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INTRODOCCION 

"Resulta poco menos que imposible precisar dÓnde se 

originan los vicios que deede los aHos cuarenta entorpecen, 

encarecen y distorsionan la informaci6n period!stica en el 

pa! si ¿en la mano que pide, en la mano que soborna, en la mano 

que recibe, en la mano que golpea? 

En la insana relaci6n prensa-gobierno se mezclan los 

intereaes econ6micos, pol!ticos y aún facciosos -locales, 

regionales o nacionales-, que utilizan a los medios impresos 

como instrumentos de influencia o presi6n. Y tambi.Sn, por 

supuesto, los intereses muy particulares de periodistas, 

pol!ticos y funcionarios. De sexenio a sexenio, de Presidente 

a Presidente, la situaci6n prevalecet un gobierno que ejerce 

el autoritarismo prácticamente sin limitaciones; una prensa en 

su mayor!a domesticada; y un público que desconfía por igual 

de la prensa y del gobierno. 

Desde el funcionario de más bajo nivel hasta el 

Presidente de la República, las instancias gubernamentales han 

asumido la tarea de cortejar, corromper y aún reprimir en la 

búsqueda de una prensa sumisa e incondicional. En contraparte, 



muchos peri6dicos y periodistas -desde reporteros hasta 

directores y gerentes- han hecho suyo el hábito de cortejar y 

dejarse cortejar, adular, corromperse, chantajear, someterse, 

ponerse al servicio del gobierno en su conjunto o de un 

funcionario en lo personal, con las excepciones de quienes es

tAn dispuestos a enfrentar los riesgos de romper las reglas 

del juego". ( 1) 

Este trabajo ha sido pensado y escrito bajo la convicci6n 

de que las oficinas de prensa son uno de 1os instrumentos mils 

poderosos con que cuenta el gobierno para difundir mensajes en 

total apego a sus intereses. 

A travl!s de la informaci6n oficial el Estado ofrece una 

imagen inmaculada que di~ta mucho de la realidad. Las oficinas 

de prensa surgieron como voceros oficiales de las actividades 

gubernamentales y las campaffas polfticas. 

Como consecuencia, existe entre la opini6n pública una 

gran crisis de credibil.idad en virtud de que su función es 

in-formar, con el prop6s1to de obtener resultados espec{fiooe, 

generalmente favorables. 

El anhisis hist6rico descriptivo de la primera parte de 

este trabajo aunado a la inveatigaci6n periodística, de la 

segunda, dieron como resultado una tarea amplia y compleja, 



debido a las caracterleticas particulares de cada instituci6n, 

raz6n por la cual se utiliz6 a la oficina de prensa del 

Departamento del Distrito Federal, para ser analizada como un 

ejemplo específico, con el prop6si to de mostrar el 

comportamiento general de loe departamentos de comunicaci6n 

social. 

Cabe seitalar que el objetivo inicial fue alcanzado en su 

totalidad, toda vez que la lectura de cada p6gina nos lleva a 

descubrir paso a paso la estructura, la política y el 

funcionamiento de estas instancias gubernamentales. 

A lo largo de la investigaci6n se recogen ideas y 

conceptos surgidos de charlas y entrevistas con funcionarios 

pdblicos y profesionales de la comunicaci6n, también se 

incluyen definiciones extraídas de material bibliográfico y 

artículos periodlsticos relacionados con el tema. 
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ANTECEDENTES 

El periodismo es una de laa partee más dinámicas y tal vez la 

herramienta más importante con que cuenta la población para 

estar informada de los acontecimientos nacionales e 

internacionales m&s sobresalientes. Se trata de un fenómeno om

nipresente en el mundo contemporáneo que est::á estrechamente 

vinculado a las diversas actividades de cada individuo, de ah{ 

que los problemas del periodismo sean los de la comunicaci6n y 

~stos los de la sociedad en su conjunto. 

El término de comunicación ea bastante ambiguo si 

consideramos que se refiere al proceso mediante el cual se 

transmiten significados de cualquier indole entre todo tipo de 

personas y tiene relaci6n directa no solamente con el lenguaje 

sino también con todo el sistema de señales, desde las luces 

de un semáforo hasta una sinfonfa. su campo de acci6n es 

complejo y sumamente extenaQ. puesto que la comunicaci6n eet& 

presente en todas las relacione e humanas, ya sean de tipo 

social, productivo, familiar, político o cultural. 

Afirmar que la comunicaci6n es vital para cada individuo 

resulta insuficiente, porque se trata de una de las condiciones 



indispensables para la existencia social, porque ni siquiera 

podría pensarse en una sociedad cuyos miembros no se alimenten, 

abriguen y reproduzcan y para hacerlo necesitan trabajar 

colectivamente, pero tampoco esa actividad puede realizarse 

sin comunicaci6n. 

En el principio de la historia humana, fue el trabajo 

colectivo el que desarro116 el pensamiento y tambián el que 

dio origen al lenguaje. 

Como ya se ha dicho, comunicar es transmitir significados 

y m6.s que esot compartirlos. A la comunicaci6n social se debe 

el desarrollo de un trabajo conjunto porque antes de que loe 

seres humanos hablaran por medio de gestos o sonidos pudieron 

desarrollar su propia condici6n humana, es decir racional, 

parlante. Pero la comunicact6n y producci6n compartidas de los 

primeros tiempos, compartidas en esfuerzo y beneficio, dejaron 

de serlo cuando la sociedad se di vidi6 en clases. Los 

explotadores no s61o se apoderaron de los medios de producción 

si no que tambioán obtuvieron el domin lo de loe medios de 

comunicaci6n. Para algunos hombres qued6 el trabajo agobiante 

y embrutecedor; para otros, el cultivo del pensamiento, la 

palabra y la oratoria, factores que luego se convirtieron en 

un fabuloso instrumento de refuerzo para el dominio de los 



amos sobre los esclavos. La comunicaci6n dej6 de serlo desde 

el momento en que inici6 la explotaci6n del trabajo ajeno. La 

gran mayoría de los hombres ya no pudo hablar de igual a igual 

con sus iguales. La propiedad privada coloc6 una máscara sobre 

las semejanzas entre humanos y las personas fueron diferentes 

segdn el papel que les toc6 jugar en el proceso de produeei6n. 

Los que hacían las cosas se "cosificaron 11 1 fueron un 

objeto, un n6mero 1 los duefios del dinero se 11metalizaron" 

cambi6 hasta el metal de su voz. Unos dieron órdenes, otros 

respondieron con monos!labos. A las masas de esclavos no sólo 

lea fue arrebatado el producto de su trabajo, sino hasta su 

propia lengua • 

11 Este desequilibrio transform6 la eomunieaei6n en 

informaci6n en el sentido de 'imposici6n de formas'. La 

comun1caei6n que literalmente significa hacer a otro partícipe 

de lo que uno tiene no fue más coparticipaci6n y se convirti6 

en impos1ci6n de formas ideo16gicas, hasta nuestros días en 

que la cibernética, ciencia de las computadoras, ha demostrado 

que comunicar e informar son sin6nimoe y además que •informar' 

equivale a 'dirigir• dentro de una misma organizaci6n social. 

De tal manera que quien controla los medios de comun1caci6n de 

masas puede a trav~s de ellos ejercer un dominio 

6 



científicamente comprobado, sobre la sociedad entera aunque no 

tenga el asentimiento de sus dirigidos y así sea en ·contra de 

la voluntad de ellos mismos. 

Definir, entonces, la comunicaci6n social como "el proceso 

mediante e1 cua1 se transmiten significados entre las 

personas", solamente es e1udir el problema de fondo, que es su 

emp1eo. Veremos que se informa con el objeto ocu1to o manifies

to de influir en la conducta de las personas, y que e1 carácter 

de tal influjo depende, en primer t6rmino, de la propiedad so

bre 1os medios de comunicaci6n y en Último término, de 1as 

relaciones de clase que se dan en el seno de la sociedad. 

El periodismo es pues una forma de direcci6n po1ítica y 

su carácter de clases está determinado por e1 de la 

organizaci6n socia1. Todo proceso informativo conlleva a un 

efecto ordenador, de direcci6n, s6lo falta un paso para que en 

la sociedad 1as grandes masas comprendan que loe medios de 

comunicaci6n no son esos inocentes elementos de entretenimiento 

que 1es habf.an dicho, a través de los cuales uno puede 

enterarse de las noticias o 11 educarse 11
, sino que son 

principalmente instrumentos de direcci6n social, al servicio 

de la clase propietaria de 1os mismos". ( 2) 

Toda informaci6n que se difunde, así sea de persona a 
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persona tiene una tendencia, incorpora un mensaje y persigue 

un fin. Desde la nota que reporta la producci6n anual de trigo 

hasta el mensaje de propaganda política, de cualquier signo, 

llevan su carga de interh en beneficio o en perjuicio de algo 

o de alguien. Toda informaci6n orienta y pretende orientar 

decisiones. 

Desde luego esa finalidad no siempre se logra, como bien 

apunta Camilo Taufic en su libro Periodismo y Lucha de Clases, 

11 la informaci6n determina las decisiones de quienes la reciben 

s6lo cuando éstos la aceptan y lo grave es que la sociedad 

contemporánea perfecciona hasta límites inauditos los medios 

para imponer esta aceptaci6n, mientras paralelamente 

disminuyen y se anulan las defensas de quienes deben 

concederla. Podemos ser dirigidos subliminalmente por la 

prensa sin advertirlo y no existe en ningún diario la 

información por la informaci6n: se informa para orientar en 

determinado sentido a las distintas clases y capas de la 

sociedad, y con el prop6si to de que esa orientaci6n llegue a 

expresarse en acciones determinadas". (3) 

Precisamente éste es el principal objetivo de una oficina 

o de un agente de prensa y constituye además la base y 

plataforma de lanzamiento de todo programa de relaciones 

p6blicas. 



I SISTl!llA POLITICO MEXICANO 



1.1 PRESIDENCIALISKO 

Inexorable, despiadado creditismo es el sistema 

mexicano para quienes en su liturgia oficiaron 
de supremos sacerdotes: el precio del poder 
total que durante un tiempo les entrega, es la 
carencia absoluta de mando que habrán de pade

cer cada minuto que les queda de vida a partir 
del instante en que la banda pasa al pecho del 
sucesor. 

Julio Teisser. 

En México, por definici6n, presidencialismo es el ejerci 

cio del poder en manos del Presidente de la República. Algunos 

estudiosos han llegado a la conclusi6n de que esa especie de 

deificaci6n de la figura presidencial tiene profundas raíces 

ancestrales, tanto de origen prehispánico como colonial. Es 

decir, nuestras dos vertientes culturales se basan en un mismo 

principio: un individuo reúne por nuestra voluntad un poder 

omnímodo ya sea un huey-tlatoani o un emperador europeo. 

Esa mentalidad nos ha ido llevando a depositar en el 

Poder Ejecutivo toda la fuerza que debieran tener los poderes 

10 



Legislativo y Judicial. Ello convierte al Presidente en un 

monarca de tres coronas del cual todo bien y todo mal puede 

esperar su pueblo. Nada ni nadie le puede poner límites. Su 

gesti6n dura seis afias y su Último acto de gobierno es nombrar 

a su sucesor. -previo supuesto trámite electoral- y pasar al 

anonimato cediendo todo ese reconcentrado poder a quien lo 

sucederá. 

En esas acciones la prensa nacional tiene un papel 

destacado: apoya, refleja y comenta, generalmente con elogios, 

cada acto presidencial. 

La sucesi6n presidencial tiene como actores a secretarios 

de Estado y figuras de segundo nivel, el primero lo ocupa el 

presidente, quien debe ver amplificada su figura y sobre todo 

sus méritos, a través del buen uso de los medios de 

comunicaci6n. Este trabajo queda en manos de las llamadas 

Oficinas de Prensa, o de Relaciones Públicas, o más 

recientemente de Comunicaci6n Social. 

En un cuento que invent6 y contaba Manuel Buendla, se 

hace figurar a un precandidato o aspirante a Presidente de la 

República quien diariamente se veía al espejo preguntándole: 

¿Dime espejito, soy yo el funcionario más capaz? 

- Evidentemente, contestaba el espejo, no hay nadie como 

tú. Y así a lo largo del régimen gubernamental. 
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Pero ese espejo no era el clásico de vidrio o metal 1 sino 

todo lo publicado en diarios y revistas. 

Por ello la responsabilidad de una oficina de prensa de 

un funcionario es que su imagen sea siempre, la del mejor 

funcionario, que su imagen sea la del mejor hombre para la 

Presidencia. Para lograrlo, un grupo de personas debe difundir 

los materiales que servirán para generar esa imagen y otro 

grupo debe captarla y darla a conocer a la op1ni6n pública a 

trav6s de los medios de comunicaci6n. 

Las historias de las relaciones tradicionales del 

gobierno con los medios son muchas: al tomar posesi6n, un 

gobierno estatal se encontr6 con la sorpresa de que el peri6di

co m&s crítico del lugar dependía de los apoyos oficiales: 

complemento financiero para pagar las n6minas, algunas plazas 

para el personal, publicidad permanente y, por si lo anterior 

fuera poco, ese gobierno estatal tenía que comprar un paquete 

determinado de suscripciones para garantizar las utilidades de 

la empresa periodística. La soluci6n más barata era simple: 

retirar todos los subsidios e incorporar como empleados 

públicos a los trabajadores de ese medio, con el beneficio de 

que aún asl habría ahorros sustanciales para el principal 

financiador. Obviamente ese estatus no cambi6. 
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Del lado contrario, las oficinas de comunicaci6n social 

se convirtieron pese a su apellido pomposo que se puso de 

moda en los tiempos de Jesús Reyes Heroles como secretario de 

Gobernaci6n1 en departamentos promotores de la corrupción como 

un instrumento de constr11cci6n de imágenes políticas. Más que 

un vicio de los medios y de los informadores, el esquema 

perverso de relaci6n prensa-gobierno, funcion6 como un 

mecanismo de culto a la personalidad de los polfticos en 

turno. 

En su indagaci6n clásica sobre el Sistema Político 

~· Daniel Casio Villegas coloc6 el papel de !os medfos 

de comunicaci6n ccmo 6rganos de los intereses del Estado • 

.. El mantenimiento de l.as formas institucionales es 

necesario.. Son esas formas las que le dan permanencia y 

legititnidad las relaciones políticas autoritarias. Las 

instituciones políticas y jurídicas entre las que cuentan 

principalmente aquellas que consagran las reformas sociales, 

muy a menudo aparecen como reeul ta do del mismo proceso 

autoritario. El poder institucional se vuelve autoritario en 

raz6n del conjunto institucional que lo conforma".(4) 

Las intenciones de regular las relaciones entre los 

medios y el Estado en estos affos -desde el derecho a la 
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informaci6n de L6pez Portillo hasta viajes cobrados de las 

comitivas de prensa en las giras internacionales de Salinas de 

Gortari; no responden realmente a la decisi6n de modernizar 

esas relaciones, sino que buscan únicamente redocumentar la 

subordinaci6n, en el entendido de que -según L6pez Portillo

el gobierno no quiere pagar para que le peguen y que (Sal in as 

de Gortari) los medios rompieron los mecanismos de lealtad con 

el gobierno, y han sido los responsables del crecimiento de la 

oposici6n (y del cardenismo, básicamente). 

En esta 16gica el presidente Salinas ya manejaba la 

intenci6n de redocumentar las relaciones prensa-gobierno desde 

que era director del IEPES en la campaña presidencial de 

Miguel de la Madrid. Al tomar posesi6n, el presidente De la 

Madrid gestion6 una ley sobre el particular, pero fue parada 

en seco bajo la acusaci6n de que era una ley mordaza. Desde su 

propia campaña presidencial, Salinas diseñó un esquema para 

redefinir esas relaciones en funci6n de la consolidaci6n del 

poder del gobierno salinista, donde ya contemplaba la decisi6n 

de cobrarle a los peri6dicos por asistir a las giras 

presidenciales, s61o que habría que esperar el momento 

adecuado. 

El grupo salinista defini6, en los meses previos a la 
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toma de posesi6n, un proyecto global para redefinir a su favor 

la relaci6n prensa-gobierno. Pero ese proyecto se fue 

dosificando para no provocar una reacci6n de rechazo, sin 

variar su intenci6n original 1 reducir la publicidad oficial, 

recortar la lista de invitados de prensa en las giras 

presidenciales, controlar la informaci6n 

convertir las direcciones de información 

comunicact6n social dependientes de la 

gubernamental, 

en oficinas de 

Direcci6n de 

Comunicaci6n Social de la Presidencia de la República, 

aumentar el precio del papel, desaparecer las bases especiales 

de tributaci6n para finalizar los subsidios fiscales, vender 

PIPSA, instaurar el salario mínimo del periodista y vender los 

medios de comunicaci6n social del Estado. 

Los siguientes pasos están por Vf!nir: cobrar por las 

giras nacionales del Presidente, cobrar por las giras de altos 

funcionarios, desaparecer los convenios de publicidad política 

que son verdaderos subsidios y sin control de muchos medios y 

ejercer un dominio estricto de la publicidad oficial. Y como 

coralario, presentar en este sexenio una iniciativa de ley de 

imprenta que oficialice todos los pasos anteriores y que 

abrogue la ley de 1917 que emiti6 Venustiano Carranza y que 

desde los años cuarenta no ha sido reformada. 
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Lo ideal serla que se acabara con el culto a la 

personalidad presidencial si los medios ahora tienen que pagar 

sus viajes, pero la voluntad política del gobierno no llegará 

tan lejos. Se trata solamente de crear nuevos mecanismos de 

dependencia, menos ostentosos y pÚbl icos, no de construir una 

democracia. 

11Afortunada o desa.fortunadamente el Presidente no lo 

puede todo". Diría Miguel de la Madrid durante su mandato 

( 1982-1988). "Afortunadamente porque el sistema de gobierno en 

México sujeta el ejercicio del poder; y nuestro sistema 

jurídico establece recursos de distinto tipo a los individuos 

y a los grupos para defenderse contra las arbitrariedades en 

el ejercicio del poder; incluyendo los actos del presidente. 

El capítulo de las garantías individuales, el capítulo de 

los derechos sociales, la di visi6n de poderes implican una 

área acotada al poder del presidente desde el punto de vista 

legal. 

Hay también límites políticos reales. La sociedad en 

México como en todos los países, está constituida por una 

serie de factores reales de poder a los cuales el presidente 

debe tomar en cuenta para que sus decisiones sean viables y 

operativas y eviten conflictos mayores en la sociedad. Esto es 

otra limitaci6n importante al poder del presidente. 
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Otra es la realidad misma. La realidad impide que el 

presidente haga todo lo que quisiera~(S) 

En contraparte, Julio Teisser afirma que "lo del momento 

es recordar, repetir, reiterar, no permitir que nadie olvide 

por un instante, que en México el único que hace la política 

de su gobierno es el Presidente de la República. 

Los funcionarios a su servicio pueden ser consultados; 

pero su aprobaci6n no es indispensable, ni siquiera necesaria. 

No son maestros -aunque as{ los llaman sus aduladores a 

sueldo- ni han sido electos: son 11 secretarios de Estado y del 

Despacho", designados por el Presidente de la República en 

atenci6n a moti vos propios y personales y sin 

condicionamientos jurídicos ningunos fuera de los que marcan 

nuestras leyes. Nada absolutamente nada, lo obliga a 

retenerlos, a tomar en cuenta sus criterios, a obtener su 

aquiescencia, a procurar su asentimiento; no tiene otra 

obligaci6n que cubrirles sus emolumentos. 

Una proporci6n de ellos son útiles y respetables. Todos 

lo serían si no se presentase la increíble salvedad de alguno 

o algunos que piensan que constituyen un factor ante la naci6n 

y que son sus conceptos los que deben guiar al país, que su 

opini6n tiene que ser tomada en cuenta y que deben 

complementar el mando político del presidenteº. (6) 
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1.2 GOBIERNO DEL PRESIDENTE LAZARO CARDERAS 

A fin de ofrecer un panorama más amplio de lo que 

significan las oficinas de prensa es necesario hacer una breve 

semblanza de lo que represent6 para el periodismo nacional, la 

actuación gubernamental del general Lázaro cárdenas del Río. 

Si algún movimiento político contemporáneo ha sido 

determinante en la estructuraci6n del aparato estatal en 

nuestro pa!s, éste fue el dirigido por el presidente cárdenas 

pues durante su administraci6n -que comprende el sexenio 

1934-1940 se realizaron significativos cambios 

institucionales que dieron forma al actual sistema político 

mexicano. 

Por ser el cardenismo la corriente más crítica de entre 

las surgidas durante la Revoluci6n, no extraña que hasta la 

fecha se discuta, provocando a veces controversias acaloradas 

debido a que su interpretaci6n se ha dividido en muchas 

vertientes. 

El periodo 1934-1940 deetaca en la hietoria política del 

país principalmente por la intensa participaci6n del 

movimiento obrero y campesino que lo caracteriz6. 

18 



Seg6n sus historiadores cárdenas t'ue un hombre din,mico y 

emprendedor. De noviembre de 1930 a agosto de 1931 ocup6 la 

presidencia del PNR. Reorganiz6 El Nacional, diario del 

partido (actualmente en proceso de desincorporaci6n del 

Estado); cre6 la Confederaci6n Deportiva Mexicana; inici6 una 

campaffa antialcoh6lica. 

En junio de 1933 un grupo de diputados anunci6 el destape. 

La amplitud de la gira política de cárdenas s6lo es comparable 

a la que Madero emprendi6 antes de la Revoluci6n. La inici6 el 

lo. de enero en Michoacán. 

"La campafia electoral de cárdenas -escribe Luis González

fue un viento incesante. Los n6meros impresionaban: siete 

meses, 27 mil 609 ki16metros; 11 mil 287 en vuelo; 7 mil 294 

en tren; 7 mil 280 en autom6vil; 735 en barco1 475 a caballo. 

Pero más impresionante atin que este inmenso despliegue de 

energ!a fue la simplicidad, la sinceridad de su mensaje: crear 

el Frente Unico del Trabajo y activar las dotaciones a que 

tienen derecho los pueblos. En suma: extender a México, por 

sobre un Plan sexenal que no limitaba su ensayo mexicano 11
• (7) 

En SUB 

Cárdenas, Luis 

conversaciones con doña Amalia Sol6rzano de 

Suárez enfatiza que en esa 'poca no había ni se 

acostumbraba tanta propaganda, dice Amalia 11 que no se explica 
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como la podt'.an hacer porque no existían suficientes recursos 

financieros. Ahora la propaganda política lo inunda todo, 

l'pices, sombreros, pancartas, televisi6n, sobre todo la 

televisi6n. Ni la del general ni ninguna de aquellas 

propagandas se pudo haber hecho como ahora 11
• (8) 

Como presagio simb6lico de que los tiempos cambiarían, el 

presidente Lázaro cárdenas tom6 varias pequeflas decisiones 

iniciales• dispuso la estaci6n de un hilo telegráfico directo 

para que el publo presentara sus quejas al Ejecutt va, abri6 

las puertas de Palacio Nacional a todas las caravanas de campe

sinos e indígenas que quisieran verlo, mud6 la residencia 

oficial del suntuoso Castillo de Chapultepec a la residencia 

de Los Pinos, bautizada así por su esposa Amalia. 

De 1935 son el Departamento de Caza y Pesca, el Forestal, 

el de Asuntos Indígenas. De 1936 los Almacenes Nacionales de 

Dep6si to. En 1937 nacen el Banco Nacional Obrero de Fomento 

Industrial y la nueva Ley de Seguros. En 1938 se crean los 

Talleres Gráficos de la Naci6n y la Comisi6n Federal de Elec

tricidad. Se expide el estatuto de los Trabajadores del Estado 

y la muy importante -y poco respetada- Ley de Responsabilidades 

de Funcionarios P6blicos. En 1939, año en que se pone en marcha 

el fomento de la industria, se crea también la Comisi6n 

Nacional de la Habitaci6n. 
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En 10 que ee refiere a la prensa, 6eta disfrutó de una 

gran libertad a todo lo largo del sexenio, pero en los inicios 

de su gobierno C&rdenae propici6 cambios, que al menos 

potencialmente, lo limitaban. Un reportero estrella de la 6poca 

-Federico Barrera Fuentes- los narra. 

11 Muy sutilmente deja que desde su gobierno se vayan 

materializando las restricciones que para ta libertad de 

prensa habla anunciado Juan de Dios Boj6rquez, secretario de 

Gobernaci6n. El 17 de febrero de 1934 se modifica la Ley 

General de Vías de Comunicaci6n en sus artículos 530, 541 y 

543, y aunque oficialmente se aclara que nada afecta a la 

libertad de expresi6n, quedar& prohibido el transporte de 

todas aquellas publicaciones que denigren a la naci6n o al 

gobierno. 

Baseole emple6 a las f&bricas de papel de San Rafael para 

cometer el a traca sobre La Prensa y orden6 que el Banco de 

M~xico pagara un adeudo de dicho peri6dico qued&ndose como era 

natural con las facturas. De ese lío surgi6, a propuesta de 

don Agustín Arroyo Ch., la idea de organizar la PIPSA que 

empez6 a funcionar en octubre del mismo afio. 

Otra innovaci6n: el propio Arroyo Ch. serla el director 

del reci~n creado Departamento Aut6nomo de Prensa y Publicidad. 
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Durante su gesti6n cárdenas increment6 la inversi6n en la 

infraestructura. Gast6 doce veces más que su antecesor en 

carreteras y aument6 en 30 millones de pesos al año la partida 

dedicada al riego. 

Al acercarse las elecciones de 1940 cárdenas ofrece 

elecciones limpias y pacíficas. La carrera se había iniciado 

con un tumulto de presidenciables. De nuevo, como en 1932, 

cárdenas opta por un militar moderado, aunque esta vez 

incondicional, se decide por su antiguo y fiel lugarteniente: 

Manuel Avila Camacho. 

