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"Al blntgrladpr le loqwape la dpblc tarea de Aeac;ubrir 191 

pocpg dttQI relevantes y cppyertlrlQI en h•ChQI hiat0r1eoa. y d~ 

dctc•rt•r 191 aushoo datgo garcntel de l•pqrtangi• ppr 

1bl1t,Orlcg1" 

El traba)o ea la actividad fundaaental del boabre. El 

periodista, coao tal, ea uno de loa pocos aerea huaanos que une 

la teor1a con la pr6ctlca: ea un bomo-praxis, ea un profesional 

que recopila, crea y difunde menaa,ea, prepara y aanlpula loa 

medios y laa tecnoloqias neceeariaa en todos loa caapoa de la 

1nforaaci6n. 

Sin eabar90, laa condiciones concretas en que realiza su 

tarea de historiador de lo inmediato de3an aucho que desear. 

Actualmente la aayoria de reporteros y redactores de los aedioa 

aaaivoa de comunicaci6n impresa continúan en pfla1aaa condlc1onea 

laborales e inseguridad fiaica en la real1zacl6n de au trtba,c. 

Salarlo• lnfiaoa, deapldoa, agresiones verbales y f1a1caa, y 

aaeainatos aon el pan de cada dla entre el qreaio period11tico. 

Taab16n, en eatoa últiaoa ocho aftoa deaapareciO el Sindicato 

Independiente de Ungaa1uno <S1teunol mientras que el Nacional de 

Redactores de la Prensa ISNRPI, debido a au inaovllldad y 

autoritarismo, fue de11p1a2ado por un sindicato "blanco·· en i;;.¡._ 

yntyeraal. 

En tanto, en El 1sqng1i1t1 y El flnangierp, loa 

traba)adorea aon despedidos sin que algún organismo laboral 



i•pida eataa acciones realizada• por los duefto• de los diarios. 

Pero a pesar del panora•a tan ao•brio entre el gre•io 

periodietico, no todoa son fracaaoa puea aurge el Sindicato 

Independiente de Trabajadores de LA Jpgpada CSitrajor> y la 

coordinadora de Medio• de ooaunicac16n. 

Aai, deaoatrar que la aayor1a de loe per1odiataa aexicanoa 

deaarrollan au trabajo en condicione• laborales inadecuada• y la 

violación a aue derecho• hu•ano• eleaentale•, aé que no e• tarea 

f6c11. En ca•blo, repreaenta todo un reto: 

Podrian hacerse tests co•pletaa referente• a •Olo uno de loa 

caeos en que loa trabajadores aon despedidos por au actlvldad 

aindlcal; vlcti•ados por inveatlgar intereaea de la claae 

pol1tica o econ6aica en el poder o de narcotraf1cantea y grupo• 

policiaco• que iapuneaente actOan en el pala. 

Adeaaa, el inminente avance del capitalismo, y con él, la 

tecnolog1a, en loa sigloa XVII, XVIII y XIX, cauao el deapido de 

milea de obreros en todo el mundo. La maquina de vapor auatituy6 

la fuerza animal y humana. As1, los burgos ae convirtieron en 

ciudades donde se hacinaron todos los deaeapleadoa. 

Hoy, la rapidez con que debe circular la informac16n -al 

igual que cualquier otra mercancia- caua6 el despido de 

linotipiataa, cajiataa, lll.lllllla. dia9raaadorea, capturista~ al ser 

deaplazadoa por computadoras, maquinaa que realizan el trabajo de 

decenaa, centenas y allea de personaa. 

Ta•bién, a menos de una década de que termine el preaente 

siglo, loa avances cientlficos y tecnolOglcos han aido enormes y 

la vida -imaginada por Huxley en su Mundo Feliz- eatA aiendo 

rebasada por la realidad pues ya existen accesorio& tecnológicos 
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que, en eegundoe, proceaan, env1an inforaaciOn, diagraaan y 

editan un periódico v1a eat6lite. 

Lo anterior significa un reto para redactor•• y reporteros 

de loe aedios iapreeoe, engranaje• fundaaentale• en la 

elaboraciOn de la aercanc1a llaaada periOdico, a quienes •• lee 

eata exigiendo aayor profeeionalizaciOn y capacitación en el 

aanejo de coaputadorae, faxea, aodeaa y celulares. 

Pero loa dueftoa de periOdicoe tde dOnde ••can dinero pera 

aoderniz•r aue aedioe?. Sin duda que ea riqueza generada por la 

fuerza de trabajo de loe obreros de l•• rotativaa, reportero•, 

articulistas, redactores y fotOgrafoe. 

En nueatroe d1ae, aparenteaente loe periodietae con eatUdJ.oe 

a nivel licenciatura ganan bueno• ealarioe en coapareciOn con eue 

coapafteroe de hace una d6cada, pero parece ear que MIEN'l'llAS llAS 

SE PROl'ESIONALIZAH EL REPORTERO Y EL REDAO'l'Oll, MAS GENaUIM 

PLUSVALIA PARA LOS CUEROS DE LOS MEDIOS O!: OOMUHICACION IMPRESOS. 

Eate traba)o no pretende discernir, crear, refutar, 

deaostrar leyes cientificae, puea, coao afiraa Henri Poincare en 

su obra t.a Science gt. 1 'bypo\htao, "ea coaa adal tida que loe 

cientificos no hacen deecubriaientoe ni adquieren nuevos 

conociaientoe aediante el eetableciaiento de leyee preciaae y 

generales, eino aediante la enunciac10n de h1p0te•1• que abren el 

caalno a nueva• 1nveatigac1onee". 

Por lo expuesto anterloraente, con eate trabajo pretendo 

conluntar esfuerzos personales y necesidades aociales. 

La inquietud de tratar esta problem6tica aurgiO a partir de 

propia experiencia vivida en el periódico, de circulación 

nacional, yngmA1uno, cuando la patronal deeapareclO, de facto, al 



Sindicato de Trabajadores de ese aedlo l•preao. 

Aai, de 11 noche a la •aftana, en agosto de 1917, loe 

trabajadores nos quedaaoa sin un organls•o que nos aglutinara y 

protegiera de la ofensiva e•preearial expresada en a•enazas y 

despidos laborales. 

Uno ee pregunta tque paaa con lae condicione• laborales y la 

organización sindical de loa trabajadores de los •edioa de 

coaunlcación !•presa y las agresiones que reciben por parte de 

alguno• grupos de poder? 

Loulse Paré, antropóloga, sostiene: "La 1nvestigac10n debe 

traducirse a •to•a de conciencia' y ésta debe ser una experiencia 

de todo el grupo y no eOlo del antropOlogo. En vez de lnveatigar 

a la gente desde arriba, desde afuera de ellos •i••oa, nuestra 

finalidad debe ser: crear en ellos la necesidad de investigarse, 

es decir de to•ar conciencia de eu realidad, de eu devenir 

hietOrlco, de eue problemas, de las relaciones que aantienen sus 

alembros entre si y con el reato de la sociedad y de sus 

alternativas de acción.· 

Aai pues, a6a que intentar descubrir leyes, al mayor 

objetivo ea que este modesto traba)o sirva, ade•6s, para que loa 

estudiantes se acercen aaa al aundo aitificado del periodlaao, 

aai co•o para que los co•pafteros periodistas se den cuenta de la 

necesidad de crear una organización y normas que eleven el nivel 

de vida y protegen la actividad de quienes ejercen el periodismo 

en nuestro pais. 
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En nuestros diaa, gran cantidad de inveatigacionea sobre 

comunicación se enfocan hacia loa procesos de 6ata, aua efectos o 

aua cauaaa; ae hacen anlliais de loa •••• media sobre au función 

politica, económica, social o psicológica. Pero nadie se preocupa 

de indagar las condiciones en que deaarrollan au labor los 

trabajadores de eatoa aedioa. 

otros investigadores, imbuidos de laa corrientes teóricas 

funcionaliataa y eatructuraliataa, estudian la foraación del 

discurso, ae recrean en loa vaivenes formales de la lingüiatica 

huaana en busca de la piedra f iloaofal que haga aaa efectiva la 

penetración ideológica en loa receptores, con el fin de perpetuar 

el aojuzgaaiento de 6stoa. 

La mayoria de las indagaciones ae gu1an por la corriente 

teórica eatadunidenae -funcionaliamo- y canadienae y europea 

<Francia, Italia y Alemania, principalmente> -eatructuraliamo

haata que, a inicios de la d6cada de loa setenta, algunas 

investigaciones, realizadas por comunicólogoa latinoaaericanoa, 

ae preocupan por analizar el caracter liberador o aediatizador de 

loa medios maaivoa de comunicación. 

con excepción de camilo Tauff ic y de la Federación 

Latinoamericana de Periodiataa <PELAP>, aOn no ae analizan 

violaciones a loa derechos huaanoa de loa periodistas, aua 
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proble•a• laborales y el aaealnato de 6atoa, a peaar de laa 

Oenunclaa hecha• en foros naclonalea e 1nternac1onalea. 

Durante el encuentro sostenido por perlodlatae en la aede de 

la Aaaablea de Repreeentantea del Distrito Federal lARDI'>, el 29 

y 30 de aayo de 1990, Jaiae Avi16a aoatuvo que en nueatra 

aocledad el perlodiata •puede equipararae con un aeaero, libreta 

en rlatre, que toa• 1a orden y la traneaite a la cocina; ea una 

opcl6n profealonal. Yo prefiero creer que el periodl•t• elgue 

eiendo el eac1avo que le aueurra el oldo al otear• ·oeaar, no 

01videe que ere• aorta1•.•t11 

Y aftad16: "En aocledadee atraaadaa coao la nueetra, a aenudo 

el otear ae lncoaoda por eate recordatorio y le deaueatra al 

eaclavo que taabl6n ea aortal 61 -el eaclavo-. coao eaclavoa 

conaclentea de nuestro papel, loa perlodlataa no aapiraaoa a la 

inaortalldad, eino a una nueva realidad que garantice nueatro 

derecho a la vida en la nueva aocledad que quereaoa conatru1r. 

Deaeaaoa, por otra parte, de,ar de eer eeclavoe y eegu1r 

euaurrando al oldo del oeear en voz alta para eeguir poniendolo 

en su sitio, por la salud del otear, de la sociedad y de todoe·. 

En eetoa últiaos ocho aftoe, ee ha increaent1do el núl!ero de 

perlodletaa que e,ercen una· labor extra !haciendo a1ntee1a 

lnforaativae, dando claaea. atendiendo un negocio o realizando 

"trabaUtoa" de "jilguero" o portavoz oficial de algtin 

funcionario público o de algún organlaao privado o gut>ernaaental 

con el fin de coapletar su gasto taalliar debido a que el 1alarlo 

y el nivel de vida de loa reporteros y redactores -y de la clase 

trabajadora en general- continúa deter1or6ndoae. 

AdeaAs, al desaparecer loa alndicatoa, loa dueftoa de loa 
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medios de comunicaciOn despidieron a muchos trabajadores que se 

encontraban en lucha sindical. E11to origino que algunos 

reporteros y redactores alquilaron sus servicio• a otras empresas 

sin exigirles seguro social, un salario ju11to y otras 

preataclone11 aociale11. 

Aslmis110, cuando al E.atado le fallan au11 11étodoa peraua11ivos 

< "chayoa", traaitaciOn de casa• o terrenos, "favores", etcétera> 

aplica: 

a> su11 métodos de dictablanda al bloquear o negar el 

registro oindical a los trabaladore11 de los medios de 

comunicaciOn impresos, a través de la Secretaria del Trabajo y 

Previ11iOn Social <STyPS>. 

bl Si no funciona lo anterior, entonces ejercer6 la 

represiOn fisica y directa como forma de acabar con toda 

inconformidad generada entre reportero• y redactores o con 

cualquier otro trabajador del campo o de la ciudad. 

El investigador de ciencias de la comunicaciOn y periodiR110, 

de la Universidad Nacional AutOnoma de México <UNAN>, Javier 

Esteinou Madrid, expuso, también ante la ARDP, que: 

"La prensa no obstante que es el medio de informaciOn que 

e.n nue11tro paill tecnolOqicaniente 11e encuentra 11eno11 

desarrollado y cuenta con meno• recur11011, e11 al mi11mo tiempo el 

espacio que con su información que e11ite produce 1011 e11pejos 

sociale11 m6s claros para saber con precisión e incluso con 

crudeza quiénes somos como sociedad, a dónde va11011, y qué 

e11peranza11 tenemo11 para salir adelante". < 2 > 

Esteinou Madrid agreqo que "Incluso, e11 e11te 11arqen de 

1lum1nac10n social que produce la prensa el que muchas veces 
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recuperan cotidianaaente radio y televi•i6n para inforaar de 

aanera ••• aaplla a •u• auditorio•"· 

Ante vario• colt!tJa• reunido• en l• •ede capitalina de la 

A•alllllea de Repre•entante•, el e•tudlo•o univeraitario •o•tuvo 

que "la pren•a e• el aedio fundaaental que no• infora• que •Olo 

el 50 por ciento a. lo• aexicano• logra concluir •u eaucaciOn 

priaaria. La pren•• ea quien aaa recuerda que no ob•tante que el 

ConaeJo Nacional de Ciencia y Tecnologla durante lt afto• ha 

becado a ata de 40 ail e•tudiante• en el exterior, en nue•tro 

pal• •Ola hay 5 all cientificoa. La pren•a e• quien puntualiza 

que ••• del 30 por ciento de lo• aaplrantee a educac16n llt!dia y 

•uperlor .. quedan •ln e•cue1a en nueatra •ocledad. La prenaa •• 

quien revela que la penetraciOn de la• ••et•• extranJera• en 

nue•tro territorio ha cobrado tal aagnitud que aucha• coaunidadea 

del eure•te ya no re•petan ni veneran nueatro• •labolo• patrio•. 

