad de algunos de ellos. Ese 

documento fue publicado en Excélsior y se armó un gran 

escándalo, se generalizó, porque se pensaba que el Gobierno 

trataba de coartar lo libertad de expresión''. Empero, prosigue 

relatando Octavio Campos 1 "ese documento no era representativo 

del Estado Mexicano, porque de lo contrario hubiera surgido de 

la secretaría de Gobernación que es el organismo encargado de 

la política de comunicación gubernamental¡ aquella fue una 

estrategia de un jefe de Prensa para un objetivo específico: 

su jefe". 
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Efectivamente, remarca el entrevistado, se controla la 

información como producto lógico de una política¡ hay áreas 

que deben ser de "información restringida como en cualquier 

Estado, pero por cuestiones de seguridad nacional, inclusive. 

Si todas las audiencias y el trabajo de los secretarios de 

Estado fueran de índole público, tal vez peligraría la 

seguridad nacional". 

Considera asimismo que es un mito la manipulación¡ si bien la 

hay pero no es como un fin último de las oficinas de prensa, 

sino como parte de una estrategia general para preservar una 

cierta estabilidad que puede ser la de la misma institución. 

Algunas veces se manipula la información, pero no siempre, pues 

ello obecede a una estructura más amplia que no se circunscribe 

exclusivamente al ámbito de las oficinas de prensa, subraya. 

No es el momento por que se tenga que justificar el control, 

seftala en respuesta a la pregunta número tres, sino el objetivo 

mayor que se busca. Por ejemplo, la teoría (sic) del rumor 

hace más daño que el control de la información y ese es un 

error que no está planteado como problema de política que 

amerite una verdadera estrategia de comunicación para 

contrarrestarlo. 

Un momcnlo en que se justificó el control de la información, 

ocurrió cuando se decretó la nacionalización de la banca; si 

no hubiera existido restricción informativa al respecto, los 

banqueros se hubieran llevado más de lo que se llevaron. Por 
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tanto se justifica en este tipo de situaciones no s6lo en 

México sino en varias partes del mundo. En la Unión Soviética, 

sen.ala Oc ta vio Campos 1 las noticias se dan tres días después; 

la muerte de Brejnev es un ejemplo claro de ello. 

En relación a los "cheyos 11
1 el jefe de Prenso de la SG dijo que 

éstos cumplieron con una función en un momento determinado 

cuando se daba preferencia al "cuatismo" entre los reporteros y 

precisa: "es -el 11 chayo11 - una de las aportaciones nefastas de 

Carlos Denegrí quien en su tiempo, a través de una columna en 

el periódico Excélsior hizo de ella "una caja registradoraº. 

Con Denegrí se hizo una escuela pero dados los tiempos, más que 

por chantaje, se ha tornado en una obligación a grado tal que 

ahora el reportero lo ve como parte de su sueldo ya que éstos 

son muy bajos. En la secretaría de Gobernación es política no 

gratificar con 11 embutes" a los reporteros acreditados en esa 

"fuente", por cuestión de ética profesional. 

Antes de entrar en materia publicitaria, es preciso abrir un 

paréntesis para remitirnos a una serie de datos publicados en 

la revista Proceso y que ilustran el panorama de las 

percepciones que a través de las comisiones de publicidad 

(V. Infra, p. 178) reditúan incrementos a los salarios de los 

reporteros. 

En el periódico Excélsior, los reporteros de la edición 

matutina obtienen. según el semanario en cuestión2 , un sueldo 

base de 504 1 000 pesos mensuales. En cuanto a publicidad, hay 
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una comisi6n de 10 por ciento para los reporteros. El 5 por 

ciento se entrega directamente al reportero de la "fuente"; 

con el otro 5 por ciento se forma un fondo común para 

prorratearlo entre los integrantes de la rrJ<lacci6n. Se sabe, 

sin embargo, que quienes cubren las 11 fucntcs 11 de la Presidencia 

de la República y de Hacienda -que mayor publicidad insertan en 

los medios impresos- reciben hasta el 15 por ciento de comisi6n, 

en exclusiva para ellos. 

Pura Proceso3, en UnomásUn....2. hay tres categorías de reporteros: 

A, By C. Sus Salarios, rcspccti~arncntc, son: SR4,6S3 pesos 

mensuales; 455,748 y 345,929. Por publicidad, los reporteros 

reciben el 10 por ciento de comisi6n. En lmcvisi6n, por su 

parte, tres categorías de reporteros, al igual que UnomásUno, 

con salarios mensuales de 411,890, 381,380 y 295,567, rcspecti· 

vamcntc. No hay comisiones de publicidad. 

Los reporteros de La Jornada, indica 
,¡ 

Pro e eso , en sus 

categorías A y B ganan, respectivamente, 684,000 y 608,000 

mensuales. La empresa 12 por ciento de publicidad, repartido 

de la siguiente manera: por ciento directamente a los repor· 

teros de la 11 fuente", 4 por e icn to para un fondo común a pro· 

rratearsc y otro tanto repartible entre quienes no son reporte· 

ros. Novedades, a su vez, todos por igual, cual sea su antigii!:_ 

dad: 468,000 mensuales, m5s el 15 por ciento por comisiones de 

publicidad si están adscritos a una "fuente. 
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Af\ade la revistas que en ~ todos los reporteros ganan 

863,000 pesos mensuales y no se dan comisiones por concepto de 

publicidad. En ~ los "reporteros estrellas del 

noticiero 24 Horas": un millón 600 ;ooo pesos mensuales. No 

hay comisiones de publicidad y todos reciben un bono adicional 

de entre 15 y 20 por ciento cada mes, como compensación para 

gastos. 

Informa Proceso6 que en El Nocional el salario único para todos 

los reporteros es de 324,000 pesos mensuales, más 15 por ciento 

de comisiones publicitarias. En El Uoiyersal los reporteros 

obtienen un sueldo de 350, 000 pesos al mes, más una 

compensación de 1,800 pesos diarios. Además, el 10 por ciento 

de comisión por publicidad y un 5 por ciento adicional a un 

fondo común que se reparte cada seis meses. 

Para Proceso7, en El Einnnciero hay tres categorías de 

reporteros: normal, media y alta, con salarios, 

respectivamente, de 750, 000, 850 1 000 y un millón de pesos. 

Además, 80, 000 pesos mensuales para transporte; una despensa 

de productos básicos a la semana y bonos de productividad. La 

comisión por publicidad, del 15 por ciento, va íntegramente a 

un fondo común para ser prorrateada. Los reporteros de El....Itin. 1 

por su parte, los de la categoría A obtienen al mes 327, 000 

pesos y los de nivel B reciben poco más del salario mínimo. 

Comisión por publicidad: 10 por ciento. No hay diferencia por 

ser miembro de la cooperativa. 
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Sobre el particular, Octavio CamposB dice que la publcidad es 

un mecanismo que se presta más para le negociación, pero 

demerita mucho la calidad del reportero, de tal suerte que las 

"planas 11 de apoyo lo comprometen aún más y sirven para la buena 

imagen de la institución y del 11 patr6n 11 , pues una vez 

publicadas se leen con cierta credibilidad. 

Finalmente, indicó que el objetivo de los análisis mensuales de 

la información que genera la oficina de prensa de la SG 1 es 

para saber si está funcionando como emisora de información y es 

además el parámetro para constatar el funcionamiento de la 

institución en términos generales. 

Ro hgy Control: lo Inforwación ac Adwinintra: 

Presidencia 

La Presidencia de la República, por conducto del entonces jefe 

de Prensa Rafael Cardona9 1 explica así la razón de ser de los 

oficinas de prensa: 11 yo creo que todo lo que existe en la 

sociedad es porque es necesario¡ es una necesidad social que 

haya cárceles, es una necesidad social que haya restaurantes, 

cines, y, por tanto, oficinas de prensa. La política de 

comunicación social existe en su forma de aplicarla o de 

ponerla en prácticn 1 pues es la encargada de la información, 

así como existe una política financiera que tiene que ver con 

las finanzas, en la secretaría de Hacienda". 
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En cuanto a la segunda pregunta, 11 sc habla de control de la 

información y de las oficinas de prensa como controladoras, 

pero no hay tal. En el mejor de los casos yo diría que es 

necesaria una administración de la información". Por ejemplo, 

se refiere al caso de una desgracia natural como un terremoto: 

lo primero que se hace es determinar el estado de sitio donde 

"ya no hay garantías de ningún tipo -llámense constitucionales

Y la información se convierte en un elemento casi de seguridad 

nacional como cuando hay una guerra". En México no ocurrió así 

raíz del terremoto de 1985 un fenómeno de control de 

información sino de administración. 

Rafael Cardona sostiene que 11 en México no hemos llegado al 

control informativo total. Mucha gente podría decir que es 

control de la información que a un seftor le pidas una 

entrevista y te diga "fíjese que hoy no puedo¡ se lo doy 

mai\ana 11 • Lo que pasa es que entre las muchas obligaciones que 

un miembro del Gobierno tiene no solamente está la de conceder 

entrevistas o emitir información constantemente¡ para los 

periodistas esa es la única realidad, pero para toda la 

población hay muchas cosas que tiene que hacer". 

En la Presidencia tle la República, el objetivo de los análisis 

informativos es, según el entrevistado, para saber más o menos 

qué está ocurriendo. Los análisis de cómo publican la 

información los medios de comunicación, cómo la comentan, 

analizan, la juzgan y califican, permiten tener una mejor 

comprensión de todo el fenómeno político que está sucediendo. 
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La obligación de una gente que trabajo en el Gobierno también 

es estar informada y no tener un punto de vista de las cosas. 

La existencia de los 11 cheyos" es 1 a saber de Rafael Cardona, 

algo muy relativo que detalla de la siguiente manera: 11 si yo 

te invito a mi casa, lo menos que puedo hacer es regalarte un 

refresco¡ si tú vas a una delegación oficial de prensa, pues 

ni modo que los reporteros se quedCn tirados en el fin del 

mundo y no tengan ni para comprarse unos cigarrosº, 

La publicidad es lo mismo. Entre las oficinas de prensa y los 

reporteros hay un arreglo no escrito a fin de entregarles a 

éstos la publicidad para que se encarguen de ~lcvarla al medio 

que representa para su publicación en determinada página. 

Entonces, el reportero que habitualmente está trabajando la 

"fuente" obtiene en su periódico un porcentaje de comisión 

sobre la publicidad que genere. 

Al respecto, explico que el periódico le puede decir al 

reportero "yo te pago a tí por sueldo, pero vas a tener una 

"fuente" en la que se genera publicidad y vas a ganar más 11 y 

eso se hace de manera abierta, pues el periodista es también, 

en algún momento, una especie de agente publicitario de su 

propio medio de comunicción. 
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Los O. de P. no son M6guinas de Dgcir yerdodes: 

Para el 

director 

SPP 

ingeniero Julio Pomar 

general de Comunicación 

JiménezlO, 

Social de 

entonces 

la SPP, 

toda política de comunicación responde a une necesidad 

social, y 

informar a 

permanente 

egresa que se hace 

la sociedad como 

entre el Gobierno y 

comunicación para 

porte del diálogo 

la sociedad, con 

política de comunicación o sin comunicaci6n 1 pues el 

Gobierno no granjea los supuestos y las notificaciones 

que se hacen desde las oficinas de prensa. Entonces, afirma, 

es una necesidad social, definitivamente, 

Por cuanto a la segunda interrogante 1 establece que 11 se habla 

de control de la información porque cada quien, cuando está 

haciendo uso de un derecho desde el medio de comunicación, se 

siente o está en libertad de exponer su propio punto de vista. 

Es evidente que eso no siempre concuerda, aunque no sea 

necesariamente antagónico, con el punto de vista del Gobierno y 

de las dependencias respectivas. Lo ideal sería que 

concordnro 1 pero ese ideal muy pocas veces se consigue' hay 

una reacción siempre de trato contradictorio que no llega a ser 

antagónico, es uno contradicción no antagónica". 

Y subrayo que 11 hay la intención de muchos comunicadores del 

ángulo de la sociedad de que hay ciertos aspectos de control 1 

pero también desde el ámbito de las oficinas de prensa hay la 
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sensación de que se quiere imponer el punto de vista de los 

comunicadores, a veces 1 al Gobierno 1 través de los 

periódicos, la televisión y la radio, y es una lucha de 

posiciones que se establece por esta razón que a final de 

cuentas dan por resultado que se haga una controversia Y un 

enriquecimiento de la vida pública y la vida colectiva. Si no 

hubiera esa interacci6n, la vida social se empobrecería 

definitivamente". 

ºAclaro -seftala Julio Pomar- que no se ejerce un control, ya 

que hay cierta determinación y características del Gobierno que 

respetan los medios de comunicación porque son expresiones del 

Estado que a todos nos envuelven. Que haya habido intentos de 

control, sí los ha habido evidentemente, pero que sea 

persistente y diaria esa intención, no". 

Lo del control de la información es parte de un rejuego, una 

lucha por la información que empieza en la propia mente del 

reportero y en la búsqueda de noticias ante el Gobierno y otras 

entidades privadas y continúa en la propia redacción, pues si 

el reportero hace una buena nota lucha porque se publique; eso 

es parte de la lucha por la información, destacó el entonces 

titular de Comunicación Social de la SPP. 

Enseguida, admite: 

11 La lucha por la información genera muchos obstáculos, al igual 

que una información responsable. No toda información es 
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viable, se corren muchos rumores, muchas versiones no 

confirmadas, noticias inexactas. Si los medios de comunicación 

simplemente le dieran cabida a toda posibilidad de informaci6n 1 

estarían cometiendo serios errores¡ entonces, ahí hay un 

elemento de control del propio medio de comunicaci6n". 

Cuando una secretaría de Estado, añade, ve publicada una 

información alarmista, lógicamente se inconforme¡ hace 

declaraciones o simplemente habla con aquel periodista que 

generó esa información y le dice 11 lsabes qué? La regaste, te 

equivocaste en ésto 1 por ésto y por éstoº, pero eso no implica 

un control de la información sino que es producto del juego 

natural entre dos que hablan. 

Menciona el entrevistado que ningún gobierno, medio u oficina 

de prensa es una máquina de decir verdades 1 entonces por 

"necesidad de convivencia" el Gobierno 1 elevado a otro nivel 

más complejo, informa con verdad, pero no quiere decir que sea 

toda la información ni la verdad posibles, porque el propio 

enfoque del reportero, del medio de comunicación 1 puede ser 

totalmente consulto {sic) 1 lleno de conocimiento real de las 

cosas, o puede ser inconsulto (sic) 1 dependiendo del grado de 

madurez del reportero o del medio de difusión. 

Por lo que concierne a las circunstancias que justifican o no 

el control 1 el funcionario de Prensa de la SPP hizo notar que 

en tiempos de guerra evidentemente hay un control de la 

información, sólo que en México no hay guerras. 
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Enseguida cuestionó: ¿a qué le llama control de la 

información? lEl control a decir lo que es prudente decir? o 

lel control de lo que van a decir los demás? Depende qué se 

entiende por control de la información. Porque yo no puedo 

estar muy controlado de lo que digo, pero no pretender 

controlar lo que los demás dicen, aunque ello depende de lo que 

yo diga lo que ustedes puedan captar para difundir. 

Empero, asentó que ºen nuestro mundo moderno no se justifica el 

control; en tiempos de guerra sí 1 porque la propaganda de 

guerra es un arma tan eficaz como un tanque o un misil, Yo 

creo que no hay un sólo medio que no tenga un control sobre su 

propia institución 1 sino no habría 11 línen 11 en el periódico, 

televisión o radio. No debemos pensar sólo en el control de la 

información del Gobierno¡ hay ciertos intereses, ciertas 

líneas de acción y sobre eso enfoca su acción de comunicación, 

lo cual no significa que tenga que limitar la posibilidad de 

información en contra de su criterio, porque vivimos un 

creciente régimen de libertad de información 11
• 

Ng bgy Control sino "Honeio Adecuado de 

Inforraoción": SllyCP 

La SHyCP, a través del jefe del Departamento de Información, 

Raúl de la Morall, menciona que la existencia de las oficinas 

de prensa obedece a una necesidad social, ya que su función es 

emitir información para que la sociedad esté al tanto de lo que 
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ocurre a su alrededor, en los ámbitos económico, social y 

político. 

Acto seguido, calificó como una mala interpre~aci6n el que se 

mencione la existencia de un control informativo por parte de 

las oficinas de prensa, incluso estimó que no es correcta la 

palabra "control" 1 sino más bien "manejo adecuado de la 

informaci6n11 que impide la llamada 11 descomunicaci6n o errores 

de información e interpretación 11 • 

Y afirma que ºno hay tal control, 

etapas difíciles en su economía, 

ya que ri.unque el país vi va 

sociedad y política, está 

visto que cuando se desea conocer sobre nlb ín tema sólo se 

tiene que acudir al lugar necesario y con las personas 

adecuadas para lograr la información requerida". 

Sobre los análisis mensuales, dijo que al monitorear nos damos 

cuenta cuándo se está generando una información veraz y 

oportuna y si al darla a conocer a la opinión pública tiene 

relevancia y trascendencia. 

En cuanto a la existencia de los "chayos 11
1 dijo desconocer el 

término, no así la publicidad que es un importante medio para 

mantener a una élite de la sociedad con mensajes que llamen su 

atención sobre todo cuando se trata de campañas de intensa 

motivación personal. 
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Bl Sector Pqhlico hoce Cogt•nicaci6p Social: 

SEP 

El director general de Comunicación Social de la SEP 1 Héctor 

Lie Verduzco 12 1 resaltó que la existencia de oficinas de 

prensa del sector público obedece a una política de 

comunicación y a una necesidad sociol 1 ya que ambas están 

íntimamente ligadas porque "el sector público hoce comunicación 

social". Por lo que respecta a las oficinas de prensa como 

generadoras del fenómeno del control informativo y a que si se 

justifica o no este control informativo en momentos 

específicos 1 el funcionario de prensa de la SEP omitió hacer 

comentarios en torno a estas dos cuestiones. 

Sin embargo, sefia16 que los análisis de la información sirven 

para conocer, por un lado, la difusión que determinado 

acontecimiento o mensaje tuvo en los medios de comunicación y, 

por el otro 1 saber cuáles fueron las reacciones que ese hecho o 

mensaje ocasionaron dentro de los medios de comunicación 

colectivo y en los factores de presión social y política. 

Finalmente, destacó que lo publicidad, al igual que los 

comunicados de prensa, tiene los mismos objetivos: informar Y 

orientar a la población sobre ciertos acontecimientos o 

elementos de interés general o social. 
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J,ae O. de P solo Difunden "ªº" Visión de Jos 

SBCOFI 

La SECOFI13 atribuye a una político de comunicoci6n y 

a una necesidad social la existencia de las oficinas 

de prensa, argumentando que 

mantener informada la 

toda instituci6n 

sociedad sobre 

debe 

sus 

actividades 1 por ser la razón de su existencia. Se 

habla de control de la informaci6n 1 asienta, porque 

las oficinas de prensa sólo difunden su vrsión de los 

fenómenos políticos y económicos, aunque no pueden impedir 

la libre investigación de los reporteros, Hepresenta, eso sí, 

un intermediario oficial en aquellos casos P.Il que un medio 

informativo solicita una entrevista exclusiva con algunos de 

los funcionarios de la institución, pero nada más, subraya la 

SBCOF!. 