Este, por su parte, se apresura a proyectar una imagen 

apacible y lanza un mensaje de unidad nacional en días de 

guerra mundial 1 El Partido de la Revoluci6n Mexicana promete a 

la naci6n entera que a la conc1usi6n de la lucha electoral no 

habrá ganadores ni perdedores, sino mexicanos todos de la 

misma familia''· (9) 

Puede decirse que la toma de posesi6n de Lázaro Cárdenas 

constituye el parteaguae entre el periodismo tradicional 

sustentado por varias generaciones de intelectuales y los 

sistemas modernos de comunicaci6n con las masas. 

Esto fue notable en prensa y radio, toda vez que la 

televisi6n a'Ún no era utilizada como el formidable medio de 

comunicaci6n y penetraci6n que ahora es. 
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El reportero investigador, perseguidor de la noticia y 

ganador de la "principal" (la de ocho columnas) iniciaba el 

camino hacia su extinci6n, previa transformaci6n de sus 

sistemas de trabajo. 

Puede decirse que el embri6n de ese profundo cambio se 

gest6 en una oficina de la presidencia de Los Pinos, ahí desde 

luego no se invent6 el boletín informativo pero s{ se llev6 a 

su máxima expresi6n a través de la recién creada Direcci6n de 

Publicidad y Propaganda, dependiente de la Secretaría de 

Gobernaci6n. 

De esa dependencia salían textos y fotografías exclusivas 

para cada diario o revista de todo el pa{s. 

Debe recalcarse que la libertad de prensa inici6 con 

Lázaro Cárdenas, continu6 con Avita Camacho y alcanz6 su mejor 

expresi6n con el presidente Alemán. 

Miguel Alemán utiliz6 como nadie loa medios de 

comunicaci6n y su arma primordial fue el boletfn informativo, 

pero al mismo tiempo puso la primera piedra para el sepulcro 

del reportero, aún la del cronista. No tardaron en imitarlo 

los secretarios de Estado y los gobernadores, quienes deseosos 

de notoriedad y buscadores de prestigio contribuyeron alegre e 

interesadamente al proceso. 11 Reconocidas plumasº redactaban 
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informaoi6n digna de cr&dito pero al servicio de algún 

pol1tico. 

Cada jefe de prensa ten{a tras de s{, a su vez, un equipo 

numeroso más o menos profesional de acuerdo con el presupuesto 

de que pod{a disponer. Algunos de esos jefes de prensa 

realmente destacaron en su labor llegando a contribuir en 

buena medida a crear una aureola de prestigio en torno a 

determinados aspirantes a presidente de la República. 
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1.3 POLITICA DE COlllJJIICACION DEL ESTADO 

La Comunicaci6n Social se define como un elemento 

indispensablt para la geet16n democrática de las. comunidades 

humanas, es recir, para la política. "La informac16n es una de 

las acciones básicas que pone en marcha los mecanismos totales 

de la comunicaci6n social, las otras tres acciones básicas 

son: publici)dad, propaganda y relaciones públicas. 

La pub jicidad tiene una connotaci6n básicamente comercial 

auspicia la compra venta de bienes o servicios; la propaganda 

tiene un si nificado esencialmente político porque su objetivo 

es la promo i6n de conductas humanas, por ello tiende a persua

dir al indi iduo -a la sociedad entera- para adoptar determina

das decisiores políticas. Las relaciones p6blica• habrá ~ue en

tenderlas como una técnica especial -ejecutada comunmente 

mediante e~ trato de persona a persona- cuyo objetivo es promo

ver la buela voluntad, la simpatía hacia una causa, un programa1 

una idea, n candidato, un funcionario, etc., pero no dejan de 

ser una ac ividad subordinada y de apoyo 11
• (10) 

La comunicaci6n social es fundamentalmente un proceso y 

las cuatro/ acciones señaladas cumplen sus funciones dentro de 

é1 • Los elementos más importantes que intervienen en dicho 
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proceso sons emisor, receptor, mensaje, canal (a travtSs del 

cual se envía el mensaje), c6digo y respuesta (su propio canal 

de retorno) • 

El proceso de comunicaci6n social, descrito a grandes 

rasgos, se produce cuando el emisor envía un mensaje a travl!e 

de un medio; el receptor recibe el mensaje, lo descifra y 

reacciona -siempre y cuando conozca el c6digo en que viene 

cifrado- con una respuesta, que a su vez envía al emisor 

original por un canal adecuado. Este emisor original evalúa la 

respuesta y reacciona. Y así sucesivamente. 

11 La comunicaci6n social no se consuma, si el mensaje no 

llega porque el canal era inadecuado o por falta de 

sensibilidad en el receptor; porque no fue posible descifrar 

el mensaje, o por un número infinito de causas. Tampoco se 

puede hablar de verdadera comunicaci6n social, si el emisor 

imagina a su receptor como un ser meramente pasivo; o si el 

emisor original no resulta capaz de hacer una buena evaluaci6n 

de la respuesta. 

La primera y mAe importante de las claves de comunicaci6n 

social reside, por lo tanto, en que antes de emprender ninguna 

acci6n, el emisor .. ubique y estudie perfectamente a su receptor. 

No s610 debe saber d6nde está sino tambilin c:6mo es, y por quli 
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es aei precisamente y no de otra forma•1
• (11) 

MARCO LEGAL 

No se puede englobar bajo la misma róbrica, a loe medios 

impresos y a loe audiovisuales, ya que aunque ambos difunden 

mensajes de informaci6n, son diversos debido a loe efectos que 

cada uno produce en los usuarios, por lo que la legislaci6n 

referida a los medios ee distinta segón se trate de lo impreso 

o lo audiovisual. 

Respecto a este punto, Miguel Angel Granados Chapa 

refiere que la legislaci6n aplicable a los medios impresos 

incluye algunas medidas administrativas que en la pr6ctica no 

se usan porque como es sabido, los medios impresos están 

regidos en primer t6rmino por el contenido de los articulas 

60. y 7o. de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en el esquema liberal del siglo XIX dispone que 

los hombres, que nacen libree o que el Estado les otorga la 

libertad, disfruten de ciertos derechos sin cuyo ejercicio no 

podria congregarse la comunidad democrática. 

Esta noci6n liberal del siglo pasado otorga a loe hombres 

la facultad de expresarse. De esos articulas constitucionales 
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se deriva la Ley de Imprenta, que es una ley local exclusiva 

del Die tri to Federal, porque prácticamente no hay ninguna otra 

ley de este tipo en otras entidades del paf.e no obstante que 

cada estado de la República, de acuerdo al r~gimen federal, 

debiera, a partir de 1917, haber legislado en esa materia de 

libertad de imprenta. 

Esta es básicamente una ley penal que aplica un castigo a 

los delitos ejercidos a trav~s de la prensa, pero s6lo después 

de haberlos cometido. otra posibilidad en la legislaci6n sobre 

medios impresas es la preventiva, la cual impide la difusi6n 

de ciertos textos que se consideran impertinentes o impropios 

en una determinada situaci6n social. 

Las legislaciones punitivas -como la vigente en México

por el contrario, permiten que inclusive se cometa cierto 

delito y luego se dispone de todo lo necesario para aplicar el 

castigo correspondiente. 

Nuestra ley de imprenta corresponde a este segundo género 

de normas jurídicas: no impide, ·por lo tanto, la discuei6n de 

determinados puntos en particular, pero a{ castiga los delitos 

cometidos en el ejercicio de las actividades de la 

comunicaci6n impresa. 

A decir verdad en la vida cotidiana esta ley no se aplica 
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ni legal ni administrativamente. Sin embargo no quiere esto 

decir que loa delitos cometidos a trav6s de la prensa queden 

sin castigo 

Cuando el gobierno federal ha considerado necesario 

castigar esos delitos, generalmente en asuntos políticos, 

entonces se aplican normas semejantes a las de la Ley de 

Imprenta que aparecen en el C6digo Penal, ya que, desde 1946, 

cuando comenz6 el periodo alemanista, inici6 tambi6n un 

entendimiento, una complicidad, un contubernio entre la mayor 

parte de los medios impresos y el Estado mexicano. 

Granados Chapa agrega que por usar un bien que es 

propiedad de la naci6n, la televisi6n y la radio no constituyen 

actividades a las que puedan dedicarse todos tos que dispongan 

de los medios t6cnicos y financieros para hacerlo. Al contrario 

de lo que ocurre en tos medios impresos, para difundir a trav&s 

de los canales de televisi6n se requiere una autorizaci6n del 

Estado. 

Sin embargo el marco jurídico no ha sido capaz de evitar 

que concesionada o no, la difusi6n de la informaci6n como 

ingrediente indispensable de la comunicación corresponda a los 

fines relevantes que persigue la sociedad en su conjunto. 

En un estricto sentido, todos los medios de comunicación 
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actúan dentro de la legitimidad establecida. No es culpa suya 

que el c6digo jurídico no haya evolucionado hasta convertir a 

la informaci6n en un derecho social. En México como en muchas 

otras naciones insertas en el esquema del capitalismo y la 

libre empresa, la informaci6n se ha convertido en una 

mercancía que se vende y que produce utilidades o al menos 

debe producirlas. 

"Aparentemente las aspiraciones populares, las expresiones 

de las mayorías de este pa{s se recogen y reproducen en los 

medios de comunicaci6n social, pero son objeto de un 

procesamiento que las sujeta indefectiblemente a los 

prop6sitos y objetivos de cada grupo o segmento social. As{ 

son empleadas con prop6si tos demag6gicos por el sector 

público, o utilizadas como ariete en la crítica oportunista 

que partidos políticos, grupos de presi6n y organismos 

privados utilizan contra el gobierno. 

La legitimidad de los medios, el que sirvan a los fines 

sociales relevantes de los grupos populares de este país, 

puede en este mismo momento ser preparada, comenzada, 

conseguida a través de la legalidad, particularmente en lo que 

toca a los medios impresos, sin perjuicio de que deba 

emprenderse una lucha política por forzar la participaci6n 

30 



popular en los medios audiovisuales. 

La legalidad, con todos sus huecos, con todas eue 

deficiencias, puede ser utilizada y tendrá que seguir siéndolo 

para legitimar la comunicación colectiva, tan padecedora hoy 

de circunstancias que la afean, que la ensucian y que la hacen 

no servir al prop6si to para el cual hubo de ser concebida en 

sus orígenes". ( 12) 
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1.4 LIBERTAD DI IXPRISION 

Quizá un d!a la libertad de expresi6n 

pueda ser algo más que un discurso ••• 

11 D!a vendrá en que todas las fuerzas econ6micas y 

espirituales que actúan en el país se compenetren de esta 

verdad: que la libertad de expresi6n es un bien en s{ mismo, y 

nadie debe atentar contra ella, deformándola o estorbándola, 

aún cuando en su mano esté hacerlo... D!as gloriosos serán 

esos, dfas en que los directores de los peri6dicos no tengan 

que abordar la práctica de la libertad de prensa como lo hacen 

hoy: cohibidos por las angustias de que tras de ella se yergue 

un problema econ6mico o, para mayor exactitud, cuando ya no se 

vean en el trance de resolver el crucigrama, no siempre 

descifrable, de que esa libertad, tan cara para quien piensa y 

escribe, tan obligada a servirse a quien lee, no puede ejercer

se sino en la medida en que lo permita la conjugación de inter~ 

ses ajenos a los dictados de una conciencia libre ••• 11 
( 13) 
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Antes de entrar de lleno a este apartado es necesario 

mencionar los artículos de la Constituci6n Política de loe 

Estados Unidos Mexicanos que reglamentan el derecho a la 

libertad de expresi6n. Para ello reseñaremos los motivos que 

originaron la redacci6n de los artículos 60. y 7o. desde la 

6poca prehispánica hasta nuestros dfas. 

ARTICULO 60. 

En el M&xico Prehisp&nico la sociedad mexica estaba 

organizada de manera compleja. Entonces se impuso un r!gido 

control gubernamental ejercido por los nobles y sacerdotes 

sobre todas las esferas sociales. El imperio azteca era un gran 

seffodo conquistador que justificaba, religiosa y legalmente, 

el ejercicio de la guerra como instrumento de dominio. La 

pr&ctica legitimada de &ata tanto en su propio territorio 

(M6xico-Tenochti tlan, Texcoco y Tlacopan), como en las 

provincias, permitfa castigar duramente cualquier ofensa 

contra las instituciones. 

El car&cter 

impedía cualquier 

autoritario del sistema jurídico mexica 

acto de disidencia a los ordenamientos 

postulados en la legislaci6n 

disposiciones que protegían los 
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eran respetadas íntegramente por la sociedad en su conjunto. 

El derecho azteca era bastante severo para juzgar delitos 

como la traici6n al soberano o la rebeldía, que atentaban 

contra el orden impuesto. El castigo a estos delitos podía ser 

aplicado tanto a nobles como a plebeyos, y consistía en el 

descuartizamiento en vida, la confiscaci6n de bienes, la 

demolici6n de su casa y la esclavitud para sus hijos. 

De lo anterior se desprende que en aquella época, era 

imposible manifestar ideas de cualquier Índole, de manera 

libre e independiente. La hegemonía azteca era la única 

instancia que determinaba, a trav~s de su ideología, los 

mecani amos pol{ tic os, jurídicos, econ6micos, sociales, 

religiosos y culturales que habían de funcionar en la 

sociedad. 

LA COLONIA 

Durante la época novohispana, especialmente en el siglo 

XVI, existi6 un rasgo sobresaliente: la confrontaci6n pública 

de pensamientos e ideas, que atendían a una franca pugna de 

intereses. Por un lado los clérigos y misioneros postulaban 

ideas protectoras de los indios y por otro, los letrados y 
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conquistadores autorizaban el cautiverio de los vencidos. 

En la Nueva España los deba tes entre estas poste! ones 

encontradas se trataban públicamente. En aquel tiempo la 

libertad de opini6n estaba restringida a ciertos sectores; por 

ejemplo, losº frailes desde el púlpito denunciaban constantemen

te los abusos a que eran sometidos los indígenas. Y a pesar de 

que las autoridades novohispanas se quejaban ante el Rey de 

este hecho, los frailes no suspendieron sus prédicas en 

defensa de los naturales, ni fueron castigados. 

En 1571 se establece en México el Tribunal del santo 

Oficio, 6rgano que originalmente fue creado para defender la 

ortodoxia cat6lica, pero que en realidad se emple6 como arma 

política. 

Entre sus actividades se cuenta la represi6n contra 

manifestaciones que alteraban el orden social impuesto, tanto 

en el ámbito del pensamiento como en el de la vida cotidiana, 

además de combatir la disidencia política. Este tribunal fue 

un factor esencial que impid16 durante la dominaci6n espafiola 

el derecho de los habitantes novohispanos a expresarse 

libremente. 
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SIGLO XIX 

Los fundamentos ideol6gicos de la lucha de independencia 

en nuestro pala estuvieron fuertemente influidos por los 

pensamientos que motivaron la 

independencia de Estados Unidos. 

Revoluc16n Francesa y la 

En la Declaraci6n de los 

Derechos del Hombre se estableci6 como punto de apoyo 

ideol6gico la libertad de expresi6n. De igual manera la 

primera enmienda a la Constituci6n de Estados Unidos ( 1787) 

afirmaba que no se aprobaría ninguna ley que coartara la 

libertad de palabra y de prensa, o el derecho del pueblo a 

reunirse pacíficamente para demandar la reparaci6n de 

cualquier agravio. 

Estos antecedentes tuvieron consecuencias como la de que 

en los primeros intentos de organizaci6n de la naciente Repú

blica Mexicana figuraran en primer plano la libre manifestaci6n 

de ideas incluyendo la expresi6n de desacuerdos con el gobierno. 

Respecto a la manifestación de las ideas, desde la Consti

tuci6n de ApatzingAn (1814) qued6 establecida en su articulo 

40, la libertad de expresión. Asimismo, dentro del artículo 

lo. del Reglamento Adicional para la Libertad de Imprenta, 

aprobado en 1821, se otorg6 la libertad de opini6n y la 

igualdad de derechos para todos los hombree. 
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Las Bases Orgánicas de la República Mexicana, constitución 

de carácker centralista, promulgada en 1843, afirmaron en su 

art{culo 9o. ·que ningún ciudadano podía ser molestado por sus 

opiniones, teniendo derecho para imprimirlas, sin que 

existiera censura. 

Con la promulgaci6n de la constituci6n de 1857 la 

manifestación de pensamiento y expresi6n se vio plenamente 

favorecida, porque dicha libertad se extendi6 a todos los 

ámbitos y las restricciones religiosas quedaron suspendidas. 

El artículo 60. expresaba: 

"La manifestaci6n de las ideas no puede ser objeto de 

ninguna inquisici6n judicial o administrativa, sino en el caso 

que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún 

crimen o delito o perturbe el orden público". 

Los acontecimientos políticos posteriores, la Guerra de 

Reforma, la Intervenci6n Francesa y el establecimiento del 

imperio de Maximiliano provocaron la interrupci6n de la 

Constituci6n de 1857 y la subsecuente impiantaci6n del 

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (1865). 

Dentro de este Estatuto se encontraba establecido que 

a nadie podía molestársele por sus opiniones. Pero la 

manifeataci6n de las ideas se restringía al ámbito en que las 
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personas participaban en favor del Imperio o del gobierno 

juarista. 

En 1867, con el restablecimiento de la República, entró 

nuevamente en vigor la Cona ti tuci6n de 1857. Posteriormente 

con Porfirio Dlaz en el poder, las restricciones a la libertad 

de expresión aumentaron conforme la dictadura ampliaba su 

panorama represivo y controlador. 

SIGLO XX 

Al estallar el movimiento armado de 1910 los dirigentes 

revolucionariosse abocaron a la tarea de restablecer las garan

tías que los gobernados exigían. Después de múltiples obstácu

los, en 1916 se logr6 instalar el Congreso Constituyente, en 

el cual se determin6 de manera indiscutible, el 

restablecimiento de esa libertad específica. 

A través de los años esa garantía se ha reforzado y se 

mantiene vigente para todos los mexicanos. El texto original, 

ya mencionado, del articulo 60. fue reformado por decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

diciembre de 1977, adicionándose a la parte final: 

11 
••• el derecho a la información será garantizado por el 

Estado". 
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Esta adición es de carácter social y comprende el derecho 

de la sociedad a la información. 

El texto vigente reza asl: 

"La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisici6n judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público; el derecho a la informa

ci6n será garantizado por el Estado". (14) 

En sus comentarios jurídicos el doctor en derecho y 

maestro emérito de la UNAM, Ignacio Burgoa sei'iala que 11 al ser 

una derivación especifica de la libertad en general, la libre 

manifestación de las ideas contribuye para el cabal 

desenvolvimiento de la personalidad humana, estimulando su 

perfeccionamiento y elevación culturales. La degradación del 

hombre proviene en gran parte del silencio obligatorio que se 

le impone, esto es, de la prohibición a que ex terne sus 

sentimientos, ideas, opiniones, etc., constrift6ndolo a 

conservarlos a su fuero fntimo. Asf un pueblo integrado por 

individuos condenados a no man! restar su pensamiento a sus 

semejantes, será siempre servil y abyecto, incapaz de 

experimentar ningún progreso cultural. 

Es por ello que en los regfmenes, en que impere la libre 
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emisi6n de las ideas, la libre discusi6n y la sana crítica 

estarán siempre en condiciones de brindar a la sociedad 

posibilidades de elevaci6n cultural e intelectual". (15) 

ARTICULO 7o. 

Respecto al artículo 7o. cabe destacar que desde su 

introducci6n a la Ciudad de México, en 1539, la imprenta 

favoreci6 el comienzo y desarrollo del periodismo novohispano. 

Se imprimieron y circularon multitud de hojas, volantes y 

folletos de aparici6n irregular, bajo los nombres de 

relaciones, avanzadillas, noticias, sucesos y gacetas. 

Debido a la demanda de mayor informaci6n durante el siglo 

XVII, fue necesario adoptar nuevos patrones informativos. Las 

publicaciones periódicas aparecieron en el siglo XVIII; las 

primeras fueron la Gaceta de México y Noticias de Nueva España 

(1722), que tenían una periodicidad mensual. 

Una buena parte de la producci6n bibliográfica de finales 

del siglo XVIII y de principios del XIX, se caracterizó por su 

espíritu crítico y su inclinaci6n objetiva y científica; 

atributos heredados de las ideas ilustradas europeas. No 

obstante la into1erancia religiosa censuró los impresos, 
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for,neos o locales, con el pretexto de evitar la penetraci6n y 

difuai6n de las "nocivas ideas de modernidad 11
, resu1tado del 

movimiento ilustrado en Europa. 

El férreo control civil y religioso sobre libros que 

contentan el ideario del liberalismo francés, no fue obstáculo 

para que las más avanzadas inteligencias de la causa independi

ente se nutrieran de informaci6n a través no s6lo de Ubros, 

sino también de folletos y documentos de circulaci6n clandesti

na, traducidos y reproducidos por los miemos interesados. 

SIGLO xrx 

Desde los primeros años del siglo XIX se dej6 sentir 

abiertamente la lucha por la libertad de prensa.. De esta 

manera 9urgieron publicaciones esporádicas de crítica polltica 

tales como El Pensador Mexicano, de José Joaquín Fernifindez de 

Li2ardi y El Juguetillo, de Carlos Mar!a de austamante. 

De11tro de ese panorarna, apareci6 el Diario de M6x1co 

(1805-1617), primera publicación cotidiana de la Nueva E:spafla, 

fundada por Jaeobo Vil1aurrutia y Carlos Mar!a Bustamante que 

si bien en un principio tuvo carácter oficial, en su Última 

época se orient6 como defensor de la causa insurgente, lo que 

41 



le va116 la censura de las autoridades novohispanas. 

La libertad de prensa en nuestro país, parad6jicamente, 

se consigui6 de manera oficial durante la época de la Colonia. 

La Constituci6n de cádiz de 1812 consign6 esa libertad, aunque 

s610 se aplic6 por un breve lapso, ya que fue derogada en 

1814. 

A cuatro años de iniciada la lucha por la independencia 

se dict6 el Decreto Constitucional para la América Mexicana. 

En su artículo 40 señalaba que la libertad de hablar, de 

discurrir y de manifestar las opiniones por medio de la 

imprenta no debía prohibirse a ningún ciudadano, a menos que 

atacara a la tranquilidad pública y al dogma religioso. La 

intolerancia a este respecto fue determinante en la obtención 

de la absoluta libertad de expresión. Sin embargo, es 

comprensible si pensamos en el peso que el dogma cat6lico 

ejercía en la sociedad mexicana de aquella época. 

La Consti tuci6n de Apatzingán defendi6 la libertad 

política de imprenta, en su artículo 119. Por su parte, el 

Acta Constitutiva, antecedente inmediato de la Constituci6n de 

1824, en su artículo 13, estableci6 la protecci6n a la 

libertad de imprenta; además en su artículo 31 señal6 que todo 

habitante de la Federaci6n tenía libertad de escribir, 
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imprimir y publicar ideas políticas sin necesidad de licencia. 

Durante la dictadura de Porfirio D(az, la libertad de 

imprenta fue totalmente restringida y aquellos opositores que 

publicaban escritos contra el r6gimen eran inmediatamente 

encarcelados y sus talleres clausurados. 

Entre otras, esta si tuaci6n provoc6 las reacciones que 

motivaron la Revoluci6n de 1910, y que concluyeron cuando el 

Congreso Constituyente de 1916, Venustiano Carranza, en su 

mensaje y proyecto de constituci6n, estableci6 en el articulo 

7o. la inviolabilidad del derecho de escribir y publicar 

escritos sobre cualquier materia, teniendo como 6nico lf.mite 

el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz p6blica. 

Los debates que suscit6 este artículo fueron muy extensos 

y acalorados. Sin embargo, el texto se aprob6 con algunas 

modificaciones al proyecto de Carranza y qued6 redactado como 

aparece actualmente: 

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos 

sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede 

establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o 

impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene 

m'-s ltmites que el respeto a la vida privada, a la moral y a 

la paz pG.blica. En ningG.n caso podr' secuestrarse la imprenta 

como instrumento de delito. 
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1.5 DERECHO A LA INFORNACION 

Hasta hace poco el concepto de derecho a la informaci6n 

no existía, eu nacimiento ee muy reciente ya que su origen 

formal se encuentra en el primer periodo de sesiones de la 

Asamblea General de la ONU, celebrada en 1946. En esa ocasi6n 

se declar6 que la libertad de informaci6n es un derecho humano 

fundamental vinculada estrechamente con todas las libertades a 

las cuales están consagradas las Naciones Unidas. 

En un documento sobre derechos del hombre la UNESCO 

reconoce que todos los hombres tienen derecho a exigir la 

informaci6n más completa y más exacta procedente de todas las 

fuentes importantes con el fin de que puedan desempeñar 

eficazmente el papel que les corresponde en la sociedad humana. 

El principal contribuyente a la redacci6n de este concepto 

fue Ren~ Maheu, quien estimaba que era un error seguir 

considerando a la libertad de informaci6n como un complemento 

de la libertad de expres16n. Por el contrario defini6 el 

derecho a la informaci6n como la prolongac16n natural del 

derecho a la educac16n. Maheu agregaba que incluir en la lista 

de los derechos del hombre el derecho a la informaci6n no 
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significaba solamente el anhelo de acrecentar o mejorar los 

conocimientos puestos a la disposici6n del pliblico en general. 

Significaba tambi&n exigir una profunda revisi6n de las 

funciones que cumplía la informaci6n. Por liltimo Ren& Maheu 

defini6 a la informaci6n como la presentaci6n desinteresada de 

materiales susceptibles de ser utilizados por cualquier 

persona con el objetivo de que cada individuo forme su propia 

opini6n. 

Los miembros del Consejo de Europa pactaron el 4 de 

noviembre de 1950 la convenci6n de salvaguarda de los derechos 

del hombre y de las libertades fundamentales, cuyo artículo 10 

estipula que todos los seres humanos tienen derecho a la 

libertad de expresi6n. Este derecho comprende la libertad de 

opini6n y por supuesto la libertad de recibir y/o de comunicar 

informaciones, ideas u opiniones sin que por ello exista 

injerencia de las autoridades pliblicas y sin limitaci6n de 

fronteras. El presente artículo no prohibe que los Estado! 

sometan a la• empresas de radiodifuai6n, de cinematografía o 

de televisi6n a un r&gimen de autorizaci6n previa. 