La prenaa e• quien no• reitera que 9 de cada 10 aexicano• viven 

en •ituaciOn de extreaa pobre••· La pren•a e• quien revela que en 

lo• Oltiao• 10 afto• ya .. duplico el indice a. drogadlcci6n 

n•clonal. La prenaa e• qulen no• notlflca que en lo• Oltlao• 70 

efto• la eacolarldad promedio en el pal• •Olo avanzo 4.5 grado• 

educatlvoe. La pren•• ea qul6n no• concientlz• que ya heao• 

arraaado con el 10 por ciento de la• zona• •elvttlca• 4e nue•tro 

territorio. La prensa e• quien noa avlaa que el 49 por ciento del 

•Uelo de nue•tra RepObllca ya ae encuentra convertido en 

desierto•. La prensa ea quien da teatiaonio que de •er un pala 

exportador de granos hace ao10 as aftoa, ahora aoaoa una nación 

que l•porta aas de 10 ail tonelada• anuales de aliaento•"· 

Sin eabargo, laaentO Javier Eatelnou, ••parado Ucaaente 
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•iendo la prensa el medio que ••• nutre el al•• nacional para que 

••ta encuentre su ca•ino, sus trabaJadore• son loa ••• 

perseguidos, los peor pagados y en ocasiones hasta 101 •6• 

de1preci1do1 de toda la esfera cultural de la sociedad •exicana. 

Situaci6n que impide drl•ticamente la entrega de e1to1 a •u 

func16n de in-ror•ar, e• decir, de darle for•• 1 la sociedad a 

partir de la verdad". 
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a 11 hl•tpria naAl• la pu•O• 4•t•p•r 

da 11 r1gon o Oc1alcnge 1 guten 11 

t,ny11t,la1. 

Guy d9 Hfup111n\. 

En cualquier redacc16n de un aedio !apreso hay reporteros 

convencidos de que su traba'º no ee parece en nada al del obr·ero: 

"un peri6d1co no ee una f6brica. Aqu1 no ee hacen tornillos, 

panes o automOvilee. Nosotros escrlbiaos, nuestro producto eon 

las notas lnforaativas", dicen. 

Esta poslclOn ideolOgica, en cuanto a su labor, crea una 

aparente diferencia de su traba'º reapecto al que realizan loe 

"eap1ricos" obreros de talleres, rotativae y fotograbado. 

e.os cubridores de la lnforaac!On ee creen "intelectuales" a 

'pesar de que el cioctor Hector llgullar caatn asegurara, en la 

redacc!On <2e Vnoahuno que "los per1o<21stas no piensan, qulenee 

piensan son los intelectuales". 

Esta supuesta oposlciOn entre la teoria y la prActlca, entre 

los obreros y reporteros-re<2actores. taab!en se cultiva entre los 

propios reporteros quienes conciben que para ser un excelente 

"infor111a<2or", "no hay na<2a coao la pr6ct1ca diaria de buscar la 

nota y escribirla", y esto se tiene que hacer "en la calle". 

Otros piensan que "ee la teorta la que darA los eleaentoe 

aetodol6gicos" para realizar un buen traba'º periodistico "basado 

en la investlgaciOn pura y abstracta". 

Pero tanto "eapiricoe" coao "te6rlcos" olvidan que: 
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"la mano no es sólo el órgano del trabajo: es taabién producto de 

él. Unicaaente por el trabajo, por la adaptación a nuevas 

funciones y por la aplicación eieapre renovada de estaa 

habilidades heredadas a funciones nuevas y cada vez aaa 

coaple!ae, ha sido como la aano del hoabre ha alcanzado eae grado 

de perfección .. . < 3 > 

con este planteaaiento, hecho por loa penaadoree históricoa 

Marx y Engels, loa periodiataa prácticos podrian afiraar que 

tienen la razón, que la tecleada diaria lea llevara a la 

perfección en el aanejo de la eacritura y del idioaa eapaftol para 

plasmarlo en loa diarios en loa que trabajan. 

Pero loe •eapirlcoe", olvidan -el han leido- que loa propios 

autores seftalan: "Primero el trabajo, luego con 61 la palabra 

articulada, fueron los doa eetlauloe principalea bajo cuya 

influencia el cerebro del mono se fue transformando gradualmente 

en cerebro humano. Y a medida que se desarrollaba, 

desarroll~banse sus instrumentos aáa inmediatos: loe órganos de 

los sentidos·•. e 4 > 

Marx y Engels exponen que "El desarrollo del cerebro y 

de los sentidos a sus servicios, la creciente claridad de 

conciencia, la capacidad de abstracción y de diacernialento cada 

vez aayoree, reaccionaron a su vez al trabajo y la palabra, 

estimulando más y mas su desarrollo" e 5 >. 

Preclsaaente, loe '"eapiricoe" desconocen que el trabajo 

manual se perfecciona debido a que el hombre tiene la capacidad 

de realizar abstracciones. RatJl l\Vila reitera lo anterior: '"El 

mundo, ante la interpretación del hombre, está lleno de 

significaciones" <6>. Esta aptitud no surge de la nada sino de la 



realidad Ob,et1va y &Ub2etiva de que eatt lleno el contexto 

lluaano. 

El f116aofo austriaco, Ernat Plahet'o aUraa "-•in la 

experiencia de utillzacion de inatruaentoa- el lloabre nunca 

llabria podido desarrollar el lengua2e coao laitaci6n de la 

naturaleza y coao aiateaa de aeftale• para representar actividades 

y ob,etoa, ea decir, coao 1batr1cclOn. El hoabre creo palabra• 

articuladas, diferenciadas no aOlo porque po41a experiaentar 

penaa, alegria& y aorpreaaa, aino taabS6n porque era un ser que 

tr1b1\1b1" <7> 

Para interpretar el aundo, realizaaoa un proceso 

co9noacitivo del que la abatracc10n es parte fun4aaental que noa 

conduce a reflexionar, a pensar, a teorizar sobre un hecho o 

cualquier aspecto de la realidad. 

E1\11 rcflextgnea np• lleyan a cgnc1p\u111g1r y crear id@aa 

1obro la realidad obteniendo, 111. una idep1g9J• detcr•lned1. 

Ea auy importante lo anterior puesto que todos loa inaeraoa 

en un proceso de elaboración de un aeato iapreao tienen una 

particular idea aobre lo que debe hacer y aer un periodista. 

Aaialsao, cualquier persona que realiza una labor, necesita 

utilizar eu intelecto y su fuerza aanual. 

En loa talleres de un diario, ioa opera4orea de d1veraaa 

mAqu1naa conocen el mecanismo de laa atsaaa porque taabi6n el 

obrero de talleres p1enaa, razona qué va a hacer y para qué 

debido a que "No existen los inatruaentoa sin el ho111bre ni el 

hombre ain los inatruaentoa; aparecieron eiaultAneamente y eatan 

1nd1eolubleaente ligados entre ai. Un organieao vivo 

relatlvaaente desarrollado ae convirtió en hombre traba,ando con 
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obJeto11 naturales. Al ser ut1lizac1011 de este aoclo, 1011 objetos se 

convirtieron en instrumento". 18> 

Loe propios reporteros y redactores eeben con qué <la• 

aanos>, qué va a hacer <un género perioc11atico>, para qué 

< inforaar > . 

Pero, y ésta ea la diferencia, loa coaunicac1ore11 deben 

decodificar <qué trataron ele clecirnoel para captar el aenaaie. 

C.Uego, elaborar el aen11ale <qué quiero decir de lo que ae 

dijeron> para enviar el cOc11go a sua lectores que 1ntentarAn 

decoclif icar el texto tratando ele captar el aenaaie <qué trataron 

de decirles>. 

~ata dietinciOn consiste en que el periodista envia aenealea 

con una intenciOn en tanto que el obrero no puede hac~r lo ai11ao 

a un tornillo. 

De11c1e el momento en que el redactor y el reportero "ordenan" 

la inforaac10n y pien11an por c10nc1e va a entrar !el lid> la nota" 

ya eatAn aplicando una intenciOn "icleolOgica": esta capacidad ele 

darle una 1ntencion, "la Jiribilla", a la 1nforaac10n, ea la 

arista principal ele la cleaigualclacl entre hacer tornillos y 

elaborar informaciOn y no la supuesta diferencia entre el trabajo 

manual e intelectual. 

El obrero no puede ciar una intenciOn "ideolOgica" al 

aaterial con el que trabaja ni al producto final. En cambio, el 

perioc1i11ta, al aplicarle un prop611ito a la informac1on y una 

clireccion al mensaje, esté haciendo propaganda y que, en muchas 

ocasiones, el propio reportero niega diciéndose apolitico. 

Kimball Youn9 es claro cuando sellala que "la propaganda es 

el uso cleliberaclo ele métodos ele persuasion y otras técnicas 



aiab6licaa a fln de caablar la• actitudes, influir •obre la 

acci0n"<9>. Eato hace recordar la frase de l!:!etlalpr, el 

per16dico que "Inforaa y forma opiniones". 

El autor agrega que "la propaganda ae relaciona con la 

perauaa10n, la converaiOn y el eapleo de la ar9U11entaciOn y otro 

tipo de coaunicac10n verbal. t.a propaganda ea un procedlalento 

deliberado para auaentar loa efectos de loa aedloa -generalaente 

inconaclentea- que eapleaaoa para aantener nuestro e1tado de 

6niao y de orden social" uo >. 

Precisamente, cuando 1011 reporteros y redactores piensan que 

su trabajo ea "intelectual" eattn haciendo prop19and1. Y na sido 

t1n eficaz que loa propio• trabajadores de tallerea creen en eaoe 

ar9uaento11. 

Por todo eato, la supuesta dietinc10n entre la labor de loa 

reportero• y redactores con 1011 trabajadores ea aprovechada para 

no unificar la lucha, coao clase social, para enfrentar la 

ofensiva patronal porque 1011 que laboran en redacciOn general, 

correeponaalea, editorial, internacionales, y de l• propia aeaa 

de redacción, se sienten "te0rico8". 

Desde su Prlaer congreso, realizado en México en junio de 

1976, la PederaciOn Latinoaaericana de Periodistas <PELAP> 

advertia: ""Reconocer esa condición de asalariados ea el primer 

término para roaper esa alineación para hallar el camino que le 

devuelva al periodlata la libertad de disponer de lo que escribe, 

de ponerlo al servicio de las aayor1a11, al mundo real de la lucha 

de c1a11e11 y le aeftala el marco natural de eua reivindicaciones 

'unto a otros asalariados". < 11 l 

El que 1011 periodiataa se sientan "teóricos" y 1011 obreros 
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•e•p1r1co•" ha i•pedido que loa trabajadore• de tallerea y de 

redacción unan aua aapiracionea para •ejorar aua cond1c1onea de 

vida co•o clase trabajadora. EUoa continúan •arcando "aua 

diferenciaa". 

En e•a ob•tinac10n no coaprenden que aon partea de todo un 

proceso productivo y que la única diferencia ezlatente ea la 

funciOn que tiene cada uno de elloa en la elaborac10n de una 

•ercanc1a: el periOdlco. Y en esta dlecuaiOn, hacen a un lado las 

caracterteticae fiaicae de este. 

Tal coao lo apunta Hern6n Urlbe o., en •u obra Et..lG& 

P@rlpdiatica en 11er1ca 14tJ01 pegotglg911 y ••t•tuto 

prp(eeipnal, "Ea vital la toaa de conciencia del profealonal, la 

admisiOn de que su trabalo est6 profundaaente enajenado, puea 61 

no poaee la libertad de utilizar lo que produce; con un 

agravente: ea un hg•brc g J1U1ec que yendo 1u fµ•rga Ott tr•balp 

•As no eatA llsadp a la prpducclOo materJol aJ•n\r11 qyc c1 

raagg intelectual de su labor le crea la ilualOp de que df!I¡ alatap. 

aodo. partlqlpa en la dlcecclOn de lpa aoun\91 1ggl1le1• 

csubrayado nuestro>. 
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I:l.-EL TRABA.JO llEPOllT!llIL. 

Para divereos eectorea de la aociedad, el tral:>a'o reporteril 

ae concibe coao una labOr no dificil de realizar si ee tienen 

contactos y buena• relacione• con organiaao• de coaunicaci6n 

aocial dentro de la• eaferaa gubernaaentale• o privada•. 