Respecto a la interrogante número tres, la respuesta fue de la 

siguiente manera: 11 no 1 al contrario¡ es indispensable que se 

expresen al máximo posible las ideas que se tienen acerca de 

las dificultades que vlve el país'1
• 

Los análisis mensuales, precisó, sirven para evaluar si la 

información generada tuvo espacio suficiente en los medios de 

difusión, conocer cómo ha sido interpretada por la opinión 

pública y detectar la reacción de la sociedad ante los 

programas y políticas de la dependencia. 
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Bl llamado 11 embute 11 tendría como objetivo, según la Secretaría 

de referencia, establecer un entendimiento mediante el cual el 

periodista que lo acepte se esforzará en proyectar una imagen 

"adecuada" de la dependencia. En cuanto a la publicidad, la 

compra de espacio es un medio que garantiza la difusión de los 

programas y políticas de la institución¡ sirve también como 

elemento de ayuda a las finanzas de los medios de información y 

de los propios reporteros, ya que un medio impreso o 

electr6nico, sobre todo los primeros, no se mantienen 

económicamente con la sola venta del producto. 

Man que Control. Coordinación Inforwatiyo: 

SBCTUR 

Luis Mora14, asesor de la dirección de Comunicación Social de 

SECTUR 1 establece que la existencia de las oficinas de prensa 

obedece tanto a una política de comunicación como a una 

necesidad social. En el primer caso, porque al Estado Mexicano 

interesa comunicar a la sociedad sus tareas con la mayor 

brevedad posible 1 lo que implica una retroalimentación de la 

sociedad hacia el Estado y a la vez mantener un diálogo 

metafóricamente hablando con la sociedad, a través de los 

medios de comunicación. Es to es muy sano, dice el 

entrevistado, que inclusive el Presidente De la Madrid ha dicho 

en últimas fechas que ello "es una forma de tener la crítica 

de los sectores hacia las tareas de Estado 1 aparte de que al 

Estado Mexicano le interesa mantener informada a la sociedad". 
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Por otra parte, es una necesidad social porque entre más 

informada esté la población mejor conocerá los aspectos 

positivos y negativos de las actividades, ya sea del sector 

público o del privado y hacerse juicios de su realidad. Esto 

es muy importante, según relata Luis Mora, porque una sociedad 

informada es una sociedad participativa y una sociedad 

desinformada es una sociedad tendiente a la manipulación. 

Entonces 1 hay evidentemente la necesidad de una política de 

comunicaci6n social. 

Sobre la segundo pregunta afirma que 11 las oficinas de prensa no 

controlan la información, ya que control de información es 

cuando alguien, una autoridad, impide a q1\ien comunica el 

acceso a un espacio informativo. En México no se da el caso y 

al menos en la secretaría de Turismo no se ocultan datos¡ lo 

que tratamos es suministrar aquellos aspectos que con datos 

concretos permitan al periodista difundir una nota con base, de 

carácter estadístico, ya que tan malo es la distorsión de una 

información, una mentira1 como hablar de una declaración o de 

un tema de manera parcial". 

Por tanto, negó que exista un control informativo o una 

desinformación. Lo que se da en cambio, agregó, es una 

coordinación de las tareas informativas para suministrar datos 

veraces, en la inteligencia de que una información sin bases 

estadísticas, sin 11 fuentes 11 de procedencia, puede ser 

tergiversada. 
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''Entonces 1 no ha habido control de la información¡ lo que 

sucede es que se coordina de alguna forma su difusión para que 

llegue al redactor con la veracidad y la precisión que 

requiere 11
1 sostiene el entrevistado. 

Al comentar la pregunta número tres, Luis Mora refirió que en 

ningún caso se justifica el control de la información, lo que 

se justifica es que haya veracidad en la misma. Sólo el control 

se justifica en los países fascistas en donde el periodista no 

puede conjuntar sus datos con los de alguna dependencia. En 

México no es así, pero a veces la labor periodística que debe 

ser de investigación, análisis y después de exposicidn a la 

opinión pública para que ésta a su vez forme su propio punto de 

vista, no se hace¡ entonces se dice "se me ocultd la 

informacidn por que no me dio tal dato". 

Al respecto, manifiesta: 

"No se justifica el control en ningún caso en México. Lo que 

hay es información que por razones de carácter estratégico para 

un programa de desarrollo, no se puede dar en el momento que lo 

requiere el redactor¡ 

información de índole 

también cuando se trata de una 

judicial el periodista quiere saber 

cuáles fueron los cómplices del asesino, pero no se le puede 

dar porque entorpece las investigaciones. En este sentido sí 

hay control informativo, pero en términos generales, en el 

ámbito pal ítico, no hay control", 
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En la SECTUR, el objetivo de los análisis de información es 

para saber cuál ha sido la aceptación de los programas que 

lleva a cabo la dependencia; es para detectar el 

comportamiento de la opinión pública, la respuesta en torno a 

un programa. 

Finalmente, consideró que cada vez es menos la existencia de 

los ttcJJayos 11 , en SECTUR "no damos chayos 11 • En cuanto a la 

publicidad, opinó que todas les dependencias públicas y 

privadas la tienen. Los periodistas tienen sus 11 fuentes 11 , 

entonces les interesa que parte de la publicidad de le 

dependencia en algún momento sea conducida por ellos. Los 

"e hayos", ·dijo 1 "es una tendencia decreciente" y está muy 

ligado en la medida en que los reporteros tengan un mayor 

salario. 

Af\adi6 Luis Mora que los 11 embutes" son un problema de conducta 

social que poco a poco se puede ir modificando en la medida en 

que la actividad periodística tenga en la sociedad el papel que 

ya tiene pero que merezca ser reconocido. 

Ro Rxiete Control ni Censura Inforwotiya en el 

Para el DDF15 la existencia de las oficinas de prensa se debe a 

una necesidad social que es la de dar a conocer la labor que 

realiza para una mayor comunicación con la comunidad y, sobre 

todo 1 motivar más la participación social en los diferentes 



programas de gobierno, más que nada en una ciudad tan grande 

como el Distrito Federal donde no es posible lograr el éxito de 

los programas si no se cuenta con el conocimiento, el apoyo y 

la participación de la población. 

En cuanto a la pregunta número dos, "en el Departamento del 

Distrito Federal no existe control de la informaciónº, aunque 

aclaró que sin ánimo de que se interprete como una política de 

censura sino a partir de un programa ya establecido pera evitar 

especulaciones, en ocasiones no se da a conocer información más 

que la prevista¡ es decir, sobre las cuestiones programadas de 

antemano, pero no sobre lo que se piensa hacer. 

La tercera cuestión, el DDF la define de la siguiente manera: 

"el control indebido a veces responde e una necesidad ya 

establecida; por ejemplo, no se informa cuando determinado 

programa aún no cuenta con la aprobación de las autoridades", 

El objetivo de los análisis mensuales tiene como finalidad 

evaluar la resonancia y presencia de la ihf ormaci6n generada en 

los diferentes medios de comunicación. También, para detectar 

las inquietudes, críticas y quejas de los capitalinos para 

darles respuesta. 

La existencia de los ºchayos 11 fue un aspecto omitido en el DDF, 

no así la publicidad, a través de la cual trata de reforzar la 

información y dar a conocer un hecho que involucre a la 

comunidad sobre alguna medida que debe ser de su conocimiento¡ 
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por ejemplo. cuando se trata de algún aviso relacionado con el 

pago de la tenencia, se hace uso de la publicidad no sólo en 

los diarios sino también en los medios electrónicos para 

asegurar su divulgación. 

"No ocultowoe lo Ipforwoci6p": PG~ 

La Procuraduría General de la Rept'.iblica, a través de Felipe 

Flores Núf\ezl6, opina que la existencia de las oficinas de 

prensa obedece a una necesidad, aunque no de carácter social. 

En cuanto al control informativo, el subdirector de Prensa de 

la PGR dijo que ello no necesariamente implica que se genere 

una información positiva de las dependencias, ejemplificando 

que en el caso de la Procuraduría eventualmente se emite 

información que en algunas ocasiones no le es 

favorable como es el caso de actitudes ilícitas de 

asen tes de la Policía Judicial Federal o del 

Ministerio Público involucrados en une acción fuera de 

la ley. En este sentido 1 aunque se pudiera optor por 

ocultar la información paro no afectar la imagen del 

organismo, se ha estimado conveniente dar a conocer 

estas anomalías en razón de que "hemos hecho un 

esfuerzo por no ocultar la información" a la opinión 

público. 

Por lo que hoce a los análisis mensuales, el 

entrevistado menciona que este tipo de evaluación 



sirve a la PGR para constatar hasta 

penetrado la información difundida en 

comunicación. 
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qué punto he 

los medios de 

En relación a los "chayos", "esa pregunta habría que 

planteársela a quien los da", mientras que en materia 

de publicidad destacó que las necesidades 

publicitarios de lo dependencia no son de gran 

magnitud como, por ejemplo, en el sector salud. 

!...B,e une Creencia Obeoletg": Cá•ara de 

Diputados 

Para la Cámara de Diputados17, las oficinas de prensa obedecen 

tanto a una política de comunicación como a una necesidad 

social. Bn virtud de las atribuciones legislativas 1 como todo 

proceso social 1 la existencia de estos órganos de difusión 

forman parte de un proceso político, ya que toda relación 

humana es también una relación política; es un intercaJDbio de 

ideas, de puntos de vista 1 de conocimientos, de acciones Y 

actuaciones que van muy relacionadas con el sentir político de 

la transformación de las sociedades. En resumen, ambos 

conceptos van muy ligados y no deben separarse para el trabajo 

que se lleva a cabo en materia legislativa. 

En torno al control de la información, el director de Prensa de 

la Cámara Baja est~bleci6: 
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"De alguna manera es una creencia que las oficinas de prensa 

sirven para controlar la información. No estoy de acuerdo con 

el término 11 control 11 , sobre todo en la actualidad en que es muy 

difícil tener un control sobre la información. Antiguamente sí 

se daba este fenómeno pero en nuestros días no ocurre porque 

han crecido los medios de información y se han acelerado a una 

gran velocidadtt, 

Asimismo, subraya que 11 la misma sociedad requiere que se le dé 

información lo más oportuna, veraz y confiable". En la 

actualidad siento que no hay un c~ntrol de la información, es 

una creencia ya obsoleta. Antes se pensaba que un control de 

información era decir: "bueno yo doy esta información y tiene 

que ser as!". Ahora no¡ dentro de los aspectos y las técnicas 

que se practican hoy en día en materia informativa puede haber 

una especie de "dosificaciónº de la información. Muchas veces 

es necesario eso, porque si se omite toda la información 

disponible en forma abrupta se corre el riesgo de que no tenga 

la recepción que se busca, inclusive a los periodistas les 

sería imposible captar, entender, discernir y asimilar ese 

cúmulo de información para luego transmitirla. Como estrategia 

dirigida a que la información tenga lo penetración adecuada 

ello sí sería válido, pero no implica que se ejerza un control 

sobre la información". Sobre si se justifica o no en un 

momento dado el control informativo, José Cámara precisó que 

definitivamente no se justifica, porque lo único que se 

conseguiría con ello sería negar lo realidad y la verdad que se 

vive cotidianamente. 
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Destacó enseguida la importancia de los análisis informativos 

porque permiten a las oficinas de prensa conocer qué tanto y 

c6mo está penetrando la información que generan a través de los 

medios de comunicación, agregando que dichos análisis coadyuvan 

a hacer ajustes en el trabajo informativo ya sea internamente 

en aras de una mejor presentación o bien para procurar un mayor 

acercamiento con los periodistas que no reflejan lo que la 

oficina de prensa considera apropiado y no porque ello sea una 

información sino porque puede haber falta de comprensión entre 

quien recibe la información y quien la transmite, y por otro 

lado para normar la política respectiva a seguir. 

La existencia de los 11 chayos 11
1 dijo, es uu. cuestión que de 

alguna manera forma parte de las reglas del juego. A esto se 

le denomina un estímulo y 

periodista en México está 

algunos at\os a la fecha 

se da fundamentalmente porque el 

mal pagado, mal reconocido. De 

ho. habido uno mejoría y un 

reconocimiento sin que llegue a ser general. Entonces, 

desafortunadamente la mala remuneración de los periodistas 

obligo a llevar este tipo de "reglas del juego". 

en la Cámara de Diputados no lo hacemos 

En mi caso, 

para 

conciencias, 

tradicional. 

ni criterios, sino se hoce porque 

comprar 

ha sido 

Finalmente, respecto a la publicidad, señaló que ésta se usa 

básicamente para reiterar el trabajo que hacen las oficinas de 

prensa, aunque hay ocasiones en que sirve para rendir culto a 

la persona 1 pero fundamentalmente debe utilizarse para 
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reafirmar lo que se está haciendo. Los medios de comunicación 

luego la utilizan desvirtuadamente, el reportero es sólo un 

transmisor y ya el medio la coloca o la cobra en cantidades 

desorbitantes. Pero a las oficinas de prensa la publicidad les 

sirve para que la ciudadanía conozca más actividades que 

desarrolla la dependencia, 

En el PRI se Vende ln Imagen cogo Producto: 

Hayorgo 

El Partido Revolucionario Institucional, por conducto del 

entonces subsecretario de Información 1 Efréu MayorgalB, estimó 

que las oficinas de prensa forman parte de nna política de 

comunicación, aunque paralelamente responden a una necesidad 

social, individual e institucional. En materia de prensa, dijo 

que al Partido corresponde emitir información de sus 

actividades con lo cual cumple con una necesidad social, en 

tanto el de carácter individual se da por la condición misma de 

los candidatos a puestos de elección popular, donde es función 

del área de prensa difundir las ideos de sus abanderados, del 

Presidente del PRI y de sus dirigentes. 

Bl PRI se abstuvo de comentar sobre el por qué en algunos casos 

se habla de control informativo y de las oficinas de prensa 

como los instrumentos que ocasionan este fenómeno. y en cuanto 

a si se justifica o no en ciertos momentos dicho control. 



110 

En lo concerniente a los análisis mensuales de la información, 

informó que el Revolucionario Institucional elabora cinco 

síntesis diarias; esto es, por la maftana, al mediodía, una más 

de radio, otra sobre televisión y por la tarde monitorean la 

totalidad de los medios. Ahora bien, mencionó que este tipo de 

análisis se realizan además en forma sema.nal 1 quincenal y 

mensual ya que, argumentó, para el Partido es indispensable 

saber si los medíos publican su información y en qué 

porcentaje. En función de ello se establece. el trato con la 

prensa y determino ºa quien le vamos a dar prió-ridad, 

información y a quien no". El objetivo es claro 1 según Efrén 

Mayorga: ver hasta qué punto estamos funcionando o no y de 

allí actualizarnos o cambiar la estrategia. 

Para terminar, "no sé a qué obedece la existencia de los 

"chayos", admitió Mayorga, sei\alando que la publicidad se da 

porque a veces "somos una empresa 11
• Puso como ejemplo el 

funcionario príista que en la mayoría de las ocasiones "pego 

porque aparezca una foto porque me interesa que el candidato 

sea visto, que anda trabajando y esto es simple y sencillamente 

manejo publicitario, de imagen" y ai\ade que de esto manera 

"estoy vendiendo un producto que es la imagen de un candidato". 

Sin embargo 1 fuera de grabadora, Mayarse aceptó que en el PRI 

sí se acostumbra gratificar a los reporteros que cubren ese 

sector, agregando que los "e hayos" son estímulo Y complemento 

salarial en virtud de las bajas percepciones de los 

trabajadores de la información que les imposibilita vivir 



111 

exclusivamente de esta "profesi6n11 • Pero hasta ahora "no he 

conocido a un reportero que se venda11 , concluyó diciendo 

No Pretendegos "Dar Línea": Congreso del 

Trabajo 

Enrique Escobar19 explica que la oficina de prense del CT opera 

como vínculo de comunicación entre los dirigentes, sus 

organizaciones y le clase trabajadora 1 de tal manera que la 

unidad del sector depende en gran parte de la información que 

se difunde tanto en lo interno como por conducto de los medios 

masivos de comunicación. Esa es 1 dijo, la razón básica de su 

existencia. 

En cuanto al control informativo, precisó que en la oficina de 

prensa del Congreso del Trabajo "jamás 11 ha habido, menos .. aún 

pretendido, controlar e los representantes de los medios de 

comunicaci6n, quienes tienen la absoluta libertad para manejar 

información como lo juzguen pertinente. No intentamos 1 como 

luego dicen, 11 dar línea" pues ello ha permitido un trato 

amistoso con la inmensa mayoría de los reporteros que a lo 

largo de los últimos diez años han cubierto la 

11 fuente 11
• Por el contrario, señaló que no se establece ningún 

control "porque los primeros interesados en que se difundan los 

problemas de los trabajadores somos nosotros mismos". 

Sobre si se justifica o no el control informativo en 

determinados momentos, Escobar Cedilla mencionó que paro el CT 
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de ninguna manera se justifica¡ por el contrario, nosotros 

tratamos de auspiciar de alguna manera que se ventilen los 

problemas del país a través de la opinión pública. 

Por lo que respecta a los análisis de la información 1 indicó 

que ésta no se analiza desde el punto de vista de que provenga 

o no de la oficina de prensa, sino para sustentar las asesorías 

que se ofrecen a los trabajadores en materia de revisión 

contractual, salarial, índices de precios y adicionalmente para 

planteer la postura del Congreso del Trabajo en torno a 

problemas de carácter general que no son ajenos a la clase 

trabajadora sino al pueblo en su conjunto. Aftadió que 

"nosotros analizamos la información general pero por momentos 

desechamos la de tipo oficial, porque ésta tiene un origen y 

una razón de ser "maquillada" y que para algunos es para no 

alarmar a la población, pero no nos es útil para enfrentar 

algún conflicto laboral". 

El manejo de la publicidad en el CT está en estrecha relación 

con el escaso número de boletines de prensa que emite, de tal 

manera que este recurso se utilizo más que nada para las 

campa~as sobre el pago de aguinaldos, compra de útiles 

escolares, etcétera, que tienen que ver con los ingresos 

económicos de los trabajadores. Por lo que respecta al 

"chayo", repuso que los reporteros jamás han recibido "un sólo 

centavo" en el Congreso del Trabajo, menos aún existe 

presupuesto alguno para gratificarlos. 
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En las o, de P del Gobierno sí Existe Control: 

CONCANACO 

La CONCANACO, por conducto de su jefe de Prensa Marcos Enrique 

Herrera González20, considera que la existencia de las oficinas 

de prensa responde a una necesidad social: comunicar, 

Establece además que la Confederación está obligada a cumplir 

una labor de informar a la sociedad de sus actividades, lo cual 

le ha acarreado muchos ataques en virtud de que "nos hemos 

caracterizado como un organismo que generalmente no está de 

acuerdo con las políticas que está siguiendo el Gobierno". 