En su segundo párrafo el artículo mencionado advierte que 

el ejercicio de esas libertades en cuanto a deberes y respone.!, 

bilidades, puede ser sometido a ciertas formalidades, condici2 
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nea, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que 

constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática 

para la seguridad nacional, la integridad territorial o la 

seguridad pÓblica, la defensa del orden y la prevenci6n del 

delito, la protecci6n de la salud y de la moral, la protecci6n 

de la fama o de los derechos de otro, para impedir la 

di vulgaci6n de informaciones confidenciales o para garantizar 

la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. 

En 1976, durante la decimonovena conferencia de la UNESCO 

se redact6 un documento sobre medios de comunicaci6n mismo que 

fue debatido durante la vigésima conferencia general efectuada 

dos affos más tarde. El proyecto correspondiente fue objetado 

por Estados Unidos y otras naciones capitalistas que lo 

estimaron contrario a la libertad de informaci6n. En M6xico al

guien lo llam6 una monstruosa proposici6n. Después de semanas 

de negociaci6n se aprob6 un texto, cuyo art!culo 2o. establece 

lo siguiente: 

El ejercicio de la libertad de opini6n de expresi6n y de 

int'ormaci6n reconocido como parte integral de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales del hombre constituye 

un factor esencial para el fortalecimiento de la paz y de la 

comprensi6n internacional. 
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otro de los párrafos menciona que el acceso a la 

informaci6n debe ser garantizado a trav&s de la diversidad de 

las fuentes y de los medios de informaci6n de que disponga, 

permitiendo asf a cada persona verificar la exactitud de loe 

acontecimientos y fundar de manera objetiva su opini6n sobre 

determinados hechos. 

Pero para lograr ese objetivo los periodistas deben tener 

plena libertad de informaci6n. Igualmente, los medios de 

comunicaci6n deben responder a las preocupaciones de la 

ciudadanía a fin de impulsar la participaci6n del p6blico en 

la elaboraci6n de la informaci6n. 

El inciso cuatro hace 6nfasis en que para que los medios 

de comunicaci6n puedan fomentar en sus actividades los 

principios de la declaraci6n ya mencionada, es indispensable 

que los periodistas y otros agentes de los 6rganos de 

comunicaci6n, en su propio país o en el extranjero, disfruten 

de un estatuto que garantice las mejores condiciones para el 

buen deeempeffo de su profesi6n. 
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LA SITUACION EN MEXICO 

En el plan básico aprobado por el Partido Revolucionario 

Institucional en 1975 se determina que el derecho a la 

informaci6n no es simple y sencillamente la libertad para 

informar, sino el derecho que los hombres tienen como 

receptores de informaci6n. 

Durante la campaita de proselitismo del entonces candidato 

Jos& L6pez Portillo, se efectu6 una reuni6n nacional sobre 

medios de comunicaci6n. Uno de los ponentes, Miguel Lim6n 

Rojas seiia16 que la libertad de expresi6n es correlativa al 

derecho de la poblaci6n a ser informada. 

El derecho a ser informado es uno de los más preciados, y 

condici6n esencial de la sociedad porque el derecho a la 

informac16n y la libertad de prensa son finalmente derechos de 

la sociedad e imponen obligaciones a todos los individuos. 

En abril de 1977, el gobierno federal convoc6 a una 

consulta nacional para definir el contenido de la reforma 

política que se disponía emprender. Ahí se defini6 al derecho 

a la informaci6n como un asunto, esencialmente político, hubo 

infinidad de ponencias que se refirieron a 61, ya se llam&ndolo 
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por su nombr~ o implicando su contenido. Es digna de menci6n la 

tesis de Lira Mora, realmente anticipatoria de lo que m&s tarde 

serla la reforma constitucional respectiva; el respeto a las 

libertades individuales, asegurado por la Constttuci6n, debe 

expresar en su verdadera dimenei6n democrAtica al derecho a la 

información como una forma eficaz para respetar el pluralismo 

ideo16gico, abrogando la tesis exclusivamente mercantilista de 

los medios de comunicaci6n que lo identifican como equivalente 

a la libertad de expreai6n. 

En octubre siguiente, el Presidente renliti6 el proyecto 

de enmiendas constitucionales referidas a la re!orma pol(tica. 

se recogi6 en él el derecho a la intormaci6n, cuyo concepto se 

explic6 s6lo refiri6ndolo a su ejercicio por los partidos 

pollticos. En la exposici6n de motivos se dijo que era 

necesario garantizar en forma equitativa a los partidos la 

amplia difusi6n de sus principios, tesis y programas, as( como 

los an&lisis y opiniones formuladas respecto de los problemas 

de la sociedad. Para este fin se estim6 conveniente establecer 

como prerrogativa de los partidos su acceso permanente a la 

radio y la televis16n, sin restringirlo a los periodos electo-

ralee. 

Esta prerrogativa de los partidos, tenia el prop6sito de 
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dar vigencia de manera más efectiva al derecho a la informaci6n 

que se incorpora al artículo 60. y será básico para el 

mejoramiento de una conciencia ciudadana y contribuirá a que 

'sta eea mSs enterada, vigorosa y anal{tica, lo cual resulta 

esencial para el progreso de nuestra sociedad. 

Como era de esperarse el Congreso aprob6 la reforma 

constitucional respectiva, que para efectos de nuestro tema se 

tradujo en modificaciones a los artículos 60. y 41. Al primero 

se agregó la fórmula• el derecho a la informaci6n será 

garantizado por el Estado, y al segundo se introdujo el 

párrado que a la letra dice: Los partidos políticos tendrán 

derecho al uso en forma permanente en loa medios de 

comunicaci6n social, de acuerdo con las formas y procedimien

tos que establezca la ley. Se hablaba de la Ley de Organizaci.E_ 

nes Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), en cuya 

exposioi6n de motivos se afirmaba que loa partidos contarían 

de manera permanente y en forma equi ta ti va y mensual, con 

tiempo en la radio y la televisi6n. Se establecía tambi~n que 

serían ellos mismos quienes determinarían libremente el 

contenido de sus programas, los cuales podrían ser de carácter 

informativo, de esparcimiento, de difusión de tesis, ideas y 

programas, o de carácter mixto. 
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El hecho de que los partidos políticos puedan disponer de 

manera permanente de tiempo en la radio y la televisi6n para 

difundir sus ideas, programas y opiniones, y no únicamente 

durante los periodos electorales, no s610 tiene el prop6sito 

de hacer llegar sus mensajes a amplios núcleos de la poblaci6n 

ubicados en todo el territorio nacional, sino que con esta 

disposici6n, se habr& dado un paso muy importante para dar 

plena vigencia al derecho a la informaci6n establecido en la 

Constituci6n Polltica. Ya que la presencia de los partidos en 

en los canales de radiodifusi6n hará posible que por dichos me

dios se expresen de manera regular di versas opiniones que 

sumadas a otras, proporcionen a la opini6n pública nuevas 

~uentes de informaci6n, con puntos de vista y criterios 

distintos propios. De este modo el ciudadano podrá contar con 

m'a elementos para informarse y asl determinar sus criterios 

políticos. 

El 30 de diciembre de 1977, se public6 la Ley de Organiz!!. 

cianea Políticas y Procesos Electorales, ante el Sindicato de 

Redactores de la Prensa, ah{ el presidente L6pez Portillo 

abord6 nuevamente el tema del derecho a la informaci6n. Esta 

vez dijo que tal derecho, no obstante su vinculaci6n a la 

reforma polltica y su primera concreci6n en la LOPPE, es uno 
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de los apoyos fundamentales para organizar el proceso 

participativo. Advirti6 además que si no garantizamos el 

derecho a informar y el derecho a ser informados, corremos el 

riesgo de empobrecer nuestra vida de relaci6n porque pobre es 

la libertad si carece de medios para ejercerse. Enriquecer la 

libertad, poniendo al alcance los medios de su expreei6n, es 

el derecho social a la informaci6n: derecho a informar y a ser 

informado. Lo vinculamos con la reforma política porque es 

fundamental. 

Si queremos hacer más participativo al pueblo de M6xico 

en el proceso democrático, debemos informarlo respecto de las 

opiniones políticas que tiene1 pero pobre seda el empeño si 

al abrir las opiniones no ponemos a su alcance los medios de 

difusi6n. (17) 

El derecho a la informaci6n envolvi6 el Día de la 

Libertad de Prensa en 1978. Desde que fue convertido en 

derecho constitucional, provoc6 todas las esperanzas y origin6 

todas las dudas, a tratar de confirmar unas y despejar otras, 

dedic6 L6pez Portillo su discurso, Reiter6 su decisi6n, 

llamándola derecho social a la informaci6n, de convertir la 

oportunidad democrática en certidumbre operativa. El derecho a 
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la informaci6n complementa la libertad de expresi6n que, al 

ser cabal, sustenta una vigorosa opini6n p6blica apropiada al 

cambio y a las transformaciones esenciales. 

"Mdis tarde, en Mis Tiempos, biografía y testimonios 

Políticos, L6pez Portillo escribi6: anda mal el sistema 

de informaci6n; sueltos los medios de comunicaci6n que 

empiezan a sentir que el dinero ya no fluye como antes y est'n 

desbocándose. Abunda el amarillismo1 prolif'eran las columnas 

políticas y todo el mundo opina de todo. Esta es, sin duda, 

una de las áreas en que mayores errores he cometido. Pero es 

evidente que los partidos andan sueltos: que el manejo de las 

noticias es casi ca6tico•. (18) 
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DESINFORMACION, DESCULTURIZACION Y OBEDIENCIA 

Conviene incluir aqu{ parte de un artículo de Arnaldo 

Kraus, publicado en el peri6dico La Jornada, en él se menciona 

que son múltiples los instrumentos por medio de los cuales se 

puede evaluar la salud social de cualquier comunidad. Uno de 

ellos es su voz. Opini6n pública o voz, denotan lo mismo: la 

fuerza de los individuos para expresar los descontentos o las 

coincidencias ante cualquier tipo de decisión. Esta voz debe 

servir para contarrestar el peso de los organismos que 

ostentan el poder. 

La voz representa el peso de la sociedad como grupo, y 

por ende, tiene la posibilidad de participar en el cambio. 

Cambios en mdltiples estratos: a nivel de la comunidad misma, 

del individuo y por supuesto, de las relaciones entre gobierno, 

iniciativa privada y sociedad. Para que la voz pese, para que 

se oiga, se requiere de informaci6n y de cultura, elementos 

que a su vez se reproducen y crecen conforme el medio las 

considera indispensables. Es decir entre sociedad e informaci6n 

se genera cierta dependencia que bien puede enmarcarse en 

mecanismos de retroalimentaci6n: la mayor avidez por parte de 
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los entes, facilita el crecimiento y disponibilidad de la 

informaci6n, lo que a su vez da como resultado una optn16n 

pGblica más vigorosa y con mayor presencia. 

otra fuente de informaci6n se encuentra en los peri6dtcos. 

SegGn cifras publicadas en los cuadernos de ...liUs2IL, entre 

Exc61sfor, El Financiero, El Heraldo, La Jprnnda, El Naclonnl, 

Noyedades, Uniyersal y UnqmAsuno se editaban en 1990 un mill6n 

185 mil 375 ejemplares diariamente. sin embargo, la cifra real 

era tan s610 de 334 mil rotativos. Aparentemente en la 

actualidad las ediciones son similares. 

No se requiere ningún otro tipo de instrumentos para 

concluir que es poco el número de mexicanos que se acerca al 

acontecer diario de su pafs y de sus destinos, es sumamente 

escaso el n6mero de personas que lee cotidianamente los 

matutinos. A menos de que el grueso de la poblaci6n escuche los 

contados espacios de televisi6n o radio en donde la intormaci6n 

sea manejada con seriedad, es diffcil sin embargo evaluar el 

impacto de los mase media, no obstante sobran razones para 

pensar que estos medios tengan un impacto positivo en la 

sociedad. 

"El carecer de informaci6n es estar condenado al silencio 

y al conformismo. Sin sustrato, sin materia, toda discusi6n es 
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yerma. Sin informaci6n, imposible generar una conciencia social 

fuerte, sana e inquisitiva. sin materia resulta imposible 

cuestionar y autocuestionarse. Lograr que el espíritu y la voz 

del grupo trasciendan cuando el oscurantismo es lo que domina 

es punto menos que imposible. Es por eso que el nexo entre 

desinformaci6n y obediencia es tan estrecho. 

En tanto no se incremente el nivel de informaci6n y 

culturizaci6n de nuestro pueblo, pervivirá el silencio, y con 

6ste los malos h&bitos que nos corroen. El problema es 

encontrar c6mo lograr que la informaci6n contenida en 

peri6dicos, libros y otros medios sea difundida y utilizada 

adecuadamente por la mayoría de la poblaci6n 11 • (19) 

Finalmente hay que agregar que sin informaci6n se avanza 

a ciegas, sin informaci6n pertinente y significativa el 

transcurso natural de los hechos, esconde sus causas y efectos. 

La adici6n hecha a los artículos mencionados es 

insuficiente y por lo tanto inoperante, requiere necesariamente 

que ee le reglamente y que en su reglamentación se determine 

el sujeto y el objeto de la materia informativa y de la acci6n 

informadora; asimismo se requiere que se especifique cudil es 

el inter&s público para que se le informe y tambi&n se deberá 

establecer si tales intereses son comunes, concomitantes o 
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contrarios. 

En su ponencia sobre Prensa y Soberanía Nacional, Jos.§ de 

Vi1la escribe que si se habla de un derecho a la informaci6n 

deberá precisarse de quien es tal derecho y cu~l su obligaci6n. 

De la misma manera en qu.S esferas tiene tales derechos y 

obligaciones el gobierno respecto a la informaci6n que da, en 

cuáles se comprenderS el pueblo en su derecho y obligaci6n de 

ser informado y de informar y finalmente, qu6 papel jugarán 

los medios privados de comunicaci6n como vehículos que se 

informan para deapu.Ss informar, atendiendo a su responsabilidad 

tanto jurídica como social, igualmente normada con derechos y 

obligaciones que han de rebasar lo establecido en la 

legislaci6n sobre prensa impresa, radio, televisi6n y 

cinematografía. 

El Estado mexicano tiene como objetivo fundamental la 

procuraci6n del bien com6n. Tal procuraci6n se manifiesta en la 

satisfacci6n de las necesidades populares de libertad, justicia 

educaci6n, servicios m6dicos, cultura, esparcimiento, 

habitaci6n, alimentaci6n, vestido, trabajo, comunicaciones y 

transportes, seguridad, respeto a la dignidad humana y 

solvencia. 

En este orden de ideas el inter6s público, que no es más 
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que la procuraci6n del bien comCm, requiere para realizarse, 

de una infraestructura organizacional que compete al gobierno 

prever y proveer, conforme a los mecanismos que la democracia 

ha ideado en tArminos generales y e1 gobierno ha imp1ementado 

en t6rminos generales y particulares. 

Y precisamente sobre todo ello es que el pueblo tiene 

derecho a ser informado; pero tambi6n la obligaci6n de 

informar. Pero junto a este derecho popular el gobierno, por 

el mismo inter6s público, se puede reservar el privilegio de 

no informar. Es aquf. en esta interacci6n de intereses donde se 

esc1arece la urgencia de un instrumento jurf.dico que concilie 

los intereses de todas las partes y determine los derechos y 

las obligaciones de unos y otros. 

En este sentido, el gobierno de la República ha informado 

e informa al pueblo. En ocasiones masivamente; en situaciones 

di versas lo ha hecho hasta peri6dica, regularmente. ¿De d6nde, 

entonces, un derecho a la informaci6n? 

Pues de que el gobierno informa normalmente por conductos 

institucionales, por accidente y no por regla periodf.etica, 

persuasiva, masiva y concientemente. No es esta una contradic

ci6n: el Presidente rinde anualmente un informe; cada domingo 

por radio se difunde un programa gubernamental de esparcimiento 
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y de información; se contratan planas en los peri6dicos y se 

transmiten programas en cadena nacional; se publican libros, 

revistas, folletos, se hacen concentraciones masivas; se 

reglamentan y usan tiempos en radio y televisión; se difunden 

mensajes y anuncios oficiales en salas cinematográficas. 

"Todo lo anterior que no es una contradicci6n de t6rminos 

ni proposiciones, sino un conflicto de comunicaci6n social que 

no hace más que manifestar una crlela da credlbl11dad en el 

gobierno, de comunidad de intereses en el propio pueblo, de 

manipulaci6n y saturaci6n de intereses inmorales, consumistas 

y antinacionales de algunos de loe medios de comunicaci6n 

masiva está urgiendo una medida legal que solucione en el 

entendimiento, en el diálogo, en la comunicaci6n aut&ntica 

entre pueblo y gobierno, porque de otra manera, ae e•tar6 

perdiendo la nacionalidad, la nación, M6xico. 

Un derecho a la informaci6n reglamentado, garantizaría el 

flujo de informaci6n, que no e6lo es la acepción de dar a 

conocer, sino tambi6n la de formar desde dentro, entre mandan

tes y mandatarios". (20) 
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II ORIGEN T PONCIONANIBNTO 

DB LAS OFICINAS DB PRENSA 



2.1 COMO Y CDAHDO NACEN LAS OFICINAS DE PRENSA 

Un jefe de prensa no vale nada si no 

se tiene dinero para repartir ••• Me 
enviaron a tratar a las fieras con 

un garrote en la mano y nada más. 

Humberto Romero. 

Director de Rel. Pub. del DDF en 1983 

Las oficinas de prensa tienen una funci6n específica: 

destacar los m6ritos de una instituci6n, una empresa o un 

individuo y protegerlos de todo aquello que pueda afectar su 

imagen corporativa. En el ámbito de la iniciativa privada se 

denominan Oficinas de Relaciones Públicas. 

Aunque no se expresan como medio, sino a trav6s de otros 

medios de comunicaci6n su propia organizaci6n las convierte en 

instituciones decisivas en el tr&fico de mensajes. 

"Estas oficinas se originaron hacia los aitos 40 en las 

principales ciudades de México, pero tienen su antecedente en 

las que funcionaron durante la Segunda Guerra Mundial como 
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centrales de propaganda, generalmente destinadas a denigrar al 

enemigo. 

La mejor organizada de esas centrales fue la que se 

convirtió en Ministerio de Propaganda del régimen hitleriano. 

control6 el funcionamiento de todos los medios no s6lo en 

Alemania sino en el mundo entero con diferentes grados y 

niveles de penetración. 

Los mensajes de la oficina de propaganda nazi 

contribuyeron a crear -durante la década de 1930 a 1940- una 

corriente de simpa.tia hacia esa tendencia polltica. 

La oficina de propaganda también sirvió para difundir 

rumores que facilitaran la invasi6n armada de un pa{s, creando 

pánico entre la población civil y dificultando as! la defensa. 

Precisamente durante la invasi6n alemana de Francia las 

carreteras se vieron bloqueadas por civiles que huían de las 

ciudades y con eso se logr6 obstaculizar el movimiento de 

tropas francesas. Como fueron cuatro columnas las que 

invadieron Francia al trabajo de propaganda se le llam6 quinta 

columna. 

En tiempos de paz y con los cimientos de las oficinas de 

propaganda surgieron las Oficinas de Relaciones Públicas o de 

Comunicaci6n Social, tal y como se les conoce hoy en dla con 
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la finalidad de conocer y darse a conocer, siempre en pro de 

intereses especlficos.(l) 

SURGIMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRENSA EN EL DF 

En un periodo en que la estructuración del sistema 

pol { tico y social mexicano, fue la tarea central y tema 

principal de debate entre las fuerzas políticas activas del 

pa!s, nace el 10 de agosto de 1936, durante el r'gimen del 

general Lázaro C'rdenas, "La Direcci6n de Publicidad y 

Propaganda", dependiente de la Secretarla de Gobernaci6n, que 

es el antecedente formal de las llamadas primero Oficinas de 

Prensa, después de Informaci6n y Relaciones PÍlblicas y 

actualmente de Comunicaci6n Social. 

Verdadero reformador -según seffala Arnoldo c6rdova en su 

libro La formaci6n del poder político en M6xico- "Cárdenas 

transform6 al Partido Nacional Revolucionario (PNR), en un 

efectivo partido de masas, apuntalado en los sectores sociales 

que fueron organizados con la formaci6n de la Confederaci6n 

Nacional Campesina y de la Confederaci6n de Trabajadores 

Mexicanos, con cuno reformista, en forma paralela a la inetitu-

cionalizaci6n del movimiento patronal en las c6maras 
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nacionales de empresarios, lo que signific6 la creaci6n de 

poderes equilibrados y controlables en grado sumo. 

La amplia participaci6n política que las masas populares 

tuvieron durante el periodo presidencial de Cárdenas no ten{a 

más base que la paternal protecci6n que el primer mandatario 

les dispensaba para asegurar el apoyo mayoritario a las 

trascendentales reformas. En las masas se aliment6 la imagen 

del Presidente como seguro conductor del pueblo y se hab16 de 

ellas, intensamente, de una marcha del país hacia el 

socialismo~(2) 

De este impulso se deri v6 la necesidad de una 

comunicaci6n social desde las esferas del poder hasta las 

masas. Surgi6 entonces una auténtica política comunicacional. 

Asimismo, la transformaci6n de la educación con una nueva 

tendencia socialista basada en el materialismo hist6rico, 

propici6 que por primera vez se diera proyecci6n y arraigo, 

por la fuerza de la reiteración del mensaje, a los 11 slogans 11 

oficiales. En este periodo surge la necesidad de organizar y 

sistematizar la informac16n procedente del Gobierno hacia la 

poblaci6n. 

En su libro Historia del Periodismo Mexicano, Leopoldo 

Borrás apunta que "es con el cardenismo cuando se inicia la 
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era de los comunicados oficiales, antecedentes de los 

boletines de prensa. Se crea entonces, en enero de 1937, el 

Departamento Aut6nomo de Prensa y Publicidad, en sus ti tuci6n 

de la Dirección de Publicidad y Propaganda, con el objetivo 

específico de centralizar la informaci6n, funci6n que estuvo a 

cargo de Agustín Arroyo Ch., conformando as{ una oficina 

burocrática que inicia el deterioro del periodismo de 

investigaci6n, del reporterismo!'. ( 3) 

"Cuando en diciembre de 1940 el Presidente Cárdenas dej6 

el poder al general Manuel Avila Camacho, sefiala Borr&s, las 

estructuras sociales del nuevo sistema habían tomado ya forma 

y consistencia. Lo que habría de distinguir al periodo 

hist6rico que se inici6 entonces, sería por un lado, una 

notable estabilidad política y, por el otro, un ritmo veloz de 

crecimiento y diversificación de la economía. Mlixico registró 

una tranaici6n estructural que lo llev6 de una economía 

predominantemente agr{cola a una incipiente industrializaci6n. 

Las razones inmediatas del crecimiento de la industria 

mexicana a partir de 1940, las dio en buena medida la Segunda 

Guerra Mundial, ya que las exportaciones aumentaron en un 100% 

entre 1939 y 1945, a la vez que se eliminó la competencia del 

exterior en diversos e importantes campos del mercado interno. 
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En el periodo del presidente Avila Camacho se da una 

mayor penetraci6n de la prensa y se acrecienta la importancia 

de crearle al mandatario una imagen s61ida, como la de su 

antecesor, buscando fortalecer el concepto del 

presidencialismo. Se crea as{, en 1940, la Direcci6n General 

de Informaci6n, dependiente de la Secretaría de Gobernaci6n, 

cuyo titular fue Manuel Altamirano, simult&neamente surgieron 

en forma embrionaria y rudimentaria las oficinas de prensa en 

varias dependencias públicas". ( 4) 

"Al dejar Avila camacho la presidencia, México presentaba 

ya ciertos rasgos característicos de una sociedad moderna, 

urbana e industrial, consolid&ndose durante el periodo 

presidencial de Miguel Alem&n el modelo de desarrollo 

favorable a la industria dependiente de una base agraria; con 

61 la inversi6n privada creci6 notablemente, las grandes obras 

oficiales se multiplicaron. El impulso a los sistemas de 

irrigaci6n favoreci6 al agricultor privado sobre el ejidatario 

y la llamada "pequeña propiedad" rural recibi6 toda clase de 

garantías". ( 5) 

Todo ello exigi6 un esfuerzo mayor para sistematizar la 

comunicaci6n social, por lo que se hizo necesario ampliar la 

informaci6n del ámbito presidencial al resto de las 

67 



dependencias, ya que había que llegar a m&s capas de la 

poblaci6n, con mensajes que indujeran la opinión favorable a 

la política de desarrollo del Gobierno de la República. 

Tal como ahora se conocen, las oficinas de prensa fueron 

creadas en 1948, durante el sexenio de Miguel Alem•n, 'poca 

que inaugur6 una nueva relación entre prensa y Gobierno, 

abriéndose .a los reporteros todas las fuentes oficiales de 

informaci6n, con el objetivo original de ser un canal de 

difusi6n para informar de las actividades de una dependencia o 

de un determinado funcionario, pero también asumiendo la 

direcci6n de la informaci6n. 

"El proyecto respondió inicialmente a un reclamo para que 

hubiera una mayor fluidez de la información hacia la sociedad. 

Sin embargo esta idea no tard6 mucho en desvirtuarse y las 

oficinas de prensa se convirtieron solamente en voceros 

oficiales del gobierno, pero ademlis inici6 también la 

decadencia del trabajo reporteril. 