Adeaaa, alguna• peraonaa piensan que loa periodiataa aon 

corruptos, alcoh6licoe, chiaaoeos y •gorronee", que su funci6n es 

•golpear• a peraona3es p0bl1coa o privado• con el fln de ganar 

d6divae o privilegios. 

otra opinión: en una entrevista aparecida en E1 Plnapslerp, 

el periodista Jos& Luis Perdoao le pregunta al escritor 

argentino, Ernesto S6bato acerca del principal problema al que ae 

enfrenta un escritor a lo que el autor de ~l Tup•l conteat6: 

"El de ganarae la vida Bln prostituir la literatura. 

Aconse3ar1a a los 36venea que 3aaaa intenten vivir de ella, y 

mucho aeno• del periodieao donde se traba3a y •e escrit>e no para 

expresar el propio mundo sino el aundo <generalaente corroap1do y 

apócrifo> del director de un diario. Es preferible traba3ar coao 

obrero o de aecanico o de ingeniero. e.a literatura y en general 

el arte son actos sagrados que no deben ser envilecido• ba3o pena 

de envilecerle uno aismo". <U> 

El periodista Jaiae Avil61 expuao ante los primeros 

asaableietas del Distrito Federal y a sus propio1 colegas, que 

"Es lugar coaOn sostener que los periodista• se corroapen en 

virtud de los ba,os ingresos que perciben. Seguramente ea una 

hip6teais correcta, que tambi6n se aplica a la policia pero 
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podria extenderee a todo• lo• 6abitoa de la sociedad. Por regla, 

todoe loe eervidoree, p~blicoe y privado•, perciben baJoa 

ingreaoe; ergo, todo• son paaiblee de corrupci6n". <13> 

Aftade que "El eabute proapera y tiene aentido en una 

eociedad cerrada, doainada por los intereees de la libertad de 

eapresa, no de la libertad de prenea. El eabute funciona y •• 

explica en un sisteaa corporativista, donde los caciques 

defienden celoeaaente eue cuotas de poder al precio que sea. El 

eabute nace y persiete en la antideaocracia, donde el periodieta 

no se corroape al renunciar al eJercicio de la critica a caabio 

de dinero sucio. El periodieta recibe el eabute coao una foraa de 

coneuelo, para hacer aenos amarga su frustrac16n, ya que el aedio 

donde trabaJa de todo• aodoe le prohibe el libre eJercicio de la 

critica". 

En esta aieaa reuni6n, Rayaundo Riva Palacio aaeguraba que 

"hoy en dia, y pese a todos los esfuerzo• de un n~ero de colegas 

cada vez eae grande, el periodieta es vieto por eu eociedad coeo 

una lacra; coao un auerto de hambre, por los ealarios; corrupto 

porque se vende, y corrompido porque tiene precio. Aparenteaente 

un aal necesario, se le tolera por eu supueeto papel de 

inforaador. En lo cotidiano, se le desprecia y ee le rechaza, se 

le aargina y se le hua1Ua". <14> 

El periodista eeftala que no son pocos loe Jefee de prenea 

que obligan actua1aente a quienes tienen 1nclu1doe en sus n6a1naa 

a hacer largas antesalas para reciblrloe, porque "los tratan como 

sus eepleados por las 'atenciones• que lee entregan puntualmente 

cada aes". 

Agrega que "es una practica regular, aunque no generalizada, 



que los jefes de pren•a envien aobre• con dinero a loa 

perlodlataa a aus propias caaaa, o dlrectaaente a au• cuentas de 

cheques en sus bancos. Otras veces, dlafrazan eaae entregas de 

cunero bajo el rubro noalnal de ·aaeaoriaa·•. 

No en todos lo• caaoa, aclara Rayaundo Rlva Palacio, la• 

"gratificaciones" aon en liquido. No aon pocos loa reportero• que 

aceptan caaae, departamentos, autoa6vilea, u otro tipo de regalo• 

aenos eapectacularea, coao coaputadorae, telefax, boleto• de 

av10n, vacaciones pagadas, pluaaa de oro y caja• de vino, entre 

otros enaerea". 

En este eaqueaa de ainecuraa, generalmente, "el periodista 

lleva la peor parte. Es a e1 a quien ae le acuaa de corrupto, 

aunque en'realidad, el periodista ea el Oltiao ealab6n de una 

corrupclOn auy blen tramada en el alsteaa pol1tico aexlcano", 

afiraa Riva Palacio. 

A•i, no nay duda que entre loa periodlata• existen vicloa -

coao el "Chayo" y loa privlleglos- pero eato• tienen •u ori<Jen en 

la propia d1n4aica social y laboral en que eatan inaerao• lo• 

informadores. 
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I.1.A.-EN BUSCA DE LA NOTA INFORMATIVA. 

En UpgmasynQ, al igual que otro• diarios mexicanos, todo el 

trabajo periodistico parte del consejo editorial integrado por el 

director, subdirector, jefe de mesa de redacción y los Jefes o 

coordinadores de: 

a> Los reporteros de información general, cultura, deportea 

y econ6mia. 

bl Los redactores de internacionales, corresponsales 

nacionales, editorialistas, articulistas, columnistas, analistas 

y colaboradores.;.· 

El-conselÓ~·.f3dltorial funciona balo la responsabilidad del 

propio dire~tor''.~.:·subdirector, del periódico -cuando estos son .. -· ·,-. ;;;-···'- ' ..... -

realmente .perioÍli.stá9 o-ierl o·troe _medios los directores tienen, 

l'.Jnicamente;':e_l>1D~r1i.O.·.llé•poseerja mayoria de acciones ae la 
• • ..: . - • • ·1. ·"·,~. t: .-, ._ ·,. ___ .,,,. '' : .•· ·, . ~'' ·. - . 

empresa >-;;,:j';'~tt:~:?:~;.~os _res~.~~~ab,ies de todas las secciones. 

Priorizan. la :i~-~?rmaci6n, á\t.ravés :.·del aiie1anto lle información 

( budget> que .l.os,2 reporter~s:'y r~cla-~tores env1an antes de las 

14: oo. hor~s ,"todos ios.cíiá~.;·a'i'~~.;~ióllico. 
·' ~, ,.,,_.' . J:··; ' 

Para :e1·ac1eiant'C1~1ilfór.mat..i:~h·.~)os·reporteros r_ecibieron · 
' > ... '.'.. '...--':'-;,..-=?:.- - .. ··::·/-. __ ., ,<·<·; i>,. t--~'.' .·¡" .. . •' . 

6r<lenes de .informac16n .;Cque:."son ,'de ;trabajo l. desde· m';'Y 'temprano o 

con uno o ,varioá;~~l~~ éleian~i~11'a~fa·h:\1in inl'ormacion gen.,<-ai. 

"'la nottCia. no p~e~é~~J~~~¡.·{~~C: }8;8:~~·~9~~ repo;teros <1eben, 

foc-zosamen~e .~,;~.e·~~~,·~~~~,i~~·,.··i~~'.·~·~·~a .\·:···" /!, ···~< ~;,'.: .. ~ .. :¡;:,. ·-~ ;· 

El ex secretari.~: ge'rierai <1el': Ún!licato Na~i~nal ele . ,. ·, 
Redactores· de la Prén~a isNRP>. RÍg~Í:léA~. Lo pe; oueiac1a; explica· 

que c1urantema~ c1eím sig~o~ i'~s per:i'oc1~~t~~·· .. íiemos siclo 



explotados por los patronea o dueftos de loa aed1oe de 

coaun1cac10n, que en au aayor1a, nada saDen de esta profesiOn. 

Estos aeftores se escudan y hablan de que existe una consigna en 

el perlodiaao que seftala que en el aiaao no hay horarios porque 

una noticia puede present.aree en cualquier aoaento. Eeto es 

cierto, pero auchas vecee loa reporteros y fotagrafos 

deseapeftamoa funciones laborales de mas de ocho horas casi todos 

los d1aa, sin que se no• pa9uen horas extrae". 115> 

"La )ornada de un per1od1eta puede eapezar a 1•• nueve de la 

aaftana, en un desayuno donde hay noticia, y puede terainar 

después de las nueve de la noche, despu6s de un d1a de cubrir 

diferentes eventos. Mucha• veces no ee toaan en cuenta lee horee 

que pasamos traba)anao, y que son a6s de ocho", sellala el ex 

Oiri9ente del SNRP. 

Agrega que, toaando en cuenta lee di1tencia11 cSe los lugares 

en donde se desenvuelven 1011 actos, "auchas veces nos privaaos de 

comer y privaaoa también a nuestras faallia11 de nuestra presencia 

porque no alcanza el tiempo: teneaoa que atender nuestro 

traba,o". 

Adeaas de lo anterior, como en todos los centros laboralea 

de este pais, hay privilegios para unos cuantos. Ellos son 

asignados a cubrir, por eleaplo, el •ector energético, finan•iero 

y bancario, tur1$tlco y Pretidenc1a. 

En cambio, los que no son aaigos o familiares del jefe de 

información o del director, les toca "plcar piedra·· cubriendo 

supllencias y sin aslgn4rseles un sector fijo. 

Algunos jefes o coordinadores de inf ormaclOn argumentan que 

el reportero es novato: Tiene que "'hacer méritos" para lograr 
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tener una fuente informativa fija, dicen. 

'"Buscar'" la nota parece 11er una tarea f4cU que puede 

realizar cualquier persona. De ah1 que el requisito único ea 

"encontrar una buena noticia o una declaraciOn de un peraona)e, 

tener audacia e iniciativa p•r• conae9uir la 1nfor••cJ.On 

requerida'", piensan todavia a19unoa directivos Ge •edioa iapreaos 

e incluso acadé•icoa del periodla•o. 

Pero en la pr&ctica, no basta con tener laa caracteriaticaa 

anteriores, ea indispensable estar blen con el Jefe de prensa o 

con el director de coaunlcaciOn social. 11ie•pre y cuando el 

reportero trate e1 asunto del or9anis•o oficial. o privado, 

acorde a loa llnea•iento11 o f or•ae de pensar o de proaoc16n de 

estos directivos. 

cuando el reportero ae atreve a cueatlonar el proceder de 

al9ún funcionario o de una inatituciOn. al comunicador no ae le 

ve con '"bUenoa o loa": ae le bloquea el acceso a la lnfor•ación. 

Con lo anterior, el derecho universal de que ""Todo individuo 

tlene derecho a la libertad de opinión y de expreaiOn: este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. 

el de investigar y recibir lnforaaciones y oplnlones, y el de 

difundirlas, sin ll•itación de frontera, por cualquier medio de 

exprealOn'" <16 l queda trunco. 

López Quezada opina al respecto que los dueftos de los medios 

de comunlcaciOn siempre han creído que "'nos hacen un favor con 

ofrecernos un espaclo ya sea dentro del papel o el tiempo en los 

medios para que se conozca nuestro trabajo por parte de la 

oplnlón pública, pero ocurre algo grave, si no se escribe o se 

dice lo que el patrón quiere de acuerdo a sus 1ntereae11 
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profeaionalea, ae le castiga al periodista en diferentes foraaa. 

que van desde ca•biarlo ese fuente, quitarle la fir .. a aua nota• 

o aenciliaaente, correno inSuatif1cad••ente". '17> 

1!:11 ca•blo, 11i el reportero exalta la labor o f1')Ura del 

funcionario o inforaa de acuerdo a la defensa de intere .. • del 

director del medio, recibir6 regalos, d6diva• e "infor .. c10n 

exc1u11iva y confidencial" coao una "atenciOn a •u quehacer 

periodistlco oblet1vo" e incluso puede aer prealado por au aed1o. 

Por eato, en México hay un deacen•o en el nllllero de 

perlodistaa. En cambio, eata awtentando el núaero de "éauloa de 

reporteros". 

otro de loa aapectos que obstruyen la búsqueda de 

inforaaciljn aon la11 llaead1111 "direccione11 de coeunic .. .:ion 

aocial": un bllen núaero de inforeadore11 no 11a1en de esas 

ot1c1na11. No van a la calle a reportear, a las b1blioteca11 a 

inve11tigar. Ni tan alquiera a inve11tigar con 1011 preaunto11 

afectadoa. 

Antes el reportero tenia que estar "pegado" U lugar de 

donde poaibleaente ealdria la nota. Tal coao lo hacia el "GUero 

Téllez", o el famoao "Manota•" Reyes Estrada o René Arteaga. 

Ellos 11e disfrazaban de aeaeroe, de aédica11, y recorrlan laa 

delegaclone11 pollciaca11 <ahora agencias del ainlaterlo público>. 

se lntroducian a lao carcelee en bu11ca del 11uceeo pol1tlco o 

delictivo que aerec1an la atención de la 11ocledad. 

En nue11tro11 d1ae, el reportero puede hablar coaoda•ente -v111 

telef Onlca- de11de 11u casa u of 1c1na • •comun1cac10n 11ocial de tal 

o cual 1natltuc10n" para "checar" 111 hay a190 !•portante. 

A11lai11ao, 1011 periodi11ta11 buacan ganar11e la confianza del lefe de 
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prensa para que éste le guarde loa asuntos importante• y le dé 

exclusividad a un aedio inforaativo, tal coao lo hace, de manera 

mAs evidente, tc1evJ11. 