Al respecto, agregó: 

11 La CONCANACO es independiente del Gobierno en materia de 

comunicación. Nosotros creemos que la comunicación es un 

servicio social y que las oficinas de prensa tienen la 

obligación de informar, de hablar de aquello que pensamos que 

está haciendo mal. En este caso, sentimos que el Gobierno está 

equivocando alguna actividad y lo decimos aunque esto muchas 

veces representa para nosotros un problema". 

Herrera González definió de la siguiente manera lo que 

significa para ese organismo privado el control de información: 

"Cuando nosotros damos una información nos interesa. difundir lo 

que nosotros queremos; es decir 1 buscamos que nuestro 

presidente no responda lo que el reportero quiere, sino que 
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diga lo que a nosotros interesa. En este sentido, sí creo que 

hay un cierto control. Paralelamente, enviamos los discursos 

porque no pretendemos que los reporteros usen exclusivamente el 

boletín. En este sentido, no controlamos la información". 

Asimismo, mencionó que otro tipo de control se da en los mismos 

medios de comunicación, Por ejemplo, en la radio que opera 

bajo concesión hay información que no pueden transmitir al aire 

aunque ésta sea muy interesante. En los periódicos ocurre un 

fenómeno similar: controlados a través de la empresa PIPSA, 

propiedad del Gobierno, están sujetos a que no se les 

proporcione la materia prima en caso de publicar una 

información contraria al régimen. Y en televisión sucede 

exactamente lo mismo, por la concesión con que laboran los 

canales. En resumen, creo que más que control "hay censura" en 

la información 1 no tanto por parte de las oficinas de prensa 

sino de los propios medios. Por nuestra parte, consideramos 

que no es necesario, cuando manejamos una información, agredir 

sino decir las cosas de manera clara, sin ofender. 

Por otra parte, 11 no se justifica el control de la información¡ 

lo que sucede es que el Gobierno está sintiendo que el poder se 

le va de las manos, que ya no es sólo la gente que no tiene qué 

comer la que protesta, sino una gran mayoría del pueblo que ha 

manifestado su inconformidad 1 por lo que es saludable que la 

gente sepa lo que realmente está pasando11 • 
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Y precisa: 

11 El Gobierno está equivocando su función, está abarcando muchos 

medios de comunicación como es el caso de El Nacional, 

Imevisi6n y ~' lo que es muestra clara del control que 

tiene el Gobierno para difundir únicamente su versión. Creo 

que debería haber una apertura mayor a la información 1 tomando 

en cuenta que hay cuestiones que se pueden informar y otras no, 

sobre todo si éstas últimas pueden crear un caos", 

En síntesis, subrayó que en las oficinas de prensa del Gobierno 

sí existe control informativo, por un lado en razón de la 

información matizada que emiten y 1 por el otro, como resultado 

de la situación económica que vive el país. 

Por otro lado 1 informó que el objetivo de los análisis 

mensuales es para medir el alcance y constatar si la 

información generada fue manejada por los reporteros tal y como 

fue emitida. 

Finalmente, el jefe de Prensa de la CONCANACO calificó como un 

fenómeno desafortunado el índice de corrupci6n y en particular 

entre sus representantes, argumentando que ello se debe en este 

útlimo caso a los bajos salarios que perciben y adicionalmente 

a la política de algunas oficinas de prensa de proporcionarles 

una "ayuda 1 que no es otra cosa que comprar las conciencias de 

los reporteros para que escriban lo que ellas quieren. Esta, 

subrayó, es lo vía de. control que ejerce el Gobierno sobre los 
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reporteros, bajo el argumento de que 11 nadie le muerde la mano a 

quien le da de comer", 

La otra vía citada por Herrera González 

control es la que se da a través de la 

como sinónimo de 

publicidad. Por 

ejemplo, en los diarios, un reportero obtiene el 10 por ciento 

por concepto de publicidad, de tal manera que si una secretaría 

de Estado envía mensualmente entre 10 y 20 millones de pesos de 

publicidad, el reportero lo pensará dos veces antes de publicar 

una información contraria a los intereses de eSa dependencia. 

En el caso concreto de la CONCANACO expuso que el organismo 

privado no maneja dinero tanto para gratificar a los reporteros 

como para cuestiones de publicidad. Nuestra política, dijo, se 

basa en el trato humano y en la estrecha relación que 

mantenemos con los reporteros, de tal suerte que no damos 

dinero pero sí cubrimos las necesidades de información de los 

periodistas. 

Los O, de P del Gobierno "Heguillon" lo 

Información: 

CANACO 

Luis Reed Torres21, gerente de Prensa de la Cámara Nacional de 

Comercio de la Ciudad de México, estimó que la existencia de 

las oficinas de prensa obedece tanto a una política de 

comunicación como a una necesidad social, aunque precisó que se 

debe específicamente a la primera. 
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Respecto a la pregunta relacionada con el control informativo, 

expresó que dicho fenómeno se ha desvirtuado, por lo que no se 

puede generalizar y afirmar que todas las oficinas de prensa 

ocultan información, aunque existen algunas dependencias que no 

emiten determinada información por considerar que la misma 

puede desmerecer ya sea la imagen del organismo o del 

funcionario que lo encabeza. 

Bn cuanto a la pregunta número tres, dijo que en este caso se 

ha empleado la semántica y la lingüística de manera muy 

especial para generar noticias desfavo1·.1bles que no lo 

parezcan, sobre todo ahora que el país vive una de las más 

grandes crisis de todos los tiempos. 

A continuación puso como ejemplo que desde la primera 

devaluación del peso con el expresidente Luis Echeverría, es 

decir de 1976 a la fecha, oficialmente en México jamás ha 

habido devaluación¡ todo es "flotaci6n 11 , "ajuste", 

"deslizamiento". A partir de entonces el Gobierno nunca ha 

dicho: "El peso está devaluado", Es ta es una manera de 

generar información ºexplicable 11
1 ya que si se optara por 

informar sobre la realidad y sin el menor 11 maquillaje 11
• quizá 

la gente la resintiera más. 

11 El sector oficial es el que utiliza fundamentalmente este tipo 

de lingüística y adicionalmente emplea un lenguaje 
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incomprensible con palabras que no existen en el diccionario", 

agregó, 

Evaluar la penetración de la información en los medios de 

comunicación es el objetivo primordial del análisis mensual que 

al respecto lleva a cabo la gerencia de Prensa de la CANACO, 

opinó el entrevistado. 

La pregunta número cinco del cuestionario fue explicada 

ampliamente por el funcionario de prensa de la CANACO, 

sef\alando inicialmente que la existencia de los "embutes" se ha 

hecho tan tradicional en el medio periodístico de nuestro país, 

tan evidente y real que no se puede desconocer, debido más que 

nada a que los periodistas mexicanos no perciben un salario 

decoroso, lo cual es del conocimiento de las dependencias 

oficiales que resarcen la pérdida econ6mica del reportero con 

una "iguala". No es propiamente que un jefe de prensa le diga a 

un reportero 11 oye 1 toma este dinero y me publicas ésto o le das 

la vuelta a esta información", pero implícitamente el reportero 

queda hasta cierto punto comprometido con la dependencia y 

procura 11 pegarle 11 poco o no hacerlo. Esta actitud es 

explicable y hasta humana", af\adi6 Reed Torres. 

Lo anterior, aunado a la publicidad, constituyen dos factores 

que de alguna manera favorecen económicamente a los periodistas 

de nuestro país; a diferencia de periodistas franceses, 

ingleses, norteamericanos y canadienses, por citar algunos. que 

viven de su profesi6n y que no necesitan hacerle "ojos bonitosº 
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a ninguna oficina de prensa 1 como ocurrió con el caso Water 

Gate que concluyó con la caída del presidente de los Estados 

Unidos, Richard Nixon¡ en México los periodistas no deben tener 

otro compromiso que no sea con el de los medios para los que 

trabajan. 

Para concluir, Reed Torres hizo notar que es preciso poner en 

marcha un programa para el desarrollo de la labor intelectual y 

periodística en nuestro país 1 pues de lo contrario continuará 

imperando en el medio la existencia de "igualas" o "chayos" 1 y 

paralelamente los editores deben procurar otorgar una mejoría 

salarial a los trabajadores de la información. 

Bl Control. o "Medios". La Ipfqr•oci6n ac 

Recoaiepdo~ 

ISSSTB 

En el ISSSTE22, la existencia de la oficina de prensa obedece 

simultáneamente a una política de comunicación y a una 

necesidad social¡ en el primer caso porque "todo funcionario 

público siempre requiere de alguien que le maneje su imagen", y 

en el segundo porque el pueblo debe enterarse de lo que hacen 

sus gobernantes 1 a través de los medios escritos o 

electrónicos. 

Según el entonces jefe de Prensa del Instituto, el control de 

información se da "medias", dado que a veces no es 

conveniente que una información salga a la luz pública porque 
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provocaría un problema mayor al que ya existe. Por lo que se 

refiere al ISSSTE, señaló que no hay control sino que se estila 

recomendarla "obviamente por el lado que nos conviene, pero 

también haciendo notar el por qué de esa recomendación", Si 

acaso algunos oficinas de prensa utilizan mañas para el manejo 

de la información, pero nunca hay control. 

Casrlos Samayoa estimó que en momentos difíciles, tanto en lo 

económico 1 social como en lo político 1 sí se justifica el 

control de información, precisando que en el caso del ISSSTE se 

11 recomienda 11 al reportero no dar a conocer algún asunto o 

problema que pueda perjudicar los intereses de los trabajadores 

al servicio del Estado o al pueblo en general. 

Por lo que respecta a los análisis mensuales, en el ISSSTE se 

practican dos tipos de evaluación: una de lo publicado y otra 

sobre la información generada, que son puestas a consideración 

del Director General quien se encarga de calificar y catalogar 

el trabajo que en esta área del organismo se lleva a cabo. 

Finalmente, Carlos Samayoa destacó que la publicidad es una 

forma de estimular el trabajo de los reporteros y un apoyo en 

virtud de los escasos ingresos que perciben, lo que aunado a 

los "chayos", no les crea ningún compromiso que se refleje en 

el manejo favorable de la información y tanto no lo crea que 

muchas veces, dijo, ''nos pegon11 
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El gerente de Comunicación Social de BANOBRAS, Enrique Alfara 

Rossf 23 1 estableció que las oficinas de prensa obedecen 1 en 

efecto, a una política de comunicación que a su vez cumple una 

función social de gran importancia, y en el aspecto de control 

informativo destacó que la función de las oficinas de prensa 

"no es de controlº 1 sino un auxiliar y complemento de la labor 

informativa. 

En lo concerniente a los análisis de la información, dijo que 

el objetivo de ellos es conocer qué aceptación se obtuvo al 

difundir información, mientras que al comentar la cuestión 

publicitaria, sef\aló que la publicidad, en los casos de las 

oficinas de prensa, es un complemento de la información que 

generan. 

Para terminar este primer rubro de las respuestas formuladas 

por los jefes de prensa de las dependencias encuestadas, 

citaremos los puntos de vista que sobre las preguntas dos, 

tres, cuatro y cinco externó el secretario de comunicación 

Social de la CNOP, quien declinó proporcinar su nombre por 

razones personales que respetamos. 
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Hay Ligitantes pera no Caer en el Libertineie: 

CKOP 

En reloción al por qué en algunos casos se habla de control de 

la informaci6n 1 indicó el entrevistado24 que ºyo he sido 

reportero toda mi vida, tengo 34 aftas de ejercer como tal y en 

los últimos aftas como jefe de prensa he podido constatar que no 

hay manera de controlar a los reporteros", y agreg6 que el 

control de la información, al igual que en otros aspectos de la 

vida en sociedad, opera bajo ciertas limitantes para "no caer 

en el libertinaje". 

Acto seguido, mencionó que "en países más avanzados que el 

nuestro hay incluso leyes que controlan la información, como es 

el caso de Inglaterra donde se dan casos de prohibiciones para 

que los reporteros no publiquen cierta información. En México, 

por el contrario, no existe este tipo de control, pues se trata 

de un país donde prevalece una absoluta libertad de prensa". 

Por lo que toca a los análisis de información, éstos, dijo, son 

una guía para saber qué información se publica para 

sistematizarla y organizarlR para cuando se requiere 

localizarla con facilidad y prontitud. 

Sobre la existencia de los 11 choyos 11
, hizo notar que en 

lo personal es fiel creyente de la honestidad Y 

profesionalismo de muchos periodistas; lo que sucede 

es que si hay un número mínimo de deshonestos se 
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generaliza y no se habla de los que sí lo son, por lo 

que en la CNOP "no acostumbramos gratificar 

mensualmente a lo reporteros de la "fuente" debido al 

limitado presupuesto, aunque en realidad sucede lo 

contrario .. ,''• 
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CAPITULO IV 

TESTIMONIOS DE LOS RECEPTORES 

Siguiendo el mecanismo utilizado en el Capítulo anterior, a 

continuaci6n se incluyen los puntos de vista, experiencia Y 

planteamientos formulados por los receptores de la información 

generada por los oficinas de prensa: los reporteros de algunos 

medios de comunicación. 

Las respuestas oscilaron en torno a los siguientes preguntas 1 

que al igual que las anteriores, forman parte del cuestionario 

aplicado exclusivamente a los trabajadores de los medios 

informativos: 

l. ¿Realmente los comunicados de prenso son los vehículos a 

través de los cuales se cristaliza el control informativo? 

2. ¿cuál es el papel que desempcfta o debe desempeftar el 

reportero para que esto no ocurra, o de alguna manera los 

reporteros son cómplices o corresponsales. 

3. lPor qué en le gran mayoría de los casos los reporteros son 

considerados como boletineros? 

4. lDe ser así, ¿a qué atribuye este fenómeno? 

5. lCuál es el concepto que tiene de las oficinas de prensa y 

cómo explicaría el por qué de su existencia? 
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6, ¿Qué opina de los 11 chayos 11 o 11 embutes 11 ? ¿Es esto una forma 

de lograr que el reportero considere positivamente una 

información en especial? 

Loe Comunicados• Guíoe pgro el Control 

Informetiyo: Samaniego 

Según Fidel Samoniego Reyesl, de El Uniyersala los comunicados 

de prensa sí son una forma de control informativo; son una 

guía para el control, por ello deben ser una base en la que la 

actitud del reportero es fundamental, así como los intereses 

personales y la 11 líneatt del medio que representa, po.ra 

utilizarlo al cien por ciento o bien c~mo un apoyo 

periodístico. Es evidente, dijo, que en México se da como una 

forma de control informativo. 

Consideró que para contrarrestar este fenómeno 1 el reportero 

debe desarrollar más su iniciativa y utilizar el boletín como 

una referencia, de tal suerte que si tiene en sus manos una 

información manipulada debe aclararla y ahondar en ella. De lo 

que no hay duda, afü~dió, es que los reporteros son 

corresponsables de que exista el control informativo a través 

de las oficinas de prensa, porque su trabajo se limita a 

guiarse por el boletín olvidando que existen otras instancias 

para enriquecer la información, sobre todo la de carácter 

oficial. 
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El que sean los reporteros considerados como boletineros, Fidel 

Samaniego lo atribuyó a la falta de responsabilidad, de 

criterio y preparación, lo cual se demuestra al día siguiente 

en la uniformidad de la información que aparece publicada en 

los diarios y es difundida en los medios electrónicos 1 pues 

muchos reporteros no se molestan en "darle la vuelta" al 

boletín, aunque esto no ocurre con la generalidad de ellos. 

En cuanto al concepto de las oficinas de prensa 1 sefial6 que sí 

responden a una necesidad derivada de lo complicación de la 

información, del crecimiento de los "fuentes" y de los propios 

medios de comunicación. Se requiere en consecuencia, de un 

organismo que se responsabilice de esa inforn1~1ci6n y la provea 

a los reporteros, aunque en México 11 se da con características 

de control, de mediatización, de la información". 

Por lo que concierne a la existencia de los "chayos 11
1 mencionó: 

ºEs una forma de complicidad entre el Gobierno y los 

propietarios de 

hablados, de 

los medios de comunicación, sean 

tal manera que los reporteros 

escritos o 

consideren 

positivamente una información. Esto se acabaría otorgando 

mejores remuneraciones a los reporteros", agregó. 

Arturo Zárete Rechaza gye sean Hecanisgos de 

Control 

Por su parte, Arturo Zárate Vite2, del mismo rotativo, 

estableció en torno a la primera pregunta que ºnunca una 
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información oficial es mecanismo de gobierno para controlar la 

información". Los reporteros 1 aí\adi6 1 "escribimos con absoluta 

libertad, con un criterio respetable, y, por tanto, los 

comunicados de prensa no considero que sean vehículos de 

control informativo, sino como una información complementaria", 

Los reporteros, dijo en respuesta a la siguiente pregunta, no 

pueden considerarse cómplices ni la mayoría de ellos son 

boletineros, pues el error estribaría en que su trabajo 

periodístico se fincara en el boletín. 

En opinión del reportero de El Uoiyersal. existen diversos 

estilos de oficinas de prensa; las que colaboran con los 

reporteros y las que obstaculizan, por lo que se deben ver a 

las oficinas de prensa como auxiliares y no como una instancia 

fundamental. En cuanto a los "embutes", dijo que éste es un 

mol que se agrava cuando el reportero equivoca el camino Y se 

vuelve mercenario y ve al .Periodismo como una forma de 

enriquecimiento. Planteó por consiguiente la necesidad de que 

el reportero supere esta situación y no venderse a nadie por 

ningún concepto1 mucho menos económico. 

Los Boletines dgn yno yisj6n Parcial de los 

Olivares 

"Un boletín de prensa da una visión parcial, inclusive 

interesada, de una situación que una institución oficial quiere 

manejar sobre cualquier tema que sea de su competencia", 
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resaltó por su lado el periodista de Excélsior, Enrique 

Olivares Flores3. 

Consecuentemente, indicó que el reportero debe ser más 

profesional, no dejarse llevar exclusivamente por la 

información que la institución maneja a su criterio. Esta 

sería 1 en su opini6n, una forma fundamental para que no se 

dieran versiones parciales de los problemas que se tratan en 

las instituciones de gobierno. 

"No se puede circunscribir a una complicidad, más bien a una 

deficiencia profesional, a la falta de interés que desde luego 

es explicable por la línea periodística de cada medio de 

información 11
1 subrayó. 

''A mi juicio 1 quienes se atienen solamente a los boletines de 

prensa 1 quien cumple con su trabajo con base en ellos, puede 

obedecer o bien a la línea de su propio periódico o de 

cualquier otro medio, o e una falta de profesionalismo que 

necesariamente hay que superar 11 
1 señaló en otro orden de ideas. 