El sexenio 1946-1952 marca el despegue del desarrollo 

estabilizador, pero tambi.Sn es el principio de la prensa por 

parte del gobierno, que establece un sistema de gratificación 

a los reporteros, que se instituye como instrumento de 

concertación de intereses entre el poder p6blico y los medios. 
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Nacen de esta conveniencia el embute la censura". (6) 

"En el periodo Ruiz Cortinista el trato con la prensa 

tanto escrita como de radio y televisi6n, fue de respeto 

reciproco ya que los propósitos de Adolfo Ruiz Cortines eran 

la unificación nacional; un gobierno honesto y la disminución 

del costo de la vida". ( 7 l 

Defendía la libre expresi6n, alguna vez dijo que el 

pensamiento "no debe tener más limitaciones que las que la ley 

señala, es decir, el respeto a la vida privada, a la moral y a 

la paz p6blica. Es indispensable recordar, dijo, que en la 

libertad de expresión esplende la soberanía del pueblo, porque 

interpreta sus aspiraciones y sus afanes de mejoramiento. Por 

ello la libertad es el símbolo máximo de la democracia y sin 

ella el pueblo estaría expuesto a los excesos del despotismo, 

carente de derechos, de garantías y aún de justicia. 

La libertad, agreg6, es inseparable del progreso de la 

nación. Amerita, en quienes la ejercen, el cumplimiento de una 

misión alta y responsable: servir al pueblo informándolo 

verazmente. 

La crítica a los actos de gobierno, que el propio 

gobierno pide y estimula, con la doble fuerza que da la 

convicción y el acatamiento a las leyes, porque el propio 
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gobierno debe ser intlirprete de las necesidades p6blicas. ASÍ 

como la prosperidad colectiva es la suma de las prosperidades 

individuales, la opini6n p6blica debe ser la que resulte de 

las opiniones particulares, expresadas sin coacci6n, ni 

temores, sujetos al denominador común de los altos designios 

de la patria". (B) 

11 En el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, fue 

jefe de la oficina de prensa de la Presidencia, Fernando 

Garza. Es esa época y especialmente en 1968, el columnismo se 

encontraba en su etapa de mayor brillo, de tal manera que el 

11 de julio de ese año, al cumplir año y medio de establecido 

el club de columnistas, sus miembros fueron recibidos en 

audiencia especial, en Palacio Nacional, por el licenciado 

D!az Ordaz, quien en esa ocasi6n les expres6: 'el arma 

fundamental del periodista es la verdad, la del funcionario es 

la ley, respetémoslaa conjuntamente, cada quien fiel a su 

deber y mutuamente para servir mejor a esta sociedad que nos 

ha dado toda eu confianza 1 • 

En este periodo se da una gran especialización dentro de 

las oficinas de prensa, tanto en su estructura orgnánica como 

en los servicios que proporcionaban. Este fen6meno es 

simultáneo y en relaci6n directa al crecimiento de los 
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consorcios de televisi6n, que al crear noticieros exigen 

servicios espec!ficos que implican la especializaci6n del 

personal de las oficinas de prensa para la atenci6n a los 

reporteros de prensa escrita, radio, televisi6n y 

requerimientos econ6micos y admnistrativos más elevados. 

El gobierno produce sus propias emisiones y se crea el 

Heraldo de Mltxico, con el objetivo de defender al empresario. 

Es curioso anotar que los dueños de ese diario, la familia 

Alarc6n, conjuntamente con el grupo industrial de Puebla, lo 

hayan hecho cuando Gustavo o!az Ordaz, también poblano, era el 

presidente de la República". (9) 

··En ocasi6n del Día de la Libertad de Prensa, Díaz Ordaz 

pronunci6 ante los directores del periodismo nacional el 

siguiente discurso: "democracia es el ejercicio de la raz6n y 

respeto a la dignidad humana; la libertad de expresi6n es su 

m&s fiel reflejo y la libertad de prensa es, como parte 

inherente a la libertad de expresi6n, un atributo fundamental 

de la dignidad del hombre. Donde la libertad alienta, florece 

la democraciar donde la libertad perece, surge inevitablemente 

la tiran la. 

A quien disfruta de la libertad corresponde hacer de ella 

buen uso señalarse límites, ponderar su propia conducta, a fin 
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de no imposibilitar a los demás el goce de ese mismo derecho. 

Porque se trata de una libertad dentro de la ley y no una 

libertad frente a la ley, y la ley no se hizo para provecho de 

unos, sino para beneficio de todos. 

Ustedes, dijo el entonces presidente, tienen un 

vigorosisimo instrumento para orientar la opinión pública, 

para modular sus reacciones ante los acontecimientos, para 

decirle al gobernante la desnuda verdad de lo que el pueblo 

piensa, pero mientras más poderoso sea el instrumento, más 

consciente debe ser quien lo utiliza. Solamente es 

verdaderamente libre quien es verdaderamente responsable. 

Hacer uso de la libertad es valorar y seleccionar entre 

lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, entre lo 

positivo y lo negativo, entre lo que enaltece y lo que degrada. 

La palabra escrita es un bien conquistado por el ser humano; p~ 

ro su mal uso puede causar serios daitos a la sociedad en que 

se vive. 

Informar con veracidad sin daitinas exageraciones, exponer 

el pensamiento, difundirlo, discutirlo, contrastarlo, hacer 

comentarios, ejercerse libremente. Siempre será más noble 

transmitir ideas que repetir, más inteligente crear o producir 

argumentos que reiterar ataques mezquinos; m&s digno elevar 
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las discusiones sobre los temas fundamentales, que hacerlas 

descender por el uso de la violencia en la palabra". ( 10) 

Años más tarde con Luis Echeverr{a Alvarez 11 se inicia un .. 

proceso de apertura política, a fin de atraer las corrientes 

disidentes, buscando seguir caminos distintos al de la 

represi6n, tan violentamente expuesta por su antecesor. En el 

aspecto econ6mico se da una búsqueda de un modelo de 

desarrollo distinto al que naci6 con cárdenas, sin embargo 

este r6gimen se enfrentarla a los efectos de dos grandes 

crisis mundiales: en 1972 la de alimentos y en 1974 la 

energ6tica .. Además de una política exterior totalmente a la 

defensiva, con Echeverr{a se da la necesidad urgente de una 

presencia más activa del país en el extranjero, a fin de 

negociar en los mercados internacionales. 

Esta situaci6n daría lugar al establecimiento de oficinas 

de relaciones públicas en el extranjero, con el objetivo 

fundamenta1 de apoyar el nuevo orden informativo. Reforzando 

el 'rea profesional, se profundiza en la creaci6n de una 

imagen presidencial s6lida. Sin embargo no se obtienen 

resultados favorables, toda vez que se trat6 de un sexenio 

ambivalente y pol6mico, caracterizado por el enfrentamiento 

verbal con el sector privado, a la vez que se le hicieron 
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concesiones como la de haber legalizado el monopolio Televisa. 

En esta ápoca la inflaci6n se dispar6, México se endeud6 y los 

esfuerzos por presentar la imagen de un presidente fuerte, 

fueron contr\lrrestados con la técnica del rumor y el chiste. 

Si a finales de la década de los treintas se instauran 

los primeros organismos estatales reguladores de los 6rganos 

informativos, es en los setentas cuando las oficinas de prensa 

se institucionalizan en secretarías, empresas, departamentos y 

comisiones. 

L6pez Portillo, por ende, recibi6 a una sociedad 

inconforme, cuya credibilidad en el gobierno estaba en su 

punto más bajo. Sin embargo y gracias a los medios masivos de 

comunicaci6n surge una esperanza, con su discurso de toma de 

posesi6n. Crece una gran imagen presidencial en diciembre de 

1976, con el apoyo decidido de los medios. Desde luego, L6pez 

Portillo dese6 conservar a lo largo de su mandato la imagen 

que consigui6 en esa ocaei6n". (11) 

"De entrada en su primer discurso del 7 de junio, el 

presidente plante6 sus inquietudes respecto de algo que le 

preocuparía a lo largo de todo su sexenio: la comunicaci6n 

social. Dijo: 

No vengo ante ustedes a decir que reconozco un derecho 
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que forma parte de los sustanciales del pueblo de México; 

vengo a celebrar con ustedes que ahora, como desde hace 26 

años, podemos frente a frente, cara a cara, decirnos quienes 

escriben, opinan y publican, y quien garantiza el derecho, que 

podemos celebrar la libertad en libertad. 

Debemos meditar en que si el derecho a la libertad de 

expres i6n lo es del individuo, está por inscribirse y debe 

garantizarse el derecho de una sociedad a ser una sociedad que 

debe esperar de los medios de comunicaci6n no s610 la 

informaci6n sino la distracción de su ocio y la perfección por 

medio de la cultura ••• Hay aqu{ un campo abierto al supremo 

compromiso de la libertad responsable. 

L6pez Portillo tom6 posesi6n cuando en Ml>xico se viv!an 

momentos culminantes de desconfianza en el r~gimen. Rumores de 

todo tipo y chistes sobre el presidente saliente surg!an todos 

los d{as. A recuperar la confianza dirigi6 todos sus esfuerzos. 

En los primeros d!as de su gobierno, como por arte de magia, 

la PIPSA autoriz6 las solicitudes de papel de Proceso. casi 

simultáneamente, 

paraestatales, 

semanario. 

gobiernos de los estados y empresas 

insertaron anuncios en las páginas del 

Como pocos desde el máximo puesto de poder en México, 
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L6pez Portillo ha permitido asomarse al proceso interno de su 

toma de decisiones. En 1988, seis affos despu~s de dejar la 

presidencia, public6 Mis tiempos, biografía y testimonios 

políticos. En él relata pasajes que consider6 importantes 

tanto de su vida personal como de sus etapas de funcionario 

público. Respecto de sus seis afies en la presidencia, 

transcribe trozos de apuntes que, afirma, hizo como una 

especie de diario, y los complementa con reflexiones 

personales efectuadas al escribir el libro. Respecto al 8 de 

junio de 1977 sefíala: vivía un conflicto agudo: conveniencia 

de conducir una política de comunicaci6n 6til a la Naci6n, sin 

violar la libertad de expresi6n, pero entendiendo que junto a 

ésta, con la concomitante libertad de prensa, está el derecho 

a la informaci6n, a ser bien informado. Saber cuál es la parte 

que en ese derecho se obliga, ea importante. Desde luego, el 

Estado. Pero me surg{a una cuesti6n: ¿y los medios de 

informaci6n tenían obligaciones o s6lo derechos? esa era la 

gran cuesti6n que se me planteaba y que fui expresando en 

distintos momentos, especialmente en sucesivos informes 

presidenciales. Conjugar libertad de expresi6n con derecho a 

una informaci6n veraz y 6til para la naci6n". (12) 

A L6pez Portillo el problema de la comunicaci6n social se 
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le volvía obsesi6n. Evidentemente intentaba hacerse de la 

confianza que publicamente le negaban muchos sectores del 

pala. El 7 de junio de 1979 apunt6 que "quien estime ser 

periodista no lo es cuando profesa como raz6n fundamental el 

mercantilismo desprovisto de ética y de contenido cultural. 

Agreg6 que no basta con exponer cotidiana a 

peri6dicamente una publicaci6n, ésta debe contener esencia, 

probidad y respeto para la opini6n pública. 

El periodismo es afán de lucha con certificado de licitud 

y conciencia de probidad. Podemos considerarlo como el único 

poder social que no es transitorio, por la misi6n que cumple 

frente a la sociedad... El profesionalismo y la verdad no 

pueden mediatizarse en aras de lo supuesto o falsario. Esa es 

nuestra responsabilidad hacia el futuro: 

una informaci6n real, limpia sobre 

dejar constancia de 

un México nuevo, 

independiente, ejemplar como pueb1o y patria. 

En loe Últimos días de su sexenio, L6pez Portillo 

escribi6: en los Últimos seis años los medios y sus 

representantes la ejercieron en la medida de su responsabilidad. 

Ninguno fue forzado a hacer o no lo que a sus derechos 

compet {a'" ( 13) 

Miguel de la Madrid recibe de José L6pez Portillo una 
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crieis recrudecida, cíclica con devastadores impactos 

socioecon6micos con el agravante de que profundiza en la 

erradicaci6n de las clases políticas, dejando fuera de su 

gobierno a los pol{ticos. 

"Las relaciones de Miguel de la Madrid con la prensa 

nacieron conflictivas. Cuatro d{as antes del fin de su sexenio, 

L6pez Portillo expidi6 un reglamento de Publicaciones y 

Reglamentos Obscenos. De acuerdo con los art{culos del 

reglamento -suscrito por la secretarla de Gobernaci6n, a cuyo 

cargo quedaría la vigilancia de su cumplimiento-, cualquier 

cosa o cualesquiera expresiones podrían ser consideradas 

obscenas.. En su elaboraci6n se prescidi6 de la secretarla de 

Educaci6n PÍlblica". (14) 

11 Al dla siguiente de asumir la presidencia de la 

República, Miguel de la Madrid dio a conocer entre otras 

iniciativas presidenciales una para modificar la ley org6.nica 

de la Administraci6n Pública, mediante la cual la comunicaci6n 

social quedaba bajo la responsabilidad de la Secretarla de 

Gobernaci6n, que tendrla a su cargo la normaci6n del manejo de 

recursos patrimoniales del Estado para informaci6n, propaganda 

y relaciones públicas, adem&s de la puesta en pr6ctica de la 

política estatal en relaci6n a los diferentes medios de 

comunicaci6n''. ( 15) 
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TESlS 1'11 OEIE 
DE l~ B\Sl\QU.CA 

Las elecciones del mi&rcoles 6 de julio de 1988 se 

efectuaron bajo sospecha. Hubo prácticas fraudulentas aún 

antes de los comicios, empezando por un padr6n electoral lleno 

de vicios". (16) 

De un documento ins6lito, an6nimo, que circu16 en forma 

interna en el PRI, poco después de que Salinas fue declarado 

presidente electo: 

"La convicci6n del discurso político del candidato Carlos 

Salinas de Gortari, sobre la dignidad y la fuerza del pueblo 

mexicano ••• fue un mensaje que se perdi6 en el desierto, pese 

a que los gastos de publicidad llegaron a sumar casi una 

tercera parte de los gastos de campaña. 

En estas elecciones (los medios de comunicaci6n) 

acreditaron uno de los principales vicios del sistema: un 

servilismo humillante y adulador, obediente a los dictados 

oficiales. En estas elecciones se puso en evidencia, como 

nunca antes, nuestro subdesarrollo informativo. Los 

responsables, salvo excepciones que confirman la regla, 

optaron por establecer jugosos, multimillonarios convenios 

publicitarios con la gran prensa nacional y regional". ( 17) 

PIPSA fue el punto toral en la celebraci6n del primer D!a 

de la Libertad de Prensa bajo el gobierno de Carlos Salinas de 
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Gortari. 

Se quej6 R6mulo O'Farril, representante de los editores 

de peri6dicos diarios, el 7 de junio de 1989. 

"El precio actual del papel peri6dico, considerando loe 

cr6ditos y descuentos que puedan lograrse, ya est6 a un nivel 

internacional. Otro problema a que nos enfrentamos es la 

calidad del papel de peri6dico que se está produciendo en 

nuestro país. Tanto en su brillantez como en su resistencia, 

es inferior a los papeles producidos en el extranjero y tiene 

un exceso de pelusa ••• 

Respondi6 el presidente Salinas de Gortari: 

Mi compromiso es que esa empresa no constituya valladar 

alguno al pleno ejercicio de la libertad de expresi6n, y de 

que los periodistas y editores, de acuerdo con su ublcaci6n 

geográfica, con sus intereses y cacacterlsticae de dimensi6n, 

tamaño y necesidades, tengan opciones diversas para adquirir 

este consumo b6sico ••• Si del diálogo entre ustedes a lo largo 

de todo el país, concluyen que para un m's amplio ejercicio de 

la libertad de expresi6n y un mejor desarrollo de los medios, 

es conveniente la desincorporaci6n de PIPSA, proceder& con 

esta decisi6n ••• 

Salinas de Gortari tom6 posesi6n ante s6lo una parte del 
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Congreso, reunida en el Palacio Legislativo. Diputados y 

senadores del Frente Democr&tico Nacional se abstuvieron de 

convalidar a quien consideraban un mandatario ilegítimo. 

En au discurso prometi6: 

- Modernizar las relaciones entre el Estado y la prensa. 

Respetar el ejercicio pleno y responsable de la 

libertad de expresi6n". ( 18) 
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2.2 FUNCIONllllIBNTO 

El funcionamiento de una oficina de comunicaci6n social 

se apega a un organigrama y a una ruta crítica simples. Bajo 

una direcci6n general deben funcionar dos dependencias b'sicas: 

difusión y administración. 

Difusi6n se encargará de recabar informaci6n (escrita, 

gráfica, grabada o filmograbada) y después de su jerarquización 

y tratamiento proceder a distribuirla estratégicamente. 

El equipo humano es más o menos numeroso en func16n del 

volumen de informaci6n que se maneje, del tamaño de la 

dependencia y desde luego del presupuesto de que se disponga. 

Administraci6n se responsabiliza del manejo y conservaci6n 

del inmueble -desde un cuarto hasta un edificio- del manejo de 

fondos, adquisici6n de medios impresos, pago del personal, 

etc. 

Una de sus áreas dispone de un asesor jurídico o de 

especialistas en la materia de que se trate: economía, 

literatura, ciencias y artes, entre otras. 

En t6rminos generales las oficinas de prensa llevan a 
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cabo sue funciones y atribuciones en dos ámbitos de acci6n: 

externo e interno y abarcan las siguientes actividades: 

- Inf ormaci6n 

- Publicidad 

- Relaciones P6blicas 

En cada una de ellas se han venido creando diferentes 

mecanismos para realizarlas con mayor eficiencia, los cuales 

se han hecho más complejos conforme han evolucionado estas 

dependencias de las instituciones que conforman el sector 

p6blico. 

La funci6n básica de las oficinas de prensa, es sin duda, 

la de ser un canal de difusi6n de las acciones del gobierno y 

de gran parte de las organizaciones sociales y corporaciones 

industriales y comerciales, acciones que se dan a conocer a 

través del llamado "boletín de prensa" que ha sido determinante 

para el funcionamiento de los medios de comunicaci6n masiva 

del pais. 

Las oficinas de prensa tal como se manejan actualmente 

tienen la funci6n primordial de informar y ofrecer todas las 

facilidades para que el pueblo esté enterado de lo que hacen 

sus mandatarios, pero también suplen el trabajo de una veintena 

de reporteros que requerirla cada medio para cubrir toda la 
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informaci6n que se genera en cada fuente. 

Dicho de este modo, cumplen una tarea muy importante 

porque son el instrumento id6neo para facilitar oportuna y 

r6pidamente la informac16n correspondiente a cada sector. 

La experiencia de campo y la obeervaci6n directa en las 

oficinas de prensa del Colegio de Bachilleres y las 

delegaciones políticas Venustlano carranza y cuauhdmoc, 

permitieron conocer en detalle el trabajo que cada una de ellas 

realiza, por ende, se puede asegurar que e.1 esquema a seguir 

es el mismo,. Unicamente cambia el námero de personas que 

integra la p'1antilla y la calidad del trabajo que cada cual 

desarrolla, mismo que depende en gran medida de la eficiencia 

y el toque personal que imprima quien en ese momento est6 a 

cargo de la direcci6n. 

Cada departamento de prensa cuenta con un cuerpo de 

reporteros, fot6grafoe y personal administrativo. De esta forma 

loe redactores y reporteros gr&ficoe tienen la miei6n de cubrir 

los eventos promovidos por la propia insti tuci6n para elaborar 

el bolet{n de prensa a fin de difundirlo en lae publicaciones 

internas y /o enviarlos para su posterior inaerci6n a los 

diferentes medios de comunicaci6n. 

El modelo de trabajo de estas tres dependencias puede 

servir como comCtn denominador para el resto de las oficinas 
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este tipo. A continuaci6n describiré a grandes rasgos la forma 

como se trabaja en ellas ya que en el capítulo posterior se 

especificarán con toda claridad tas características 

particulares. 

Las oficinas de prensa mencionadas están conformadas de 

la siguiente formai 

COLEGIO DE BACHILLERES 

- Director general de prensa y Relaciones P6blicas 

- Jefe de prensa 

- Jefe de fotografía 

- Cuatro reporteros 

- Cuatro fotógrafos 

- Dos analistas de informaci6n 

- Cuatro secretarias 

- Un laboratorista 

- Un archivista 

- Un chofer 

LA DELEGACION POLITICA VENUSTIANO CARRANZA 

- Jefe de prensa 

- Dos reporteros para el turno matutino y dos para el 
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vespertino 

- Tres fotdgrafos para el turno matutino y dos para el 

vespertino 

- Tres secretarias 

- Tres analistas de información 

- Dos choferes 

LA DELEGACION,POLITICA CUAUHTEMOC 

- Coordinador de comunicaci6n social 

- Subdirector de comunicaci6n social 

- Tres reporteros para el turno matutino y tres para el 

vespertino 

- Tres fotógrafos para el turno matutino y dos para el 

vespertino 

- Secretario particular del director 

- Diez analistas de 1nformac16n para la síntesis matutina 

Cuatro analistas de informaci6n para la s{ntesis 
11 meridiana" 

- Diez analistas de informaci6n para la síntesis de fin 

de semana 

- Tres chof erea 
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- Coordinador administrativo 

- cuatro secretarias 

- Un ayudante de servicios generales 

como podemos observar el n6mero de empleados depende en 

gran parte del tamafio y de las necesidades del territorio a 

cubrir por cada dependencia. En el caso del Colegio de 

Bachilleres cada persona realiza trabajos afines y diversos, 

pero todos con el mismo objetivo: elaborar la Gaceta quincenal 

de ese centro educativo, misma que se distribuye gratuitamente 

en los 20 planteles de la insti tuci6n, a fin de que los 

alumnos est.Sn plenamente informados de las actividades 

socio-culturales que se llevan a cabo en cada de las 

instalaciones. 

La delegación Venustiano carranza cuenta con poco 

personal en virtud de que es una de las más pequeñas en el 

Distrito Federal y se elaboran pocos boletines informativos de 

las actividades del delegado. En cambio la delegaci6n 

cuauht6moc es una de las más grandes de la capital y la única 

que cuenta con un coordinador y un subdirector de informaci6n. 

su extensi6n abarca 32 Km2. por tanto sus necesidades de 

personal son mayores en relaci6n con otras que requieren menos 

recursos porque su jurisdicci6n abarca menos espacio. 
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No obstante 1 a forma de trabajo en las dependencias es 

muy similar, los reporteros y fotógrafos trabajan únicamente 

cuando hay eventos y en algunas ocasiones cubren s6lo lo que 

consideran más importante; mientras que los jefes de prensa 

reciben en su oficina a periodistas de diferentes medios de 

comunicaci6n quienes acuden en busca de boletines o de 

información 11 fresca", de primera mano. 

Por su parte los analistas de información trabajan desde 

muy temprana hora, primero en la búsqueda de todos los medios 

impresos de información y posteriormente en la selecci6n de 

notas informativas concernientes a su propia instituci6n o a 

las que tengan relaci6n directa o indirecta con ella, 

publicadas en los distintos medios. cuando han recopilado todo 

el material elaboran a su vez una síntesis informativa, de al. 

menos 50 cuartillas por d!a, para entregarla a las máximas 

autoridades de cada organismo. 
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2.3 SBRVICIO INTBRNO 

Las oficinas de prensa cuentan con mecanismos que 

facilitan su contacto hacia el interior y exterior de la 

inetituci6n porque es conveniente para sus intereses mantener 

una relaci6n permanente con funcionarios y público en general 

a fin de crear una opini6n pública favorable respecto de su 

imagen y para ello elaboran material con el prop6sito de 

alcanzar dicho objetivo. 

Los servicios internos de informaci6n se realizan 

generalmente con recursos econ6micos de la propia instituci6n, 

se trata por lo regular de revistas, murales, avisos y 

circulares. Pero también existe la síntesis informativa. Esta 

resulta un material muy importante y su objetiva final es dar 

a conocer a los directivos las noticias de interés más 

relevantes, de un tema particular o relacionado con la 

inetituci6n, publicadas en todos los medios de comunicaci6n ya 

sea locales o nacionales, dependiendo de la cobertura que 

abarque la instituci6n. 

Hablemos en primer lugar de las revistas, peri6dicos y 

folletos. Estos como ya he mencionado se imprimen con recursos 
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propios del presupuesto que se destina anualmente a cada 

dependencia. En este tipo de publicaciones se destacan temas 

de inter&s J?articular, asimismo se describen las actividades 

de los funcionarios, se incluyen tambi&n invitaciones para 

participar en foros, cursos o eventos culturales y deportivos 

y además las actividades desarrolladas por los propios 

empleados. 

Casi siempre aunque provengan de otra área la supervisi6n 

final de cualquier tipo de publicaci6n queda a cargo de la 

oficina de comunicaci6n social, en virtud de que -al menos en 

teoría- cuenta con el personal especializado en la materia 

para corregir los errores que el trabajo pudiera presentar. 

Con respecto a la publicación de murales que se instalan 

cotidianamente en lugares visibles y transitados, 6stos 

contienen la informac16n más relevante en cuanto a eventos 

institucionales, socio-culturales y prestaciones al personal. 

Este tipo de publicaciones abre la posibilidad de una mayor 

difusi6n entre el público, porque contienen grandes 

ilustraciones en llamativos colores para atraer la atenci6n de 

los empleados. 

Los avisos y circulares se instalan en tableros de 

informaci6n los cuales normalmente están instalados en la 
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parte baja de los edificios y en ocasiones se encuentran 

tambi6n en cada uno de los pisos con que cuenta el inmueble. 

su objetivo fundamental es la informaci6n oportuna sobre 

eventos y prestaciones que ofrece la empresa a sus agremiados. 

A menudo también se emplean posters y carteles para eventos 

culturales como cine, teatro, circo u otras actividades, 

miemos que hacen referencia a descuentos y promociones que 

beneficiarán directamente a los empleados. 

2.3.l ORGANOS INTERNOS DE INFORMACION 

En cada instituci6n existe al menos un 6rgano informativo 

que sirve de enlace entre las autoridades y sus empleados. Con 

este servicio de informaci6n se logra un mayor aprovechamiento 

de los recursos con que cuenta la empresa. Según lo manifest6 

el director de informaci6n de la Direcci6n de Difusi6n y 

Relaciones Públicas del DDF José Luis Manjarréz. Seña16 además 

que con ellos se despierta el interés de la poblaci6n en 

general por conocer más sobre sus funcionarios. 