Las oficinas de prensa le dan trataaiento informativo al 

••unto periodistico con el fin de que llege la intoraaci6n •A• 
apegada a aus intereses politicoe e 1deol6gicoe y no afecte la 

imagen pública de la instituci6n que protagoniz6 el hecho. 

Aún mas, pareciera que ahora los reporteros quieren que todo 

se les dé ya hecho; la investi9aci6n documental a veces la 

realiza la propia oficina de prensa y ella es quien autoriza o no 

una entrevista con algún funcionario el cual es asesorado por 

esta aisaa. 

Ante estas trabas, el reportero prefiere esperar el boletin 

de prensa para hacer su .trabajo correspondiente: a estos 

reporteros se les denomina "boletineroe" porque llegan al cinismo 

de transcribir téx.tu.almente el boletin de prensa y firmarlo <en 

algunos medlo~· ~~~r~sos :.1~ único que lee interesa es la firma del 

perlodis.ta haé.ien.éloc;~,·uii i~do la calidad de sus escritos>. 

el colmo del cinismo, cuando son 

la informaci6n, ae instalan 
. " '":1.·. i ·~ ... ~·,_ ·.· . '-::.~/: .;~,::;:.·;' ,."<:t ---· .. 

c6moda11ente en.-el:;cuarto »de' un ho'tel o en la silla de un bar. 

compran. lo's°''t;;~-~~~:ig~~ lódaie~· ·y:; de ellos, envian sus "bien 

traba j·a-~:~~-~~:i;¿~:~::~:¡~~it~i:ji~i~;~~:a 1~9-.. ~~:: 
. ·; .·: ·;_:· _,. ,:¡-. ·1¡t:\:~ -: ~·::·~·;;.-\::·:_-;'f;:;~~~A:·>·W·.\~ . .-_~--: .. :: ,1 • 

Afortunadamente/· alguno e reporteros -'que son la "otra cara 
- .. "".'·~- :--~-~/~+é.~.~~-\-:1·_,,.·:;~';:i>;.·;_.¡~--·~:;·.··:·:_. :.~'.'. __ -_ .. ·\ . . 

de la moneda'~ del•: periodismo• ·mexicano'-· hacen seguimientos 

televisivos o' i-aéli6~onÍéa's'. :;a~i~t ~~g;i~;·lo~ s.;~vlcios de alguna 

empresa prov~~cto~~ d¿'datéis ~.de'ai9una persona:para que haga 
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archivos infor•ativoa e incluso pagan a un "aoplOn" para que lee 

infor•e aobre algWI aaunto l•portante. 

eatoa perlodlatae bUecan la nota en lo• docu•entoa oficiales 

y privados, declaraciones, visita• directa• al lugar de loe 

hechoa, entrevietaa a todo• loa poaible• involucrado• en el 

aaunto. Acuden a la• biblioteca•, h .. erotecaa o centroe de 

inveetlgaciOn eapeclalizadoe1 planean, inveetlgan y realizan aue 

trabaJoa utilizando un 116todo cient1f1co •.. pero aon pocoa. 
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I.1.B.-LA TENSION !:HOOIONAL 

El torrente de adrenalina corre por todo el cuerpo de 

redactore• y reporteros. Ea el cierre de edici6n de un dla 

cualquiera. Ellos saben que deben tener su aaterial listo a 

deterainada hora debido a que el traba)o en un diario "no puede 

esperar". De suceder esto, el per16d1co quedar1a fuera de la 

coapetencla informativa y coaercial con respecto a los otros 

aedioa !apresos. 

Lo que "si puede esperar hasta aa!lana" es la novia o la 

eaposa, en el caso de loa hoabres. En el de las au)erea, el novio 

o el aarido. Los convivios o enferaedadea de loa padrea, heraanoa 

o hi)oa quedan relegados en aras de la inforaación. 

Por la tensión, reporteros y redactores podr1an sufrir una 

lesión al corazón debido a que la sangre presiona la pared de aus 

arterias. 

Según Gustavo Pittaluga "la sangre nutre al sistema 

nervioso, que es el soporte de nuestra actividad palquica. cuando 

esas situaciones bioquimicas de la sangre sufren alteraciones que 

superan loe limites de la oscilación normal, las células de loe 

centros cerebrales y de nuestro sistema nervioso en general 

padecen cambios nutricionales y caen en deficiencias funcionales 

mAs o menos graves". ( 18) 

A!lade el mismo cientiflco que "hay un punto de contacto 

indefinible- entre los cambios o las alteraciones del equilibrio 

fisico-quimicos de la sangre y las reacciones del sistema 

nervioso vegetativo, que gobierna la situación de los órganos 
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internoa. Ea la e1fera de l•• 0 vivencia1• ligad•• con 10 a61 

1nti•o y esencial de nuestro .. r: de ah1 arrancan. con el rlt•o 

de l• sangre acelerado por l• pasión, l• ir• y l• pied•d, la 

peaadumbre y la alegria, el llanto y la riaa: el al•• de la 

a•ngre•. <19> 

A trav•a de e1ta1 reaccione• originadaa por la ten1iOn 

eaocional, e1 teapera•ento es •odific•do, templado, enriquecido 

por la• adquisiciones de las •Ultifor•ea i•lgenes •Percibida•, 

fijada• en la •eaorla o tranaformad•• en conceptoe, penea•iento• 

y eentialentoe. Conservara 1ie•pre un aello a vece• 1ndefin1b1e, 

a veces evidente, de au origen teapera•ent•l: e• decir, de au 

naturaleza cong•nlta, que preexiate en cada uno de no•otro• a lo• 

factorea caracterol6gicos y al• foraaciOn de la per1ona1idad". 

Una de la• for••• en que loa periodi1ta1 coapen11n e1te 

deaequilibrio pa1quico e• a trave1 del conauao de bebidas 

etilic•• por lo que l• •ayor1a de coapafteroa y co•p•ftera1 padecen 

de un a1coholi1ao pera•nente. Incluso, entre el gre•io se di•cute 

exigir que l•• autoridades labor•lea reconozc•n el hlbito de 

beber alcohol coao una enferaedad profesional. 

Taabi•n se reconoce que la• peraon•• aoaetida1 a un 

constante .lf.Eaaa_o fuerte• teneione• eaocionalea pueden sufrir 

hiperteneiOn arterial o diabetes, enfer•edades que di••inuyen el 

periodo de vida. 

Adeata del alcohollaao, loa trabajadores de la tecla padecen 

de una ineatabilidad eaoclonal: han roto la relac16n aenti•ental 

con su pareja porque esta no le aoporta un involuntario abandono. 

son padree o •adre• aolteraa o han mantenido una relación de 

parela varia• ocaaionea. 
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Un• caracter1st1ca mAs es l• de que los reportero• y 

redactores prefieren vivir solos a peaar de que su actvldad sea 

11octa1. 

Esta constante ten11iOn emocional tambi6n crea un deterain•do 

temper•aento 1ntrovert1do-extrovertido entre loa periodl•t••· 

Para redondear esta idea, leamoa la 11int6si11 que hace Joa6 

Aceves Magdalena <201 respecto a la tipologia del car6cter y del 

te•peraaento realizado por loa hol•ndeae11 Heyaen• <a6d1co y 

paicólogol y Wieraaa <psiquiatral y que luego alguleron e.e S6ne y 

Paul Grieger: 

"ELEMENI'OS DEL OARA<11l!lt. 

al Di11poaicionea ENl!JtGETIOAS: 

EMOTIVIDAD: capacidad de conaoc10n p11lco1ogtca 

<impresionabilidad •nte lo• estimulas interiores y 

exteriores> 

ACTIVIDAD: capacidad de pasar r6pidaaente a la 

acción, a la realización de ideas y proyectos. 

bl Disposiciones MODALES: 

RETENTIVIDAD, propiedad mixta con base 

fisiológica y expresiOn caracterolOgica. i:.a11 

repre11entaciones !imágenes, ideasl pueden tener una 

acción inmediata <primaria) o continuada caecundarial. 

En los tipos 'primarios' las impresiones son fugaces y 

las reacciones inmediatas. En los ·secundarios" las 

impresiones subsisten y las reacciones son retardadas o 

l.nhibidas. 



AllPLITVD DEL CAMPO DE OCNOIENOIA. El au,eto tendr6 

un caapo e•trecno o •11Pllo .. ,on la capacidad de 

retener en la conc1anc1a un no.ero de 

repreaentaclonee diferentea. e.e eaoc1ón, la aorpreaa, 

eatrecllen el caapo¡ el deacan10, la 1aa91nac16n, la 

aapUan•. 

Aa1a1aao, dentro del ejercicio perlodiatico, el .IS.Ea.la 

conatante aoldea el carActer de loa reportero• y redactore1. 

Al9unoa de e11011 bu11c11n la nota "excluaiva" a coata de au HlUd. 

De ah1 se deriva que cuando ae llevan puraa nota• "de priaera• 1e 

convierten en •vedette•", "eatrel11taa 4el period1aao aex1cano• y 

•aludar&n, "desde arriba" a aua coapallero11. 

Eeta actitud re1ponde, ae90n Heyaea, Wier•••· t.e sene y 

Grlever a que •e crean: 

"DISPOSICIONES TENDl!:NCIALl!:s: indican la d1reccton hacia 

4ónde ae d1rlge el lntere• del YO. 

11 Hacia ai alaao: ea el egocentriaao que tiende a 

centrarlo todo en la propla peraona; falta de 

deaprenaiaiento y generoaldad. 

J> Hacia loa dea&11: a1ocentr1aao o tendencia a ocuparae 

de loa dea6a para aervlrlea: Ea un tipo aociable. 

3> Hacia 1011 valorea; e11plrltuale1 lreligloaidadl, 

aatei:lalea. 

En el alocentriaao, dicen loa autorea de eata tlpo1091a, 

"debeaoa conalderar la a9realvldad en un sentido especial, coao 

el deseo, la tendencia a agradar, o de luchar; ea el contrario 

del 1nG1ferente o conciliador". 
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Aa1•111•o, exleten l•• diepoe1cionee •odalea "AUXILir.J\ES" que 

ae ••nifieat•n a trevea de 1• inteligencia <anelitic• o 

aintétlce>, pasión intelectual y aptitudes •enteles. 

Se9Qn un cuadro elaborado por Le Séne tene•o• que existen 

indlvlduoa con eatoa tipoe carecteroló9icoa <211: 

"OARAalm ASPl!Xn'OS POSITIYOS-NmATIVOS 

Colérico 

APHlonado 

Nervioao 

'Sent1•ental 

San guineo 

Plematlco 

Amorfo 

Apatlco 

Activo, enérgico, pr6ct1co-1mpula1vo, poco 

ordenado, orgulloso, poco •••ble. 

Tenaz, conetente, 9eneroao, reaponaeble

auaceptlble, deaconfiado, critico, exigente, 

indócll. 

Senaible, 9eneroeo, i•aginativo-excitable, 

inconstante, ieprevleor, falto de do•lnio. 

Sentimientos profundos, peraeverante-indeciao, 

auaceptible, egolsta, eelancólico. 

Activo, locuaz, co•paalvo, pr6ctico, dócil

auperficial, !nconatante, ego!ata. 

Tenaz, tranquilo, prudente, reaponaable-ap6tico, 

autoauficiente, poco sensible. 

Opti•lata, bondadoso, tranquilo, aociable

inactivo, lepuntual, desordenado. 

Equilibrado, d0cll-ego1ata, poco aena1ble, busca 

la soledad." 

;cuantos periodistas no tienen estas caracteristicaa o sus 

co•b!naclones•, aunque no sean exclusivos de reporteros y 

redactores, alno de toaaa las personas que se encuentran en 

constante tensión emocional. 

Por lo anteriormente expuesto, cabria hacer un llamado a loe 



futuros investigadores a que realicen una indagacion •6• aaplia 

sobre los deeequilibrio• pa1qu1coa que padecen algunos 

periodista• con el fin de que las alteraciones psico10g1ca• •ean 

tallbi6n considerada• coao enferaedades protesionale•. 
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I. 2. -EL REDACTOR: TRABAJO QUE NO SE FIRMA PERO SE LEE 

El Dlcqlpnarlp f:nclqlgptdlco Grl)albp, define al reportero 

coao "el periodista que se dedica a los reportea o noticia• ... 

Sin embargo, en los medios iapre11os para ser reportero hay 

que, primero, ser redactor ccuando no se es aaigo del Jefe de 

inforaación o del director del diario. De lo contrario, aunque no 

sepan escribir los hacen .. reporteros .. l. 

Al reportero se le firaan aue notas. Al redactor no. Esta 

situación hace sentir menosprecio por el trabajo que realizan loa 

redactores en las secciones de corresponsales, cultura, econoaia 

e internacionales. 

Quienes sienten ~sto deavlrtOan y desconocen lo iaportante 

que ee la labor de redactar. Para las agencias internacionales de 

noticias es fundamental: ahl los reporteros pasan a segundo 

Bitlo. 

Kilómetros y kilómetros de lineas son leidas por el redactor 

quien tiene que sintetizar y buscar el .. lid .. de la 1nforaación. 