El hecho de que los reporteros sean considerados como 

bolctineros, explicó, obedece a que en su mayoría los 

propietarios de los medios de comunicación son de la iniciativa 

privada, son empresarios que pocas veces tienen un sentido 

periodístico y al manejar los medios con un sentido meramente 

empresarial, lo periodístico pasa a un segundo término Y 
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evidentemente sus colaboradores 1 entre ellos los reporteros 1 

siguen y atienden esa "línea" aún cuando no quieran. 

Resaltó que en los últimos años, las oficinas de prensa se han 

convertido en factor indispensable para el ejercicio del poder 

y cuyas funciones específicas obedecen en la mayoría de los 

casos a una parcialidad de las cosas. "Yo no creo -apuntó- que 

actualmente en México existan oficinas de prensa que intenten o 

hagan la difusión de su información en una formo imparcial que 

permita a los medios de comunicaci6n transmitir a la vez una 

visión exacta y justa de los problemas que manejan¡ las 

oficinas de prensa son inherentes a la forma de Gobierno que 

tenemos en México". 

Enrique Olivares opina que los 11 chayos 11 son una forma 1 una 

justificación, de la existencia de las oficinas de prensa¡ es 

a través de ellos como por desgracia 1 en la mayoría de los 

casos se induce un tratamiento especial, parcial, de la 

información que las mismas oficinas de prensa emiten. Los 

"embutes" son unn forma de compensación en lo cual quizá sí hay 

quien puedn privilegiar de urtn u otra forma una información a 

cambio de ese tipo de "atenciones" como ahora se les llama más 

refinadamente. Sí es un factor de influencia -el "chayo"- en 

el tratamiento que se le da a la informaci6n 1 concluyó diciendo 

el repo1·tcro y columnista de Exc~lsior, 
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Desde Cárdenas se Manifiesta el Control: 

Xantomilla 

Gabriel Xantomilla 4 , también reportero de Excelsior, expuso 

que desde la época de Lázaro Cárdenas en que empezaron 

surgir las oficinas de prensa, se ha manifestado un control 

informativo a través de los comunicados, sobre todo en 

las secretarias "de Estado y organismos descentralizados, a 

fin de que 

o exhiban 

no hayan fugas de información 

anomalías de dichas dependencias 

cionarios que las encabezan. 

que 

o 

perjudiquen 

de los fun-

La labor que debe descmpcftar un reportero para que ello 

no ocurra es anteponer su iniciativa, profesionalismo y no 

sujetarse al bolctln. Este fcn6mc1lo, aclaró, no involucra a 

la mayoría de los periodistas, a quienes no es posible 

considerarlos como boletincros. 

Indicó, por otra parte, que las oficinas de prensa están· 

dedicadas exclusivamente a las relaciones públicas para dar 

una buena imagen de los funcionarios y, en relación a los 

"chayosº, mencionó que éstos se deben a que los reporteros 

no gozan de un salario profesional acorde a la labor 

social tan importante r trascendente que dt-scmpcñan, sobre todo 
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tratándose de periodistas que han cursado una 

ca rrcra un i ver si ta ria , 

BJ "Chayp" ni Ata oi Obliga e Callnr: Arroyo 

A su vez, Francisco Arroyas, de El Heraldo de México. negó que 

los comunicados de prensa sean los vehículos o través de los 

cuales se cristalice el control informativo, cuya verdadera 

función se ha distorcionado, a tal grado que en muchas 

dependencias es tan férreo el control que únicamente mediante 

los boletines de prensa comunican de sus actividades, pero no 

por ese simple hecho se cristaliza el control informativo. 

Ello depende, agregó 1 de la audacia del reportero y de sl1s 

deseos de trabajar pare lograr la información que considere 

importante, de tal suerte que deberá pasar por encima de la 

oficina de prensa y de los jefes de prensa paro. conseguir 

información, independientemente de la cerrazón que existe en 

dicha oficina y por excesivo que sea el control que ejerce 

sobi·e la información, 

En cuanto a. la segunda pregunta 1 opinó que el reportero debe 

estar presente en todos los actos y estar interiorizado de las 

actividades de la "fuente 11 bajo su responsabilidad, en tanto 

los reporteros de 

flojera y ante la 

alguna manera se vuelven cómplices por 

lejanía de un evento optan por llamar 

telefónicamente al jefe de prensa para enterarse de lo 
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sucedido. Es aquí donde el reportero se vuelve c6mplice porque 

utiliza una información que al jefe de prensa le conviene o 

bien acude a la oficina de prensa a recoger la "cosecha" o los 

boletines de prensa 1 aunque 11 no creo que en la mayoría de los 

casos los reporteros sean boletineros 1 porque hay sus 

excepciones". 

Por lo que respecta a la existencia de las oficinas de prensa, 

Francisco Arroyo expuso que éstas surgieron en México en la 

época del presidente Miguel Alemán -administración durante la 

que se instituyó el "chayo11 - 1 y desde entonces se generalizó su 

instauración en las esferas gubernamentales, ante la necesidad 

de éstas de exteriorizar la difusión de sus actividades. 

Finalmente, dijo que el "chayon, cuando se trata de una persona 

profesional, "ni lo eta ni lo obliga B callar" Y este fenómeno 

se da en mayor grado dentro de la propia estructura del sector 

público, incluso en el presupuesto que ejercen cada una de las 

dependencias se contempla una partida destinada a ello. De 

ahí deriva, en.adió, la institucionaliación de este tipo de 

gratificaciones que con el paso del tiempo se han convertido en 

una obligaci6n 1 cuya aceptación o no es cuestión de conciencia 

de cada uno de los periodistas. 

Lo anterior se evitaría en la medida en que los reporteros 

tengan un salario acorde al de un verdadero profesionista del 

periodismo. Empero 1 casi todos aceptan el "chayo" por los 

salarios tan bajos que perciben. Reiteró Francisco Arroyo que 
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ello no lo ata ni lo obliga a ser fiel, lo importan~e es ser 

fiel y estar comprometido con el medio al que representa, más 

que a la instituc6n o a la 11 fuente 11 que otorga esa dádiva. 

Con los Bolctineu ee Controlo lo lnformaci6n: 

Heléndez 

Ivonne Meléndez6, también del mismo rotativo, aceptó que los 

comunicados de prensa son utilizados para controlar la 

información, situación que no implica necesariamente 

responsabilidad única de los reporteros, sino que a través de 

los mismos las instituciones sintetizan u11a información que 

refleja su particular punto de vista. 

Los reporteros, señaló por otra parte, son considerados como 

boletineros porque acuden 8 las oficinas de prensa 

exclusivamente a recoger lo que comúnmente se llama 11 cosechaº y 

ello, con el paso del tiempo, les hace perder su etiqueta de 

profesionales. Cuando menos un 45 6 SO por ciento de los 

reporteros no son asiduos al boletín, aunque la mayoría le es 

más fácil recoger los boletines que buscar una información 

exclusiva. 

Indicó que las oficinas de prensa son un apoyo para los medios 

informativos 1 pues cuentan con todos los recursos técnicos y 

materiales para el buen desempe'i\o de las actividades 

reporteriles. Sin embargo, precisó que el despotismo de 

algunas personas relacionadas con el otorgamiento de estos 
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elementos, ocasiona que el reportero no asista con frecuencia a 

las salas de prensa. 

Ivonne Meléndez dijo por último que el fenómeno de las dádivas 

a los reporteros depende de la ética profesional Y de la 

ºlínea11 de los medios de comunicación para con el manejo de la 

información. 

Los Boletines y la Dádiyos Mediatizan la 

Infor11aci60: Sachman 

El reportero de El Necjonal. Ignacio Sachman7, consideró que sí 

existe la posibilidad de que los boletines sirvan al propósito 

de controlar la información, específicamente cuando hay eventos 

a los que no se convoca a los medios de información y se 

efectúan con carácter privado. Lo que emane de tales 

acontecimientos será manejado de acuerdo generalmente al 

criterio o conveniencia de los encargados de prensa de la 

dependencia. 

Agregó que los medios de comunicación electrónicos y prensa 

escrita se deben basar y atender, por ende, a lo que dice el 

boletín, sin tener acceso o lo que no dice el comu11icudo para 

los medios. 

En relación a si lo reporteros son cómplices de que se manipule 

la información través de los boletines de prensa, el 

entrevistado aceptó que "si sucede esto especialmente cuando 
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habiendo acceso a reuniones, eventos, informaciones que surgen 

en un área, el reportero no asiste por apatía, indolencia o 

irresponsabilidad, concretándose a esperar en su redacción el 

boletín y constriñiéndose por ende a lo que en él se maneja. 

Hay boletines de prensa tendenciosos, superfluos e inclusive de 

mala fe, aunque el fenómeno no resulta generalizado sino que 

sucede esporádicamente y en áreas especiales". 

Respecto a la causa. por la cual a ~a gran mayoría de los 

reporteros se les cataloga como boletineros, Ignacio Sachman 

dijo que es por el hecho de que muchos de ellos, aún teniendo 

acceso a la información, se basan en lo que dice el boletín. 

Aparte de la indolencia e incumplimiento por cubrir información 

en el área que se les asigna, muchos reporteros acusan pereza 

mental o falta de criterio y visión periodística por saber en 

dónde está la nota, cuál debe ser su entrada en la información 

que manejen, aftadí6. 

Por otra parte, definió que las oficinas de prensa mal 

mancjadns se han convertido en la "tumba" política de muchos 

hombres de la administración, porque pasan desapercibidos, no 

se les da su justa dimensión, rio se hace trascender la labor 

positiva y los logros que efectúan en el cargo asignado. 

Asimismo, consideró que desde cualquier punto de vista las 

oficinas de prensa son muy importantes porque también a través 

de el las se C'stablecen los nexos entre el funcionario o la 
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dependencia en general con los periódicos, con la radio y la 

televisión, por lo que el entendimiento que puede haber de una 

entidad donde se genera información con los medios difusivos 

(sic) se circunscribe a las oficinas de prensa. 

Acerca de los ''chayos 11 o "embutes'', sostuvo que es un aspecto 

que merece honda reflexión porque no implica sólo una dádiva 

hacia el reportero o columnista, sino que se ha constituido en 

un fenómeno generalizado y hasta cierto punto institucional. 

El 11 embute 11
1 como se le conocía en un principio y actualmente 

se le llama "chayo", añadió Ignacio Sachmon, es una nómina más 

que se hoce llegar con periodicidad a los representantes de los 

medios de comunicación. Explicó que antes se entregaban esos 

dineros con el fin de que no se publicara algo o por el 

contrario que se destacara una información que convenía a 

alguien en particular, pero hoy día mensualmente se entrega el 

11 chayo" que viene a ser un complemento del ingreso económico 

del periodista. 

Refirió que ya es norma que en giras de trabajo, en 

conferencias de prensa y en eventos especiales, se entregue el 

"chayo". Es una normn hacerlo. Tanto se ha acostumbrado el 

periodista a ello que, cuando no se le hace llegar, evidencia 

una i11conformidad poco usual y, en co11sccuencin 1 se trata de 

una necesidad para unos y unn obligación parn los jefes de 

prensa. 
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Para finalizar 1 destacó que no es obligado que por le entrega 

de esos recursos ya esté atándose al periodista a escribir 

positivamente todo lo que genere la dependencia de que se 

trate. Dijo que en el medio existen casos evidentes de que a 

pesar del 11 chayo" el periodista mantiene una línea de conducta 

profesional inquebrantable; no se le compra con la mensualidad 

que se le otorga¡ pero 1 reconoci6 1 "es evidente que si recibe 

un beneficio económico éste debe justificarse o corresponderse 

precisamente escribiendo en forme positiva y tal vez inclusive 

perdiendo la objetividad que debería existir. En este caso sí 

se mediatiza la información. 

Hay Cerrazón Inforgptiyn Lea O. de P .• 

un Obst6cylo¡ A. García 

Para Alfonso J. Garcías, de el diario Noyedades, 11 hay un 

control informativo a través de los boletines de prensa, porque 

están dados con base en una promoción de un funcionario o una 

dependencia 1 para resaltar algo que se está realizando 

positivamente y, con ello, desviar la atención u ocultar hasta 

cierto punto lo negativo o las carencias que se tengan••. 

Por lo que concierne a la segunda interrogante precisó que en 

algunos casos el reportero se convierte en cómplice por la 

falta de preparación 1 aunque no exclusivamente. En muchos 

medios de información, agregó, la versión oficial es 

fundamental, es la base 1 a tal grado que cuando ocurre un 

problema los directores de los diarios buscan la versión 
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oficial del hecho, y hasta cierto punto aquí se observa una 

complicidad del director en el que está involucrado el 

reportero. 

Cuando el reportero muestra flojera, desatención hacia la 

''fuente'' y nadamás busca el boletín, la única solución es que 

se ponga a trabajar tratando de buscar otros medios que le 

permitan obtener uno información más elaborada, importante y 

trascendente. 

Al respecto, reveló que en más de diez afias de ejercicio 

periodístico ha podido constatar, "sobre todo en el sexenio de 

Miguel de la Madrid, que hay uno cerrazón informativa, como es 

el caso de la secretaría de Educación Pública y otras oficinas 

de prensa que controlan prácticamente todo, de tal suerte que 

uno como reportero no puede entrevistar al secretario de Estado 

ni solicitar documentos, porque los jefes de prensa argumentan 

que la oficina a su cargo es el canal adecuAdo y acceden cuando 

la información ya ha perdido actualidad 11
• 

Acept6 1 por otra parte, que los reporteros son boletineros, en 

primer lugar porque son mal pagados y además de que "como 

buenos mexicanos ponemos en práctica la ley del menor esfuerzo'' 

y, en segundo lugar, para los directores de los medios de 

comunicación la versión oficial de los hechos cuenta más y en 

este fenómeno están involucrados "hasta los jefes de 

redacciónº. 
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En cuanto a la existencia de las oficinas de prensa, seftal6 que 

ello obedece al propósito de dosificar la información a los 

reporteros y actualmente el concepto que se tiene de las 

oficinas de prensa es que constituyen 11 un filtro" y un 

obstáculo que el reportero debe superar para conseguir 

información¡ esto es 1 en las oficinas de prensa jamás 

proporcionan la información que el reportero desea sino la que 

a ellos conviene. 

Respecto a los 11 chayos 11
1 puntualizó: 

11 En la cuestión de los 11 embutes 11 está involucrado el Gobierno 1 

los directores de los medios de información 1 los reporteros Y 

el propio sistema político mexicano. Hay infinidad de medios 

donde los reporteros no perciben salario alguno pero en cambio 

mediante una credencial y la asignación de un lote de ''fuentes'' 

prácticamente se dedican a ºatracar" a los jefes de prensa y en 

ello están involucrados una gran variedad de agencias de 

noticias y estaciones de radio". 

No obstante, hizo notar que una gran parte de los periódicos 

operan con pérdidas que los convierte en arma de negociaci6n 

política y econ6mica 1 lo que da lugar n constantes reuniones, 

desayunos y comidas entre altos funcionarios del Gobierno 

Federal y los directores de los medios de información. 

Conscientes de las precarias condiciones salariales de los 

periodistas, las partes involucradas no han dado solución 

satisfactoria a esta problemática que requiere la percepción de 
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un salario justo en términos del profesionalismo y del tiempo 

completo que los trabajadores de la información dedican a este 

oficio. 

Que se Reglagcote el Derecho a la 

Informeci6n :A. Gil 

El reportero de El Spl de México. Antonio Gil9, estableció por 

su lado que los comunicados de prensa no cristalizan en un 

control informativo, sino que pretenden que se publique en los 

medios lo que la oficina que los genera desea. Sin embargo, el 

papel del reportero es tomar al boletín de prensa como base o 

como guía y analizar si el contenido del mismo se apega e la 

realidad; de lo contrario, debe investigar e ir más allá, al 

fondo, en torno a esa información y no atenerse única y 

exclusivamente a lo que seftala el boletín. 

Admitió que en algunos casos y por razones de tiempo los 

reporteros utilizan al boletín tal como viene, sin profundizar 

en la investigación sobre el contenido del mismo. Los 

reporteros, dijo, estamos sujetos a una presión contra el 

tiempo y cuando en las redacciones reciben un comunicado de 

prensa, después de trabajar gran parte del día, Jo que hacen es 

desahogar esa información que puede o no ser importante, en el 

menor tiempo posible. De ahí que al día siguiente apnrezcn la 

información uniformada y como producto de un boletín, por lo 

que a los reporteros se les cataloga como bolctincrus. 
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Sobre este punto, consideró Antonio Gil, las dependencias del 

Gobierno Federal tienen parte de la responsabilidad 1 pues se 

cierran tanto que lo única información que emiten es a través 

de su oficina de prensa y obstaculizan al reportero la, 

posibilidad de allegarse mayor información y verificarla, de 

tal manera que algunos de ellos ni siquiera asisten a la 

"fuente" porque no tendrían acceso a los datos y la única 

alternativa es recurrir al boletín, dándole una "maquillada''· 

Opinó el reportero de El Sol de Hgxico gue 11 las oficinas de 

prensa sirven para mantener un control de la información, 

situación que paulatinamente se ha venido generalizando y 

creando un ambiente de conformismo hacia las oficinas las 

cuales mantienen cerrados sus canales de acceso a la 

información para los reporteros y difunden lo que a ellos 

interesa". 

En este sentido 1 propuso reglamentar el derecho a la 

información para determinar cuáles son los documentos que 

merecen difundirse, tal como ocurre en los Estados Unidos de 

Norteamerica, donde se establecen tres tipos de vías para la 

obtención de una información¡ a saber, el denominado Top 

Secrct, que solamente está reservado para algunos¡ OnlY Far 

Your Eyes, solamente para algunos ojos, para unos cuantos Y el 

tercero que son los documentos de interés público. En México no 

existe dicho mecanismo y las oficinas de prensa operan como 

instrumentos que 11 clausuran toda posiblidad de acceso a la 

información". 
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Para concluir, estimó que a través de los "chayos" los jefes de 

prensa logran que el reportero considere positivamente una 

información en especial. La mayoría de los jefes de prensa lo 

hace y mediante una dádiva generalmente en efectivo promueve 

que esa información sea trabajada, que no se vea como un 

boletín sino como un trabajo que el reportero hizo. Esto, 

dijo, lamentablemente ha proliferado con el consentimiento de 

los editores, porque éstos no otorgan un salario suficiente que 

impida a los periodistas aceptar en un momento dado este tipo 

de gratificaciones¡ sin embargo, lo hacen para complementar 

los gastos familiares 1 de tal suerte que este fenómeno es 

resultado de "la colusión entre los editores y el Estado" 1 

porque si el Estado reglamentara un salario para los 

trabajadores de la información, en términos de suficiencia 1 

éstos no tendrían la posibilidad de fomentar lo positivo de sus 

notas a través de las dádivas. 