Dijo que sin lugar a dudas, el objetivo general de la 

informaci6n interna es vincular a las autoridades y 

trabajadores de cualquier institución. El material se elabora 

91 



básicamente con la ayuda de los reporteros y fotdgrafos 

adscritos al departamento de prensa, ellos proporcionan las 

notas informativas, reportajes, artículos y material gr&tico 

para la elaboraci6n de los 6rganos internos, llam6mosles 

revistas, peri6dicos o murales. 
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2.4 SERVICIO EXTERNO 

Este trabajo resulta sin duda el más importante de todas 

las actividades que se realizan en las oficinas de prensa. Por 

eso el responsable del área trata siempre de mantener buenas 

relaciones con los reporteros y funcionarios de la gran 

prensa. Por tanto las gratificaciones, in vi tac iones y trato 

amable no son casuales, su finalidad es invariablemente un 

trato pref'erencial para los boletines de prensa emitidos por 

cada dependencia. 

Del buen manejo de esas relaciones y no tanto de la 

calidad de la informaci6n depende el impacto que la noticia 

genere en la opini6n pública. Así pues, tenemos que los 

instrumentos de que se valen las oficinas de prensa para 

proyectar una imagen favorable de sus funcionarios son de 

varios tipos: boletín de prensa, conferencias de prensa, 

emisiones de radio, giras de trabajo, informaci6n especial y 

publicidad. 

Podrla decirse que el arma de comunicaci6n más poderosa 

es el boletfn de prensa, que se elabora a manera de nota 

informativa, entrevista o pequefio reportaje, s6lo cuando se 
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trata de un tema muy extenso o complicado se envía al reportero 

el estudio completo para su análisis, resumen y posterior o 

inmediata publicaci6n. 

El contenido de los boletines de prensa es susceptible de 

publicarse tanto en peri6dicoa como en revistas asf como de 

emitirse en noticieros de radio y te1evisi6n. El material. se 

distribuye a travh de mensajeros, por vía telef6nlca o fax a 

la prensa local y nacional y a algunos medios especializados 

de la fuente de que se trate. Debido al gran número de medios 

de comunicaci6n que existe en el pa!s, la informac16n emitida 

tiene un gran alcance y jamás una oficina de prensa por s! 

misma lograría siquiera el uno por ciento de la cobertura que 

alcanza a través de los medios de comunicaci6n masiva. 

Las vis'itas a estaciones de radio constituyen también 

otro factor sumamente importante para dar a conocer 

informaci6n. Cuando algún funcionario es invitado a charlar 

sobre determinado tema o conflicto a una estaci6n de radia o 

un cana1 de televisi6n se incluye, ya sea de forma velada, 

sutil o directa un recuento de las actividades que la 

instituci6n realiza en favor de la poblaci6n. 

Otro elemento de la comunicaci6n externa son las 

conferencias de prensa que son dictadas generalmente por el 
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m's alto funcionario de una instituci6n cuando ocurre un 

acontecimiento sobresaliente del cual es necesario aclarar 

ciertos puntos o agregar y desmentir informaci6n vertida por 

una tercera persona; o simplemente cuando se desea dar a 

conocer en detalle programas o actividades que se realizarán a 

futuro o simple y llanamente por distracci6n como la 

tradicional conferencia de prensa de los lunes de Fidel 

Velázquez. 

El objetivo de las ruedas de prensa es configurar una 

imagen institucional más positiva, así como crear una 

corriente favorable para el funcionario en turno, en virtud de 

que la mayoría de las veces son programadas. En ese caso 

previamente se prepara tambi6n un boletín especial y además se 

incluye la versi6n estenográfica de todo cuanto dijo la 

persona que ofreci6 la conferencia de prensa. 

Todo lo anterior, evidentemente limita el trabajo 

reporteril, toda vez que los empleados de los medios de 

comunicaci6n no tienen prisa por llegar a tiempo y escuchar 

desde el inicio las palabras que ahí se mencionan, les basta 

con acudir al final del evento para estar presentes en la 

sesi6n de preguntas y respuestas, porque obviamente esas no se 

incluyen en los boletines de prensa. 
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Existe apatía por parte de los comunicadores, se ha 

perdido el ánimo de investigaci6n, reporteo y lucha diaria por 

conseguir informaci6n exclusiva o una nota importante que 

podría aparecer como principal en su medio de comunicaci6n. 

Ahora una gran parte de los reporteros ya ni siquiera acude a 

buscar el boletín sino que espera pacientemente a que éste 

llegue a su escritorio para empezar a trabajar. Pero no para 

ah{ el asunto, además traf'ican y manipulan la informaci6n. 

En este caso tenemos un ejemplo muy claro de la forma 

como se manifiesta el poder de la informaci6n cuando es 

manejado por una sola persona. 

Me refiero a un artículo publicado en la revista Enfoque 

en julio pasado, firmado por Roberto Balderas, cuyo encabezado 

reza: "El poder de informar o informar con el poder". El texto 

aborda los acontecimientos suscitados en Guadalajara y dice 

as!: 

"Maestros connotados de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la UNAM, de la carrera de periodismo, comentaban 

en sus cáted~as que el comunicador profesional tenía (tiene) 

el poder para informar; pero, que también hay quienes viven de 

informar con el poder, es decir, de comunicadores que tienen 

cierta jerarquía en un medio informativo y lo utilizan para 
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beneficio particular. 

Esto a colaci6n con lo que Últimamente aconteci6 con la 

tragedia de Guadalajara y con la fuga de amoniaco que se 

suscitó en una Planta Industrial de Fertimex en Querétaro. 

En el primer caso, Pemex fue el círculo principal de 

ataques bien fundamentados, pero también con cierto cariz 

político, de una tragedia que inclusive fue y es todavía 

bandera de partidos políticos. Desgraciadamente, en este caso 

el Consejo Estatal de Protecci6n Civil y del estado de Jalisco 

y Pemex no avisaron a tiempo del problema y las consecuencias 

fueron desastrosas. 

La televisi6n, la radio y la prensa escrita dieron cuenta 

a todo el país y el extranjero de las graves consecuencias de 

esta fatal irresponsabilidad. Hubo un programa de radio que se 

jacta de ser el mejor en vivo, que su "locutor" (dudamos que 

sea periodista), no cej6 en atacar a Pemex y a sus funcionarios 

dejando a un lado la objetividad y la ética profesional 

"Y contra Fertimex volvi6 a arremeter y se oía claramente 

como presionaba a su corresponsal en Querétaro para exprimirle 

informaci6n. El pobre corresponsal ya no sab!a que decir". (19) 

concluye Roberto Balderas que el fin es informar con el 

poder. 
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Boletines de inf'orwación especial.- Este material se elabora 

regularmente a petici6n de uno o más reporteros interesados en 

un tema especd'.fico y no ee emite al reato de los medios 

informativos e6lo a quienes lo hayan solicitado previamente. 

Del reportero depende tener la informaci6n en exclusiva o 

compartirla con otros compafferos. 

Giras de trabajo.-Se denominan giras o recorridos de trabajo a 

las visitas que el titular de una instituci6n realiza a un 

estado del pafs o simplemente a una colonia del Distrito 

Federal o a algún municipio del Estado de México o cualquier 

otro destino. En estas visitas se llevan a cabo actos públicos 

relacionados con la dependencia que dirige. A este tipo de 

eventos asiste además del titular un grupo de trabajo interno 

que será el encargado de elaborar el boletfn informativo que 

al término de la gira será enviado a los diversos medios, 

acompañado de material gráfico. 

En al~unas ocasiones se invita a la prensa local y a la 

gran prensa o a un reportero en especial. Esto ocurre por 

ejemplo cuando se trata de giras de trabajo presidenciales, el 

jefe del ejecutivo se hace acompai'iar por un grupo muy selecto 

de comunicadores. En cambio cuando se programan visitas a 

obras importantes, inauguraciones, eventos deportivos o 
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visitas sociales, entonces sí se permite el acceso a todos los 

reporteros de la fuente. 

Por supuesto todos los gastos que generan este tipo de 

eventos incluyendo alimentación y hospedaje, son absorbidos 

por la oficina de prensa que haya formulado la invitación. 

Pero además, dependiendo de la importancia del evento, la 

informaci6n se paga a travh de concepto de publicidad para 

asegurar su inserci6n y el 15% de la suma total del espacio 

comprado se destina al reportero que cubrió el acto. 

En este sentido vale la pena incluir la nueva política de 

comunicación social que pretendió 

respecto al anuncio que hiciera 

instaurarse el afio pasado 

la Dirección General de 

comunicación social de la Presidencia en el que informaba que 

a partir de enero de 1993 se suspenderían las invitaciones con 

gastos pagados a los reporteros y comentaristas en las giras 

presidenciales. 

Para ofrecer un panorama más amplio de lo que esto 

implicaría a continuación se describirá la reacción que este 

anuncio provocó en los medios de comunicación. Sirvan las 

notas publicadas en tres diarios ca pi ta linos para ilustrar 

este caso. 
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Una nota publicada en La Jornada apunta que 11 es excesivo 

e improcedente que en una jefatura de Estado deba, en cada uno 

de sus viajes, establecer por su cuenta una logística de 

transporte, hotel y alimentaci6n para decenas de reporteros, 

especialmente ante las condiciones y las políticas econ6micas 

actuales. 

Agrega que más allá de las generalidades, el asunto se 

inscribe en ln peculiar y poco sana relaci6n en la que 

tradicionalmente el Estado ha actuado de manera paternalista y 

los medios han buscado beneficios y prebendas no siempre 

legítimos. 

Por supuesto la moderni zaci6n y el saneamiento de este 

vínculo requiere de otras acciones en ambas partes de la 

relaci6n: el gobierno y la prensa deben trabajar en sus 

ámbitos respectivos, en un marco de mutuo respeto y de total· 

independencia, y para ello es preciso, ademAs de suspender las 

subvenciones de viaje los reporteros, que el gobierno 

establezca una política democrática y justa de asignaci6n de 

publicidad oficial, la cual constituye, como todo el mundo 

sabe, un importantísimo recurso para la generalidad de los 

medios de prensa en este paf.s 11 • (20) 
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Por su parte el _peri6dico EL-n!a.. public6 "que en el 

intento por establecer una nueva relaci6n Estado-Prensa el 

gobierno buscará que sean los propios medios de comunicaci6n 

quienes asuman sus gastos durante las giras presidenciales. La 

determinaci6n, estaría acompañada de la integración de un 

servicio informativo de parte de la Direcci6n de Comunicaci6n 

Social de la Presidencia, que mediante el pago de una cuota, 

enviaría informaci6n a aquellos medios de comunicaci6n que no 

puedan enfrentar los gastos que se ocasionan en las 

mencionadas giras de trabajo del presidente de la República. 

Esta nueva relaci.Sn Estado-Medios de Comunicaci6n, es el 

fruto de un largo proceso de debate y discusi6n, completará la 

reforma que en este campo anunci6 Salinas de Gortari en la más 

reciente comida de la Libertad de Prensa, 

De igua1 forma se trata de impedir que los recursos 

públicos sirvan a intereses particulares, y por ello, en 

adelante tendrán que ser los medios mismos los que con recursos 

y capacidad t6cnica y financiera, enfrenten sus exigencias 

informativas. 

Se busca recuperar el sentido de independencia de los 

medios frente al poder, pero también actuar con una moral 

digna de nuestra condici6n de república. De esta manera, el 
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trabajo de esa direcci6n se limitará exclusivamente al apoyo 

log!stico "que permita el desempefto de la actividad period!sti

ca sin suplirla". Los profesionales de la comunicac16n eetarlan 

en posibilidad de desarrollar su trabajo con mayor libertad, 

pues no estarían sujetos presiones de administradores 

públicos que traten de beneficiarse de sucesos como una gira 

presidencial. 

Finalmente l.1......n1..a informa que los lectores ser{an los más 

beneficiados, porque tendrían la seguridad de que la 

informaci6n que ofrece el medio de comunicaci6n de su 

preferencia es resultado de una labor periodística seria e 

independiente y no fruto de acuerdos pactados entre grupos de 

interés, preocupados por el mantenimiento de una prensa 

doctrinaria y dócil a sus necesidades". (21) 

Quizá resulte ocioso, pero hace falta decir que cuando un 

medio envíe a sus informadores a las giras presidenciales a 

trav6s de sus propios recursoa disminuirá la censura en un 

gran porcentaje puesto que el comunicador no estar& supeditado 

a seguir determinada línea s610 por agradecimiento. 

En la nota "Comunicaci6n social una respuesta a tiempo", 

publicada en El Nacional, Octavio Aristeo L6pez seftala que los 

medios de comunicaci6n masiva están enfrentando nuevos retos 
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para aceptar que el país está cambiando, que existen 

modificaciones en sus relaciones con la sociedad y con el 

poder gubernamental. Sin un objetivo definido en la 

Comunicaci6n Social y con vicios de entendimiento entre 

sociedad y gobierno pueden poner en riesgo la estabilidad 

política de la nación. 

ºEl ciudadano está hambriento de informaci6n creíble, por 

esto, est6n surgiendo otras opciones de comunicaci6n y éxitos 

informativos. El mexicano busca la credibilidad para que vaya 

acorde con los nuevos tiempos. La credibilidad de la 

informaci6n se tiene que dar con imaginaci6n creativa de parte 

de los que buscan la objetividad y relatan la realidad de las 

cosas que están sucediendo. 

Por esto es saludable que los distintos medios de 

comunicaci6n masiva cubran sus propios gastos en las giras que 

el presidente de la República Mexicana realiza, de la misma 

manera lo hacen en las giras del presidente del CEN del PRI 

con el fin de que sean más objetivos en su informaci6n; y que 

la Secretarla de la Contralor!a General de la Federaci6n, 

informará que a partir de enero de 1993 se reducirán aproximadª 

mente 300 mil millones de viejos pesos al presupuesto de las 

oficinas de Comunicación Socia1 y Difusión de las secretarías 
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de Estado y organismos paraestatales. 

Al firmar el Tratado trilateral de Libre Comercio, est6n 

orientando nuevas formas de comunicación competitiva en el 

área informativa en los tres países: México, Estados Unidos y 

Canadá. Podemos asegurar que la lucha se ubicar& en el campo 

de la objetividad precisa, eficiente de la informaci6n y en la 

modificaci6n del lenguaje informativo". (22) 

A este respecto Ealy ortiz, director general de El 

Universal dijo que "este es un gran paso en la modernizaci6n 

del periodismo mexicano y sostuvo que es inaplazable también 

la reglamentación de la publicidad que pagan las dependencias 

públicas, que ya no es posible que los recursos públicos, los 

del pueblo, se utilicen para subsidiar, para dar vida 

artificial a publicaciones que no cumplen con ningún objetivo 

digno y honesto. Ya no es posible tampoco que estos recursos 

se utilicen para la promoci6n personal de funcionarios, sean 

quienes sean ••• 

Ello, advirti6 puede encerrar un problema ético ante el 

lector, pues éste desconoce cuales de las noticias que lee en 

su peri6dico se apegan al obligado criterio de objetividad e 

imparcialidad, y cuales son inserciones pagadas tan s610 al 

interés del cliente específico y disfrazadas como 

informaci6n". (23) 
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Pocos dlas despu~e, la titular de la Contraloda, Maria 

Elena V4zquez Nava, inform6 que el presupuesto de egresos de 

la Federaci6n para 1993 contemplaba un recorte muy importante 

en los gastos de publicidad, propaganda y manejo de prensa en 

general. Dijo que seda muy estricta la vigilancia del 

gobierno de la República para lograr transparencia en el uso 

de esos fondos. 

A principios de diciembre el presidente Salinas efectu6 

una gira internacional a Argentina y Paraguay. D{as antes de 

su partida El Financiero public6. 

Ahora que el pr6ximo viaje presidencial a Sud&merica 

tendr6. para los medios un costo de nueve millones de pesos por 

cada invitado, el número de reporteros enviados se redujo a 

menos de la mitad, en re1aci6n con el vi aj e internacional 

anterior. 

Adem&s, el consorcio Televisa decidi6 ya no enviar a 

ningún reportero a las giras nacionales ni a las internaciona

les. Según loe reporteros de la fuente, esta segunda gira ser' 

mucho m's sint6matica de las reacciones de los medios ante la 

nueva modalidad de pagar el costo del viaje y los servicios 

inherentes a él. 

Un poco la falta de costumbre por asumir este tipo de 
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gastos, y otro tanto por decisiones como la asumida por 

Televisa, podrían hacer revocar la medida y volver al antiguo 

sistema de invltaci6n con todos los gastos pagados. 

En el Diario Oficial de la Fedsraci6n, el gobierno dlo a 

conocer, el 22 de diciembre, los Lineamientos para la 

Aplicaci6n de los Recursos Fedt!ra1ee Destinados a la 

Publicidad y D1fus16n y en General a las Actividades de 

Comun1cac16n Social, "de conformidad con las acciones 

ordenadas por el presidente de la Repabllca para llevar a cabo 

la modernizaci6n de las relaciones del Gobierno Federal con 

los medios de camun1caci6n. 

El documento compuesto de 19 puntos, apareció con la firma 

de las secretarias de Gabernac16n, Hacienda y Cddlto P6bUco 

y de la Cantralor{a de la Federación. 

Entre los lineamientos mencionados, destacaban el colocado 

en el punto cuarto: 
11 Los recursos que se destinen a publicac:lonee, inserciones, 

anuncios, discursos, menciones y dem6s erogaciones relacionadas 

deberán limitarse exclusivamente al desarrollo de loe programas 

de difusi6n e informaci6n o promoci6n interna o externa de las 

dependencias o entidades. 

El sexto: 
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Para la selecci6n de los medios de difusi6n en que se 

apliquen los recursos destinados a publicidad, deberá conside

rarse el que éstos correspondan a diarios o revistas de amplia 

circulaci6n y cobertura, de tal manera que se garantice que la 

informaci6n respectiva llegue a las personas a que está 

destinada. 

El octavo: 

En los viajes internacionales de los servicios. públicos 

de las dependencias y entidades, por ningún concepto podrán 

efectuarse erogaciones para sufragar los gastos de reporteros 

y periodistas, los que en su caso deberán correr a cargo de 

tos medios de comunicaci6n correspondientes. 

El onceavo; 

Las contrataciones de publicidad, impresiones, inserciones 

y demás relativas con las actividades de comunicaci6n social 

que realicen las dependencias y entidades, y que no sean 

pagadas con recursos presupuestales, sino con servicios de los 

que presta la propia dependencia o entidad, es decir, mediante 

permuta o intercambio, sin perjuicio de las disposiciones 

legales aplicables, el monto de las citadas contrataciones 

deber.§ ser descontado de la partida que corresponda a que se 

refiere el lineamiento Primero, sin que posteriormente pueda 
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ser ejercido con cargo a las multicitadas partidas•. (24) 

El documento incluía otros lineamientos de control 

presupuesta! de los gastos publicitarios y advertía que la 

Contralorf.a y los 6rganos internos de las dependencias y 

entidades 11vigilar{an el adecuado cumplimiento" de los mismos. 

Entregado el cumplimiento en las redacciones de los 

peri6dicos unos d{as antes, los diarios nacionales publicaron 

el mismo dla 22, versiones de los lineamientos, bajo titulares 

que subrayaban, sobre todo el concepto del "uso transparente 

de los recursos públicos". 

No faltaron, por supuesto, los peri6dicos que de inmediato 

se atribuyeron la paternidad original de la idea. Fue el caso 

de El Universal y Unomásuno. En el primero de ellos, el 

columnista Francisco cárdenas Cruz fue el encargado de señalar 

que su jefe 
0

Ealy Ortiz había sido el proponente de lo que 

ahora el gobierno de Salinas de Gortari convertía en realidad. 

Al día siguiente, varios reporteros de El Universal fueron 

asignados a la tarea de hacer entrevistas con legisladores y 

representantes eclesiales en busca de opiniones favorables a 

la medida restrictiva, mismas que aparecieron en la primera 

plana bajo en el encabezado de "Mayor credibilidad ciudadana 

al reglamentarse la publicidad oficial 11
• 
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Una nota nunca desmentida, publicada en La Jornada, debi6 

crear cierta zozobra entre muchos miembros del gremio 

periodístico: 

Los oficiales mayores y los directores de Comunicaci6n 

social de las secretarías de Estado y organismos descentraliza

dos recibieron ayer la instrucci6n presidencial de acabar con 

las compensaciones en especie y los pagos mensuales que se 

hacen a reporteros, columnistas y caricaturistas. Los 

funcionarios recibieron tales recomendaciones en una reuni6n 

con los subsecretarios de Hacienda y de la Contralorla de la 

Federaci6n 11
• 
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2.5 CREDIBILIDAD DE LA INFORllACION 

En nuestro pafs la mayoría de los medios de comunicaci6n 

colectiva han sido creados para proteger intereses pol!ticos y 

econ6micos. Se ha perdido de vista el hecho de que la prensa 

por naturaleza debe ser crítica. El periodismo mexicano está 

muy lejos de cumplir su funci6n social. 

"México es quizá, en estos momentos, el único país del 

mundo donde siguen abriéndose nuevos peri6dicos, pese a la 

crisis econ6mica que vivimos. Esto s610 es comprensible en un 

sistema viciado, donde no se discierne sobre la penetrac16n, 

la circulaci6n o la influencia que tenga un medio de 

comunicaci6n. Aqu{ lo que se busca en todo caso es mantener 

contentos a los medios de comunicaci6n para que todos sirvan 

de altavoces y estén repitiendo un solo mensaje, para que no 

critiquen y no señalen fallas. Definitivamente hemos 

distorsionado la función de la prensa. 

Las oficinas de prensa entienden su papel como la 

obligaci6n de dosificar la informaci6n y evitar que los vicios 

afloren. Se busca mejorar la imagen del jefe escondiendo 

información o vendiendo sus atributos y virtudes. Se echa 
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tierra a los errores y desviaciones y s6lo se publicitan loa 

aciertos y las bondades. En lugar de facilitar la tar~a del 

periodista, la dificultan hasta donde les es posible, para que 

éste les deba el favor de la exclusiva o la informaci6n 

oportuna". ( 25) 

¿Y c6mo tener confianza y dar crédito a la informaci6n 

oficial proveniente de las oficinas de prensa, si desde el más 

alto nivel ya está manipulada, ya existe censura, intimidaci6n, 

sutiles sugerencias y hasta amenazas para todos aquellos que 

la difunden? 

Sabemos, dijo en una ocasi6n Jorge Menéndez, reportero de 

Excélsior, que la censura se da desde la Secretaría de 

Gobernaci6n. A veces desde ahí se indica que no se mencionen 

determinadas cosas, que no se publiquen ciertas informaciones. 

La manipulaci6n viene acompañada de esta censura en la medida 

en que la propaganda gubernamental no se da a todas las publica 

cianea, sino a unas sí y a otras no, según se les considere 

amigas o no. 

No hay un verdadero afán noticioso, sino un afán de los 

peri6dicos de estar en la política mexicana, de tener 

influencia en las esferas del poder, de obtener canonj {as. Ni 

siquiera hay una coacci6n tremenda, sino una complicidad. Loa 
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peri6dicos son empresas mercantiles, algunas muy lucrativas 

para aus duefios, y por tanto éstos actúan de acuerdo con sus 

intereses. 

Los medios están al servicio del poder econ6mico y del 

poder político. Y nos quieren hacer creer que están al servicio 

de la sociedad. Para ellos es fácil inculpar al reportero por 

recibir alguna dádiva, cuando hay quienes ni salario mínimo ga

nan. Cada cual es todo lo 1 i bre que quiera. Hay que enf'rentar 

riesgos. Formalmente no existe la censura. Ni en la práctica. 

Lo que hay es autocensura. son los empresarios del periodismo 

quienes se autocensuran, quienes no ejercen la libertad de 

expresión. Muchos de ellos están comprometidos con intereses 

políticos y económicos. 

Para muestra basta un bot6n, veamos como ejemplo el 

evento que volvi6 locos a jefes de redacci6n, información y 

reporteros de los diferentes medios de comunicaci6n. se trata 

nada menos del famoso desayuno en el que el presidente Carlos 

Salinas de Gortari, convivi6 con diputados y senadores. 

La revista Proceso en su edici6n del 23 de agosto de 1993 

dedica un amplio espacio al análisis del tema. En la nota 

"Salinas conden6 rudamente a Cuauhtémoc y a los pri{stas los 

regafi6 y hasta se burl6 de ellosº se sefiala que ºmala 
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digestión la del desayuno prUsta". El presidente regail6 y 

hasta se bur16 de sus legisladores. Les advirti6 que no se 

permitir&n indisciplinas y les endos6 un eventual fracaso de 

la reforma pol!tica. Luego dispuso mediante la Direcci6n 

General de Comunicaci6n Social de la Presidencia, que s6lo se 

diera a conocer la versi6n amable de sus palabras. 

El boletín de prensa número 552 de la dependencia destac6 

que Salinas de Gortari llam6 a diputados y senadores a que 

lleguen con emoción y convicci6n al periodo extraordinario de 

sesiones y les dijo que el pa{s todo estará atento a su trabajo. 

Aunque fue el orador principal en el desayuno, el boletín 

s61o dedic6 nueve párrafos a las palabras de Salinas. Además 

en el comunicado de la Presidencia nunca se dice que los 

legisladores eran miembros del PRI. Se refiere s6lo a 

"legisladores de todo el país" o diputados y senadores, no 

obstante que el desayuno no tenía claro un carácter partidista. 

cuando empezaban a filtrarse a la prensa comentarios de 

algunos asistentes al convivio -tambi.Sn acudieron gobernadores 

y miembros del gabinete- la Direcci6n General de Comunicaci6n 

Social envi6 un "aviso a los jefes de redacci6n 11 , donde 

advertía que sería 
1

\ "desautorizada 11 toda versi6n de 11 aegunda 

mano", no difundida directamente por esta dependencia de las 
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intervenciones que se produjeron durante el desayuno de hoy 

del presidente de la República con diputados y senadores. 

Al día siguiente, la mayoría de los medios informativos, 

escritos y electr6nicos, difundi6 s610 la versi6n oficial, de 

primerísima mano, autorizada y firmada por algún funcionario 

de la Presidencia. 