Redactar, "etimolóqicamente significa coaeilar; g poner en orop; 

en un sentido mpae preciso consiste en expresar por escrito loa 

pensamientos o conocimentos ordenados con anterioridad c ... > 

Redactar bien es construir la frase con exactitud, originalidad, 

concisión y claridad .. · Cl 9 l. En otras palabras, es ordenar, con 

lógica, y por escrito, el asunto informativo. El redactor tiene 

el deber de adquirir una capacidad de lógica y no perderse .. en un 

mundo de papel ... 

Desafortunadamente, tanto el reportero y el redactor de un 
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d1ar1o, por la• al•••• c•r•cter1at1cae de cod1flcar-decod1fic•r 

l• 1nforaac10n en pocas hor••· no pueden Pl••••r un an611•1• ••a 

profundo y a.ta cr1t1co del asunto d•l que ae trate. 

Pero taab1en, y hay que reconocerlo, ex1aten per1od1•t•s 

<reportero• y red•ctorea> que eon aet6dlcoe •n eu trabaSo y 

cuent•n con una aeaoria y ló91ca excelentes, adquirida• 9rac1aa 

al e)erciclo de reportear y redactar. Eetoa aon lo• hoabrea que 

hacen de sua eacrltoa uno• bueno• an611•1•, reportaSe• blen 

estructurados, cr6n1cae con calidad, y dea6• 96neroa 

periodi•tlcoa que, deaafortunadaaente, ae pierden en la aarafta 

1nforaativa. 

El redactor, a diferencia del reportero, tiene una hor• f1,a 

de entrada pero no de aallda, eat• depende de la 1aportancla de 

la lnforaaci6n que se 9enere, adeB6B de realizar t¡Uardla• rolad•• 

para "lo que ee ofrezca" • 

En alqunoa caaoe, loa redactoree "brincan" a reportero• 

lle9ando a ser buenos aunque puede darse la •1tu•c16n 1nveraa 

pues debido al oficio e,ercldo durante aftos, loa reportero• 

resultan unos excelente• correctores que auprlaen, rehacen y 

reestructuran una nota infocm•tlva h•ciendo un tiuen papel en la 

mesa de redaccl6n. 

cuando hay lnforaaci6n traacendental, tanto reportero• y 

redactores se quitan "BU ap•rente ropa)e lleno de diferencia•", 

creando un excelente equipo de trabaSo per1od1stico. 

Subeatlaar la labor de redactar ha tr•[do coao consecuencia 

la existencia de una electa rivalidad entre reporteros y 

redactores. 

Esta aparente "rivalidad" ea fomentada, en la aayorla de la• 
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ocasiones, por los propios directivos de la eapresa quienes 

otorgan laa plazas de reporteros a sua "recoaenCSadoa", provocando 

ira entre loa recsactores que anaian aer reporteros, ain fiJarae 

que los dos aon periodistas. 

Solaaente en lo• aedioa iapreaoa aaa aodestoa <reviataa o 

periódicos aeaanales, catorcenales, aensualea, triaeatralea o 

anuales> el reportero hace las veces de redactor, diagraaador, 

capturista y hasta de diotribuidor del aedio. 

Desafortunadaaente, las diferenciao que sienten el reportero 

y el reCSactor son aubJetivas. Si fueraaos •As precisos en la 

definición enciclopédica de periodista, el cri111n0 expre1a que 

"Periodista ea el coaunicador rcdactpr <subrayado nuestro> de un 

aecsio inforaativo" <23>. 

Aa1, encontraaos que el trabajo de redactor ea tan 

respetable y tan importante como el de reportero. Loa dos tienen 

muchas cosas en com~n: 

a> Son asalariados <venden su fuerza de trabaJo>. 

b> Son parte del proceso de elaboración de un periódico. 

c> A loa dos no les preguntan si son redactores o reporteros 

cuando los agreden. 

d> Loe dos son seres huaanos. 

Y para que no quede ninguna duda, la coaislón Znternacional 

para el Estudio de la Comunicación cczc> define que: "Se 

entenderA por periodista toda persona que, sea cual fuere su 

nacionalidad, y en calidad de redactor, reportero, fotOgrafo y 

operador o técnico de prensa. La radiodifusión o televisión o de 

actualidades filmadas, eJerza su profesión regularmente y de 

manera retribuida con el respeto debido a los principios y usos 
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etlcoa deter•lnadoa por la profea16n y cuya actividad profesional 

consiste en recaDar, reciDlr o co•unlcar lnforaacionea, 

op1n1one3, ideas, an611a1s o co•entarloa de1tlnado1 a 

puDlicaclonea diaria• o perlOdlca1, a9encla1 de pren1a, 1ervicioa 

de 1nfor•ac16n radiodifundido• y televlaadoa y actualldadel 

fllaadaa". 124> 
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II 

LIJE QUIEN SON LOS PERIODIOOS !N MEXICO? 
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En abril de 1992, el gobierno federal dio un paso ins011to: 

puso a la venta su periOdico El Nacipn11 -fundado hace a611 de 50 

aftos- por 100 ail millones de dOlare11. 

Carlos Salina• de Gortarl explico que la de11incorporac10n de 

empresa• pObllcaa y apertura de espacio• a laa 1n1c1at1vaa de la 

sociedad son parte de 1011 ob3et1vo11 de la refor•a del Estado y 

por e11to se anunció la venta del periódico y del QAll&l, La. de 

Televisión. 

"El E11tado relleflne 11u papel en el terreno de la 

comunlcaclon 11ocial pero no de,ar6 de cumplir aus co•promlaos y 

obl1gac1one11 en la materia: regular concesione11, garantizar la 

llbertall lle exprealOn¡ alentar la apertura de e11pacio11 1 proteger 

1011 derecho• de 1011 comunlcadore11 •exlcanos; crear y recrear 

condiciones para su de11arrollo y cerrar el paso a toda foraa de 

intolerancia". e 1 > 

Al re11pecto, la tesla aallnlata ea m6s clara: "al Estado 

ta•bién le ea propio el deber de fomentar un régimen •611 

111vera1f1callo y plural lle titularlllad y funcionamiento lle loa 

medios de comunicación y normar las relaciones e lntere11ea de 

los medios y la 11ociedad. Una sociedad democr6tica solo puede 

desarrollarse plenamente ai esos medio• son capace11 de alentar 

una cultura polltica democratica apartada de toda conducta 

excluyente". 

Loa medios de comunicación tienen <para el régimen 

aallnista > que propiciar "la libre circulación de la11 idea11 1 
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estimular cOdigos de conducta que alienten valoree y tradicionee 

libertarias; promover la cooperaciOn, la juaticia y la 

solidaridad entre todos los mexicanos y apoyar la creciente 

participaciOn de la sociedad civil en los asuntoB públicos". 

continúa: "C ••• > exiate la neceeidad de que Be aodernicen 

lae relacione• entre el Eatado, loa medioe y la aociedad y que 

esta cuente con canales de expresiOn que defiendan y preserven 

sus libertades. En Hexico se requieren aedios abiertoa, capaces 

de recoger y de expresar la riqueza de su pluralidad polit1ca e 

ideo.tOgica, que aean espacios para la reflexion y el debate y 

contribuyan a trazar las estrategias para fortalecer y ampliar la 

vida deaocrlitica". 

Pero lque sector de la sociedad propuso esta iniciativa de 

desincorporar los medios de coaunicaciOn gubernaaentaleB?, tquien 

tendrla la capacidad de contar con los recursos financieroa 

necesarios para adquirir el periOdico? lAcaso algún sindicato?. 

Coao van las cosas esto último se descarta. 

El presente régimen na fortalecido a la Iniciativa Privada. 

Son los empresarios industriales, ganaderos, banqueros y 

comerciantes los que están imponiendo sus criterios economicos 

que determinan el tipo de pala que se quiere aunque afecten el 

bien.estar social de la poblacion mexicana. Y los últimos sucesos 

van definiendo para quiénes seran los medios impresos: 

·: En' .. septi~mbre de 1992, la revista estadunidense ~ 
revelo como·· el· hombre mlís rico de América Latina a Azcárraga, con 

una fortuna de dos mil 800 millones de dólares. Para la revista 

fQ.tl.uru:., del lugar 178 paso al puesto 69 en la clasiflcaciOn de 

los hombre~_ inÍ.~ ·,;é:audaládos del mundo.-



Mano Dornbierer eacribiO que actualaente <2> "Segün la 

aaravilloaa reviata l!A.t.IH:a. la única fuente de lnforaaciOn con 

que contamos loa aexicanoa para enterarnoa de la terrible 

contradicciOn entre ricos y pobres, en nuestro pais", El Tigre ya 

cuenta con una fortuna de 5 ail 400 aillones de dOlares. 

Ellilio Azc&rraga Milao, presidente aayoritario de Toleyiaa, 

intento adquirir El Nacional. Al no lograrlo, en agosto de 1991 

coaprO otra eapresa de comunicaciOn: el diario oyacigp•• 

"Loa coapradorea fueron la Editorial Pegaao -cuyo• aocioe 

mayoritarios son Guillermo Caftedo, Alejandro Durillo y Jacobo 

Zabludowsky- y el grupo Televicentro, integrado por l!:llilio 

Azc&rraga Milmo y Miguel Alea&n Magnani."<3>. Eate últiao, hijo 

del senador por veracruz, Miguel Ale•An Velasco y nieto del 

Preaidente de la República, Miguel Alea&n Vald6s. 

En una priaera etapa, Tclcyina obtuvo el 75 por ciento de 

las acciones luego de una transacciOn con el anterior propietario 

del periódico, seftor Fernando Gonz&lez Parra, quien conaervo el 

restante 25 por ciento. 

A finales de 1993, el conaorcio televiaivo privado dejó de 

ser aocio aayoritario de oyacignc1 para convertirae en único 

propietario del 100 por ciento de la• accione• por lo que Jacobo 

Zabludowsky paao a ser el director general. 

En un cable de ~. fechado en Nueva York y publicado 

por [,a A(iclon, se afiraO que "El empresario mexicano Carlos 

Abedrop cavila anuncio que su grupo corporativo coaprara el 

periOdico La Prenaa cpor> 90 •illones de dOlares. [,a Prepsa era 

propiedad de sus trabajadores< ... > sin embargo, la cooperativa 

aprobO convertirae en coapaft1a" <4>. 
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As1, se constituye Iapulsora de Empresas Periodisticas, S.A. 

de c.v. El 51 por ciento de las acciones pertenece al Grupo 

Olmeca <que preside Carlos Abedrop D6vilal. 

Y lo que el cable de lflUJ.ae& o•itió, LI Prcn1a lo publicó: 

··s. En 1a nueva sociedad participa, a través de Lanza 

<propietaria del 49 por ciento de acciones>, el e•preeerlo 

espaftol Jesús de Polanco, presidente en su pala de los Grupo• 

Santillana y PRISA, que aglutinan ambos a un conjunto de e•preeas 

lideres en el sector editorial y en el de la co•unicación, tanto 

en Eapafta co•o en el Continente A•ericano, donde santlllana está 

presente en once paises, entre ellos Estados Unidos, Colo•bia, 

Chile, Argentina y México. santlllana, que lleve inetelada en 

México 25 aftos, es el mayor cliente en Artes Gratlcas de LA 

PRENSA, donde maquila la •ayor parte de aus textos destinadoo ~l 

•ercado editorial mexicano y del reato de Alérica Latina. 

"6. La nueva sociedad reune a dos Grupos profesionales y 

expermimentadoa en el •undo de los negocios. con esta operación 

se comple•entan el buen conoci•lento del sector empresarial 

•exicano que aportan loa hombres de Olmeca con la dilatada 

experiencia del socio espaftol en el mundo de la comunicación 

internacional. En este sentido el presidente de santillana, Jesús 

de Polanco, lo ea también de PRISA, Grupo Hultiaedia que edita el 

diario EL PAIS, lider de la prensa espaftola: es propietario de la

Cadena SER, la radiodifusora de mayor audiencia en ese pais, y 

controla la gestión de Canal Más, la televisión de pago en 

Espafta. Tamblen participa a otras sociedades de comunicación 

espaftolas y extranjeras, con implantación estas últl•as en el 

Reino Unido, Franela, Portugal y Marruecos". (5 l 
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Antes de novleabre de 1993, cuatro de lo• cinco aedlo• 

iapreaoa en loa que laboran loa tr•ba,adores, su,etoa • este 

e1tudlo, estaban contoraadoa coao aoc1edadea anóni••s <S.A.I y 

aOlaaente YngaAeung era una coablnaclón de •cooperativa• y S.A. 

naeta que Jai•e Zaidenweber coapr6 el perlOdlco. 

l!:n la pr6ct1ca, loa cinco aedloa aon adainiatrado• coao 

sociedades anonlaas por lo que la presidencia del conae'o de 

ada1n1atrac10n recae en la pereona que posee a6• acciones. 

En tres de loa cinco casos cexceptuando Ynpa.t1yno y~ 

ll:Sengaista>, el presidente de admlniatrsciOn ea, taabi~n. el 

director del periódico y reeponeable del funcionamiento del 

diario ante loe lectores, aocioa, traba,adoree y autorldadea. 