Los O. de P. no Cu11pl en unq Punc.i..2..n. 

Jnforaatiya: 

H. A. Reyes 

Mario Alberto ReyeslO, de UnomásUno, resaltó que muchas veces 

o través de los boletines de prensa se cristaliza el control 

informativo, aunque no siempre, ya que existen boletines que sí 

informan aunque medianamente; es de~ir, cuando el personal que 

maneja dicho documento bt1sca a través de él informar de acuerdo 

a sus intereses para conservar la posició11 político qt1c ostenta 

el titular de la dependencia. Es entonces cuando se presenta 
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dosificada la información y aún siendo ésta valiosa, la margina 

o definitivamente no se incluye en el boletín por temor a 

especulaciones, 

que pudieran 

dependencia. 

indebidas interpretaciones o a repercusiones 

revertirse en contra del titular de la 

Ante este fenómeno, estimó que el reportero debe contar con 

iniciativa propia, independientemente de la orden de 

información que se le dé¡ tener la inquietud para llevar la 

información que surja de su idea, de su deseo de informar, de 

orientar Y eludir hasta donde sea posible la información 

oficial 1 aunque ello no debe implicar el hecho de manejar 

únicamente la información que obtenga el reportero porque 

muchas veces la información no oficial surge por el robo de un 

documento, por la declaración no autorizada, por el comentario 

a veces visceral de algo que a fin de cuentas es información. 

El reportero de UnomásUno scf\aló, en cuanto a la siguiente 

interrogante, que es muy alto el porcentaje de periodistas que 

recurren al boletín de prensa y que, por ende, son considerados 

como bol e ti ne ros. Y resci\6 que en sus 18 ai\os de ejercicio 

periodístico ha detectado actitudes de exceso de confianza en 

algunos reporteros que llegan tarde a los eventos, se atienen a 

los demás o simplemente no muestran inquietudes de trabajar y 

se remiten a la información oficial. En esta situación tiene 

mucho que ver el medio de comunicación¡ algunos de ellos 

exigen a sus reporteros más presencia en las 11 fuentes 11
, más 
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inquietud para obtener información, pero hay otros medios que 

se conforman con la simple información oficial. 

Según Mario Alberto Reyes, la oficina de prensa es un medio 

tendiente a conservar o enaltecer la imagen de un funcionario 

público y "no cumple generalmente con una tarea informativa 

hacia la comunidad". Añadió que el motivo de las oficinas de 

prensa y el hecho de su reciente crecimiento y proliferación, 

responde al deseo de mantener a un sistema político, por eso 

obstaculizan al reportero para conseguir información que sólo 

es manejada a través de la oficina de prensa, en donde se 

dosifica, se matiza, se regula y se "rasura". 

En cuanto a la última pregunta, indicó que el "chayo" no es una 

forma de lograr que el reportero considere positivamente una 

información determinada. El 11 chayo 11
, que ex is te desde hace 

muchos ai\os, es una manera de ayudar a los representantes de 

los medios de información y se ha pretendido usarlo de alguna 

manera para ºcomprar" al reportero y generalmente no ha tenido 

éxito, pues en la actualidad es muy difícil, a través de una 

dádiva, controlar a los periodistas¡ es más fácil que un 

reportero sirva a los intereses de una persona, por amistad o 

por otro motivo, que por la aceptación de una gratificación. 

"Yo creo que en esto del 11 chayo11 hay una relación entre el 

sistema político y los editores, los directivos de los medios 

de comunicación, porque ha sido tradicional los bajos ingresos 

de los reporteros toda vez que el editor está enterado que por 
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un lado está recibiendo una dádiva, generalmente en el sector 

público, porque en el sector privado es muy difícil. Es un 

vicio que a veces corrompe al reportero, pero es difícil 

comprar consciencias a través del "chayo", concluyó diciendo el 

reportero de UnomásUno. 

Las O. de P. Nacen para Manipular y 

Desinformar: 

H. A. Mares 

Por el mismo diario, también fue entrevistado Marco Antonio 

Maresll quien admitió que los comunicados de prensa funcionan 

como vehículos a través de los cuales se formaliza el control 

informativo, al contener da tos y declaraciones en su mayoría 

intrascendentes, aunque por otro lado cumplen con la función 

específica de enviar un mensaje que el reportero está en su 

derecho de publicar o no. Añadió que hasta cierto punto es 

válido que al emitir un boletín de prensa la institución de que 

se trate lo utilice para defender su punto de vista. 

Para evitar caer en el uso indiscriminado del boletín de 

prensa, el reportero de UoomásUno co11sider6 que los periodistas 

110 solamente deben recoger la parte oficial de los hechos sino 

ahondar en los mismos de tal manera que la información lista 

para publicarse sea el producto de una visión más completa de 

las cosas. 
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Refirió que los periodistas que reciben en su redacción los 

comunicados de prensa, las más de las veces no se toman la 

molestia de 11 maquiller11 o "darle la vuelta" a esa información, 

lo que les hace caer en el círculo vicioso de atenerse en 

exceso a los boletines. 

Resaltó por otra parte que los ofic:i.nas de prensa nacen· para 

manipular y desinformar, aunque con el tiempo han venido 

respondiendo nl objetivo de emitir mensajes e informaciones que 

sólo interesan a los emisores para que se publiquen en los 

medios de comunicación, 

Al referirse a la existencia de los "cheyos", precisó que, para 

considerar como positivo o negativo un asunto, el reportero no 

debe necesariamente atenerse a la decisión de una dependencia u 

organismo, sino más bien a su criterio y visión periodística 

para determinar si es o no relevante la información que tiene 

en sus manos, en la inteligencia de que todo boletín de prensa 

está sujeto a una segunda evaluación que se da en la mesa de 

redacción donde se acuerda si se publica o no. 

I.os "Cbeyos" y la Publicidad. "Juego Tramposo" 

H.A. Rocha 

El periódico Oyacjones 1 por conducto de Miguel Angel Rocha12, 

afirmó que los boletines de prensa controln11 la información y 

lo que difunden es ú11ica y exclusivamc11te lo que a la 

institución conviene, Esta situación. dijo, deriva en gran 
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parte de la flojera y los pocos deseos de trabajar de los 

representantes de los medios de comunicaci6n 1 quienes "se van 11 

con el boletín para cubrir el expediente 1 lo que demerita el 

profesionalismo de esta actividad y ha dado lugar, 

lamentablemente, a que se les catalogue de boletineros, aunque 

no en la generalidad de ellos. 

Según el reportero de Oyaciones, las oficinas de prensa surgen 

por necesidad, la necesidad de un funcionario o una dependencia 

de proporcionar aquella información que más responde a sus 

intereses y 1 en lo relativo a los 11 chayos", destacó que es 

responsabilidad de los reporteros hacer uso del •. boletín 

positivamente y quienes lo reciben lo hacen generalmente debido 

a los bajos sueldos de que gozan, lo que aunado a la publicidad 

los convierte en cómplices en un "juego trampa.so" donde 

intervienen funcionarios de los medios de comunicación. 

El "embute", subrayó, a veces condiciona la actitud del 

reportero que no es honrado, pues existen muchos más que aún 

recibiendo gratificaciones publican informaciones contrarias a 

la dependencia que se les ha asignado. 

Las O. de P .. Aoarato 811rocrático sin Razdo de Ser: 

L. Quintero 

La reportera del mismo diario, Laura Quintero13, opinó por su 

lado que los boletines de prensa han ejercido "un control 

estricto" sobre la información¡ son cien por ciento 
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"manipulados" desde su origen y al no dar opción al reportero a 

cuestionar ni responder a las inquietudes de una información a 

fondo, 11 te controlan, te manipulan y distorsionan completamente 

los hechos". El papel que deben desempeñar los reporteros para 

que ello no ocurra 1 es "dejar a un lado los boletines" e 

investigar, de lo contrario "somos cómplices de esa 

manipulación que ejercen las oficinas de prensa, a tal grado 

que una gran mayoría de los reporteros se atienen a los 

comunicados", lo que se ha traducido en el hecho de que 

"tengamos una pésima calidad en la información". 

Los reporteros, dij o, son considerados como boletineros "porque 

llega a tal grado su flojera que hay quienes le quitan el 

título de la dependencia y se lo firman¡ ni siquiera se toman 

la molestia de analizarlo o constatar qué es lo que se oculta 

detrás de esa información". 

Enseguida, Laura Quintero se pronunció por la desaparición de 

los boletines de prensa que sólo cumplen con la función de 

controlar la información, lo que ha orillado a los reporteros a 

caer en el círculo vicioso que los mantiene inmersos. 

Las oficinas de prensa, señaló en otro orden de ideas, "no 

tienen razón de existir; es un npnrato burocrático creado para 

controlar la información, limita y sujeta al reportero 

utiliznr un docume11to que de ninguna manern es lo que quiere; 

presenta información distorsionada y parcial a los intereses de 

la dependencia que los emite y, e11 consecuencia, ha coadyuvado 
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a la pérdida de la esencia del periodismo de investigación y de 

opinión". 

Una consecuencia de este control de las oficinas de prenso, 

sei\aló, es el 11 embute 11
: una forma que los jefes de prensa han 

establecido para ejercer un estricto control sobre la persona 

que lo recibe, permite el manipuleo y compromete al reportero a 

ser consecuente con la política que ellos desean -los jefes de 

prensa-¡ el objetivo, en resumen, es ºcoartar la libertad y la 

objetividad a los periodistas". 

Se Cogpra Espacio po Criterio: Jorge Velázquez 

Jorge Velázquez14, de El Sol de Mediodía. define de la 

siguiente manera el propósito de los comunicados de prensa: 

"El control informativo viene a cristalizarse no solamente a 

partir de los boletines de prensa 1 sino de los intereses 

personales del periodista y principalmente de la empresa en que 

labora. A final de cuentas, en diversas ocasiones y 

actualmente se da el hecho de que una gran parte de los 

reporteros, aunque no la totalidad 1 empiezan a hacer a un lado 

los comunicados oficiales que resultan tendenciosos". 

Seg6n el reportero de la '1 fuente 11 política, el papel que debe 

desempeñar el reportero es el de investigar, adoptar su 

responsabilidad histórica con la clase e intereses que comulga 

e ir al fondo de los temas. Sin embargo, apuntó que en una 

sociedad donde los medios de comunicación son los voceros de 
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una clase gobernante, es difícil conformar una auténtica 

opinión pública que retroalimente la solución de problemas 

económicos, políticos y sociales. 

Mencionó que por fortuna las nuevas generaciones de periodistas 

se incorporan ya a los medios de comunicación paro terminar con 

diversos vicios: uno de ellos es que por pereza, compromisos o 

carga de trabajo, algunos reporteros sólo ponen su firma al 

boletín. 

Definió enseguida que las oficinas de prensa surgen en el 

sexenio del presidente Miguel Alemán y lejos de coadyuvar a 

hacer menos pesada la carga para los periodistas, con lo que se 

pretende encubrir su función, aparecen ante la "necesidad 

imperiosa" de cuidar la imagen del encargado, partiendo de un 

concepto simplista en la política nacional de que 11 10 

importante no es poner el huevo, sino saberlo cacareor11
1 con el 

fin de escolar los puestos de poder en el sistema político 

nacional. 

Por lo que respecta a los 11 chayos 11
, Jorge Velázquez apuntó lo 

siguiente: 

"Cuando el político ha cumplido totalmente sus aspiraciones, 

poco le importa su oficina de prensa o los medios de 

información. De esa manera, si realizamos una encuesta entre 

las oficinas de prensa sobre el monto del 11 chayo 11 o 11 embute 11 se 

comprobará que la dependencia oficial que menos dinero da a los 
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periodistas es precisamente la Presidencia de la República. 

Que el reportero difunda positiva o negativamente una 

información por causa del "chayo" es cuestión de criterios. 

Hoy en día los periodistas creen que 11 se compra espacio, no 

criterio", 

Los Bolctines-"Chayos" Controlen y 

Di storsíonan: Correa 

Guillermo Correal5, de la revista~' o su vez rechazó que 

los boletines sean vehículos de control informativo, refiriendo 

que los reporteros tienen todo el derecho paro desecharlos. 

''Te controlan -dijo- en tanto en cada boletín te dan una lana 

por abajo, aunque ello depende mucho de la persono y hoy en día 

no es ton fácil controlar a los reporteros a través de los 

"chayos". 

Agregó que el control de la información no solamente se da 

mediante los boletines, sino también por la intimidación, los 

"embutes", por medio de otras cosas más serias que los 

"chayos"... O sea, los boletines en sí no ejercen ningún 

control. 

Asimismo, puntualizó que para el que es reportero en verdad, el 

boletín no tiene ninguna importancia en tanto no sea realmente 

un boletín que informe de algún cambio o suceso muy relevante. 

El boletín sólo sirve para dar la opinión de la oficina de 

prensa, para cuidar la imagen del dirigente o de algún 
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funcionario; El reportero no es trabajador de la oficina de 

prense .•• 

Guillermo Correa dejó en claro que la mayoría de los reporteros 

no son asiduos al boletín, pues existe una gran cantidad de 

ellos que en sus medios son obligados a trabajar, a reportear y 

no servirse únicamente del boletín y regular su existencia a 

través de éste. 

Las oficinas de prensa, dijo, son muy importantes porque si de 

alguna manera cumplieran con su razón de ser, facilitarían la 

labor del reportero en cuanto a la concerlación de citas con 

los funcionarios 1 entrevistas, pero como no sucede así 1 tratan 

de controlar sus actuaciones negativas. 

Finalmente, precisó que los "chayos" son negativos porque 

distorsionan la actividad periodística, la desprofesionalizan y 

constituyen el segundo mecanismo de control informativo. 

Las D4diygs. Resultado de una "Bxtrafta 

Complicidod": Granados 

En opinión del reportero y comentarista de la empresa ~' 

Agustín Granados1 6 , los comunicados de prensa "pretenden" 

cristalizar el control sobre la inf ormaci6n y mencionó que para 

ello es preciso conocer qué información se va n difundir y 

cómo, de ahí que esta propuesta o primera pretensión de control 
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deberá ester acompañada de la actitud del reportero sobre su 

aceptación o rechazo. 

11 Los reporteros no son cómplices ni corresponsables; el papel 

que deben desempeñar no necesariamente es aquel que contradice 

el criterio de la dependencia. Un buen reportero es crítico, 

no prudentemente crítico o crítico a secas, pero no 

sistemáticamente crítico; a veces admitirá la propuesta de la 

oficina de prensa y otras veces dirá ºno, yo ví otro acto y las 

consecuencias del mismo son otras". Cuando de alguna manera 

coincides y lo haces honradamente no eres c6mplice 1 puedes ser 

corresponsable, pero no cómplice". 

Para explicar el carácter de boletineros que ditingue a algunos 

periodistas, Agustín Granados citó a Abraham Moles, para quien 

la noticia ''es una suerte de intensidades", similar a una línea 

dibujada en un electroencefalograma, cuyo punto más alto 

representa para el reportero la oportunidad y el momento idóneo 

para "tomar la nota 11 • Al no suceder siempre este fenómeno, 

"somos boletineros porque las empresas periodísticas nos exigen 

que a fuerza les llevemos una nota diaria aunque no suceda nada 

y no hay mejor alternativa que refugiarse en el boletín, en la 

información que la oficina de prensa quiere destacar. De ahí 

que se trata de un vicio de las empresas periodíticas más que 

de los reporteros''· 

Mencionó que las oficinas de prensa se caracterizan a partir de 

lo dependencia que las genera y recordó que las oficinas de 
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prensa que nacieron con Avila Camacho -precisamente la de la 

Presidencia de la República- "no se parecen en nada a las 

actuales. De hecho ahora sería muy difícil para un reportero 

trabajar sin oficina de prensa y te hablo por ejemplo de la 

11 fuente 11 de la Cámara de Diputados que es tan compleja, donde 

de pronto un hecho aislado en la tribuna implica acudir al 

Reglamento, a la Constitución 1 a discursos pasados 1 a otras 

instancias y es la oficina de prensa la que te puede ayudar y 

de hecho éste lo hace 11
• 

Ahora, agregó, si .hablamos de la oficina de la secretaría de 

Gobernación, estamos hablando de otra cosa. Lo mismo sucede 

con la oficina de prensa de la Presidencia de la República, que 

emite boletines "en los que no puedes vacilar; tal cual te lo 

dan debes difundirlo porque si no los señores se enojan". 

Empero, 

prensa 

señaló Agustín Granados, "creo 

son absolutamente útiles 1 

legislativas". 

que las oficinas de 

especialmente las 

En relación a los 11 chayos 11 
1 expresó el siguiente punto de 

vista: 

"Los "embutes" no son una forma para que el reportero considere 

positiva una información. Se trata de un fenómeno negativo, es 

una especie de dádiva institucional que las oficinas de prensa 

otorgan en una 11 extraf\a complicidad con los periódicos", no es 

una complicidad criminal sino en rigor no nos subvencionan a 

nosotros, están subvencionando a nuestras empresas, porque en 
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la medida en que huy dádivas en las oficinas de prensa nuestras 

empresas "nos pagan una m ... '1
• Hay complicidad no entre el 

reportero, sino entre el Gobierno Federal y los periódicos para 

que éstos sigan funcionando, una complicidad que no termina en 

la dádiva del papel o el no cobro de impuestos a las empresas 

de comunicación electrónicas, sino que es mejor 11 le pago menos 

al reportero y hay me lo compensas". Pero creo que el 11 chayo" 

no condiciona, si te condiciona "estas muerto". 

Las O. de P. un Ayencc en lo Coguoicoci6n: 

Honserrat Armada 

La reportera de la empresa Imeli:'.i:1iQn, Mu11serrat Armadal7, 

estimó que el boletín de prensa no implica un control 

informativo¡ simplemente ofrece a los reporteros una 

panorámica de los acontecimientos y, adicionalmente, 

distribuyen las oficinas de prensa las versiones estenográficas 

de los actos para que los periodistas tengan los elementos 

suficientes para la elaboración de sus notas. 

En lo relativo a otro cuestionamiento, destacó que existen 

reporteros que se dedican a borrar del boletín el membrete de 

la institución y se lo firman, no sin Rntes redactarlo 

íntegramente. 

Lo anterior es consecuencia de la apatía de algunos reporteros, 

y aunque muchos se quejan de los boletines, "en el diarismo 
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realmente transcribimos lo que otros dicenº, comentó la 

reportera de Imeyisi6n. 

Sefta16 en otro orden de cosas que las oficinas de prensa son 

una guía¡ es como la otra cara del periodismo pues facilitan 

al reportero el acercamiento con los funcionarios; son 

instancias importantes que constituyen un avance en la 

comunicación y en el desarrollo del periodismo. 

En cuanto a los 11 choyos 11 , éstos, dijo, no son una forma de 

controlar la información. Partiendo de la base de que los 

periodistas perciben el salario mínimo, sin días de descanso 

muchas veces, es muy común aceptar estas dádivas. Las 

dependencias . gratifican a los reporteros, pero ello no 

significa que los extorcionen. 