Las versiones de segunda y tercera mano no dejaron de 

filtrarse. Estas indican que Salinas pas6 de la burla al enojo; 

hizo chistes y se despidi6 de ºprimera mano" de cada uno de 

los cerca de 400 comensales. 

En el regaño previo Salinas dijo que un solo senador de 

la oposici6n ridiculiza a los demás senadores en las sesiones, 

a pesar de la abrumadora mayoría que tiene el PRI. A los 

diputados con una ironía de doble sentido, los consideró 

sumisos. 

Confi6 que las negociaciones del Tratado de Libre comercio 

estuvieron a punto de romperse y arremet i6 contra cuauhtémoc 

cárdenas y legisladores perredistas por su actitud contraria a 

las negociaciones comerciales norteamericanas. 

Pero lo central, y que caus6 molestia en muchos 

legisladores fue el llamado presidencial a la 11 disciplina 11 

partidista cuando en las cámaras tanto diputados como senadores 
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prilstas han recibido 6rdenes contradictorias. Recuerdan por 

ejemplo, el caso de Manuel Aguilera, quien en tribuna defendi6 

la denominada "Ley Inquilinaria 11 y 48 horas despu&s tuvo que 

revirar. 

La primera mano• 

El encabezado del boletín 552 de la Presidencia de la 

Rep6blica, hace un llamado a diputados y senadores a convertir 

en hiet6rica su participaci6n en el periodo extraordinario de 

sesiones del Congreso. 

Despu6s la primicia de lo que Salinas dijo. 

Un llamado a diputados y senadores para que lleguen con 

emoci6n y convicci6n al periodo extraordinario de sesiones que 

hoy se inicia en el Congreso de la Uni6n, fue hecho por el 

presidente Carlos Salinas de Gortari, quien afirm6 (se abre un 

espacio en blanco donde fueron borradas una o más palabras): 

el pala todo estará atento a su trabajo; se trata de reformas 

para la democracia; conviertan en hist6rica su labor. 

Puntualiz6 el primer mandatario que tenemos que seguir 

trabajando permanentemente con una clara convicción política 

para construir y conservar la concordia entre los mexicanos, 

que es el valor esencial y fundamental en los procesos de 

transformaci6n de nuestra patria. 
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En un desayuno que tuvo lugar en la maffana de hoy en la 

residencia oficial de Los Pinos, el presidente de la República 

reunido con legisladores de todo el pa{s, recalc6 que al 

concluirse loe acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio 

es muy alentador que se haya cumplido con las tres premisas 

establecidas a nuestros negociadores: 

Primero, que se respetara plenamente la soberanía de 

nuestro pa{s; segundo que no se pretendiera reabrir el acuerdo 

comercial que hab{a sido concluido un afio atr4s; y, tercero, 

que no se establecieran acuerdos paralelos que fueran en reali 

dad mecanismos encubiertos de nuevas prActicas proteccionistas. 

De igual forma el jefe del Ejecutivo hizo comentarios con 

los legisladores en relación a la convocatoria al periodo 

extraordinario de sesiones. Se trata, dijo, de una tarea tras

cendente para la vida del pa{s. 

La esencia de las propuestas de reforma -agreg6 el primer 

mandatario- está en el hecho de nuestro compromiso con el 

avance democrático del pa{s en respuesta al sentimiento de 

nuestros compatriotas. 

Tenemos que llevar a cabo esa responsabilidad con 

inteligencia -puntualiz6 el presidente Salinas de Gortari- con 

firmeza, con comprensi6n de las circunstancias externas e 
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internas y, también, con la firme determinaci6n de que se 

trata, sin duda, de lo mejor que queremos para nuestra patria. 

Se est&n dando cambios enormes en el mundo; quienes se 

repliegan y se atrincheran, pensando que es as{ como se 

alcanzan propósitos políticos, son desbordados por la realidad 

que los arrasan y terminan por concluir sus responsabilidades, 

recalc6. 

Las otras manos. 

Sin saber de la orden presidencial de sujetar la 

informaci6n del desayuno pri{sta en Los Pinos al comunicado de 

Presidencia, el diputado agrario, Jesús González Gortázar 

comentó ante reporteros algunos pasajes del discurso de 

Salinas. 

Hab16 de cuando el presidente mexicano se refiri6 a su 

hom6logo estadounidense y de c6mo le gustaría a éste tener un 

Congreso como "el nuestro" y no pasar los apuros de votaciones 

claves ganadas con 11 un solo voto de diferencia 1•. 

Dijo González Gortázar, según el diario La Jornada, que 

Salinas, con una franqueza inusual, con una gran vehemencia, 

nos hizo un llamado a que todo el bloque legislativo pri1sta 

nos manifestemos solidariamente en apoyo a las propuestas que 

nuestro propio partido ha estado generando. 
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otros legisladores priístas confiaron: "estaba enojado••. 

11 Fue regaño". 

Según versiones desautorizadas, Salinas les habla dicho a 

sus legisladores que a pesar de la mayoría abrumadora del PRI 

en la Cámara Alta, un solo senador de la oposici6n les hacía 

ver mal en las discusiones; en las actuales circunstancias, el 

PRI s610 podía ganar los debates por la fuerza del voto 

mayoritario y no por argumentos de peso. Salinas pidi6 

disciplina. Dijo que las propuestas del PRI deberían ser 

apoyadas por todos los prilstas. Que no podía disefiarse una 

propuesta del partido y hablar o votar en contra de ella. 

No s6lo habl6 de las dificultades de los gobernantes de 

Estados Unidos. También se refiri6 a las crisis de los 

partidos que por décadas fueron hegem6nicos en Jap6n, Italia y 

Suecia. Aludi6 directamente al Partido Liberal Dem6crata 

japonés, al Dem6crata Cristiano italiano y al Partido Obrero 

Socialdem6crata sueco. 

Satinas los critic6. Dijo que no se habían modernizado y 

estaban perdiendo las elecciones porque no habían querido 

abrirse a la sociedad. 

El gobierno de México, particulariz6 el presidente, ya 

gast6 mucho en hacer el nuevo padr6n electoral y que esa 
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inversión -unos dos mil millones de nuevos pesos- deberla tener 

resultados fructíferos para el PRI. 

Añadi6 que el PRI participará el año pr6ximo en una arena 

de mayor competencia pero que el partido estaba fortalecido. 

Un eventual fracaso de la reforma política "ya se los 

reclamar&n a ustedes y no a mi", dijo medio en serio, medio en 

broma". 

Todos los peri6dicoe de circulación nacional, en sus 

ediciones del martes 17, destacaron el acto de Salinas con 

prilstas y salvo excepeciones acataron el 11 aviso 11 de la 

Direcci6n General de Comunicaci6n Social y se limitaron a 

reproducir el bolet!n oficial. 

La Jornada y El Financiero anexaron al final de la 

versi6n oficial tanto el bolet!n que comunica la 

11 desautorizaci6n 11 de otras versiones como la osada declaraci6n 

de Jes6s Gonz&lez Gort&zar. 

S61o El Economista otorg6 m&s espacio e importancia al 

trabajo de sus reporteros y public6 como nota principal de su 

secci6n política, una que incluyó los aspectos censurados por 

la Presidencia. Junto a esa informaci6n, en una columna, 

public6 parcialmente el bolet!n oficial. 

Distintas jefaturas de redacci6n recibieron llamadas 
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telef6nicas complementarias para limitar su informaci6n. 

REACCIONES TARDIAS DE UN SECRETO A VOCES. 

Pese a que la oficina de comunicaci6n social de Los Pinos 

insist!a en "informar" que todos los actos que el presidente 

realizar!a el lunes 16 de agosto serían privados no era proba

ble que un desayuno al que estaban invitados 400 prUstas 

pasara desapercibido y antes de las nueve de la mañana una 

veintena de reporteros ya estaba apostada en la residencia 

oficial. 

Al t~rmino del desayuno, muchos de los asistentes no 

tuvieron empacho en contestar preguntas de los periodistas 

sobre dichos y hechos ocurridos en el sa16n. Pronto se 

enteraron los funcionarios de Comunicaci6n Social de la 

Presidencia de la República de que varios reporteros contaban 

ya con versiones en las que Salinas de Gortari criticaba acre

mente a cuauht6moc cárdenas y al PRD en general por 

descalificar al TLC fuera del pafs, y se motaba de las 

desventuras que pasa Bill Clinton frente al Congreso 

estadounidense. 

La reacci6n de los subordinados del director general de 

Comunicaci6n Social de la Presidencia de la Rep6blica, Jos~ 

CarreH.o car16n fue tardía. Reporteros de radio y de agencias 
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noticiosa e ya hablan enviado su informaci6n. A eeae horae ya 

estaba ausente Carreña car16n, quien confiado en que eu orden 

de no dejar pasar informaci6n que atentara contra la imagen 

del Presidente o que pudiera resultar imprudente, se respetaría. 

DEL SUSTO A LA ACCION 

Por vía celular Carreña Carl6n y su director de 

informaci6n, osear Ram{rez suárez, acordaron la forma de 

detener loe envloe de loe reporteros. Eligieron el fax, como 

ml!todo para inhibir a los jefes de redacci6n. Poco antes de 

las 12 del d{a empez6 a llegar a todae las redacciones el ya 

cl!lebre boletín. 

En el extremo superior izquierdo, la firma de autorizaci6n 

de Diego Paulina Rosas, subdirector de informaci6n. 

Previamente el texto fue distribuido entre los reporteros 

que ya redactaban su informaci6n en la sala de prensa. Fueron 

pocos los que no manifestaron su descontento. La irri taci6n 

era generalizada. El acto según report.eros consultados se 

sumaba a la serie de atropellos cotidianos: 1a censara, la 

inf'onaci6n rasurada, la i•posici6n de lfnea, e1 nulo acceso a 

1aa actividades i•port;antea del presidente, e1 alto costo, loe 

privilegios y la deeorganizaci6n en lae giras presidenciales; 

las sugerencias, toe favores para no •anejar tal o cual 
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1nf'omaci6n, e1 bloqueo en el. f'ot;ocopi•do "I en el. aso de 1011 

t;el6f'onoe todo ello , dentro de lo que las propias autoridades 

llaman 11 las nuevas relaciones entre la prensa y el gobierno". 

Muchos reporteros quisieron hacer caso omiso de la 

petición de prensa y enviaron su información como la habfan 

trabajado. PE!ro pes6 más el poder de la Presidencia: en la 

mayoría sali6 la informaci6n del desayuno, a partir del 

boletfn que obviamente, exc1ufa lo dicho por loe asistentes 

entrevistados. 

El reportero Carlos Acosta córdova del mencionado 

semanario, indagó más sobre el tema con el director de 

información osear Ramfrez. 

Inquirió. ¿Se trata de una censura previa? ¿Volvemos al 

uso desmedido de la autoridad? ¿S6lo las versiones de ta 

Presidencia son de "primera mano"? ¿Por qué se deecalific6 el 

trabajo de los reporteros y también las versiones de diputados 

y senadores entrevistados? ¿La Presidencia puede autorizar y 

"desautorizar" el trabajo informativo? ¿Por qué et uso del 

fax, que es más comprometedor y no del tel,fono que es como se 

acostumbra en estos casos? ¿Dijo et presidente algo realmente 

grave? 

¡No, no! Nada de eso. No dijo nada grave. Lo que 
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quisimos fue evitar especulaciones, malas interpretaciones 

sobre lo que dijo, apremi6 nervioso osear Ramlrez. 

- Entonces como reportero tengo la obligaci6n de pedirle 

la versi6n original y completa de lo que se dijo en el 

desayuno. 

- Y yo, como funcionario, tengo el derecho de no d4rsela 

porque a ningCm medio se la dimos- jug6 siempre nervioso, el 

director de informaci6n, quien no quiso contestar en ese 

momento las preguntas. Prometi6 responderlas por escrito. 

El jueves 19, Ramlrez entreg6 un texto de 30 lineas a 

manera de carta en la que explicaba la actitud de la Oficina 

de Prensa: 

Primero que nada es importante dejar perfectamente claro 

el hecho de que en la pr&ctica y en la acci6n cotidiana 

mantenemos el mSs estricto respeto a la libertad de expresi6n, 

extendido desde luego a la labor de los representantes de los 

medios de comunicaci6n en la cobertura de las actividades 

presidenciales. 

En el caso que se trata, el deseo de actuar con 

oportunidad nos convenci6 de la posibilidad de utilizar los 

avances tecno16gicos a nuestro alcance, para ser m&s efectivos 

en un momento en que deee&bamos prevenir a loe medios sobre 
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una informaci6n que debfa guardar un testigo que evitara 

distorsiones o inexactitudes. si hubi6ramos recurrido a dar el 

aviso por vía telef6nica, el tiempo nos hubiera rebasado y la 

intenci6n de proporcionar una informaci6n fidedigna se hubiera 

perdido. El uso del fax fue as{ nuestro mejor auxiliar. 

Estos comentarios tienen por objeto ratificar lo dicho al 

principio, nuestro respeto irrestricto la libertad de 

expresión y que la mejor forma de demostrarlo es brindando los 

servicios que requieren los representantes de los medios para 

el cumplimiento de su importante tarea, esforz4ndonos, para 

ello en actuar con la debida seriedad, celeridad, oportunidad, 

confiabilidad y, lo más importante, tratando de atender las 

necesidades del trabajo de los informadores, como quisimos 

demostrarlo en el caso que nos ocupa, para evitar malas 

interpretaciones. 

SILENCIO SUBITO TOTAL 

De repente nadie supo nada, pese a que algunos ya hablan 

difundido versiones que estaban a punto de ser calificadas 

como de "segunda mano" y por lo tanto, desautorizadas. Para 

las 13 horas ya nadie sabfa nada y los m&s audaces afirmaban 

que nada extrallo ni sorprendente se había dicho ah!. Otros mSs 
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contestaban: s610 se dijo lo que ya se sabe; unos más: nada 

importante y hubo hasta quien dej6 a medias la informaci6n qua 

daba a un reportero, luego de que fue interrumpido por un 

ayudante para dejar plantado a su entrevistador. 

En los días siguientes, los legisladores prHstas 

mantuvieron silencio sobre lo dicho en el desayuno y algunos 

se disculparon con los reporteros que buscaban m&s versiones 

declarando: Yo no asistl. (26) 

En entrevista a Proceso los diputados panistas Juan de 

Dios Castro Lozano y Gabriel Jiménez Remus sostuvieron que en 

los t6rminos del articulo sexto constitucional la presidencia 

no puede arrogarse el derecho de ser la única fuente de 

información de lo que ocurrió en dicha reunión y lo que 

parece más insólito es que lo haga anticipadamente a la 

información que pudieran dar los medios. 

Por su parte el economista Josué Slienz consideró que "el 

boletln de la Presidencia de la República que autoriza de 

antemano las versiones que pudieran surgir de los legisladores 

que se reunieron con Salinas de Gortari, equivale a decir~ 

digan lo que digan no vale; lo que vale es lo que yo diga en 

mi pr6ximo boletln. 

Dijo que los caprichos presidenciales hacen quedar en 
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r1diculo a los legisladores. Revelan que no tienen autonomía 

ni libertad de criterio. Con muy contadas excepciones loe 

medios informativos no son econ6micamente autof'inanciablee. su 

sobrevi vencia econ6mica depende de la publicidad del sector 

p6blico o de ayuda para la adquisici6n de equipo o cr&di tos 

para comprar papel, de esa manera el gobierno puede asegurarse 

una buena relaci6n con los medios". (27) 

La actitud que tom6 el primer mandatario no se puede 

juzgar de manera negativa, por el contrario, 61 est' en todo 

su derecho de actuar con firmeza e incluso de amonestar 

enérgicamente a quienes le sirven. Lo criticable es que para 

hacerlo se esconda. en un rostro amable y que pretenda 

manipular totalmente la información con el prp6sito de obtener 

una opini6n p6b1ica favorable. 

Tal vez la población vería con mayor agrado que su 

presidente a~túa con ironía y coraje en defensa de su sistema 

político. Sin embargo casos como este ocurren en muchas 

ocasiones y desde luego no solamente en Los Pinos sino en 

todas las oficinas de prensa del pa!s. 

Existen por lo tanto sobradas y fuertes razones para 

desconfiar de la información oficial. Veamos por qu6. La 

edici6n del 15 de mayo de 1984 del Washington Post nunca fue 

distribuida en M&xico. El paquete fntegro de los ejemplares 
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que se dietribuian en el Dietrito Federal fue incautado en el 

aeropuerto. En su habitual columna, Jack Anderson publicaba 

informaciones que atribula a "documentos clasificados de la 

inteligencia de Estados Unidos": el presidente Miguel de la 

Madrid Hurtado, deposit6 en bancos extranjeros un mínimo de 

162 millones de d6lares. Ese rniemo día De la Madrid llegaba a 

la ciudad de Washington para entrevistarse con el presidente 

Ronald Reagan. 

Ni la prensa vespertina ni los noticieros de radio y 

televisi6n difundieron la versi6n enviada por las agencias 

internacionales. 

El director de Comunicaci6n Social de la Presidencia, 

Manuel Alonso envi6 una carta de protesta a la presidenta del 

Post, Katherine Graham. Por su parte, la embajada mexicana 

pidi6 al Departamento de Estado una explicaci6n oficial sobre 

las fuentes de informaci6n de Anderson. 

El 5 de junio, Novedades public6 una nota de la agencia 

de noticias gubernamental Notimex, fechada en Nueva York: 

"En una evidente acci6n para continuar la campaita de 

desprestigio contra M~xico y su presidente, el columnista Jack 

Anderson insiste, en su columna del d{a de hoy, en que el 

mandatario mexicano ha hecho transferencias de dinero a bancos 
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de Suiza. 

Los observadores notaron que en esta ocasi6n el 

columnista atribuy6 los supuestos documentos que apoyaban su 

aseveraci6n a 11 fuentes secretas", mientras que en su columna 

anterior sobre ese asunto afirmaba que procedían de 

informadores de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad. 

Este notable cambio se atribuye al hecho de que como el 

Departamento de Estado desminti6 formalmente a Andereon .Sste 

ha utilizado otra estratagema para tratar de dar supuesta 

validez a sus infundios, quedando en evidencia su maniobra. 

En su columna del 5 de junio, Anderson explicaba: 

Mi asociado Dale Van Atta ha estado por meses 

desenterrando los hechos sobre el autoenriquecimiento del 

Presidente mexicano. Yo tuve la informac16n esencial a fines 

del año pasado y empleé los meses siguientes en confirmarla. 

La visita de De la Madrid fue simplemente un gancho periodísti

co conveniente para la historia 11
• (28) 

La primera noticia que tuvo la mayor{a. de los mexicanos 

del supuesto enriquecimiento de su presidente fue cuando se 

hizo p6blica su negaci6n. Con excepci6n de algunos editores 

valientes, la historia fue ignorada por la prensa mexicana. 

As{ cuando se emiti6 la protesta formal, la mayoría de los 
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peri6dicos se encontr6 en la inc6moda postura de tener que 

explicar aquello por lo que su presidente estaba protestante. 

Ya nadie se molestaba en hacer creer que la corrupci6n 

bajo el ex presidente L6pez Portillo y De la Madrid han 

escapado al látigo que se aplica a las luminarias menores. La 

prensa mexicana se ha mostrado reacia a recordar a los 

mexicanos que el director del presupuesto con L6pez Portillo 

-el hombre que supo como nadie a d6nde se iba el dinero- no 

era otro que De la Madrid. 

Un caso más 

Como resultado de las propuestas del rector de la UNAM, 

Jorge carpizo, para transformar la máxima casa de estudios, se 

gener6 un movimiento estudiantil a lo largo de 1966. En 

oposici6n a las reformas impuestas por la rector la, surgi6 el 

Consejo Estudiantil Universitario. Al parejo de la polarizaci6n 

de la comunidad universitaria, la prensa se dividi6 entre el 

apoyo y el rechazo al movimiento estudiantil. 

Una huelga planteada por el CEU estall6 en la UNAM en el 

primer minuto del 29 de enero. 

El lunes 2 de febrero, el director y presidente de 

Novedades, R6mulo o 1 Farril, llam6 por teléfono al director de 
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The News, Pete Hamill: "En el asunto de la UNAM, reduzca la 

cobertura de los estudiantes y réstele importancia". 

Hamill pregunt6: ¿Qu~ significa eso? 

O'Farril puntualiz6: 11 Significa reducir casi o nada el 

reporteo sobre los estudiantes, porque nosotros apoyamos a la 

Rectoría. Es la 1Ínea 11 • 

Hamill: 11 No tenemos línea, son noticias y hay que hacer 

un reporteo equilibrado, debemos cubrir ambos lados". 

o 1 Farril: ¿Me di a entender con claridad? Hay que reducir 

y restar importancia a los estudiantes". 

Hamill: ¿Es una orden? 

0 1 Farril: "Es una orden y si no le gusta puede renunciar" 

Hamill: 11 Está bien, renuncio''• 

Trece reporteros de The News se solidarizaron con Hamill 

y también presentaron su carta de renuncia: 

"Nosotros los que abajo firmamos, renunciamos a The 

Mexico City The News después de una serie de acontecimientos 

que culminaron en una orden de su presidente R6mulo 0 1 Farri1, 

de distorsionar nuestro reporteo de una historia que est& 

teniendo lugar. Hoy en una junta con Ornar Alvarez y Francisco 

Salinas, asistentes de 0 1 Farri1, nos qued6 claro que nuestro 

futuro en The News implica la censura para nuestros reportajes~ 

(29) 
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Y a6n as! hay quienes osan asegurar que el ejercicio 

period{stico se realiza con apego a derecho y existe total 

libertad de prensa. Sin embargo una cosa son los discursos y 

otra totalmente diferente es la realidad. 

Durante su gesti6n el líder del Sindicato de Petroleros 

de la República Mexicana, Joaquín Hern,ndez Galicia, La Quina, 

pronunci6 un violento discurso contra las políticas econ6micas 

del gobierno: 

Nunca, dijo, podremos entender c6mo, encareciéndole al 

pueblo sus gastos necesarios, ya no para vivir, sino para 

sobrevivir, van a detener la inflaci6n. No se puede confiar en 

que el gobierno prometa parar los precios, si a los dos días 

61 mismo los aumenta. con raz6n los monopolios de transportis

tas regalan constantemente al gobierno autobuses lujosísimos. 

Todos los d{ae, todos los meses, ha sido lo mismo, en 

cinco af1os la misma f6rmula de aumentar tarifas e impuestos, 

cubri~ndola con las frases: ajustes, estrategias, repuntes, 

reconversiones, esquemas, coyunturas. Nos han dado pruebas 

claras de que las f6rmulas y los resultados han sido lo 

contrario de lo que se ha prometido. 

s610 un pueblo pacífico como el mexicano ha aguantado 

tanto. Pero ¿seguiremos aguantando? Más, cuando los que nos 
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dicen amigos nos pagan como enemigos. 

La Quina hablaba casi en privado. s610 asistían unos 

cuantos reporteros de provincia, que acompañaron a sus 

dirigentes seccionales. 

Despul!e de la reuni6n, los dirigentes petroleros, 

encabezados por el secretario general de STPRM, Salvador 

Barragán Camacho, visitaron a De la Madrid en Los Pinos, y 

luego se trasladaron a la CTM. Ahl, de pronto, el jefe de 

prensa del sindicato, Francisco Arreola, entr6 a la oficina de 

difusi6n cetemista y entreg6 un boletín informativo donde se 

sintetizaba, en seis párrafos, el contenido del discurso de La 

Quina. Dio además a los reporteros, informaci6n adicional 

sobre lo que se dijo en la reuni6n. 

Apenas en esos momentos Manuel Alonso se enter6 del 

asunto. Obtuvo el boletín e intent6 localizar una grabaci6n. 

Jorge Támez, reportero de la agencia Lemus, recibi6 una 

llamada. Hizo este relato: 

"Cuando con test& el te16fono una voz amable me dijo: Soy 

Manuel Alonso, de la Presidencia. Hab16 con el señor Pereyra y 

nos dijo que usted habla sacado la entrevista con los 

petroleros. Le contest~: efectivamente, yo le pase los datos a 

Pereyra. 
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- ¿Tiene la grabación? -preguntó Alonso. 

- No, porque no estuve en la entrevista. A mí me pasaron 

los datos. 

- ¿Qui~n le pasó los datos? 

- ¿Ustedes ya deben tener la nota de Notimex? 

- ¿Notimex la tiene? 

- Ellos me pasaron los datos. 

- ¿Qui~n es el reportero de Notimex? 

- Fernando Sánchez 

- Gracias, muy amable. 

con todos los reporteros de la fuente obrera ocurrió algo 

semejante. La Oficina de Comunicación Social de la Presidencia 

logr6 que el discurso de La Quina no se publicara en los 

peri6dicos nacionales. La informaci6n sobre la reuni6n de los 

petroleros tue minimizada 11
• (30) 
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2.6 RECURSOS DESTINADOS A LAS OFICINAS DI! PRENSA T LA CALIDAD 

DEL TRABAJO DI! SOS Rl!CDRSOS llUllANOS 

Ninguna de las personas entrevistadas indlc6 con precisi6n 

el monto de los recursos econ6micos destinados a las oficinas 

de prensa. Existe total hermetismo en este sentido. En sus 

respectivas jurisdicciones loa jefes de prensa se abstuvieron 

de responder a este cuestionamiento. Hubo quien afirm6 que los 

departamentos de comunicaci6n social son el lugar id6neo para 

desviar fondos y crear operaciones fantasmas, bajo el concepto 

"gastos de representaci6n 11 se pueden gastar sumas 

indescriptibles, 

La normatlvidad no permite que las oficinas de 

comunicaci6n social realicen gastos de prensa porque en teoría 

el presupuesto de cualquier instituci6n debe ser utilizado 

para la dotaci6n de servicios a la comunidad y no para crear 

imagen. Pero esto, repito,, es la teoría porque en la pr4ctica 

ocurre exacta~ente todo lo contrario. 