Pero La "cortina" formada por loe bonos de acción an6n1mos 

lapide detectar y ubicar a los verdaderos dueftoe de loa aedlos 

iapresoa: Detrae de loe directores de un periódico exleten grupos 

econOmlcoe y pol1tlcos poderoaoe a quienes no lee !aporta de)ar, 

por unas cuantas horas, sin dirección a un aedio lapreeo o 

cambiarle su linea editorial, coao fue el caso de UngaApuno. 

E:n la etapa poatrrevolucionarta, loe periódicos aexicanoe 

eran fundados, toaentadoB y aubaidladoe por grupos pollticoe. 

Ahora aon qrupoa de eapreaarloa-pollticoa los que detentan loe 

medios de comunicación social tiapreaos, electr6n1coe, 

radiofónicos, c1nematogrAf1cos, etc.I. 

Hasta la década de loa eo·a ex1st1a una fuerte puqna entre 

los propios traba)adores, socios y directivos por quedarse con la 

d~recciOn y el control de un periódico. Tal fue el caso de 

E!<célgloL y que oblig~ a que salieran Julio Sherer Garcia, Manuel 

Becerra Acosta hl'o y varios destacados periodistas, as1 coao 



traba,adores de administracion y de rotativas. 

Luego de ese conflicto, surgieron el eeaanario ~y, 

posteriormente, el diario Ungatoung. 



II.l.A.-!INQ!fASUNQ 

ªª'º la dlrecc16n de Manuel Becerra Acoeta bljo, este dlario 

nace en nov1e•bre de 1977 dlst1ngu1~ndose por "cubrir" ese vacio 

informativo que ya no llenaba E¡ct111or. 

su linea edltorlal ob,etlva, critica -y que algunos 

estudioso de la co•unicaciOn la denoainaron como alterna- tuvo 

varios momentos cumbres al informar sobre las guerra civiles en 

Centroamérica: la ca ida de Anastasia soaoza y la toma del poder · 

pol! tico del Frente Sandlnlsta de Liberación -Nacional en 

Nicaragua, la Guerra en el Salvador y la violencia gubernamental 

guatemalteca contra 1nd1genas de ese pa1s. 

A tal grado llegó la influencia del diario fundado por 

Manuel Becerra Acoeta que, por e'emplo, cuando se descubre el 

apoyo politico, diplom4t1co, econOm1co, militar y comunicacional 

de la admlniatraclOn carter a la Junta Militar Democr4t1ca 

Cristiana de El Salvador, "en enero de 1980 dos reporteros del 

diario mexicano VnomAsyno independiente y de tendencia 

izquierdista, fueron secuestrados por civiles armados, llevados 

al aeropuerto y obligados a subir a un avión•·. < 6 J 

Crónicas de la guerrilla en Guerrero, deepolo de tierras y 

fraudes a·campesinos e ind1genas, y pugnas pol1tlcas por el 

poder, llenan las paginas de Unoa4euno, calificado como el mejor 

dlnrlo del· pa1s durante el final y el principio de 1980. 

·Aian ·Ridlng escribió en 1985: "Hoy d!a, los principales 

voceros de l~ izquierda en los mecUos de comunicación nacieron 

del '_golpe• dado pqr Ecl\everr1a, en 1976, contra Excélsigr. 
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Sherer Garcia, su ex director, lan20 una publlcaclón 1eaana1, 

~. a finales de 1976; eu subdirector, Manuel Becerra 

Acosta, fundo el periOdlco Upg ats uno, tan solo un afto de•pu6e 

y, en 1984, lo• dlsldentee de Upo ,., uno formaron otro 

per10dlco, r.. Jgcnada. Aunque su c1cculac10n mancomunada no llega 

a 100 ooo e'emplares, sus lectores comprenden a gran parte de la 

éllte politlca: funcionario• del gobierno que ignoran loe 

dlscuros de loe dlputadoe del PSUM <Partido Socialista Unificado 

de México> en la CAmara, leen regularmente la opinlOn Ce 

politicoa e intelectuales de izquierda en las colu1111ae de ~ 

y Upg •As ung. La• publicacloneo gozan también de una libertad 

considerable, peco habiendo tantas facciones izquler.;letae que 

quieren expreeac su voz a través de estas publlcactones, ae 

convierten también en foros de feroces disputas pereoualea e 

ideológicas. Por e'emplo, Unp más Unp. durante varios aftoe, 

estuvo claramente influido por la facclon dominante del PSUM, 

mientras que el PHT y otros partidos de izquierda contaban con 

más espacio en Proceso". <7> 

Tres afios después, durante el sexenio de Miguel de la 

Madrid, se agudizo la crisis economica del pais lo que llevo al 

deterioro politico gubernamental, incluso al mismo seno del 

Partido Revolucionario Institucional <PRI> que pugno por romper 

con la voluntad del Presidente de la República en turno. 

Car.los Hadrazo, Porfirio Huftoz Ledo, Carlos Tello Maclas, 

Iflgenla Mart1nez, Rodolfo Gonzalez Guevara y OUau~témoc caraenas 

SolOrzano, dir_1sentes pr11staa., surgen en el primer semestre de 

1986, como los más visibles· fundadores de la "Corriente 

Demacra t1Zadora". 
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Porfirio Muftoz Ledo y cuauhteaoc C6rdenaa SolOrzano inician 

frecuente• viaitaa a la direcciOn de Yn91t1upg por lo que eate 

diario, al igual que el Se•anario 2&IAt.IL •e convierte en el •edio 

propagandi•tlco de ea• corriente Deaocratizadora que, luego •e 

funde en el Frente Deaocrttico Nacional ll'Dtfl. 

Durante la• caapafta1 politlcaa de Carlos Salina• de Gortari, 

del PRI; cuauhtenoc 06rdenaa SolOrzano, del Partido Autentico de 

la RevoluciOn Mexicana IPARH> y otro• organieaoe pol1ticoa qlle 

conforaan el P'ON; y Manuel J. Clouthier, de AcciOn Nacional, en 

1918 para ocupar la Presidencia de la RepQbl1ca, Yppeteyng y toa. 

'1lllllalla dallan cobertura inforaatlva al candidato del PON a la vez 

que cueetionaban el proeeliti••o de carlo• Salinas de Gortari. 

Luego de las discutidas y cuestionadas elecciones, Ypp•••unp 

ae convierte en la ca)a de resonancia de la población civil 

inconfor•e por el presunto fraude electoral en la contienda 

electoral presidencial en 1988 coaetido por el PRI. Esto no gusto 

a loa recien elegidos. 

Al aauair Salinas de Gortari la Presidencia de la RepQblica, 

au gobierno exigió el pago de iapueatoa el fiaca, el IHSS, al 

Infonavit qlle adeudaba el diario. 

Adea6s, la secretaria de la Presidencia presiono a la 

iniciativa privada y a funcionarios gubernaaentalee aenoree para 

que retiraran la publicidad al diario. 

Loe estragos no se hicieron esperar: antes de finalizar loe 

ao•e, el director general de unoa6suno. Manuel Becerra Acoata 

hilo, recibiO un aiUOn de dOlaree y una "invitación" a viajar :t 

Eapafta. 

Ho•entaneaaente, Ypp••gypg quedo ain dirección pero el ex 
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secretario general del Sindicato de Traba,adoree del periódico 

<Sietuno>, ex coordinador de informaciOn general, y, hasta ese 

mo•ento, gerente general del diario, Luis Gutiérrez Rodriguez, se 

"sacr1fic0" asumiendo la dirección general del periódico. 

La salida de Becerra Acosta se deb10 -1egan el nuevo 

director del diario a que "Don Manuel debla •ucho dinero 11 

f111co" por lo que un grupo empreearial de Guadala jara habla 

adquirido la •aroria de las acciones. 

Ahi inicio la tran1for•ac1on editorial de ung1A1unp: de 

"ln!lependiente e izquierdista", pa110 a ser •6a "oficia lleta" que 

r;i, Ntslon11. 

sue espacio• infor•ativos ahora 11on, prlncipal•ente, para 

atacar al Partido de la RevoluciOn Democr6tlca <PRO> y 

contrarreatar declaracfones de dirigente• proc¡reai11ta11. 

E11te cambio en la linea editorial de Unp1t1ugg fue prev1ata 

por Carlos Pay6n Vélver, Miguel Angel Granados Chapa, Héctor 

Agullar cam1n, varios reporteros, redactore11 y traba,adore11 de 

eee medio i•pre110 de11de 1984, por lo que, al igual que lo 

hicieron con UnomAeunp, llamaron a una 11uba11ta de pintura11 y 

adquieiclOn de aclones para fundar Editorial De•o11, S. A. de c. 

V. y editar el periOdico t.a Jgrnada. 

Algunoe reporteros continuaron en Unp1Asuno. Pero luego de 5 

anos, alrededor de 15 periodistas renunciron o fueron 

"renunciados" ante el incesante cambio de la linea editorial de 

uno de los mas prestigiados -nacional e internacionalmente

diarios mexicanos. 

Hace apenas dos anos se rumoraba que Unom&guno estaba bajo 

la tutela de la Secretaria de Gobernación. Sin embargo, a finales 



67 

de 1993, la "neblina" -que c:ubrla la propiedad de este d1ar1o

qued4 deape,ada al ser aaqurldo por Ja1ae Z&idenwet>er. 
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II.1.B.-[,I. .lQRNIQA 

El 19 de septiembre de 1984 ea fundada Editorial Oeaoe, S.A 

de o. v. con ail soo acciones. Eetae 11on adquiridas, entre otros, 

por oar1011 Salinas de Gortari, Manuel oaaacho Soli11, Prancieco 

Taboada, Mi9uel An9el Granados Chapa, el Grupo Mapache -que 

encabeza Pablo GOaez-, Oarloa Nonaivaia, Rolando Cordera y otroe 

connotados intelectuales y funcionarios de divereaa tendencias 

po11t1ca11. 

Keeee antes, varios periodi11ta11 conforaaron equipos de 

proaotoree de venta de acciones. Iban de caea en caea, de oficina 

en oficind, de funcionario en funcionario ofreciendo eetoe bono& 

de euacripciOn. De eete 9rupo de proaotoree eur9ieron a19unoe 

periodistas y el actual Jefe de InforaaciOn de LI Jprnaga, 

Meneses. 

Actualmente, hay doe tipos de acciones: la11 denoainada11 

coaune11 porque tienen voz y voto. Otrae, la11 preferenciale11, 

carecen de voz y voto percibiendo anicaaente dividendos. 

Aqui encontraaoe accionietae tan hetero9éneoe que van desde 

loe a6e recalcitrantes oficlal111ta11 hasta loe a611 .. acendrados 

comuni11ta11 .. por lo que el periódico .. es un espacio que 11e abre 

pero que no subvierte: itrata de quedar bien con el Estado y con 

la opinión pública! .. , 11oetiene el ex 9ecretario 9eneral del 

Sindicato de Trabaladoree de ese diario <Sltralor>, Juan ~nton•~ 

Zúiliga. (8 l 

El ex dir19ente sindical explica que el periódico .. no ee 

alela mucho del lado oficioso de la noticia, aunque es un medio 
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•eno• •an1queo". 

Este diario •e ha caracterlsado porque loe lectores lo 

consideran de "izquierda" aunque BU actual director haya dirigido 

el órgano oficial del PRI, t. lepAbllca. 

A e•te periOdico acuden dlver•a• or9anlsaclon•• •1ndicale•, 

ca•pe•lna•, indlgenaa, populare•, e•tud1antile• y de d1ver•a 

1ndole con la eaperanza y bO•queda con•tante• de lograr un 

e•p•cio intor•ativo en un ••dio i•pre•o deaocr6t1co y plural. 

Inclu•o, grupo• ar•ado• "de izquierda" han intentado hacer 

de c.a Jpcnada el ••dio para hacer llegar su• planteaalento• 

pol1ticoa a la opinión pOblica. 

Hoy, la propiedad privada de ••te diario aon •e deaconoce 

porque 1•• acciones aon an6niaa• aunque exiata un con•ejo de 

AGminiatraciOn el cual deaigna al director del periOdlco. 
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II. 1 . e. -a. gxewzsn . 

curiosamente, en el caso de eete diario hay aaa claridad: eu 

propietario ea Jo•e Madariaga Loael1• Integrante del Grupo 

Proburaa, propietario de Multibanco Mercantil de 116xico; •caaa de 

Bolaa Proburaa, Editorial Diana, Grupo Sidek, E:PN, Induatrial 

E1ect.rica, Moreaa, Anglo, Sociedad Electroaec6nica, Poburaa, 

Progrea; preaidente de la Bolea Mexicana de Valorea <llKV> y de 

Asociación Mexicana de casa• de Bolea". 191 

Joae Madariaga Loael1 copia la idea de Rogelio cardenaa 

Padre e intenta que El Econoaiata coapita con EJ. P&pepslerp. 

Joaé Góaez Caftibe y Lula Enrique Mercado, Preaidente del 

Conaelo de Ad111n1atración y Director General, reapectivaaente de 

El Eepnpal1t.1, reconocen que loa resultados del eatudio de A.c. 