Las O. de P., Creadoras de Iw4gcnce: J • L • 

Delgado 

Sobre las opiniones vertidas por representatnes de las agencias 

noticiosas, el reportero de ~1 José Luis Delgado18 , 

expuso que un comunicado no necesariamente es sinónimo de 

control ya que el periodista tiene la absoluta libertad de 

indagar si se trata de un hecho real o bien tener la versión 

auténtica de los acontecimientos. 

Consecuentemente, seftaló que el reportero tiene la obligación Y 

la responsabilidad de dar a conocer tanto la información 
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oficial plasmada en los comunicados, como establecer algún tipo 

de encuestas entre los empleados del organismo involucrados en 

la elaboración del boletín; es decir, debe obtener la 

contraparte para tener una versión más completa, de lo 

contrario estaría incurriendo en la publicación de una versión 

0 boletinesca". En tanto el reportero no investigue, apuntó 1 

"se hace cómplice de las dependencias y actuaría de manera 

unilateral". 

No obstante 1 José Luis Delgado consideró que en la mayoría de 

los casos los reporteros no son boletineros¡ por el contrario, 

definió que existen dos tipos de periodistas: los boletineros 

y los amarillistas, sobre todo éstos últimos quienes gustan de 

incluir en sus notas elementos amarillistas e inexactos para 

obtener la primera plana en sus respectivos medios, 

Destacó enseguida que 

fundamental la rapidez 

en los agencias de 

y el tiempo para el 

noticias es 

envío de la 

información, lo que se traduce en el manejo de la misma sin 

ahondar en ella¡ es decir, en la elaboración de las notas de 

manera apresurado, 

Las oficinas de prensa, dijo por otro lado, son organismos 

encargados de vigilar la imagen de la dependencia y, en este 

sentido, tratará, a través de sus boletines, de resaltar los 

aspectos positivos y ocultar los negativos. Pero además, se 

trata de una oficina que realiza funciones de relaciones 

públicas para proporcionar mayor comunicación entre los 
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funcionarios y los reporteros 1 canalizar a éstos a fin de 

obtener la información correcta. En resumen, sef\aló, como 

oficinas de relaciones públicas, las de prensa "son creadoras 

de imágenes 11
• 

Finalmente, estableció que el "e hayoº o "embute" está 

totalmente institucionalizado, "ya que no se da en el momento 

del acto -como se estilaba hasta hace algunos af\os-; ahora se 

otorga mensualmente a cada reportero y, por otro lado, es un 

fenómeno negativo que se resolvería en la medida en que los 

periodistas tengan un salario digno, que evite definitivamente 

actitudes lamentables de algunos de ellos que sólo buscan la 

limosna del mes". 

Los Boletines no son Mecanismo Básico de 

Cpntrol: J.H. L6pez 

La agencia noticiosa .ln.f.su:.wut, a través del reportero José 

Manuel L6pezl9, negó que los boletines de prensa sean el 

mecanismo básico de las oficinas de prensa para controlar la 

información, argumentando que los comunicados única y 

exclusivamente proporcionan una información y compete al 

reportero hacer uso de ellos o no. 

No estuvo de acuerdo, por otro lado, con el señalamiento de que 

los periodistas utilizan excesivamente el boletín de prenso 

para la elaboración de sus notas, remitiéndose a un breve 

análisis de la información publicada en los diarios que da como 
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resultado la prevalencia de notas "trabajadas" en relación de 

cinco a uno con respecto a las derivadas de boletines de 

prensa. 

Ponderó el reportero de ~ la existencia de las oficinas 

de prensa por considerar que vivlmos en un mundo donde las 

relaciones públicas son indispensables y en este marco se 

inscriben las oficinas en cuestión, 11 que no tienen nada bueno 

ni malo 1 pues en todo caso es el reportero el que valora la 

información o en su defecto la despoja de las bondades que 

supuestamente tienen". 

M4n que Control. Doy Autocensuro en los 

Reporteros: I. García 

Por parte de la agencia informativa l&m.!J..a, fue cuestionado el 

reportero Iván García Contreras20 1 quien mostró su desacuerdo 

en el control informativo que implican los boletines de prensa, 

mencionando que más bien se trata de un fen6meno de autocensura 

de un buen número de trabajadores de la información y, 

paralelamente 1 las empresas periodísticas cuentan con sus 

propios valores e intereses que son los que determinan qué tipo 

de información debe salir a la luz pública. 

En consecuencia, "no creo que existan boletines, sobre todo en 

el caso específico de las tt fuentes" financiera y política, 

donde la labor de los reporteros no se basa exclusivamente en 
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recoger un material preparado. Se trata, en sí1 de un mito el 

que se catalogue a los reporteros como boletineros 11
• 

La existencia de las oficinas de prensa obedece, según García 

Contreras 1 al propósito fundamental de organizar la información 

que generan y 1 en lo referente al 11 chayo" 1 opinó que es una 

especie de gratificación para los reporteros y no un elemento 

que modifique la conducta y la voluntad de los periodistas. 

Cuando una oficina de prensa pretende que se publique una nota 

en especial lo hace a través de la publicidad y no del 

otorgamiento de un "chayo". 

l.as O. de P. bon Fracasndo en sus Intentos de 

Control: Alcántara 

De las empresas radiofónicas encuestadas, la reportera de B.1uli.Q. 

Edycacj6n, Olga Alcántara21, expresó que los comunicados de 

prensa no son instrumentos de control¡ el carácter poco 

confiable de éstos obliga a los reporteros a profundizar en la 

información por diversos medios y en otras esferas. 

El papel que debe desempefiar el periodista para impedir el 

control informativo, se debe centrar en recurrir la 

investigación para ir más allá de la información contenida en 

los boletines. 

"Los reporteros -aftadi6- son considerados como boletineros 

porque se van con la información oficial, aunque ello ya no es 
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tan común en nuestros días cuando el reportero ya esté cansado 

de manejar información oficial". Esto se debe a que existen 

intereses 11 extraf\os 11 que fomentan el uso indiscriminado de los 

boletines. 

Las oficinas de prensa son el medio por el cual los reporteros 

llegan a una dependencia, pero más allá de ello junto con las 

relaciones públicas 1 ya no funcionan como debieran y cuantas 

veces han pretendido controlar a los periodistas y a la 

información, han fracasado. 

Bn algunos casos, concluyó Olga Alcántara, el "embute" ocasiona 

que el reportero considere positivamente una información 

determinada. 

El Reportero debe Ryodir la Hanipi1loci6n: 

García Colín 

La empresa Notisistemo, por conducto de la periodista 

radiofónica Margarita García Colín22, dijo que en gran parte 

los comunicados de prensa sí son vehículos de control, en tanto 

el reportero debe dar cuenta de lo que sucede en los eventos a 

los que asiste para evadir la manipulación que lleva implícito 

el boletín. Se dan casos de reporteros que sí incurren en 

cierta complicidad o son corresponsables del control de la 

información más bien por pereza y desinterés. 
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Los reporteros son considerados como boletineros porque "se van 

literalmente" con el documento que les entrega la oficina de 

prensa o bien cuando se trata de un evento no cubierto por el 

reportero éste se ve obligado a publicar el boletín. 

García Colín refirió que les oficinas de prensa son parte del 

aparato burocrático, aunque hay 

funciones de suma importancia 

otras que 

para loS 

realmente cumplen 

periodistas. En 

términos generales, las oficinas de prensa canalizan la 

información teniendo la precaución de que no serán 11 golpeadas11 

las autoridades de la dependencia. Por cuanto al apoyo 

logístico, las oficinas facilitan a los reporteros la obtención 

de discursos, de lo contrario se enfrentaÍ'ían a una serie de 

inconvenientes y obstáculos para el buen desempefto de su 

trabajo. 

Los ºchayos no son una forma de lograr que el reportero 

publique en términos positivos una información en especial¡ 

desgraciadamente está tan arraigado este tipo de dádiva que ya 

depende de los principios, de la ética profesional y del juicio 

valorativo de quien o quienes lo reciben para el boletín logre 

el fin que desea la oficina que lo genera. 

No se Rstogdorizo la Inforwación ni 

se Jgponen Criterios: R, N. 

Para Rogelio Navarro23, de Rodiq Centro, "de ninguna manera hay 

control informativo. El comunicado de prensa es s6lo una guía 
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y contiene una serie de datos que auxilian al periodista en un 

momento dado, pero de ninguna manera significa estandarizar la 

información o presionar para que se publique". 

Por considerar que no se pueden hacer apreciaciones ligeras 

sobre 11 esta profesi6n 11
1 Rogelio Navarro rechazó el calificativo 

de boletineros que se vierte hacia algunos periodistas y citó 

que en la oficina de prensa de la Presidencia de la República -

donde se desempena como reportero acreditado desde hace algunos 

aftas- se informa de las actividades del Jefe del Ejecutivo pero 

los periodistas gozan de lo libertad de acudir a los actos 

oficiales donde captan lo más relevante de ellos para que de 

acuerdo a su criterio lo emi.tan a la opinión pública, sin 

ningún tipo de imposiciones. "No se le impone al reportero 

ningún criterio ni forma de sugesión para la transmisión de la5 

actividades presidenciales¡ 

prensa", remarcó. 

hacemos uso de la libertad de 

Las oficinas de prensa, dijo por otro lado, no son más que un 

enlace fundamental entre las dependencias y el periodista, 

porque no es posible que los reporteros lleguen a la oficina de 

prensa de la Presidencia e interroguen sobre los actividades 

del Presidente de la República. De tal manera que tiene que 

haber un cuerpo especializado de encargados de prensa que 

elaboren este tipo de información elemental para el trabajo de 

los reporteros, agregó, 
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Consideró por último que en el momento en que un periodista 

recibe una dádiva, deja de ser un periodista idóneo y se 

convierte en un empleado más de la dependencia. "Se supone que 

el periodista debe tener un criterio fundamental, de tal suerte 

que si un "chayo" es una dádiva, no se trata de un soborno. El 

periodista con criterio de ataque, sensacionalista, cae en un 

defecto muy grave: el amarillismo". 

Sobre el particular, Rogelio Navarro aftadió: 

ºPara cubrir la "fuente" de la Presidencia hay que tener un 

criterio muy amplio, definido, circunstancial en cierta forma, 

para no tratar de crear pánico ni deformacionl.s en la manera de 

comunicar. Estamos cuidando una imagen nacional, estamós 

llevando una armonía con la que se comunica, que el pueblo lo 

capte no como una forma de sensacionalismo. Es un criterio 

negativo si se maneja la información creando alarma o pánico 

entre el pueblo 11 • 

La Libertad no Kxjste; el Control lo Ejerce 

Gobernaci6n: G.V. 

Guadalupe Vargas Zamora24, de la misma difusora, indicó que los 

comunicados no entrañan por sí mismos un control, sino que éste 

11 10 ejerce Gobernación". El control se cristaliza 11 por 

llamados de esa dependencia a directores de los medios de 

comunicación para que no manejen determinada información; 
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entonces, el control no se da a través de un papelito al que 

deba constreñirse el reportero'1 • 

El reportero debe investigar, trabajar más, pero no para 

depender del boletín porque ello es decisión de la empresa para 

la que trabaja, En la mayoría de los casos son considerados 

como boletineros porque 11 a todo mundo nos gusta lo fácil 11 y 

esto es atribuible a un mecanismo de control donde la libertad 

de prense "queda entre comilla y de hecho ya no existe", 

Tras seftalar que les oficinas de prensa forman parte de todo un 

sistema para controlar a la prensa, la entrevistada relató que 

el "chayo 11 tiene como finalidad lograr que el reportero 

publique positivamente una información, aunque aclaró que ello 

no se da en términos generales. 

Loe O de P. no deben Bxiatír; Controlan 

y Dceinfor•an: Carreóo 

Los comunicados de prensa sí controlan la información porque no 

difunden realmente los datos precisos 1 correctos, sino que 

controlan la información desde el punto de vista de que se 

manejan de acuerdo los intereses y conveniencia de la 

institución que los elabora, seftaló en su oportunidad el 

reportero del Instjtnto Mexicano de lo Radio (IMER), Víctor 

Carre6n25. 
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Destacó por consiguiente la necesidad de que el reportero 

cumpla el papel de investigador, que le permita recabar y 

manejar los datos. toda vez que el hecho de adecuarse al 

boletín implica desinformación, pues el propósito básico de 

dicho documento es servir para complementar los datos que el 

reportero obtenga por otras vías. 

En cuanto a la razón de ser de las oficinas de prensa, el 

reportero del IMER precisó: 

oficinas de prensa mediatizan la información. 

Desafortunadamente hay algunos casos en que al reportero 1 por 

la facilidad que implica recoger los datos yu dirigidos, se le 

hace más fácil caer en el juego del boletín y dejar a un lado 

la función de reportear". 

Por lo anterior, "las oficinas de prensa no cumplen con su 

función. Creo que no deberían existir porque lo único que 

hacen es controlar y desinformar, además de mediatizar la 

información". Dijo por último que los 11 chayos 10 son una forma 

de hacer partícipe al reportero de algo que realmente quiere 

que se maneje el jefe de prensa. ''Creo que es una situación 

que no se puede soslayar y una forma de hacerse amigo del 

reportero para que de alguna manera se comprometa a estar con 

la institución, aunque también la exintencin de los "chayos 0 es 

propiciada por el mismo medio, por los bajos sueldos y sí 

obliga al reportero a recurrir a él". 
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Se debe Byitar el Blogyeo de los Jefes de 

~· A. Manilla 

Ultimo de los reporteros radiofónicos entrevistados, Alejandro 

Alvarez Manilla26, del Grupo Acjr. sostuvo que los comunicados 

de prensa son los medios por los cuales se cristaliza el 

control que sobre la información ejercen las oficinas de 

prensa, debido al enfoque parcial y a los intereses 

particulares que sustenta ·la institución en la que están 

inmersas, ya sea de carácter gubernamental o de otro tipo. 

En relación al papel que deben asumir los reporteros para que 

esto no suceda, dijo que desgraciadamente es el sistema el que 

fomenta esta situación y, por tanto, la única opción pare el 

repo'"rtero es "brincar" la información y evitar el bloqueo de 

los jefes de prensa. Además de ello, los reporteros acuden al 

boletín como norma de su trabajo cotidiano, "porque no hay 

otra alternativa y si la ''fuente" está cerrada nadie más genere 

información". 

Luego de mencionar que las oficinas de prensa son el enlace del 

funcionario o dependencia para mejorar su imagen, tanto en 

cuestiones informativas como políticas, Alvare~ Manilla externó 

finalmente que los ºembutes" son una forma de apoyar los gastos 

del reportero, pues los salarios de éstos son demasiado bajos y 

no precisamente por hablar a favor de la gente que los concede. 
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Para concluir con los puntos de vista de los receptores de la 

información emanada de las oficinas de prensa, a continuación 

se incluyen los comentarios que sobre el particular externaron 

los columnistas Gerardo González, de El Uniyersal Gráfico y 

Adolfo Montiel Talonia, de J,a Prensa. 

Les O. de P. Necesarias para el F11ncionorio. 

no pero el Pueblo 

Gerardo González27 define 1 por ejemplo 1 que un boletín de 

prensa sirve primordialmente para dar a conocer las actividades 

del máximo dirigente de un sector o institución, más que nada. 

Ante ello, estimó que el reportero debe asistir a sus ''fuentes'' 

y trabajarlas como debe ser, ya que la complicidad o 

corresponsabilidad de los periodistas se da en el momento mismo 

que recibl' una información ya extractada en su escritorio para 

que únicamente redacte el 11 lead 11 y dejar el resto de la misma 

sin cambios de fondo. 

Precisó que muchos reporteros son boletineros porque no 

trabajan ltasta en tanto no lleguen los comunicados a su poder, 

incluso algunos de ellos han obtenido las ocho columnas sin 

haber realizado u11 trabnjo previo de investigación, ya sen 

porque son amigos de un jefe de prensa o de algún colaborador 

de éste que les filtran informaciones a un determinado número 

de peri orHstas. 
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Enseguida 1 Gerardo González relató que lamentablemente se ha 

perdido la esencia de lo que era el reportero en toda la 

extensión de la palabra y citó el caso de Jaime Reyes Estrada 

''El Manotas'' quien dejó de existir precisamente por los 

reportajes publicados por "este gran reportero". Por ello, "no 

vale ln pena estudiar tantos anos paro reproducir boletines''• 

La función de un repot"tero debe ser la investigaci6n 1 estar 

bien informado y saber qué es lo que va a escribir, porque su 

labor es la de comunicar pero no sólo lo positivo sino también 

los e rrorcs de las personas o cosas que suceden, con 

objetividad y profesionalismo. 

11 Una oficina de prensa -añadió por otra parte- existe 

precisamente para darle una buena imagen a su jefe y ello lo 

estamos viviendo ahora en que están divididas las opiniones, 

sobre todo en el medio periodístico, por determinados 

precnndidatos que se mencionan como posibles sucesores de 

Miguel de la Madrid. Si usted ve, en algunos medios se 

publican inserciones pagadas en cantidades fabulosas y otros 

más son recatados lo que no significa que no gasten; entonces, 

para eso están las oficinas de pre11sn''· 

Y agregó: 

"Un jefe de prensa es un hombre con mucho poder, lo vemos con 

el director general de Comunicación Social de la Presidencia de 

la República que tiene mejores funciones y más alto nivel que 

un secretorio de Estado. Lo l1emos visto c11 este sexenio y yo 
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lo constaté mucho con Luis Echeverría en la persona de Fausto 

Zapata que llegó a ser subsecretario; lo mismo ocurrió con 

Mauro Jiménez Lazcano y ahora con Manuel Alonso, a quien dan un 

lugar preponderante en las reuniones del Gabinete como si se 

tratara de un secretario de Estado más del seftor Presidente. 

Las oficinas de prensa, en síntesis, son necesarias pero para 

el funcionario, no para el pueblo, aunque su existencia obliga 

al reportero a superarse y trabajar más 11
• 

Finalmente, el columnista de El Uoiyersal Gráfico hizo notar 

que el 11 chayo 11 es una forma de lograr que el reportero hable 

bien de la dependencia que se lo otorgo¡ es una forma de 

corrupción y tanto se corrompe el que of 1 Pee como el que 

recibe 1 entonces por eso se dice que vivimos en un mundo de 

corrompidos. 

Añadió que existen muchos casos de grandes reporteros en México 

que son incorrompibles como don Federico Barrera Fuentes, quien 

manejó tanto dinero cuando dirigió oficinas de prensa, como 

periodista, dueño de periódicos y como embajador y sin embargo 

el señor sólo tiene una casa y un modesto carro. Para los 

jóvenes que empiezan lo indicado es que se dediquen a la 

publicidad como el camino ideal para muchos de ellos que 

únicamente buscan el dinero fácil y hasta cierto punto bien 

estudiado y estructurado. 
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Las O. de P no s6lo se han Desyirt11ado sino 

Anquilosado: A.M. 