Lo cierto es que mensualmente se gastan miles y miles de 

nuevos pesos en 11 favores 11 y gratificaciones para los 

representantes de los medios de comunicaci6n y esto no es algo 
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nuevo, son ya aproximadamente 45 afias de una relaci6n insana 

entre prensa y gobierno mexicanos. 

Desde. los años 30 bajo la presidencia de Lázaro C&rdenas 

aparecieron las primeras concesiones del gobierno para los 

editores de los medios informativos. Sin embargo, es en la 

administraci6n de Miguel Alem&n cuando naci6 la complicidad. 

ASÍ cuando el presidente c&rdenas viajaba a algún estado 

de la Repablica los reporteros que lo acompailaban en sus giras 

ya fuera en tren o a caballo, s610 pagaban sus alimentos. El 

transporte y el hospedaje corría por cuenta de la Presidencia 

de la Rep~blica. 

Fue entonces cuando la casta de los jefes de prensa se 

adhiri6 al poder y se consolid6 con la llegada de Manuel Avila 

Camacho a la presidencia. Años después durante el sexenio de 

Miguel Alem'-n, la práctica de pagar e1 transporte y hospedaje 

a los reporteros se hizo extensiva a los alimentos y bebidas 

de los periodistas, a quienes también se les ofreci6 una 

cantidad en efectivo a manera de 11 viáticoa 11
• 

M6s recientemente durante las administraciones de Luis 

Echeverria y Josl! L6pez Portillo, el gobierno federal emple6 

no s610 las oficinas de prensa para apuntalar la imagen de los 

mandatarios, sino que emple6 el presupuesto de instituciones, 
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como la "caja chica 11 de la Presidencia de la Rep6blica para de.!! 

viar loa fond~s hacia los medios de comunicaci6n. 

Son contadas las dependencias del Ejecutivo que no manejan 

las llamadas "listas", en las que se anotan los nombres de los 

periodistas "favorecidos" por el "chayo". No obstante es 

pr&ctica común entre los jefes de prensa inflar esos listados 

con beneficiarios a quienes nunca llegan las "atenciones 11 

porque no las aceptan o porque no se las ofrecen. Es el propio 

jefe de prensa el encargado de manejar el presupuesto a su 

antojo. El manejo del dinero destinado a los medios de 

comunicaci6n a los periodistas ha beneficiado principalmente a 

los jefes de prensa. 

Sin embargo, justo es aclarar que no todos los editores, 

columnistas, articulistas, caricaturistas y reporteros entran 

al juego. 

Pretexto de su nacimiento, crecimiento, desarrollo y casi 

institucionalizaci6n, ha sido los bajos salarios. La mayoría 

de los editares ha visto en el "chayo" una buena terma para no 

pagar salarios adecuados, debido a que en ciertos casos se da 

un acuerdo no escrito con el reportero, al que s610 le bastará 

su credencial para tener manos libres. 

"Detrás de las labores de informaci6n que cumplen como 
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canales de dif'usi6n del gobierno, las oficinas de prensa, bajo 

rubros como "partidas especiales", "partidas confidenciales 11
, 

"atenciones a periodistas", "gastos imprevistos" o "publicidad" 

corrompen y mediatizan a instituciones periodísticas y 

reporteros". (31) 

En una ocasi6n Miguel de la Madrid reconoci6 que las 

llamadas áreas de relaciones públicas de las dependencias 

gubernamentales deben de mejorar sus controles presupuestales 

'para evitar prácticas como esas que corrompen la libertad de 

expresi6n y de imprenta. Los medios deben remunerar 

adecuadamente a los periodistas profesionales, la credencial 

de periodista no debe ser patente para atacar o halagar 

arbitrariamente a funcionarios públicos, así como la funci6n 

pÚ.blica no debe ser patente para la publicidad personal pagada 

de quien la desempefia. En el cumplimiento de esos deberes está 

la clave contra el embute. 

Y es que a veces se abusa. La gente común no puede 

entender c6mo es que se gasta tanto y tanto dinero en ¿qué?. 

Otro hecho; 

Cubrían la campafia de Salinas de Gortari más de 60 

reporteros. Los encargados de prensa del PRI nacional y de 

los gobiernos de los estados por donde pasaba la comitiva 
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los clasificaban en tres niveles, seg<in la importancia del 

medio que representaban, seg6n su propio renombre en el medio 

periodlstico y seg!ln su relac16n personal con los jefes de 

prensa. 

En Nuevo Le6n, punto de inicio de la campaíla, el gobierno 

de Jos& Treviílo Martlnez repart16 400 nuevos pesos a los 

reporteros de primer nivel, 200 a los de segundo y 100 a los 

de tercero. 

En Tamaulipas, el gobierno de Am6rico Villarreal dio 

300, 200 y 100 d61ares a cada reportero. 

En Michoacán, el gobernador Luis Martlnez Vl.llicafia hl.zo 

entregas semejantes a las de Nuevo Le6n. 

En oaxaca, sorpresa del gobierno de Heladio Ram{rez, 500, 

300 y 150 nuevos pesos para cada uno de los niveles. 

En Morelos, al principio, el gobierno de Lauro Ortega se 

abstuvo. Hubo presiones de los reporteros y, al fin, 

recibieron 500 nuevos pesos por cabeza. 

Aparte de los embutes, los reporterol!I en campafia cobraban 

cantidades adicionales, tan importantes como lo era su medio 

de informaci6n, bajo el concepto de comisiones de publicidad. 

Algunos peri6dicos cobraban entonces hasta seis mil nuevos 

pesos por cada plana de publicac16n política. Y el PRI estaba 
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gastando alrededor de 360 mil nuevos pesos mensuales en 

propaganda pagada en loe diarios. 

Y a continuaci6n lo que opinaban los candidatos de la 

oposici6n sobre la cobertura periodística de la campafia 

emprendida por la presidencia. 

Cuauht~moc C&rdenas dijo que mientras que de los 

candidatos de la opoeici6n, sale en la prensa, una nota al d{a 

cuando bien les va, del candidato oficial salen varias planas. 

Entonces es de suponerse que todo lo que excede a una nota es 

pagado al peri6dico, pagado al que hace la nota o pagado de 

algún modo. Esto significa un enorme dispendio que se está 

haciendo, finalmente con fondos públicos. 

Por su parte, Heberto Castillo indic6 que la prensa es 

una fuerza real y por lo tanto, un peri6dico tiene derecho a 

decir este es mi candidato, según las preferencias que tenga y 

que puedan ser lícitas. Pero no lo hacen porque dicen que 

pierden objetividad. Entonces quienes tienen candidato y es de 

la oposici6n dicen: pierdo objetividad. Pero cuando se trata 

del PRI consideran que no pierden nada y se avientan 

completamente. As{ hacen el papel de un aliado formidable y 

que es el de un partido sin registro que tiene una presencia 

diaria, con muchas plumas, muchísimas fotografías, muchas 

caricaturas, en favor de un solo candidato y, en este sentido 
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se observa ya en muchos peri6dicos c6mo han tomado a su 

candidato 

partidos. 

y c6mo ejercen su militancia política como 

Finalmente e1 ya extinto Manuel C1outhier afirm6 que el 

bloqueo de los medios electr6nicos para la campafta de la 

oposicl6n es parte del fraude electoral y no contra el 

pueblo, porque es a éste a quien se le está quitando la 

oportunidad de estar informado sobre lo que piensan, hacen y 

dicen los candidatos. Es la negación de sus derechos humanos, 

porque debe haber igualdad de oportunidades para que el 

pueblo escoja y no se vea influido s61o por uno de los 

contendientes. 
11 En abril Carlos Salinas de Gortari realiz6 la etapa de 

su campaña correspondiente a Chihuahua. Un equipo interdisci

plinario de la UNAM realiz6 un estudio sobre el costo de la 

gira del candidato, en la cual el PRI y el gobierno pusiera~ 

en juego todos sus recursos. s610 en la publicaci6n de un 

inserto, 11 Memorias de campaña", publicado en ocho diarios de 

la entidad, gastaron 160 millones de pesos. En tiempo 

contratado en 17 radiodifusoras y seis canailes de televisi6n 

se erogaron mil 615 millones de pesos. Los embutes, dec{a el 

estudio, no pudieron ser cuantificados!'. ( 32) 
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Esta fuerte suma de dinero se erog6 hace siete años. 

¿Cu4nto dinero gastad el gobierno en la carnpaffa del candidato 

del PRI a la presidencia, Ernesto Zedilla Ponce de Le6n? 

¿Acaso podrá siquiera contabilizarse? 
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III CASO ESPECIFICO: OFICINA DE PRENSA 

DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 



3.1 COMO SE TRABAJA EN LAS OFICINAS DE PRENSA DE LAS 16 

DELEGACIONES POLITICAS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL DEL DDF 

La manipulaci6n y el control gubernamental 

son los principales problemas de la prensa 

mexicana. 

Carlos Monsiváis. 

La Oficina de Prensa del Departamento del Distrito 

Federal, fue creada en 1949 cuando Fernando Casas AlemS.n era 

regente capitalino. Esta oficina naci6 can el prop6sito de 

estrechar vínculos entre los medios de comunicaci6n masiva y 

la instituci6n. Las de cada delegación aparecieron en la 

d~cada de los 70 y su impulso obedeci6 al crecimiento 

poblacional de la capital del país. 

En la fuente del DDF se encuentran acreditados 76 

reporteros de diferentes medios de comunicaci6n a quienes se 

les envla informaci6n de casi todas las actividades que 

realiza el jefe del gobierno capitalino y de las obras y 

servicios qae lleva a cabo la dependencia. El material 
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tambit'ln se manda a la agencia informativa Notimex y a estacio

nes de radio y televisi6n. 

En el periodo presidencial de L6pez Portillo se denomin6 

a esta oficina Direcci6n General de Difusi6n y Relaciones 

Pliblicas. Actualmente se encuentra conformada por cuatro 

&reas; 

- Direcci6n de Informaci6n 

- Direcci6n de Relaciones PÓblicas 

- Direcci6n de Difusi6n 

- Direcci6n de Administraci6n 

Como se ilustra en el organigrama (p&gina 165) a cada una 

de las mencionadas direcciones corresponde una subdirecci6n. 

La plantilla de colaboradores en la 11 oficina matriz" está. 

integrada de 163 elementos quienes laboran únicamente en las 

tres primeras direcciones, porque de alguna manera la 

direcci6n de administraci6n es independiente. El número de 

empleados es sin duda excesivo, pero según el subdirector de 

Apoyo y Medios Electr6nicoe, Jesús Pool todos y cada uno de 

los trabajadores son necesarios, aunque no indispensables, 

aclar6. 

Respecto a las unidades de Comunicaci6n Social de las 16 

delegaciones políticas del Distrito Federal, quizá resulte 
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innecesario describir en detalle la plantilla de colaboradores 

y en virtud de que se realiza el mismo trabajo en cada una de 

ellas, s61o se mencionará a los funcionarios que encabezan la 

nómina para destacar las diferencias que existen. 

La deleg.aci6n Alvaro Obreg6n cuenta con un coordinador 

de Comunicaci6n social al igual que Azcapotzalco; en la 

Benito Juárez se le denomina subdirector de Comunicaci6n 

Social; en Coyoacán hay tambi6n coordinador de comunicaci6n; 

en Cuaj imalpa se le llama, jefe de la Unidad de Comunicaci6n 

social; mientras que en la delegación Cuauht6moc hay un 

coordinador y un subdirector de comunicaci6n social; en la 

Gustavo A. Madero e Iztacalco existen tambi&n coordinadores; 

en Tl.áhuac, subdirector de comunicaci6n social; en Tlalpan 

director de Comunicaci6n Social y en la Venustiano Carranza 

hay tambi~n un coordinador de Comunicaci6n social. 

Como se podrá observar únicamente la delegaci6n Cuauhtf

moc posee un coordinador y un subdirector. El salario de cada 

uno de el,.os depende de la jerarqufa que el mismo nombre les 

da. De este modo un coordinador es el que obtiene mayores 

ingresos, en segundo t&rmino se encuentra el director, 

posteriormente el subdirector y el que menos percepciones 

tiene es el jefe de unidad. 
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Todas las oficinas de prensa están integradas casi por 

el mismo n6mero de personal y las actividades que realizan 

son muy similares. 

Los objetivos de la Direcci6n General de Difusi6n y 

Relaciones P~blicas son fundamentalmente ofrecer a la opinión 

p6blica la informaci6n veraz y oportuna de las actividades 

del regente de manera objetiva, as{ como crear una imagen 

favorable del jefe del DDF y de los 16 delegados políticos. 

La normatlvidad indica que los representantes en cada 

delegaci6n deberían ser nombrados por el titular del área de 

comunicaci6n del DDF, sin embargo esa concesi6n la tiene el 

delegado de cada jurisdicci6n, lo cual genera un grave 

problema porque el responsable de cada unidad está entonces 

para servir a su delegado -que fue quien lo contrató- y no 

para servir a la lnstituci6n. 

La Direcci6n de Informaci6n se dedica a difundir todo lo 

relacionado con e1 programa de actividades del DDF. Sin 

embargo algunos jefes de prensa reconocieron que por encima 

del regente está su propio delegado porque es él quien les 

paga y por lo tanto es a &1 a quien deben proteger. 

Existe una descoordinac16n total entre los 16 jefes de 

prensa porque no existe una directriz firme que indique 

149 



pautas de conducta. En teorfa cada delegaci6n debe enviar sus 

boletines al departamento central para que sean revisados y 

autorizados antes de que sean manejados en los diferentes 

medios de comunicaci6n. Pero al no recibir siquiera un 

llamado de atenci6n de la máxima autoridad, cada uno actúa de 

manera auton6ma de acuerdo a sus intereses particulares, 

porque aunque la normatividad lo impide, las constumbres se 

hacen leyes, y por ende cada quien hace lo que mejor le 

parece. 

Tampoco existe un adecuado control de la inform3ci6n, 

ello a consecuencia de que se suprimió la comida mensual a la 

que acudían los jefes de cada departamento de prensa y donde 

se les informaba de las acciones emprendidas por la 

dependencia. 

En esa reuni6n se desarrollaba una sesi6n de preguntas y 

respuestas, se analizaban los problemas existentes a fin de 

adoptar la postura más id6nea para sus posibles soluciones. 

Por supuesto que de ah{ se derivaban conclusiones y consecuen

temente recomendaciones, sugerencias y hasta órdenes. 

Uno de los subdirectores recuerda que este tipo de 

eventos eran muy positivos porque en ellos se marcaban 

directrices a seguir sobre determinado tema, tiempo o 

150 



problema. "En esa ~poca se trabajaba con 

porque sabf.amos cuando callar o hablar, 

mayor seguridad 

o de qu' manera 

manejar la información, sabíamos tambi~n qu~ decir cuando los 

reporteros inquirían sobre un asunto específico". 

"Cuando nos enfrentabamos a tiempos difíciles la labor de 

los jefes de prensa era negar a los comunicadores todo tipo de 

entrevistas con delegados o con el regente para evitar 

declaraciones fuera de contexto". 

En este caso hadan uso del privilegio indiscutible que 

les asiste de no informar sobre cuestiones que seg'fin su propio 

criterio puedan dañar la imagen del funcionario que los tiene 

a su servicio. 

Aunque muchos dijeron que con las nuevas relaciones 

prensa-gobierno el famoso 11chayo 11 tiende a desaparecer, los 

jefes de prensa no dejaron de aceptar que ahora existe otro 

tipo de 11 favores 11 para que los reporteros se muestren 

condescendientes. 

Hablemos de reporteros 

Dentro de cada instituci6n existen grupos de poder 

conformados por los propios reporteros encargados de cubrir la 

fuente. Ellos tienen el control absoluto de la informaci6n 
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de ahí que en ocasiones solamente dos o tres medios publiquen 

ciertas notas. Cuando estos grupos son muy fuertes y la 

intervenci6n del jefe de prensa no basta para controlarlos 

entonces se recurre a la máxima autoridad del medio de 

comunicaci6n al que representan para pedir la sus ti tuci6n de 

el o los reporteros que est~n causando problemas. 

DIRECCION DE INFORMACION 

La Direcci6n de Difusi6n y Relaciones Públicas del 

Departamento del Distrito Federal, encuentra su máxima 

expresi6n en la Direcci6n de tnformaci6n conformada por un 

extenso cuerpo de reporteros, fotográfos y personal administr~ 

tivo, subdirectores y jefes de unidad. 

En un espacio muy amplio que ocupa el 50% del cuarto 

nivel del edificio del departamento central son atendidos los 

asuntos concernientes a informaci6n y difusi6n, es decir a 

todo lo que tenga relaci6n con la prensa. 

Al fondo del pasillo se encuentra una gran oficina 

montada a todo lujo que pertenece al director general de 

Difusi6n y Relaciones Públicas. Al lado, otra de menores 
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extensiones pero igual elegancia, corresponde al jefe de 

informaci6n. Hay además cubf.culos de mediano tamaño que son 

ocupados por los jefes de unidad y un espacio más amplio 

dividido en pequeños cubículos para los reporteros. Y una 

decena de escritorios correspondientes a cada una de las 

secretarias. 

Un muro blanco divide al departamento de fotografía 

mismo que cuenta con un sofisticado laboratorio para revelado 

e irnpresi6n de material gráfico. 

La sala de prensa, que es el espacio donde se atiende a 

los reporteros de los diferentes medios de comunicaci6n, 

cuenta con 14 escritorios cada uno con su respectiva máquina 

de escribir. Hay seis cabinas telef6nicas individuales para 

uso exclusivo de los reporteros acreditados en la fuente. 

Tiene además dos aparatos de fax, cafetera, fotocopiadora, 

refrigerador -siempre lleno de bebidas- y un pequeño sal6n de 

juntas rodeado de amplios y c6modos sillones. 

En este sitio los reporteros encargados de la fuente se 

apostan desde temprana hora para estar pendientes de las 

actividades del regente y, como se podrá deducir, no tienen 

ningún problema en enviar la informaci6n a sus respectivos 

medios. 
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FUNCIONES DE LA DIRECCION DE INFORMACION 

- Elabora boletines de informaci6n para los medios de 

comunicaci6n masivos y selectivos. 

- Mantiene contacto con los representantes de los medios 

de comunicaci6n para lograr oportunidad y un enfoque 

adecuado en la publicaci6n de la informaci6n generada por la 

insti tuci6n. 

- Coordina funciones para hacer extensivos los programas 

de trabajo a las 16 delegaciones pol!ticas. 

- Proporciona el material periodlstico de consulta que 

requieren los funcionarios de la dependencia. 

- Coordina las entrevistas que los funcionarios del ODF 

sostienen 

ci6n. 

con los representantes de los medios de comunica-

- Interviene en la preparaci6n de campañas en favor de 

la poblaci6n capitalina. 

- Formula el directorio de reporteros que cubren la 

informaci6n periodística de la institución, asf. como de los 

directores y jefes de redacci6n e informaci6n de los 

principales diarios y revistas de la capital. 
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- Elabora los artfoulos y reportajes para el 6rgano 

interno de información. (Esta actividad se realiza s6lo en 

cuatro delegaciones). 

- Aporta el material gráfico que sirve de apoyo a ta 

información periodística. 

Participa en las giras de trabajo que realiza el 

regente a fin de elaborar el boletín informativo para 

distribuirlo a la gran prensa. 

- Organiza conferencias de prensa con los funcionarios 

de la inatituci6n y los reporteros de la fuente. 

- Coordina las giras de trabajo de los reporteros a las 

actividades que realiza el jefe del gobierno capitalino. 

Todas las unidades de comunicaci6n social del 

Departamento del Distrito Federal deben contar con una 

persona de guardia en el turno vespertino, para atender los 

asuntos imprevistos. 

155 



DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS 

se encarga primordialmente de la atenci6n al p6blico en 

general y atiende también a los voceros de loe medios de 

comunicaci6n. Satisface los requerimientos espec{ficos de 

todos loa sectores de dentro y fuera de la insti tuci6n así 

como de particulares que solicitan una infinidad de servicios. 

su objetivo central es fortalecer los vfnculos y 

coadyuvar al proceso de retroalimentaci6n entre ta 

instituci6n y la sociedad para configurar mejor ta imagen del 

regente. 

Entre sus actividades destaca la de coordinar acciones 

para organizar 6ptimamente los actos públicos o privados del 

regente. 

- Ordena la preparaci6n de los alimentos que se consumen 

en las reuniones públicas o privadas. 

Coordina las acciones de las edecanes destinadas a 

cada evento. 

- Se encarga de contratar los servicios de mantelería, 

vajillas, sillas, mesas y meseros para la realizaci6n de los 

eventos y asimismo supervisa que sean devueltos con 
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oportunidad. 

- organiza comidas y conferencias de prensa con los 

reporteros de la fuente y consigue locales para efectuar cel~ 

braciones especiales como las fiestas de fin de año y loa in

formes anuales de labores tanto del regente como de los delega 

dos políticos. 
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DIRECCION DE DIFUSION 

Es su responsabilidad todo lo concerniente a las eampaiias 

de publicidad destinadas a la opini6n p6blica, as! como el 

manejo de la publicidad que se inserta en los medios impresos 

de comunicaci6n y en la radio y la televisi6n. 

Tambi6n es de su competencia la realizaci6n de folletos, 

posters, y avisos, as{ como la elaborac16n de peri6dicos 

murales y tableros de informaci6n. 

El personal de la Direcci6n de Difusi6n se encuentra en 

contacto directo con loe responsables del área de publicidad 

de los medios de comunicac16n para cuando se requiere la 

inserci6n de desplegados de prensa, notas pagadas, avisos y 

epote de radio. 

Los desplegados de prensa se utilizan para informar sobre 

seminarios, ferias, exposiciones, avisos de corte de energfa y 

agua, cartas abiertas a la opinión publica, etc. 

Cabe destacar que la plana en un diario de poca 

circulaci6n tiene un costo neto de 28 mil nuevos pesos y en 

uno de gran prestigio cuesta hasta 45 mil nuevos pesoa. 

Toda la publicidad que se inserta en los matutinos se 
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paga con recursos propios de la instituci6n. 

Los spots de radio son elementos que refuerzan en todo 

momento el servicio o actividades que la inetituci6n desea 

dar a conocer al auditorio. 

En este rubro conviene abrir un parentésis para seiialar 

que uno de los factores de mayor relevancia para el ejercicio 

real de la libertad de expreei6n en M~xico, ea la política 

con la que el sector público maneja sus gastos de publicidad. 

De acuerdo a Renward García Medrana "la publicidad es 

para la gran mayoría de los medios de difusi6n, el factor 

fundamental de viabilidad financiera. Para algunos es factor 

de la prosperidad de los negocios paralelos de sus dueños. 

En nuestro medio el sector público es, con mucho, el 

principal anunciante y el que, por sus características, puede 

actuar y ha actuado de manera uniforme en este terreno. 

De esta suerte, el manejo que el sector pÚbl ico dé a sus 

gastos de publicidad determina el grado en que cualquier 

medio, singularmente los impresos, puede subsistir e incluso 

proporcionar fuertes utilidades a sus propietarios. 

La publicidad es pues un instrumento de manipulaci6n y 

debido a la irregularidad legal y moral, un instrumento de 

corrupci6n. Manejada en estos términos, la publicidad del se~ 
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tor público es una copiosa sangría de recureos públicos y una 

fuente de inmoralidad. 

El mismo Renward García sefiala que cuando se intent6 

racionalizar los gastos publicitarios a través de la llamada 

Central de Comunicaciones creada en tiempos del preeidente 

Echeverr{a, la reacci6n de los intereses creados, tanto en 

los medios como en el interior del eector público, fue de tal 

manera masiv8 y violenta, que fracas6 el intento. A ello se 

sum6 la desconfianza de algunos sectores que veían en el 

proyecto un auténtico peligro para la libertad de expresi6n. 

Ha habido por supuesto acciones unificadas de todo el 

sector público en esta materia pero no para llevar adelante 

alguna linea de política global, sino para ejercer un castigo 

masivo, mortal, sobre publicaciones que no han sido gratas al 

jefe del Estado. 

Se sabe, que la política consistía en manejar la 

publicidad oficial únicamente en los medios que tienen una 

mayor circulaci6n relativa y que en funci6n de ellos se ha 

elaborado una lista de diarios y revistas a las que está 

permitido enviar inserciones. Pero tambil!n se envla 

publicidad por amiguismo, porque de la mayor f. a de las 

publicaciones un porcentaje del monto de la publicidad es 
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destinado al reportero que cubre la fuente. 

Los medios que no están vinculados ning6n grupo 

econ6mico ni cuentan con el favor gubernamental estlín 

llamados a su pronta desaparici6n. 

Esto, significa para la sociedad civil, el cierre de 

canales llcitos y limpios de expresi6n y opini6n, y para 

numerosos periodistas que no pueden comprar una tribuna, la 

condena al silencio. Por ende en este país solamente podrán 

subsistir como periodistas, aquellos que colaboren en medios 

que son negocios pr6speros y eficientes que son, por la publi

cidad que manejan, propiedad del Estado, que cuentan con 

respaldo de algún poderoso grupo financiero o que están 

sostenidos por alg6n partido político o sindicato". (1) 
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 

La administraci6n seg6n Brech, 11 es un proceso social que 

lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en 

forma eficiente las operaciones de una empreoa para lograr un 

prop6sito dado. 

G.P. Terry la define como el empleo de la autoridad para 

organizar, dirigir y controlar a subordinados responsables 

con el fin de que todos tos servicios sean debidamente coordi

nados en el logro del fin de las empresas. 

Peterson y Plowman afirman que es una técnica por medio 

de la cual se determinan, clasifican y realizan los 

propósitos y objetivos de un grupo humano particular. 

En general administrar es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar. Es un proceso de actividad en la que 

intervienen la previsión, planeaci6n, organizaci6n, integra

ción, dirección y control de las actividades de un organismo1 

que se efectúa para satisfacer los objetivos del mismo 

mediante el uso racional de sus recursos~'. (2) 

El área administrativa resulta un apoyo imprescindible 

para el buen funcionamiento de las oficinas de prensa del DDF. 
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Toda vez que en las entidades públicas el manejo de recursos 

se efectúa a trav.Ss de un presupuesto anual, el que ejercerá 

el departamento central en 1994 será de 16 mil 380 millones 

de nuevos pesos. 