Nielaen coapany "aueetran un perfil de nuestro• lect.orea 

altamente privilegiados bajo cualquier medid• C2e calidad". 

"t.a alta capacidad econó•lca de loa lectorea de 1::1 

l!!c;ong1in\a, la posición que ocupan en nua eapreaaa coao 

responsables de to•ar declaionea i11port.antea, aa1 coao eu nivel 

de participación profesional hacen de este aelecto grupo de 

ejecutivos, servidores pOblicoa o jóvenes con gran futuro, un 

mercado muy atractivo para loa productos o aervicioa que 

seguraaente requieren co110 individuos o a través de las empresas 

donde laboran". e 10 > 

Loa miemos directivos aseguran que el periódico ae ha 

posicionado y consolidado en el mercado. De 48 p6ginaa, "he11os 

creado un medio informativo de excelencia: con un formato 11oderno 
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y papel !aportado color durazno, el periódico tiene ya una 

peraonalidad Qnica; con una 1nforaaci6n objetiva, veraz, oportuna 

y concreta tene•o• una pre11encta nacional interesante". 

La aayor1a de au11 lectorea aon hoabrea, con licenciatura 

completa, eatudioa de adll1ni•trac16n, ca•a •ola, 9•nan ••• de 9 

•il peao•, •on dlrectivoa, tienen inver•ione• en banco•, cuentan 

con coaputadora per•onal y realizan ••• de 1 vlaje11 al extranjero 

y al interior del pala en el lapeo de un ano. Tienen do• o aa11 

autoa, tel6fono celular y •anejan cuenta aaeatra, realizan uno o 

•611 viaje11 de placer al ano y conauaen cerveza, vinos, whi•kY y 

ron, princlpalaente. 

Oo•o nos d••o• cuenta, aqul la co•unicaci6n no ea tan de la 

"•Ha", tan de lo popular: e• p•ra priv1le91ados. 

A pesar de todo• au~ recurso• econ6alcoa y huaanoa, ~ 

1qpppa11g1 no ha lo9rado co•petir con el que es conaiderado uno 

de loa aejores periódico• que existen en eate pai• y de lla6rica: 

!!1 P'tpapelero. 
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Il.1.D.-l!L PINANQlplQ, 

Hace aaa de diez afio•, Roge110 C6rdenaa padre ,unta •U• 
ahorros y crea un per10d1co aeaanal ea~cializado en proporcionar 

1nforaac10n econOaica. Hasta au muerte (19921, ea el director y 

prea1dente del conae,o de ada1niatrac10n de El Flnonclerp. 

"Originario de Huotuaco, veracruz, inicio au carrera 

periodiatica al lado de figura• coao LUi1 Spota, Salvador Novo y 

Fernando Raairez de Agullar. C6rdenoa -El Cppdc, coao ae le 

conoclO en au adolescencia- fue reportero del sector polltico, 

aubdlrector de u1gta11 Ngtipl•• e iniciador de la coluana 

"frentes Po11Ucoa" en l!:a!ct111pr. Durante 11 alloa ae JeaeapellO 

coao gerente de .CoaunlcaciOn en PetrOleoa Mexicanoll"(lll. Durante 

la priaera quincena de aarzo de 1992, Rogelio 06rdenaa de,O de 

existir. 

LUego de varia• erial• financieras, el aeaanarlo logra. 

eatabillzarae y pasa a ·aer una publicaclOn diaria. Deade el 

principio, el periOdico ea propiedad de la faailia C6rdenaa. Aqu1 

no hay socios externos por lo que El flnapsierp logra una 

lndependencla econOalca y pol1t1sa del Estado. 

Gracias a esto y a au lnforaac10n "apolltizada", i;a. 

F1oapc1erp crece. Con el tiempo, y por la misma necesidad 

informativa, el perlOdico inicia la publicac10n de géneros 

per1od1sticoa caracterizados por su cueationamiento a la politica 

económica de los regimenee de Miguel de la Madrid y Carlos 

Salinas de Gortari. 

"El pre•!l<lente Miguel de la Madrid retiró todas las 



1nserciones pagadas del gob1erno al per16dico El Plpanciero 

porque loa funcionarios no estaban a gueto con la for•a en que el 

per16dico cubrla las ne9ociacionea sobre la deuda externa. El 

presidente Carlos Salinas de Gortari s1gu16 la pauta y decldid10 

no incluir a reporteros de eae diario en ninguna de aus giras 

presidenciales, con una aola excepci6n en octubre de 1919. Sin 

eabargo, El Fln1ncierp a1que sosteniéndose por la venta de 

anuncio• al aector privado"'. <12> 

Incluso, ningon periodiata de eate diario tenla acceso a la 

1nforaac10n generada por Preaidencia de ls República. Ea hasta 

1993, en medio del ambiente de la fir•a del Trstado de Libre 

Oo•ercio, cusnoo el gobierno asUniata inicia un "'scercs•lento" 

entre éste y el peri6dico. 

Actualmente, El Plp1pelerp cuenta con ediciones a nlvel 

regional, nscionsl e internacional gracias •1 trsbsjo resl1Zado 

por alrededor de •11 persona•. 

Ea uno de loa pocos peri6dicoa que cuenta con servicio 

intoraatlvo vis aatél1te <Pinsat>, ade•ls de ls tlr•s de un 

acuerdo con ls agencia inforaat1va 1ngleas ~ psrs vender 

psquetes de 1ntor•aci6n sl p0bl1co. 

Sin e•bargo, un eaplesdo del diario <qu1en no quiao que se 

publicara au no•bre> aaegur6 que 1994 serl un ano dificil para 

las finanzas del diario: se tiene planeado el cierre de las 

ediciones regionslea lo que lapllcaria el despido de 300 de aue 

e•pleadoa y el cierre de fuente• laboree. Esto podria originar un 

viraje a su calidad 1nforaat1va y a su linea editorial. 



II.1.E.-!!j[, UNIYEl!.SAL. 

El 15 de abril de 1915, Felipe Robertson, súbdito inglés; 

George w. Cook, ciudadano aexicano; Adri6n Jean, ciudadano 

francés; caailo Bouhon, súbdito belga; y Angel Alvarez, súbdito 

espaftol, otorgan soo mil peao• oro para fundar La compan1a 

Periodlstiea Nacional, editor• de El Yntypr111. 

"Al aargen del acta de conat1tuci6n y cuatro anoa deapuéa se 

registra el testimonio de la escrita otorgada el 20 de noviembre 

de 1919, en la cual consta que el aeftor Félix P. P11av1cini ea 

presidente del consejo de aaainiatr1ci6n. 11!:11 el aiaao aargen se 

seftala que en 1927 era presidente del consejo de Adainiatraci6n y 

gerente el seftor Miguel Lanz Duret" <13>. 

Deapuéa de 37 anos, ae inicia una serie de préataaoa por 

parte de Nacional Financiera. Ea hasta febrero de 1974 cuando ae 

da a conocer que la aeaable de accioniataa de El Uniypr11l son: 

Juan Francisco Ealy Ortiz, Pedro Suinaga Lanz Duret, Maria 

Dolores Lanz Duret de Ealy, Gaapar RivP.ra Barrios, Lula Javier 

Solana y Daniel L6pez Barroso. 

"En la asamblea de accionistas aparecen fundaaentalaente las 

familias Ealy Ortiz y Lanz Duret. La primera, de parentesco 

directo con Nazario Ortiz Garza, secretario de Agricultura 

durante el gobierno alemaniata y ex-presidente de la caaara 

Nacional de la Industria de Transformación. En la actualidad es 

propietario de la Compaftla Vlnicola de Aguascalientes. En el 

Registro de la Propiedad aparece como accionista mayoritario de 

Unión Vinlcola Rsoclada. En sus tres consejos de administración 



registradne <196i, 1963 y 1964> aparece como presidente Nazario 

Ortiz Garza y coao vocal Juan Ealy ortiz" <14l. 

lPor qué la burguesia se interesa en adquirir y detentar los 

medios de comunicac!On?. IPorque la inforaaciOn e• poder y el 

poder airve para preaervar la propiedad privada y •.. la 

intoraaciOn!. 
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II.2.-BURGUESIA, INPORMAOION Y POCER. 

En Mex1co, 1e bl!rsol1e e1 la claae aoclal que detenta el 

poder econóa1co, polltlco y eoclal. 

Aunque tenga su1 propias ceracterietica1, e1 taabien duefta 

de los medios aeslvos de co1unicaclón. 

Oon el paso del tieapo, eeta burquesia ha ldo ca1blando1 En 

1910, a pesar de que ya ex1st1a una industria textil y a1nera. la 

bUrgueate aOn no le quitaba el poder politico • loa 

terratenientes. 

'"Y no podia hacerlo porque los Onlcoa indu11trlales eran 

e11tadunido!!nse11, lnqleaes, e11paPlole11, italianos y fran. :11e11 <cuyo 

poder econoalco continuaba en 1915> y, aunque ya habla surgido 

una burgueaia nacional, aexlcana, esta aon no 11 desarrollaba. 

c.uego de la calda de Porfirio Diaz, Mexico sequla siendo un 

pa1s de econoaia agraria hasta la llegada de e.azaro O&rdenaa. 

Pero ea durante la epoca de Miguel Alea&n Valdes cuando el 

pala, al iniciar su proceso de 1ndustrla11zac10n, 1011 h1io11 de 

1os lideres revolucionarios de 1910 fueionan lntere11e11 econoa1coa 

y polltlcoa a travea de la uniOn -matrimonial- con 1011 v611tagos 

de 101 incipientes lnduatrialea, comerciantes y banqueros 

aex1canoa. 

"Evar1st.o Madero, abuelo de Francisco I. ' tran1port111•.e, 

coaerctante lntertronteras, diputado por Nuevo LeOn y ooahuila, 

gobernador de Ooahulla, exportador de materias prlaas, 1nduatr1al 

text.11, v1t1v1nJ.cultor, duello de ainas y molinos, fundador del 

Banco de Nuevo LeOn < ••• )contrae matrlaonlo con Rafaela 
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Hernandez• 115>, eaparentandoae con lo• ICUIJll•rza, Sada, Zaabrano, 

Trev1fto, La9Ueraa, Mllao, V1daurr1. 

"Lo• apellido• notable• •• cruzan y vuelven a cruzar•• en 

la• acta• ae aatr1aonlo y en la• eacrltura• con•t1tuvaa de la• 

aoc1edade• an6nlaaa que dan coll12o a cada vez ••• aoflatlcadoa 

giro• coaerciale• e induatrialea. son lo• apellido• que procuran 

prestigio, entonce• y ha•t• nueatroe dla•, a cierta• noaina• 

eocialea, a directorio• eelectoe c ••• >. Cllftadoe fueron Iaaac 

Garza y Prancieco G. Bada, lo• fundador•• de la dina•t1a que hoy 

aparecen en loe puesto• clave de lo• conae2o• de adainietraciOn 

de loa aut>grupoe y empreH• que integran el Grupo Monterrey" 

e 16>. 

Ya e .. loa flnalee del Siglo XX, Mexico ea gobernado por un 

grupo de tecnócrata• -hi2o• de po11ticoa, banqueroe, eapreearioe 

induatrialee y,co .. rclantee-. Ello• aon quiene• conforaan la 

actual bUrgueaia nacional e iapleaentan la "•odernizaci6n" del 

pal• en ara• de eue intereeee econ6a1coe y politicoe enarbolando 

la bandera del neol1beraliaao aocial. 

Un grupo de eata claae aocial Ubica perfectaaente que al 

Tratado de Libre ooaerclo en.o>, "hay que entrarle con calidad" 

deaincorporando lae eapreaae de !!:atado, en tanto que para aue 

lnduatria• partlculare• buacan afanoeaaente la• colnvereicnea 

flnancierae con grupos de eapreearloe del exterior, tal coao lo 

nace el Grupo Monterrey. 

El otro grupo todavta aftora au• •pequeftaa gananclH" que 

de2an aue pequefta• y aedianae eapreeae. 

o no quieren aceptarlo o ignoran que, coao lo planteo hace 

decena• de aftoe Vladlair Ulianov Illcb, loa aonopolio• allaorllen -
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coaerc1os, centros flnancieroe o lnduatrlalea. 

Eate grupo no acepta que, por la aiaaa d1nAa1ca del 

capitallemo, la econoaia tiende a 1nternacional1zarae al igual 

que la fuerza de tratiaJo. 

En caaDio, la burgueeia que bUeca aodernizarae na adquirido 

slsteaaa de computo o maquinaria que le peralte procesar, 

elaborar, producir aercanciaa de aanera a&a rAp1da y ata barata, 

a1entras que el otro grupo ae rezaq6 y ya agoniza. 

t.a burquee1a nacional necesita vivir y enfrentarae a eue 

eimllarea del exterior. Por eeto, productorea y d1atr1bu1doree de 

proqraaaa de televia16n, de radio, de pel1culaa, de vldeoe, de 

d1ecoa, c1ntaa a19netof0n1caa, diaco coapacto; editorea de 

fotonovelas, revlataa, hietorletaa, perl6dlcoe1 or9anlzadorea de 

concuraoa de belleza, duefto• de reataurantee, c1nea, cadena• de 

hoteles, aqenciaa de vlaJe, de escuela• de arte eec•n1co, dueftoa 

de auaeoa y de conc1enc1aa de a111onee de aexicanoa, foraaron el 

Grupo Vi••· 

Lo aiaao hicieron loe fabricante• nacional•• con la Pepai 

oo., Sabritaa, B1abo, y otras eapreaaa del exterior 

adueftAndoae de lnqenioa azucarero• quienea apoyaron 

publitltariaaente a aedioa 1apreeoe coao la reviata Mfstépp111 a 

través del Grupo Escorp10n. 