Por lo que corresponde a Adolfo Montiel28, el columnista de LA 

~ calificó al boletín como una guía de información que 

sirve para que el periodista obtenga un lineamiento y depende 

de él si profundiza sobre el mismo. Para quien lo emite, el 

boletín es un medio de informar de acuerdo al estilo personal 

del funcionario de la institución. 

El boletín, sef\al6 1 puede ser una vía para evitar que los 

periodistas tengan acceso a la información y es cuestión de la 

mentalidad y el propósito del reportero si lo usa o no, pues 

para las oficinas de prensa el comunicado ocasiona que la 

información sea mejor controlada. 

Más adelante, Montiel Talonia repuso que si se quiere ser un 

reportero "burócrata" son ideales los boletines de prensa, pero 

si se quiere ser un periodista que lleve información exclusiva 

o más a fondo a su medio de comunicación, el boletín le servirá 

para enviciarse¡ si no hay boletín, con mayor razón buscará 

otro tipo de información. Esta es decisión del reportero pero 

es también el estilo de los medios de comunicación. 

Lamentó, en respuesta a otra interrogante, que el mundo sea de 

mayorías y éstas por lo r.egular son malas: la mayoría de los 

carpinteros no son buenos y nuestra profesión no escapa a esta 
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estructura social¡ por tanto 1 ºno todos son boletineros y no 

todos son buenos reporteros 11
1 remarcó. 

Sobre las oficinas de prensa mencionó que en un principio 

fueron el canal para abrir la comunicaci6n, para ordenar la 

comunicación del Estado. Después la iniciativa privada tomó 

esa experiencia y adoptó las oficinas de prensa y de acuerdo 

con los momentos de ejercer el poder y el estilo personal del 

Gobierno y de los funcionarios 1 las oficinas de prenso se han 

convertido en un instrumento de control, a grado tal que la 

información se ha tornado uniforme, aunque tiene un senlido 

positivo porque una información desordenada también confunde. 

En aftas recientes sobre todo, las oficinas de prensa no sólo se 

han desvirtuado en sus objetivos que les dieron origen, sino 

anquilosado. 

El problema del manejo del dinero, concluyó el entrevistado, 

tiene muchas facetas y es como "llamar a misa: el que quiere 

va y el que no simplemente no acude y en este tipo de manejos 

económicos el que quiere caer en ello lo hará y el que no hará 

caso omiso de ellos. Nadie está presionado, orillado e 

inducido a recibir prebendas que, por tanto, nunca están 

condicionadas al manejo de información. Quizá lo más grave en 

el hombre y más que nada en los medios de comunicación es la 

autocensura y no el hecho de recibir una prebenda11
• 

Apoyada en una serie de experiencias acumuladas en los pocos 

pero valiosos y satisfactorios a~os de ejercicio periodístico 
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como reportera cubriendo prácticamente todas lns "fuentesº 

generadoras de información, la autora considera por su parte 

que el boletín de prensa es un documento básico emanado de la 

actividad que desarrollo toda oficina de prensa y constituye la 

vía a través de la cual exterioriza los acontecimientos que se 

dan en la instituci6n donde opera. 

Ahora bien, entendido como tal¡ es decir, como el texto que en 

primera instancia es sometido a la consideración del reportero 

para su posterior difusi~n, el boletín de prensa es una guía a 

la que no debe sujetarse ilimitadamente so riesgo de caer en el 

boletinismo que ocasiona "parálisis" en el ejercicio del oficio 

periodístico. 

El boletín contiene, en la mayoría de los casos, la visión y 

versión de los hechos de lo oficina de prensa que lo genera¡ 

difícilmente refleja objetividad e imparcialidad, de tal suerte 

que usarlo en sus términos y como fundamento esencial de la 

labor periodística cotidiana degradaría la capacidad del 

periodista, lo encasilla, burocratiza y definitivamente 

contradice la esencia del auténtico periodismo de investigación 

y de llevar a sus medios de di fusión datos que enriquezcan no 

sólo la información misma sino que ofrezca elementos variados 

de juicio a los lectores o escuchas de los mismos. 

Si bien el boletín de prensa conlleva inicialmente la 

pretensión de una oficina de prensa para hacer realidad sus 

propósitos de controlar, ordenar, dosificar y uniformnr la 
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información que maneja, es de admitirse que la cristalización 

de estos fines corre a cargo de los periodistas que son los que 

en segunda instancia derivan ese documento a sus jefes 

inmediatos para su publicación definitiva en los medios o bien 

divulgación tratándose de los electrónicos. 

Se trata, en consecuencia, de una ambivalencia que 

lamentablemente se inclina hacia la propuesta de la oficina de 

prensa 1 ante hechos evidentes que cotidianamente se registran 

en los distintos medios de comunicación masiva, como se 

demuestra sin lugar a dudas en el examen del caso que ilustra 

las repei·cusiones de la información surgida de las oficinas de 

prensa (V. Supra.,66-67-68-69-70-71) donde sí bien no se da el 

control tal cual lo sugiere, al menos es notoria la "línea" 

impuesta y trazada en el boletín. 

Ante este pnnorama1 el reportero debe hacer n un lado actitudes 

pasivas y conformistas, derivadas por lo regular de una escasa 

o nula preparación profesional e intelectual Y1 por el 

contrario 1 proceder al enriquecimiento de su acervo cultural y 

de la materia bajo su responsabilidad como puede ser de índole 

financiera 1 política 1 económica 1 agraria, de salud, etcétera, a 

efecto de discernir los elementos plasmados en el boletín y 

ahondar en ellos. 

El c.llificativo de bolctineros que se atribuye a algunos 

periodistas porte del hecho inocultable de que existe falta de 

visión periodístico e iniciativa propia, a la carrera contra el 
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tiempo a que están sujetos y, entre otros factores, a que es 

propio de las reglas del juego de varios medios de comunicación 

sobre todo gubernamentales, considerar antes que nada la 

información oficial. 

En cuanto a la existencia de las oficinas de prensa, en lo 

interno son parte fundamental de ln estructura orgánica de una 

institución que requiera de la difusión de stJS actividades a la 

opinión pública, sin embargo el mecanismo que utilizan para la 

consecución de este fin es cuestionable desde el punto de vista 

de que resalta las bondades y aspectos positivos acordes a sus 

intereses y omite la referencia que de alguna manera pudieran 

revertirse en contra de esos intereses, 

Por lo que concierne 

of icinns de prensa 

al manejo de recursos económicos en las 

en favor de los reporteros, es de 

mencionarse que el comúnmente llamado 11 chayo 11 no es más que una 

dádiva en efectivo que mensualmente reciben quienes cubren una 

''fuente'' informativa en la mayoría de las instituciones de la 

Administración Pública Federal. 

Es de conocimiento público que el grueso de los periodistas 

perciben salarios que en muchos casos no llegan al mínimo 

profesional, 

laboralmente 

complemento 

lo cual no justifica que en esferas ajenas 

a las empresas periodísticos obtengan el 

ccon6mico que les permita sntisfacer sus 

necesidades básicas. 
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Lo anterior se explica por los valores entendidos y por los 

intereses creados entre las empresas que controlan los medios 

de comunicación y el Estado mismo 1 quienes han convertido al 

sistema informativo mexicano en un sistema que ha procreado y 

fomentado este tipo de prácticas viciadas que con el paso del 

tiempo se han vuelto costumbre aceptada. 

Las prebendas económicas, al igual que lns comisiones otorgadas 

a través de la publicidad, comprometen a los periodistas y por 

lo tanto los debilita no económicamente sino en su quehacer 

profesional¡ son el pretexto para convertirlos en guardianes 

de sus 11 fucntes 11 y de ello se desprende la alteración y se 

incursiona en el campo de la manipulación. En sí, se pierde la 

objetividad de los hechos, 

Al respecto, para la autora de este trabajo existen dos tipos 

de publicidad: la denominada abierta y la encubierta¡ la 

primera podría definirse como el conjunto de medios para dar a 

conocer un producto con fines comerciales, pero también avisos 

o hechos de interés general¡ la segunda, equivaldría a la 

gacetilla o nota pagada mediante acuerdo no escrito entre 

emisor y receptor, aparece publicada íntegramente en el medio y 

ubicación que la oficinn de prensa desea -más bien ordena- y 

que tiene el propósito de la credibilidad siempre y cuando el 

texto origine un precio o tarifa c11 beneficio del editor. 

En la jerga periodística se llama gacetilla n la información 

publicada como reporte de los acontecimientos relatados ctrnndo 
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en verdad han sido redactados por instrucciones del comprador 

del espacio ya sea en la columna, en la página informativa o en 

el texto del escritor de páginas editoriales, o en los 

comentarios leídos ante el micrófono o la cámara. Por lo 

general, el lector no tiene elementos para diferenciar la 

gacetilla de la información normal, ya que los . acuerdos o 

convenios entre los jefes de prensa-reporteros o jefes de 

prensa-medios de comunicación impiden esa distinción. 

A mayor abundamiento, cabe citar algunos comentarios contenidos 

en la obra La Formación de los Periodistas en América Latina 1 

en lo que respecta al caso de México, en donde se seftala que29: 
N•d~- oon •1aa d• aanoc~•lL•nto d•1 m•dll.o PU•d• 
•rlLr••r qu• •1 R•t:.ado no •.:t•ro• ..,.n •ut:.il.1 p•rD 
•r•ot:.Lvo oont:.ro1 d• 1o• ••dilo• d• oomun::lo•oildn por 
m•d::lo d•1 •b••t:.•o:l.m::l•nt:.o d• 1• pub1::lo::ldad arLoL•1• 
como :S.n•t:.rum•nt:.o• :i.ndiLr•oto•, y por m•dLo d• 1• 
compra d• aocLan•• d• 1•• •mpr•••• P•r:l.od~•t:.:i.o•• Y 
d• 1• v::lnoUl.•cLdn po1~11:.:la• •n1t.r• P•raon••, ao.mo 
~n•t:.rumanlt.o• d::lr•ot:.o•. 

Se agrega en el documento de referencia Quc30: 

El. P•r:lad:l•t:.• •••1•r::lada muy poo•• vao•• 11:.:l•n• qu• 
pol.~t:.::lao. Ce>mo •• 

oaract:.•r~•t:.:i.co •n t:.odo• 1.oa P•~••• au.:t•t:.oa al. 
r•a:l1111•n d• l.a pr•n•• ••rcant:.Ll., 1a• r•daat:.oraa Y 

;;:!!~!~:~~:::ldn•n "a~r~:~~!.. d:_~•nl.0•1 ""•,t;::h:: oª d:i 
.mat:.•r:lal. orr.aiLdo por l.•• or::lc:ln•• d• pran•• d• 1.•• 
d::lr•rant:.•• dapandano:i.a• or:lo:lal.•• 

Asimismo, se establece que31: 

A t:.r•v•• d• 1• pub1::lo:ldad, a1. •il•t:•m• m•roant:.:ll. 
:lnr•ur•r a1. p•r:lodilat:.• •••1•r:l•do •1. 

•c:aU'l..l.:l.br::lo d• :l.nt:.•c-•••• y ax:i.•t:.an t:.•n poca 
oono:l.anc:l.• d•l. r•ndmano qu• J.o• proDP:l.o• raport:.•c-D• 
con•iLd•r•n 1• ••:lan•n::ldn dal. 1.0 por O:l.•nt:.o como "'"ª 
~~::~~::: t:. :.;.1 ... ~r:.e::-~!.""":.':.'!-c:~ r:: ... '"'!'.;- 1'°o°."~'"'n"":..,.t:.-·.o::l. p:~ 
:!'~~~!~~~~~a .. :':• pa~~ dª•ª"",9;!~l~o ~!•t.-_" .~::b1--~f'.f.:•:~ 
"macr::lmon:l.o" •ntr• •l. p&r.:Lod:l.•t:.• y 1.• publ.:l.o:l.dad 
abiL•rt:.• o anoub'l..art:.• qua ::ln••rta l.a ruan ca 
not:l.o:l.o••• d• modo qua b:l.•n •• pu•d• ar:Lr••r qua •1 
r•porc•ro ••c.111 oon.d:t.o:Lonado • d•C" P•rman•nt:.•m•n.C• 
un• buan• :tm•ll•O d• •1.1•, •o p•n• d• ronop•r un 
pa~t:.a cat~Nuecud:lnar:l.o. 

En ln misma obra se concluye que32: 
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Paralelamente, en una colaboración para la revista ~ donde 

al igual que otros destacados periodistas aborda los pormenores 

de las relaciones entre el Gobierno, los trabajadores de la 

información y los empresarios de la prensa en México, el 

subdirector del periódico La Jornada y autor de la columna 

"Plaza Pública" 1 Miguel Angel Granados Chapa, expone lo 

siguicnte33: 

:~.:;:::- 1.:,._:1.º.ªt'.•c.,td:.d .~u•br•cir.:l•:n•n..,.c_-Y1ord~ ';.'!,';.~~º!,~~:l.~: 
a trav•• d• d:Lv•r•O• ••a•n:l.a•oa, para h•Y una 
r•1•c:i"-dn mano• """•Cldn:l.c• antr• al.. •ob:f.arnco y 1oa 
p•r:l.dd:l.ooa. En "1.:1.t.:Lmo c•ao, a1 lilob:l.arno puada 

~';-:;:~!~:.::;.t•l..O••ut:g:ft~:-.f:::::- aJ.n :Lnourr:l.r •n """•d:l.d&a 

Por otro lado, el periodista aludido puntualiza que34: 

L• •JC.:l.•t•no:L• d• 1oa v~nou1oa r:l.•C•1•• Y 
•dm:l.na:l.crac:l.vaa hao• c:1u• 1oa per:l.dd:l.coe ••C•n. •n 

~=~~~~=º";,_.•., n.ªrªl'oª.f-.ªª i~',! cr~°...n..nc-a1 dª•ºb:O~=~~dn. ~~ ~~':! 
-•o•n:l.amo cona:l.aca •n 1oa or•d:1.c.o• y 1•• ouOC•• 
~:::. 1~• ·:~~:~~~:1.gn .:!~:1..,.P ...... l".~1 •• 1qu~,...~':,':,'j_!.~~o -~-u!!~ 
p•r:l.dd:l.co,.. Podr~•n m•nc:l.onara• •d•••• 1• 
pub1:1.o:l.dad •ub•rn•m•nCal. -•l. aob:l.a.,no •• un 
anuno;f.anC.• pr:l.no:l.pa1~•:1.mo, :l.nc1u•a •" c•r•:l.naa 
t:>OM•rc:l.•1••-, y 1eta ••bueaa, qua """º ca ... b:l.•n una 
rcorma d• f!:l.nanc:l.•m:l.•nco Qua m•Jora 1o• aa1ar:l.oa d• 

!:!:~!'!~:?~~º"'oª.,_ .... :.:º:f::~~~~r~~- Yd']-rn•b-:·:~·;rº:1. .. ~:i.: .... m:_: 1~= 
r•1•c:l.onw• ponoo • 1a :Lndu•t.~-1..• P•r:l.a~'lf:at. -t.o• an '-'ºª 
aoC:l.C\.ld 0&\.1Ca1naa, y an •an aant:l.clo 1• 1:1.barCad da 
•Xpraa:l.dn no •• •J•rc• a P1•n:l.t:.ud. 

Más odelante, en su colaboración periodística Miguel Angel 

Granados Chapa explica los nexos económicos entre las 

instancias de prensa gubernamentales y los periodistas, así 

como las prebendas que éstos rccil1en, de la siguiente mancra35: 

·• • ·'-• r•1ac:l.dn -oandm:l.o• qua hay ancrw 1•• of!:l.o:l.n•• 
d• pr•n•a aubas.-n.•m•ut:.al.•,., CaPlh L•u al.aun•• pr:Lvad•• 
Y :lea r•port:..ro•, Kl. •P>but:. .. o do&<l:l.va <:> ah.ayo •• 
parmananca, •v•ntu•l.11>•nt:.• c._••o• o •• da •n 
'i~~:~:~:; :•r::J.:~~; •. >" •• ª;~:,¡:;~~~~iC.~. ':n:u•ra4r.m•.a~: 
-ada pu•d.•n r:1.Jar ••1arJ.a• bajo•. Par otro 1ada, • 
trav•• de 1c• bal.•cJ.n•• Y 1-.. of!J.cJ.n•• d.• vr•n••, 
qua aon mamp•r•• p•r• d:l.acr:l.buJ.r cLarc• J.nrarP1•C1:1dn 
o::i.u• a•n•ral.P>•nt: • P•ro&o• m•• prnpaganda qu• .:.era 
aaaa. K•t".u• no •on l.c>oo 11n:l.<=o• Piada• <I• r .. l•Cl.i.dn 
ant:ra :i.aa :Ln'"r'*•••"tar•• y •l a;ah:1...,rno1 hay aern• 

!i:~:?J:!.g:-:.~~?: tJ-~ºnqu:-:- 1.:~:~;..:-.d:1.6:.:~:~~:~~:q~!~: :~~ 
1• capac:l.dad .1a contra1 pa1~c:l.nn. 
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Por su lado, el columnista del periódico Excdlsior, León García 

Soler, opina lo siguiente en torno a la relación prensa

gobierno y sugiere que para corregirla36: 

Habr:C• qu• .... P•ll'•r par 1o• j•r•• d• pr•n••, •ne ... 
'f!P ~r~:·~ .... : ~:1.~·1.. ~-:..,"" ;.d0:t."• 1:~~"¡,';.~r-•;!~:~:..i ;:~::r :,-:, i:1.::;!~ 
:~e ~:b :t.:t.~t'""oªr'ma~~~!. 9;n 1:.::,..~:;::11:::::: • 1y-'ª ~:!~i ,..: :t.:f !:; ~ :t.r;Au!:= 
••O• tdr1A:lno• aatabl.ao•r 1•• ral.ao:t.ona• ab:i.art••, 
tan c=r.l.•r•• oomo •• puada an "ormaa da •ub•:t.d:lo, Y 
an 1o aamara1..a1 1 an cuanta • l.a propaganda ----qua 

=~ i::J!;r¡• d: a1~~ d~r;:n2!":••J-::t.d~C:b:t.d••rl.c-u::f',ªrt¡,,~dn 1 :~ 
ampr•a•• par•••tatal.aa o da 1•• •mpra••• 
ao••ra:t.al.•• qua hay an al. aob:t.arno-, haaJ.aodo l.a 
-¡:;,~~!'.::!~~:; ..... antra PUbl.:la:ld•d, Prapaa•nda • 

Entretanto, especialista en medios de comunicación, profesor de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de lo UNAM y 

articulista de La .Jornada. Raúl Treja Delarbre se refiere 

asimismo o la relación entre lo mayor parte de los medios 

escritos y el Gobierno Federal, en los siguientes términos37: 

!i::.,..ml::-:;::. par :i.;c.,...-.ª.b.t.ar~~ 111~~':.':.":n P::•n~: 
aoc:t.v:t.dad d• ~ara• da pranaa qua a manuda na 
anc:t.and• .... e'\.lna:t.dn aoma :t.nc•r1Qa\.ltQra• •nC'll"• •1 
'!::!!!!~:;~:,..l"aa1o•q"'°.,,..,.,_~~"::,~°.ª :!~. 1•puªn.,,cca":.ªd•dd• •t'l~ t:c•~ 
:t.nc1uao 11a111an • p•n••r qua q"1t.•n no ••t• da 
acuardc can •11aa ••t• •n tata1 da•acuarda. 
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e o N e L u s I o N E s 

Desde la creación de la primera oficina 

gubernamental 1 por decreto del Presidente Lázaro 

Cárdenas, a estos órganos periodísticos se les ha 

conferido un cúmulo de funciones y atribuciones tanto en 

materia de publicidad como de propaganda, Bs durante las 

administraciones del general Cárdenas, Manuel Avila 

Camacho y Miguel Alemán cuando el Estado mexicano asume 

la modalidad de dirigir la información, siendo bajo el 

mandato de éste último cuando se establecen formalmente 

las oficinas de prensa en cada dependencia del gobierno, 

se fortalecen presupuestalmente y se institucionaliza el 

manejo de recursos eocn6micos para destinarlos a los 

periodistas. 