Por medio del departamento administrativo -del cual se 

derivan el departamento de recursos humanos y recursos 

materiales- la Dirección General de Difusi6n y Relaciones 

Públicas present6 sus requerimientos de recursos humanos, 

materiales y financieros. 

La funci6n de la Direcci6n de Administraci6n, es pues, 

dotar a cada oficina de todo el material necesario para el 

6ptimo desempeño de sus funciones. 

Por su parte recursos humanos se encarga de reclutar al 

pereonal que labora en cada área. En la Direcci6n de Difusi6n 

y Relaciones Públicas trabajan 163 elementos, entre ellos, 

mandos superiores, mandos medios, jefes de unidad, reporteros 

fotográfos, diseñadores, choferes, mensajeros, secretarias y 

ayudantes. 

El departamento de recursos materiales proporciona todo 

el equipo necesario para apoyar a las áreas operativas con 

recursos tates como: grabadoras, videocaseteras, cámaras 

fotográficas y de video, as{ como rollos de película, 
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autom6viles, gasolina, máquinas de escribir y papelerfa en 

general. 
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3.3 SINTESIS
0

INFORllATIVA 

El objetivo principal de este departamento es mantener 

debidamente informados a los funcionarios del Departamento 

del Distrito Federal asf como a los de tas 16 delegaciones 

políticas. Para lograrlo se hace una recopilaci6n de la 

informaci6n period!stica que se publica diariamente en los 

medios de comunicación más importantes de la ciudad. Aunque 

se analizan varios aspectos se pone especial atenci6n al 

material que trata los asuntos relacionados con la capital 

del país. 

La informaci6n que aparece en la gran prensa sobre el 

DDF se clasifica y analiza para presentarla debidamente 

organizada a 1as autoridades de 1a institución con el prop6s!. 

to de que estén bien informados y normen criterios acerca de 

la informaci6n que les incumbe. 

Para elaborar la síntesis, se realiza un trabajo comple

to de ana!isis y se trabaja en varios turnos para revisar 

todo el material periodístico de1 día. E1 trabajo se compone 

de: 

- síntesis matutina 
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- S!ntesis de mediodía o 11 meridiana 11 

- síntesis vespertina 

- sfntesis de primeras planas 

- síntesis de editoriales 

- síntesis de artículos 

- Síntesis de revistas 

- cartones y caricaturas 

Los periódicos analizados para elaborar la síntesis 

informativa son: 

Excl!lsior, El Un! versal, La Jornada, Unomásuno, El 

Financiero, El Nacional, El Sol de México, Novedades, El D{a, 

El Heraldo, La Prensa, ovaciones y Diario de M~xico. 

Ultimas Noticias es analizada para la edici6n meridiana. 

Los peri6dicos vespertinos que complementan la labor de 

an4lieia son: 

Ultimas Noticias y ovaciones. 

semanalmente se revisan también las revistas Proceso, 

Impacto y Siempre. 

El material está constituido por diez secciones en las 

que se clasltlca la información de las actividades en que 

participan los funcionarios de la institución. Se incluyen 

ademas otros indices de informac16n trascendental: informaci6n 
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presidencial, sector económico, as! como artículos, editoria

les y columnas políticas y financieras. 

El legajo se subdivide en: Jefe del DDF, Secretarla 

General de Gobierno, DDF, Contaminación y Ecología, Secretaría 

General de Desarrollo Social, Secretarla General de Protección 

y Vialidad, Secretarla General de Obras, Columnas Políticas y 

Artículos, Columnas · Citadinas, Cartones y caricaturas. Con 

esta clasificaci6n se facilita la búsqueda de la información 

que es del interés de un subdelegado o un núcleo de personas 

en particular. 

La síntesis se les hace llegar también a los principales 

funcionarios de cada delegaci6n, quienes hacen lo propio con 

el fin de establecer un proceso de retroalimentación. De esta 

manera, las delegaciones que dependen del DDF, participan 

como emisoras y receptoras de la comunicación. De ahl que el 

análisis de la información adquiera gran importancia para 

proporcionar elementos de juicio a los niveles superiores y 

medios de la instituci6n. 

El apartado que corresponde al jefe del DDF, se conforma 

de notas de prensa sobre las actividades en las que participó 

el regente. Se incluyen comentarios a título personal, 

institucional y periodístico como notas informativas, columnas 
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art!culos y editoriales. 

Respecto a la inforrnaci6n presidencial, se clasifican 

las notas relacionadas con las acciones cotidianas del primer 

mandatario y las de su esposa. 

Artf.culos.- Entran en la síntesis informativa con el 

prap6sito de proporcionar a los directivos, los comentarios 

de las "plumas más cotizadas", dando preferencia a los 

asuntos de carácter citadino. 

Editoriales. - El apartado correspondiente a este glinero, 

ademb de determinar la tendencia de cada peri6dic:o, permite 

participar, en forma crítica en la expresi6n de los hechos 

que ocupan un lugar destacado en el proceso cotidiano de la 

informaci6n. 

Columnas.- La inc1usi6n de este glinero perlod!stico 

tiene como objetivo presentar una informaci6n completa del 

diario acontecer. Se incluyen las columnas politicas y citad,!. 

nas que aparecen en todos los diarios capitalinos. 

Primeras planas.- Se elabora una síntesis de toda la 

informaci6n que aparece en la primera página de cada diario. 

Las notas principales se transcriben en su totalidad y se 

hace un resumen de las secundarias. 

Revistas.- El análisis de las revistas ya mencionadas, 
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complementa el universo informativo de la e!ntesis. El trata

miento que se da a este tipo de análisis es el mismo que se 

da a los peri6dicos. La única diferencia radica en que se 

ejecuta solamente una vez por semana. 

Cabe señalar que las personas encargadas de elaborar la 

s{nteais matutina deben cumplir un horario de trabajo muy 

estricto: de 4: 00 a 12: 00 horas, porque antes de las ocho de 

la mañana el material debe estar sobre el escritorio de cada 

uno de los funcionarios delegacionales. 
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J.4 ANALISIS DE LAS PUBLICACIONES INTERNAS Y BOLETINES DE 

PRENSA 

La Direcci6n General de Difusi6n y Relaciones P6blicas 

del Departamento del Distrito Federal, no cuenta con un 6rgano 

interno de informaci6n propio, sin embargo distribuye entre 

empleados y público en general, los periódicos que se editan 

en cuatro delegaciones, mismas que utilizan este medio para 

lograr un mayor acercamiento entre los trabajadores y los 

funcionarios de la dependencia. 

En virtud de que en el DDF no existe ningún tipo de 

publicaci6n, hablaremos exclusivamente de· los que se imprimen 

en las 11 sucursales". 

11 Tenochtitlan 11
, "Santa Maria Comunica 11

, 
11 Amanecer 11 y 11 El 

Constituyente", son las publicaciones que se editan en las 

delegaciones Azcapotzalco, Cuauht~moc, Magdalena Contreras y 

Venustiano Carranza, respectivamente. 

La impresi6n se lleva a cabo en empresas particulares 

con recursos de la propia instituci6n y con los provenientes 

de la venta de publicidad. El de la delegaci6n Cuauht~moc es 

el 6nico que se publica quincenalmente. su tiraje es de 10 mil 

171 



ejemplares, de los cuales 5 mil se distribuyen a los puestos 

de peri6dico para venderlos en un nuevo peso, sin embargo la 

venta ea mínima, consecuentemente se devuelve casi la 

totalidad de los ejemplares. 

Loa otros tres tienen una periodicidad mensual y se 

distribuyen gratuitamente. Una parte del tiraje se envía al 

departamento central, otra se entrega a los establecimientos 

que pagaron un espacio para anunciarse y el resto del material 

se reparte a las diferentes subdelegaciones para el uso del 

auditorio y la comunidad trabajadora. 

Para elaborar el periódico los reporteros y fotógrafos 

proporcionan el material periodlstico que ser& p6bl1cado en 

cada número. 

Las notas y reportajes informativos se refieren a las 

actividades internas de la delegac16n que edita el peri6dico. 

Destacan las acciones del titular, as{ como eventos 

deportivos, reseñas de lugares turísticos de la jurisdicci6n 

y cr6n1caa de alguna celebrac16n de la misma localidad. En 

ocasiones resaltan también los resúmenes de los acontecimien

tos más sobresalientes del mea, e incluso algunas de las 

actividades del presidente de la Repáblica. 

El 50% de la informaci6n contenida en las publicaciones 

172 



de referencia corresponde al ámbito institucional. Contiene 

una página de quejas dirigida al delegado, otra más de 

consejos y tres de ellos incluyen además una de pasatiempos. 

El otro 50% contiene la informaci6n relacionada a la problem! 

tica de la demarcaci6n. 

BOLETINES DE PRENSA 

De la importancia de un evento dado depende la elabora

ci6n de un boletín de prensa. El número de boletines emitidos 

por la dependencia en 1993, parece indicar que en el 

Departamento del Distrito Federal todas las actividades del 

regente son de gran trascendencia, pues en doce meses se 

hicieron un promedio de cuatro boletines por dfa. 

En 1993, la Direcci6n de Informaci6n emiti6 mil 631 

boletines de prensa y más de 10 mil fotografías de las cuales 

seleccionaron las mejores para ser enviadas con toda oportun! 

dad a los distintos medios de comunicaci6n. 

El 70% de este material fue publicado en los peri6dicos 

del Distrito Federal y transmitido por varias estaciones de 

radio y canales de televisi6n. 
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El formato de los boletines es muy simple, se trata de 

una hoja membretada con el logotipo del DDF. Contiene 

únicamente el número de la información y la fecha. 

A continuación transcribiremos dos de ellos para 

proporcionar una idea general de la forma como se maneja dicha 

información. 

Información del DDF (núm. 1585) 

Con el prop6si to de promover las diez plazas comerciales 

que recientemente fueron inauguradas en la delegaci6n 

venuetiano Carranza y que representaron una inversi6n de 90 

millones de nuevos pesos, la Unidad de Promoción Voluntaria 

de la jurisdicci6n, encabezada por la señora Maria de la Paz 

Ham de Salazar, efectúa acciones de difusión. 

Asimismo el voluntariado de la demarcaci6n realiza 

recorridos por los nuevos centros de abasto, donde se 

reubicaron a dos mil 174 ambulantes del perímetro 11 A11 del 

Centro Hiet6rlco de la Ciudad de M~xico, 

Tras conocer la gran variedad de artículos que ofrecen 

los comerciantes, las esposas de los servidores públicos de 

la delegaci6n adquirieron algunas mercancías. 

Las plazas y corredores comerciales que fueron visitados 
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son: Manzanares, Hierbas, General Anaya, san C!prián, Celia 

Torres Chavarr{a, Naranjeros, Metro Merced, Metro Candelaria, 

Del Canal y san L&zaro Tapo. 

Acompañ6 a la señora Ham de Salazar y a las damas del 

voluntariado en Venustiano Carranza, el presidente del Consejo 

de vendedores Ambulantes, Locatarios y Tianguistas y no 

Asalariados del Distrito Federal, David Zaragoza Jim~nez. 

Este boletfn pas6 desapercibido para los reporteros que 

cubren la fuente del DDF, ello porque no hacía ninguna menci6n 

del regente capitalino. La información se publicó sólo en un 

peri6dico porque se trataba de un acto irrelevante que no 

hacía ninguna aportación. 

El prop6si to, dice la nota, era promover las plazas 

comerciales, pero obviamente ese objetivo no se logrará 

simplemente con que "las esposas de los servidores adquieran 

algunas mercancías". Es necesario realizar una profunda 

campaña de publicidad para que la ciudadanía adquiera 

conciencia de lo que realmente significa el restablecimiento 

del comercio ambulante y la apertura de estas plazas. 

un boletín fechado el mismo día y que s! ocup6 mayor 

espacio en los diarios citadinos es el que se titulaba: 
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Programa Adicional en la entrega de calcomanías de control 

vehicular. 

Este boletín era mh amplio y espec:ltico• La Direcci6n 

General de Autotransporte Urbano ( DGAU) del Departamento del 

Distrito Federal ha entregado 38 mil 886 calcomanías de 

control vehicular en los primeros 21 d{as de ponerse en 

marcha el programa adicional en la materia -paralelo al 

reparto normal vfa correo- a través de 20 módulos de atención 

al público. 

Mediante este sistema, también se han realizado 234 

trámites de modificaci6n de domicilio, mil 632 de cambio de 

propietario y 422 notificaciones de altas. 

La DGAU dio a conocer que estos m6dulos de atenc16n 

ciudadana laboran de las 9:00 a 15r00 horas y de las 17:00 a 

las 20 :00, de lunes a viernes, mientras que en s4bados y 

domingos, lo hacen de las 9:00 a las 15:00 horas, hasta el 

próximo d{a 17, fecha en la que concluir& esta etapa extraor

dinaria de entrega de engomados. 

La distribuci6n de las calcoman{as en los 20 m6dulos se 

realizar& de acuerdo a los nlimeros y letras de las matrículas 

indic6 la dependencia y agreg6 que la informaci6n para locali

zar dichos centros de atenci6n se puede obtener en todas las 
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oficinas de la Tesorer!a del DDF y de la propia DGAU o bien, 

llamando a Locatel, al número: 658-11-11. 

Por otra parte, la dependencia del gobierno capitalino 

inform6 que la mayor{a de los engomados que faltan de 

distribuir no han sido entregados a causa de que los dueflos 

de las unidades correspondientes no han realizado trámites de 

cambio de propietario o de domicilio, o no han efectuado el 

pago correspondiente de 1993 de tenencia y control vehicular. 

Otro moti va por el cual no se han entregado los documen

tos mencionados es que algunas calcomanías se deterioraron en 

el proceso de reparto por lo cual tuvieron que ser impresas 

nuevamente. 

En otro orden de ideas, la DGAU seña16 que a trav6s del 

Servicio Postal Mexicano se han distribuido a la fecha, un 

mill6n 379 mil 055 calcomanías. 

Asimismo, en forma directa la Tesorería del DDF reparti6 

117 mil 787, lo que representa un total de un mill6n 495 mil 

642 engomados entregados en loa 

propietarios de las unidades. 

domicilios de loa 

Por otros diversos medios, particularmente por trámite 

de alta de vehículo, loe contribuyentes recibieron 313 mil 

722 calcomanías más. La DGAU ha repartido 25 mil 905 en sus 
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oficinas y mil 207 mediante las revistas p6blicas para el 

transporte concesionado de pasajeros. 

Las cifras mencionadas comprenden automotores de 

servicio particular, carga mercantil, ómnibus particular, 

taxis, carga general, camiones materialistas, ómnibus urbano 

y vehículos de servicio a diplomáticas. 

Finalmente, la Direcci6n General de Autotransporte Urbano 

exptic6 que el proceso para tramitar la calcomanía de control 

vehicular consiste en presentar el original y copia de los 

siguientes documentos: 

- comprobante de pago de tenencia y derechos correspon

dientes a 1993. 

- Tarjeta de circulaci6n. 

- Identificaci6n oficial con fotografía y comprobante de 

domicilio. 

Si la persona que acuda a los módulos de atención 

ciudadana no es la propietaria del vehículo tiene que mostrar 

una credencial vigente, junto con la de su representado. 

Además, si el contribuyente no ha cubierto los pagos de 

tenencia y derechos o bien no ha realizado el tr4mite de 

cambio de propietario o de domicilio, debe presentar original 

y copia de la factura del vehículo. 
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Todos los trámites se pueden realizar en cada uno de los 

20 m6dulos mencionados, donde aparte del personal de control 

vehicular está presente el de servicio de cajeros de Tesorería 

para que de una manera ágil se atienda al usuario. 

Ah{ mismo se puede hacer el cálculo de pago de tenencia, 

cubriendo el importe de 40 nuevos pesos 65 centavos por 

derechos de control vehicular, si no se ha efectuado. 

En caso de cambio de propietario se pagará el uno por 

ciento sobre el valor de la unidad como impuesto local y 33 

nuevos pesos por concepto de trámite. 

Este material tuvo más éxito que el anterior, porque 

indudablemente se trata de una informaci6n completa que 

beneficia a gran parte de los capitalinos. Con sus variantes, 

se public6 en todos los periódicos. Algunos reporteros 

tuvieron la precauci6n de "darle la vuelta", pero otros en 

cambio lo publicaron tal cual, en uno solamente se dieron a 

conocer unas cuantas líneas, se resumi6 lo más importante. 

Dos diarios más lo publicaron íntegro. 

Pues bien, este es el panorama que guarda la informaci6n 

oficial proveniente de las oficinas de prensa. La interpreta

ci6n de criterios que, respecto de labores y programas de una 

dependencia, deben aplicarse para su difusi6n y como un medio 
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para alcanzar o mantener el prestigio de los titulares, es 

primordial para fundamentar las acciones de una oficina de 

prensa, comunicaci6n social, relaciones p6blicas o difusi6n. 

De ah! que el personal de esas oficinas deba estar 

capacita do en las áreas de recopilaci6n de inf'ormaci6n, su 

jerarquizaci6n, redacci6n o producci6n de materiales para 

prensa, radio y televisi6n; distribuci6n oportuna y bien 

dosificada de esos materiales y, finalmente monitoreo, segui

miento de la respuesta de los medios y an&lisis de lo que se 

haya publicado o difundido. 

Por todo lo anterior el personal a cuyo cargo queden 

tales funciones debe ser reclutado entre periodistas -report.! 

ros, redactores, jefes de redacci6n y de informaci6n- o bien 

entre egresados de escuelas de periodismo. 

Dado que la oportunidad en la entrega de resulta dos 

diarios, es básico en una oficina de prensa, se requiere que 

la selecci6n de notas periodísticas sea hecha entre cuatro y 

seis de la maftana, para que a las 7t00 horas o antes, ese 

análisis sea entregado al titular de la dependencia de que se 

trate. 

Esto demanda contar con personas bien calificadas, 

dispuestas a colaborar en las primeras horas de la madrugada, 
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y que adem&e est6n ampliamente enteradas de lo que debe eer 

incluido en cada reporte, de lo que se excluye y capaces de 

incorporar a una síntesis lo que desde luego contribuye a que 

norme su criterio el titular de la dependencia, para la toma 

de decisiones que muchas veces afecta a amplios sectores de 

la población, incluyendo acciones comerciales, industriales, 

sociales y a6n de conflictos b~licos. 

El personal -aunque no siempre sucede- debe estar bien 

pagado y estimulado con frecuencia, para que se pueda obtener 

de su actividad, el resultado esperado y evitar el aueentismo 

y la rotación de personal, que son frecuentes dadas las 

exigencias de esa labor y lae condiciones en que se debe 

trabajar. 

Esos empleados deben responsabilizarse de las siguientes 

áreas: 

1.- Recopilaci6n de informaci6n 

2.- Redacción de notas para la prensa nacional e internA 

cional. 

3.- Producci6n de materiales para radio y televisión. 

4.- Distribuci6n de materiales. 

S.- Control de lo publicado o difundido. 

6.- Análisis y jerarquizaci6n de lo publicado y elabora-
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cl6n de una s{ntesis diaria de informaci6n. 

7.- Distrlbuci6n y entrega de esa síntesis. 

Desde luego la llnea editorial debe ser establecida 

previo cambio de impresiones del titular de la dependencia y 

el responsable de comunlcaci6n social. Además de lo anterior, 

en una oficina de prensa existe personal encargado de 

proporcionar a los representantes de los medios de comunlca

ci6n, equipo y materiales que faciliten su labor y permitan 

ganar la buena voluntad de esos elementos. 

Los cambios que se est4n real izando en materia 

comunicativa son para beneficiar a toda la comunidad que 

quiere afirmaciones veraces. Por lo que es necesario revisar 

la reglamentac16n de la libertad de expresión para que no 

exista anarquía o falta de ética profesional o moral en los 

responsables de emitir comentarios al público en general. 
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CONCLUSIONES 

La administraci6n del presidente Carlos Salinas, nos 

dej6 logros y cambios. En el terreno econ6mico se negoc:i6 la 

deuda externa y se retom6 la senda del crecimiento econ6mlco, 

se pas6 del d&ficit al superávit fiscal y se moder6 la infla

ci6n, se culmin6 el proceso de apertura comercial y se 

negoci6 un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá. 

En el terreno de la comuntcaci6n social intent6 

establecer una nueva política en las relaciones de la prensa 

con el Estado. Los medios de comunicaci6n masiva estS.n entre!!. 

tanda nuevos retos para aceptar que el país estA cambiando, 

que existen modificaciones en sus relaciones con la sociedad 

y con et poder gubernamental. Pero la carencia de un objetivo 

definido de comunicaci6n social y los afiejos vicios de 

entendimiento entre sociedad y gobierno pueden poner en 

riesgo la estabilidad polftica del pa{s. 

En la actualidad el ciudadano está hambriento de 

informaci6n cre{ble -aunque ee trate de intormaci6n otictal

y busca esa credibilidad para que vaya acorde con los nuevos 
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tiempos. Se está instrumentando una nueva política de comuni

caci6n social más imparcial, para formar una conciencia social 

que permita reaccionar ante los problemas que se presentan. 

Los medios masivos de comunicaci6n necesitan transformar

se para conseguir consensos que nos permitan seguir transitan

do por la estabilidad política de la sociedad, para defender 

las rafees hist6ricas y culturales que formaron nuestra naci6n. 

M&xico necesita medios de comunicaci6n que vayan al parejo con 

las sociedades informativas de los mexicanos. 

En la medida en que los medios de comunicaci6n sean más 

independientes podrán cumplir mejor su funci6n de informar con 

mayor profesionalismo, veracidad y objetividad, porque 

factores políticos y sociales han influido fuertemente para 

que no cumplan cabalmente con esa responsabilidad. 

Desde hace varias d&cadas los medios de comunicación han 

sido intimidados, primero con el papel de PIPSA, después con 

el retiro de los subsidios en caso de no acatar órdenes, 

despu6s con llamadas de atenci6n a las dependencias públicas. 

Si al Estado le interesa preservar la paz social, lo 

primero que tiene que hacer, es permitir que el periodista sea 

aut6nomo y no mediatizarlo con llamadas telef6nicas para 

"sugerir o recomendar" tal o cual cosa. Tiene que permitir que 
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el comunicador informe a la sociedad con veracidad sobre loe 

acontecimientos diarios, sin ocultar ni agregar informaci6n en 

pro de una persona o causa. 

La corrupci6n que se manifiesta en los distintos medios 

de comunicaci6n a trav6s de las oficinas de prensa es el fruto 

que ahora recoge el Estado de la semilla que un d{a sembr6. 

sin embargo ahora podría esperar una nueva c~secha facilitando 

el camino para que los medios de comunicaci6n adquieran su 

independencia. 

Se debe cortar por lo sano para que las oficinas de 

prensa, no subsidien o sobornen a periodistas en general. Y es 

que para algunos resulta muy fácil golpear con una mano y 

cobrar con la otra. El gobierno no tiene porque seguir 

sosteniendo a servidores públicos que s6lo sirven para crear 

imágenes favorables de funcionarios en detrimento de los 

intereses de la poblaci6n. 

En la mayoría de las ocasiones la informaci6n oficial 

resulta ser minimizada, abultada o demag6gica dependiendo de 

la delicadeza del asunto. Pero también existen contradicciones 

entre los funcionarios que hablan acerca de un tema específico 

creando as! confusi6n en la opini6n pública, to que contribuye 

aún más a incrementar la incredulidad en la informaci6n 
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gubernamental. 

Es indispensable impulsar la coordinaci6n informativa de 

las dependencias del sector p6.blico, para evitar confusiones y 

contradicciones. La falta de una política general de trabajo en 

las oficinas de prensa provoca desorden y descoordinaci6n. 

En este desorden general cada ti tu lar o funcionario de 

determinado lugar procura utilizar en favor de al mismo a las 

oficinas de prensa como un instrumento eficaz para autoalabarse 

aunque este hecho implique restar seriedad a la informaci6n 

que proporcionan. Para lograr el objetivo final de una imagen 

inmaculada se valen del poder real que obtienen a trav'e de 

las buenas relaciones que establecen con los representantes de 

los medios de comunicaci6n. Los obsequios, gratificaciones y 

favores que las oficinas de prensa dispensan a reporteros y 

funcionarios del más alto nivel no son gratuitos, se otorgan a 

cambio de un trato preferencial. 

Respecto a la oficina de prensa del DDF, la falta de comu

nicaci6n entre los jefes de prensa de las 16 delegaciones 

pollticas y el director de informaci6n del departamento central, 

propicia la existencia de vaclos informativos respecto a las 

funciones y responsabilidades específicas de cada uno de los 

funcionarios. El análisis de esta oficina permite concluir que 

esta dependencia refleja las deficiencias heredadas de un 

deformado sistema de comunicaci6n social. 
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En cumplimiento de su programa de trabajo la oficina de 

prensa del DDF, se limitó a reproducir fielmente las informa

ciones y declaraciones tanto del regente como de los funciona

rios del gobierno capitalino. La informaci6n dirigida a la 

opini6n pública hizo énfasis en el logro de una imagen 

institucional de colaboraci6n y apoyo a las políticas y linea

mientos del presidente de la República. 

Este comportamiento nos permite confirmar la hipótesis 

general de esta tesis: 

Desde su aparición las 

cona ti tuido como voceros 

oficinas de prensa se 

oficiales de las actividades 

han 

y 

campai!as políticas del gobierno de la República. Funcionan 

como un compromiso político y son un instrumento de control 

sobre la informaci6n. 

¿Es su existencia necesaria? Es cierto que las oficinas 

de prensa agilizan la entrega de materiales a los medios de 

comunicaci6n, pero también 10 es que el trabajo reporteril ha 

quedado en el olvido. 

Que México tenga un canal de informaci6n objetiva y 

eficiente es compromiso de la actual administraci6n. Compromi

so que debe ser cumplido, para lograr una sociedad bien 

informada, de lo contrario contribuiremos a su desintegraci6n 

porque no habrá entendimiento. 
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