Tradicionalmente, para los gobiernos revolucionarios las 

oficinas de prensa han sido una necesidad vital en sus 

tareas informativas. Con el paso del tiempo estos 

órganos se han convertido en áreas estratégicas en las 

que se sustenta y ejecuto la política general de 

comunicación. 

Junto con su desarrollo, avance tecnológico y alta 

preparación de su personal, se ha incrementado su 

influencia y cobertura en todo el país, a tal grado que 

la institución más modesta ya cuenta con una área de 

prensn, 
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Si bien el objetivo inicial de las oficinas de prensa fue 

difundir una positiva imagen de México al exterior, en la 

actualidad esto también ocurre, con la particularidad de 

que sus funciones se centran en fomentar la opinión 

favorable del pueblo hacia el propio régimen. 

2. De la confrontación de los puntos de vista en torno 

a le naturaleza y finalidad de los comunicados de prensa, 

se concluye que para los jefes de prensa o directores 

generales de comunicación social o su equivalente según 

sea la estructura orgánica de la dependencia, constituyen 

los textos que emiten las instituciones para informar 

oficialmente a la opinión pública de las actividades 

internas o externas que a su juicio son de interés. 

En tanto, de los 28 reporteros y columnistas 

entrevistados, 14 de ellos calificaron al boletín como el 

documento oficial e institucional donde una dependencia 

plasma en forma parcial y desde su muy particular 

perspectiva los acontecimientos que sólo convienen a su 

interés general y/o particular; más convinieron en que 

el comunicado es un apoyo, guía, complemento e 

instrumento informativo auxiliar en la labor reporteril; 

encuestados coincidieron en que responde única Y 

exclusivamente a la necesidad de crear y mantener la 

imagen del titular de una institución y sólo uno de ellos 

sost11vo que. definitivamente el boletín conlleva en 

primera instancio al propósito de la oficina de prensa de 

ejercer un control estricto sobre la información. 
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De lo anterior se desprende que un boletín de prensa es 

la versión oficial de una dependencia sobre determinado 

hecho o circunstancia 1 pero también el escrito que 

refleja el interés de mantener la imagen positiva de la 

institución y su titular. 

Cabe mencionar que de acuerdo a su ámbito de competencia, 

las dependencias del gobierno federal se sujetan a los 

lineamientos que en la materia establece hoy en día la 

Presidencia de la República para difundir aquellos 

aspectos que resalten el cumplimiento de la política que 

les ha encomendado el Ejecutivo Federal y los compromisos 

que éste ha adquirido. 

Existen 11 fuentes" informativas donde el boletín de prensa 

es una guía para el reportero que en el momento en que 

ocurre un hecho tiene acceso a una serie de documentos 

que le permiten ampliar la información¡ tales son los 

casos de las cámaras de Diputados y Senadores donde se 

disLribuyen las versiones estenográficas de los debates y 

existf'n algunos reporleros, no lo mayor fo, que enriquecen 

la información uti !izando es tos documentos. Pero en 

ot rns "fucn tcs 11 
, sobre todo las de 1 gobierno, es to no 

sucede y optan por remitir al periodista única Y 

cxt·lusi\'omcnte el boletín e incluso se dan casos en que 

Sf" desmie11tP. nl reportero sobre la realización de un 

evento porn impedirle su presencia en el mismo Y de esta 

mnnern la ofici11a de prensa quedo en libertad de ''cubrir'' 
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y manejar a su criterio e interés la información que se 

genera¡ si esto se da en los actos considerados como 

11 abiertos 11 , lo es más en las reuniones de carácter 

privado, 

Para los jefes de prenso el papel que juegan los 

reporteros en los objetivos que persigue la oficina de 

prensa -que son los de difusión en los distintos medios 

de comunicación sean escritos o electrónicos- es el más 

importante porque son el enlace entre quien informa y la 

opinión pública. 

Por su parte, los periodistas admitieron que algunos son 

corresponsables y de alguna manera cómplices del control 

informativo que ejercen las oficinas de prense a través 

de los boletines, situación que atribuyeroI1 a la apatía, 

falta de profesionalismo e iniciativa propia, al abuso 

indiscriminado en la utilización de los comunicados y a 

cuestiones de tiempo que los obliga sujetarse al 

documento esencial de las oficinas de prensa. 

Los jefes de prensn están conscientes que el éxito de su 

trabajo depende de la relación que mantengan con los 

periodistas. Las labores de acercamiento con los 

reporteros es una tarea cotidiana de los funcionarios de 

prensa que tarde o temprano rinde sus frutos. 

Si a esto se afiade que algunos reporteros no van más nllá 

de la información que proporcionan las oficinas de 
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prenso, debido a distintas razones -entre ellas tratos no 

escritos entre sus superiores con los jefes de prensa-, 

se puede concluir que existe complicidad tanto del 

periodista como de los jefes de información o directores 

de los medios, con las oficinas de prenso. Por un lado, 

el reportero está ubicado enmedio del juego de intereses, 

y por el otro sensibilizado para aceptar y ''trabajar'' los 

boletines de aquellas oficinas donde recibe una buena 

"a tenci6n''. 

El jefe de prensa está muy pendiente de que la 

información generada haya tenido buena aceptación en los 

medios de comunicación¡ de ser así, reconocerá ·con 

publicidad u otro tipo de "atenciones" a los periodistas 

que manejaron a su satisfacción el boletín de prensa. En 

caso contrario, les hace ver la inconveniencia de romper 

el pacto proque en él están involucrados intereses 

comunes. 

4.- Asimismo, del total de reporteros consultados 14 de ellos 

establecieron que en sí los comunicados de prensa no 

constituyen el vehículo a través del cual una oficina de 

prensa formaliza el control informativo 1 sino que más 

bien es una pretensión de quien emite el boletín paro 

lograr ese propósito pues el periodista tiene la libertad 

para desecharlo y, por tanto, es la autocensura lo que 

da la pauta, en ültima instAncia. a la cristalización de 

dicho control. 
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Ahora bien, 13 entrevistados coincidieron en la 

afirmación de que sí son una forma de control que se 

lleve a cabo adicionalmente por actitudes de negligencia 

y burocratismo en que incurren algunos trabajadores de 

los medios informativos 1 pero además por los intereses 

personales y la "línea" del medio que representan, el 

adoptar al boletín al cien por ciento y como herramienta 

básica en su labor reporteril. 

Desde el momento en que una oficina de prenso plasma en 

su documento oficial la visión unilateral de un hecho o 

acontecimiento, en ese momento está dirigiendo la 

información de acuerdo a su interés y conveniencia. Esto 

es, de origen está ejerciendo un control sobre lo que 

quiere ver publicado o difundido 1 pero también incurre en 

ot1·0 tipo de control: el de la información que no 

conviene dar a conocer o que es contraria la 

institución o al funcionario que la encabeza. Algunos 

jefes de prensa califican esto como una actitud de 

institucionalidad¡ es obvio 1 están para ejecutar la 

política de comunicación, al servicio de su jefe superior 

y jamás pondrían a éste en tela de duda. 

Ahora bien, las oficinas de prensa han sido por tradici6n 

uno de los aspectos más controvertidos y que atrapan la 

atención cuando se analizan los pormenores de la relación 

prensa-gobierno¡ ya no sólo se escuchan voces de que 
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estas oficinas operan más para ocultar información que 

para proporcionarla de manera veraz, confiable y de 

beneficio y orientación para la sociedad, sino que esta 

práctica es de fácil comprobación. 

Por otro lado, 12 periodistas destacaron que en su 

mayoría los reporteros no son boletineros, en tanto que 

el resto convino en que un alto porcentaje de éstos 

utilizan en exceso dicho documento por falta de 

responsabilidad, criterio, preparación y por deficiencia 

profesionnl, lo que se traduce en la difusión y 

publicación uniforme de la información contenida en el 

boletín oficial; además 1 atribuyeron lo anterior a la 

aplicación de la 11 ley del menor csfuerzo 11
, a la política 

interna de los medios para los que trnbaj an 1 al hecho de 

que éstos los obligan a sujetarse a la información 

oficial y, finalmente, cuando se trata de una "fuente" 

cerrada que no deja otra alternativa que atenerse al 

comunicado. 

Los factores mencionndos en las conclusiones 2 1 

y -publicidad, gratificaciones económicas, etcétera-, 

orillan nl reportero a usar excesivamente el boletín y a 

no salirse de los cauces preestablecidos, lo que da lugar 

a la difusión y p11blicaci6n uniforme de lo información. 

No es extraño, entonces, que en la mayor parte de los 

medios impresos y electrónico5 predomine11 los espncios 
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con información de carácter gubernamental, en sentido 

positivo, derivada en un alto índice de boletines de 

prensa o bien de inserciones pagadas. 

En algunos medios escritos los reporteros llegan al 

extremo de firmar el boletín de prensa y en el menor de 

los casos le 11 dan la vuelta 11 al lead de la nota para 

hacerla pasar como producto de su trabajo del día. 

6. Para los emisores de la información, la existencia de las 

oficinas de prensa obedece, en términos generales, tanto 

a una política de comunicación como a una necesidad 

social. Según los encargados de las oficinas de prensa 

gubernamentales si bien no existe control alguno sobre la 

información, en los casos de la secretaría de Gobernación 

y la Presidencia de la República lo que se da es une 

11 administraci6n de la información", 

Por su parte, las oficinas del sector privado 

establecieron que el control se da en las áreas 

informativas del gobierno, a través no sólo de la 

difusión de ésta sino del otorgamiento de dádivas y de la 

publicidad, 

Los jefes de prensa de las dependencias del gobierno 

dejaron en clnro que el control informativo no se 

justifica en ningún caso, aunque en opinión de la 

secretaría de Gobernación "hay áreas que deben ser de 
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información restringido como en cualquier Estado, pero 

por cuestiones de seguridad nacional 11 (V. Supra., p. 86 ) . 

Al respecto la mayoría de los periodistas encuestados 

puntualizaron que las oficnas de prensa responden a una 

necesidad derivada de la complicación de la informaci6n 1 

del crecimiento de las 11 fuentes 11 y de los propios medios 

de comunicación y que consecuentemente se requiere de un 

organismo que se responsabilice de esa información y la 

provea a los reporteros, aunque en México, dijeron, se da 

con características de control, dosíficación 1 

mediatización y las oficinas de prensa actúan como factor 

indispensable para el ejercicio del poder. 

Por desgracia, los obstáculos e intereses están a la 

vista e impiden avanzar hacia un cambio radical no sólo 

en los medios de comunicación sino al interior de las 

oficinas de prensa. Los funcionarios de las oficinas de 

comunicación gubernamental aún tienen la idea -y as~ 

proceden- de que la libertad de prensa debe terminar 

cuando la crítica no es favorable a sus propósitos, o 

aquellos otros que abiertamente presionan y convencen 

para ver cristalizados sus fines o por el contrario 

gratifican a los comunicadores. Los bloqueos 

publicitarios y las sugerencias para el cambio de 

adscripción de un reportero que no satisface sus metas 

informativas, son prácticas comunes de algunos jefes de 

prensa. 
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Al respecto, conviene mencionar que la mayoría de las 

oficinas de prensa son dirigidas por funcionarios que no 

son periodistas de profesi6n, sino que han asimilado los 

conocimientos en esta materia para darles un giro 

político que redunde en el manejo de la buena imagen de 

su jefe, es decir, el titular de la dependencia. Por 

ello, hablan de administración de la información, no de 

control, y por administración entienden a la práctica de 

generar información que consideran de interés vital para 

la institución, de manera dosificada 1 a efecto de darle 

un mayor impacto en los medios de couninicación social, o 

en caso contrario cuando la circunstanl i a no es propicia 

por el momento político, la reservan y en casos extremos 

no se hace del conocimiento de la opinión pGblica. 

7, En cuanto al manejo de recursos económicos, los jefes de 

prensa seflalaron que los 11 chayos 11
1 más que un chantaje 1 

se han tornado en uno obligación que el reportero que lo 

acepta ve como parte de su salario, debido a que éstos 

son ínfimos. 

atención 1 de 

Constituye, además, un estímulo, una 

las oficinas de prensa hacia los 

representantes de lo prensa. 

Aunados a la publicidad, entendida ésta como el mecanismo 

que más se presta a lo negociación y demerita la calidad 

de los periodistas, los entrevistados se~alaron también 

que los ''embutes'' no condicionan a quien lo recibe para 

considerar positivamente una información en especial. LA 
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publicidad, dijeron 1 es un arreglo no escrito, un 

complemento salarial para los reporteros y un apoyo a las 

finanzas de los medios de comunicación que garantiza la 

difusión de los programas y acciones que emprenden las 

instituciones que la generan. 

Sobre este punto, los reporteros y columnistas 

coincidieron en que los "chayos 11 son una forma de 

complicidad entre el gobierno y los propietarios de los 

medios en los que están involucrados los periodistas para 

que éstos difundan positivamente las acciones que 

respondan al interés exclusivo de las dependencias 

gubernamentales. Es un mal, dijeron, q11c se agrava con 

el paso del tiempo y que se da en mayor grado en las 

esferas de la administración pública federal, Si además 

es un complemento a las percepciones de los reporteros, 

también se trata de un vicio que los corrompe, una forma 

aparejada a la publicidad para ejercer control sobre la 

información y representa el aspecto neurálgico que 

distorsiona la actividad periodística. 

Los periodistas entrevistados consideraron que este 

fenómeno negativo desaparecerá en la medida en que las 

empresas periodísticas otorguen salarios decorosos que 

les permitan satisfacer sus necesidades fundnmentales. 

El punto más complejo y del icndo del periodismo mexicano 

es, sin duda, el de la corrupción; práctica indeseable 
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que se manifiesta de diversas maneras: desde el regalo o 

gratificación al periodista hasta llegar al favor 

personal del funcionario público hacia el director o 

propietario del medio de comunicación. 

Este es un fenómeno que por tener hondas raíces y que 

prácticamente se ha institucionalizado a grado tal que 

los periodistas tienen mensualmente a su disposición 

partidas económicas por parte de la oficina de prensa, es 

dif ícl erradicar porque las autoridades y los editores de 

los medios no tienen la voluntad clara y abierta de 

otorgar mayores salarios a sus trabajadores. Uno de los 

cambios que en este sentido se ha registrado lo 

constituye el apoyo que a través del Programa nacional de 

Solidaridad se brindará a los periodistas mediante becas 

para sus hijos, casas y otros beneficios que han merecido 

la crítica generftlizada en el medio periodístico por 

considerar que el ingreso de los reporteros al PRONASOL 

es una dádiva más del gobierno, un 11 choyosol 11 ; ello, 

independientemente del salario mínimo profesional 

establecido que tampoco ha modificado el estado de cosas 

en términos ccon6micos entre las oficinas de prensa y los 

trabajadores de la información. 

Finalmente y como conclusión general de la presente 

investignci6n. se desprende que si bien las oficinas de 

prensa, a través de los boletines, no ejerce un control 

informativo. éste se critaliza desde el momento mismo en 
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que el reportero que maneja esa información está inmerso 

en un juego de intereses, y además por lo nexos y la 

colusión que se da entre el Bstado y los propietarios de 

los medios para que vía el otorgamiento de prebendas en 

efectivo 1 en especie y de la publicidad los periodistas 

alimenten determinada línea de opinión y mediante medios 

artificiales den sentido a la información de acuerdo a 

intereses preconcebidos. 

La finalidad de las oficinas de prensa se cumple, La 

compra de espacio informativo en los periódicos 1 y de 

conciencias 1 es una costumbre que todavía se sigue en 

México. Los presupuestos millonarios para cuestiones de 

publicidad y gratificaciones mensuales a los periodistas, 

es una realidad que confirma el fenómeno del control 

informativo que a través de las áreas de prensa se dá y 

se seguirá dando muy a pesar del salario profesional que 

para los trabajadores de los medios de comunicación rige 

desde 1992. 

A esto hay que agregar la deficiencia profesional, le 

falta de iniciativa propia y el burocratismo con que 

trabajan algunos reporteros. 

Una propuesta e11 este campo es la obligada modernización 

de Jos oficinas de prensa para convertirlas en verdadera~ 

fuentes de la comunicación social, redefiniendo sus 

funciones de tal manera que respondan a las necesidades 
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de información de los periodistas y del pueblo en general 

a través de la difusión de noticias confiables, útiles y 

de trascendencia, pero sobre todo de beneficio social y 

no particular. 

Por otro lado1 existen vínculos fiscales y 

administrativos mediante los cuales los periódicos están 

en permanente negociación con el gobierno, lo cual 

resulta un eficaz instrumento de presión (V. Supra., 179). 

El carácter rutinario de este fenómeno acaba, finalmente, 

por ser factor de manipulación. Hay corrupción en los 

fines y ·hay corrupción en los medios, también en las 

personas, aunque no en todas. 

Basta recordar que uno de los propóstios, al iniciarse 

cada administración presidencial, es la erradicación de 

estas prácticas deformadoras. Sin embargo, jamás se han 

cumplido y sí en cambio reconocido su existenica, ya sea 

en las gestiones de José L6pez Portillo -quien en su 

última comida de la Libertad de Prensa acuñó una frase 

que fue norma cotidiana en su sexenio, en lo reletivO a 

la publicidad oficial: 11 No pago para que me peguen"-, Y 

más tarde con Miguel de la Madrid 1 cuyas palabras 

textuales citndas al principio de este trabajo no fueron 

más que buenas intenciones y sí, en cambio, reflejan la 



197 

crudn realidad que se observa en las áreas de prensa 

gubernamentules 1 sobre todo. 
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