Recientemente, a aedladoa de 1993, los dueftas de Salinas y 

Rocha <e igualmente de la cadena de tienda• de aparatos 

electrodomésticos Elektrai adquirieron los canales 13 y 7, adeaAs 

de los estudios c1nematoqr6f1cos América y Ohurubuaca y la cadena 

de cines que conformaban Cotsa. 
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Por eteaplo, uno de loe Roche, Jor9e Lllnkenau es: "Ex 

acc1on1eta de llanpa111, Abaco, Pondo Eetrat691co, Sal1nae y Rocna, 

O.ea de Bolea Abaco, ex coneetero de la Bolea Kex1cana de 

Valoree". <171 

ParadOSlca .. nte, a1entrae al• •• fue1onan lo• d1etintoe 

grupo• de la burgueeia, el proletariado cada vez aae -ae1 parece

•• deaartlcula coao claee eocial. 

Loe coneorcio• <en el caeo de V1•• y Eecorp10nl tienen \IDO o 

vario• .. aloe de coaunicaciOn aaeiva ••• Lpara qu6? 

Daniel Prieto Castillo afiraa que "l•• 1ntenclonaliGed•• 

aercantll y propa9and1etica eon en eu eeencie lnforaativae, en 

tanto que parten de esa difuetOn unidireccional de .. n•atee, con 

una docilidad, una euaiei6n a aedio• tecnol691coe. avanzados. O lo 

que es igual: loe aedioe de coaunicaciOn en aanoe de la claee 

doainante eon, en nuestro• pa1eee, IMldioe de infor .. clOn, ya que 

no peralten, y eue propietario• no deeean, un retorno. o bien: la 

coaunicación 9eneralizada en nueetroe paieee, que ee 1• 

corre1pondlente a la• do• tor••• de intencionalidlld aencionada•. 

contiene eleapre un ba'o coeficiente de coaunicabilidad. Y •i 

eeto ee aei, coao realaente lo e1, viviaoe una parciallzaci6n del 

proceso de coaunicaci6n, un eeaicongelaaiento, una reducción de 

•u• eleaentoe b6•icoe". 1111 

Reepecto a le a1everacidn que hace la bUr9ue1ia -lapregnada 

de la eecuela f unc1onal1eta- acerca de que las tareas de la 

coaunlcacldn eon lnforaar, entretener y educar, el autor de 

Q,l•pyr19 1ygqrl\1rlp y gg1untgegtop &l\ernagtye soetlene que "El 

plenteaaiento •• por deaA• ingenuo y se tunda en af lraacionee 

coao las que ei9uen: la publicidad e1 un aeneate inforaatlvo, loe 
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de •entreteniaiento• no tienen ning6n contenido de otro tipo <a 

la luz de esta escuela no existe el contenido 

ideológico> .•. ooncepciones que parten de una coapleta ignorancia 

de las instancias correspondientes a una totalidad social y que 

ni siquiera llegan a plantear con claridad lo correapondiente al 

aarco de referencia". 

Pero la burgueeia no nada ale busca a6todo• para acelerar la 

venta de loe producto•, a trav6e de la publicidad, sino para 

difundir, taabi6n, una aanera de vivir y de conceptualizar la 

Vida. 

Para la burgueeia exiate la libertad en toda la extenaión de 

la palabra y en ara• de eaa libertad buaca aoldear 

ldeológicaaente a todo• loa aector•• aocialea. 

Adaptarlo•, hacerle• "penear y aentir" que •u• valoree de 

claae y coao claae en el poder aon neceaarioa y que ea la 6nica 

que puede llevar la• rienda• del pal• en el plano pol1tico, 

econóaico y aocial. 

Sin ellbargo, para eJercer el poder no baata detentar la 

propiedad privada de loe aedioa de producción y de coaunicación y 

acrecentar la riqueza por aedio de la explotación del hoabre por 

el hombre. Taapoco ea auficiente el trabaJo ideológico que 

realizan la Iglesia y la E:mcuela: de loe aparato• ideológico• del 

~atado, coao lo• llaaa Louie Althuaer. 

Laa crieis econóaicae eon generad•• por un grupo capitalista 

financiero <perteneciente a la propia burguee1a> con el fin de 

"quebrar• a eua coapetidoree aenoree. 

Para hacer eeto, loa eapreearios necesitan conocer la• 

condicione• econóaicae, politicae o eociales de todoe y de cada 
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uno de lo• pa1eee donde pretenden invertir: 

~ vi•perae de eleccione• en el vecino pa1• del Norte, un 

euper•1llon•r1o <Parot> pretend10 alcanzar la pre•idencia de 

E:1tados Unido• de Aa6r1ca, llecbo que or11JinO una "calda" en la• 

cotizaclonee de punto• de la Bolsa Mexicana de Valorea <llMV>. 

e.a BMY no perdió un eolo centavo: el gobierno federal 

adqur10 un ee9uro contra ~ financiero•. Este ••guro •• 

coaprO con dinero recaudado por la Secretaria de Hacienda y 

artd1to PQbllco CSffyCPl, a trav61 de loe lapueeto• que paga toda 

la poblaciOn. 

No solaaente recuperaron sus 1nvers1onés sino alqunos de 

ello• obtuvieron 1nforaaci0n del po•ible ia:&GJL, y retiraron su• 

bonos ain tener p6rd1da• econOalca•, al 1gual que lo hicieron en 

1917. 

e.a necea1dad de conocer la 1nf oraac10n ha obligado que loa 

grupoe 1ndu•tr1alee y f 1nanc1eroe •• rodeen de toda una qa•a de 

aparatos proceaadoree de dato• que provienen de lo• qrandea 

centro• flnanclero• aundiale•. 

Pax, coaputadoraa, aodeaa, banco de datoe, aparato• y 

canalee de televl•iOn, video•, rev1etaa, per1dd1coa exclua1voe 

para "la gente de e•preaa•, llenan la• oficina• de loe centro• 

financiero• de nueatro paie. 

Ahora, la claee dominante requiere aed1oa de co•unicac10n 

con el fin de preeervar 1u1 intereeee econOalcoa, pol1ticoe e 

1deol0q1coe, haciendo a un lado o el1a1nando la funclOn 1oclal Je 

la coaun1cac10n hua•na. 

Inc1uao, auy poco• centro• de 1nveet1gaci0n c1ent1fica 

gubernamentalee •e coaparan con loe aparato• de tecnologia 
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Aún 111, la burgueeta quiere y esta adquiriendo 1us propios 

•edioe de co•unicac16n maelva. El claro e'eaplo es :ra1evi11 

quien, no conforme con el poder económico que tiene en Hexico, 

reinició 1u expansión en otro• patees: 

Nueve c1na1e1 te1evi•ivo1 de alto poder, 400 1i1te•a• de 

televisión por cable y la revleta H&a. cuyo tlra'e reba1a 101 600 

mil e'e•plare1, fueron recuperados cen E1tadoe Unido1 de Am6rica> 

por Emilio Azcarraga luego de 1iete anos cuando su condición de 

extran,ero le obllgO a venderles. 

E:n 1993 El Tigre ae aeoció con Jerrold Perencnio y loe 

her•anoa Oi1nero1; en Perú, T9l•yl11 adquirió el 77 por clento de 

las acciones del canal 41 en Ohlle, co•pró 49 por ciento de la 

cadena Mcá•ylaJOn: adqu1r10 pyaslap••, en Htx1co; recienteaente 

adquirió la Editorial Grupo 11merica por 130 millone• de dólares y 

•e a1oció con el grupo financiero Torreal para proyecto• de 

comunicación audiovi•ual. 

Ade•••· T9lsy111 e• duefta de la American Publiahing Group 

quien edita y di1tribuye 120 aill~ne1 de revi1ta• y libro•. El 

consorcio te1evi1ivo participara en el proyecto del ••t6lite 

Hiepa•at que abrir6 cinco nuevo• canale• para E8pafta y con la 

venta'• de poder trana•ltir a America y &lropa <19>. 

Oo•o ya vi•o•, 101 eapre11r101 dan publlcldad <for•a de 

financia•iento indirecto> a loa •edioe que difunden y defienden 

eue for••• de vida. 

Rayaundo Riva Palacio concluye: "La pren•a •exicana nunca 

funciona como un puente entre quiene1 gobiernan y quienee ion 

gobernado1, ni ea el e1pe'o de la 1ociedad. EB el ••dio por el 
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cual laa 61itea •e coaunican entre •1. e.a aayor parte de la 

prensa aexican• no responde a lea nece•1dadea y reclaaoa 

populares, puesto que no estA en contacto con elloe. La prenaa 

aexlcana se ha convertido en vocero para loa que detentan el 

poder y no eacucha al ciudadano coaon y corriente. En sinteaia, 

la aayar parte de loa aediaa eata le)oa de 1er Ubre." <20> 

1!:11 el miaao texto, el ex director de tlAlJ.acl., caracteriza a 

la prensa aexlcana seftalanda la relac16n entre funcionar1aa, 

eapreaartoa y editares: 

"-Acepta el patrocinio po11t1ca pue• ayuda a lo• ed1torea y 

directores a lograr el éxito obtenido". Un periOdlco cap1tallna 

•nacional' teniendo un tira'e de s •11 eSeaplare• diarloa, gano 

un aillOn de dOlarea en el priaer trlaeatre de 1989. 

"-Ea un foro para una 611t.e educada". El poder po11tlco la 

tienen 1011 neoliberalea o tecnocrataa foraadoa en un1vera1dades 

del exterior del paia. 

"-Falta exactit.ua e lapuciali<Sad". E:n eate punto ae peralta 

decir que loa periOdicos dificilaente san 1aparc1alea. La aayoria 

de eataa atacan a loa 'enealgoa• pal1t1coa del gobierno en turno. 

"-No tiene fronteras flticaa. Por tanto, el concepto del 

conflicto de intereaea ea casi inexistente". 

"-Publica anuncio& o desplegado• cuestionable•". 

"'-Acepta fAcUmente ·regalitos' y 9ratificacione11". 

·-oon frecuencia se preeta demasiado a publlc11r elogios 

sobre 1011 cunclonarloe y pol1tico11 gubernamentales". 

L011 •11111011 dlrectlvos de 1011 per10d1coa ae dan "'golpea de 

peclto"': 

El director ae Lo Jprn101 <Carlos Payan Vélver> advirtió que 



"la a•enaza mas grave que enfrenta la libertad de expresión ea la 

concentración de la propiedad privada de los medios de 

comunicación en una cuantas •anos, pues ello nabra de propiciar 

que se trate de hoaogenizar la información y que el per1od1aaa 

sea un perlodlaao al aerv1cia de loa intereses econóaicos, 

financiero y poU. ticas de loa nuevos duefta11•· t:U >. 

Por todo lo anterior, la burgueeia tiene la faraa de vida, 

aedios de producción y de comunicación en propiedad privada 

que, para ella, es au propia ex1stencia ... parque en toda la 

historia de la lucha de c1a1e11, tno ha a1da aai?. 

No alv1deao11 que el per1ad11aa surgió en el sigla XVII caao 

una necea1dad 1nforaat1va de 1011 praductarea bUrguesea. El rasga 

1deológ1cd del perlad1•mo se 1ntens1flca en la alama ~ed1da en 

que la burguea1a ae deaarrolla como clase. Pero aparece, taab1~n. 

la prenaa obrera y revoluc1onar1a, au contraria. 
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"ll!:n 1916 aparece 11 Jap•rp111, <dl1rio> notlcioao. su 

foraato, diferente a la• tradicional•• y peraiti6 la publicidad. 

Eatab1•ci6 carreeponaalea nacionalea y extranjeroa, aiendo 1u1 

colaboradorea eelecclonadoa con aueldo• ba1t1nte elevado• en 

relac16n al a11ario noalnal percibido por loa tr1blj1dore1 de la 

•poca. su precio era de un centavo, lle96 a loe cien all 

eSeapl1re1 < ••• >fue propiciado por Joa6 Ivea Lia1ntour para 

neutralizar la• pretenalonea pol1t1caa del aecretarlo de Juaticla 

e Inetrucc16n Pdbllca CJ. vera>. Rafael Reye1 Eap1ndola, au 

fundador, adqu1ri6 una rotativa 'Scott' debido al aubaidlo 

recibida de 100 all peeoa• czz> por p1rte del r691aen de Partirla 

Dlaz. 

A•1. ae ln1c1aba el aodelo de eapreea perlod1atica en N6xico 

la que, adellA• de elaborar aercanclaa par1 au venta y adquiTlr 

una ganancia, bUaca un fin po11tlco. 

son coapaftlae tui gtperl1 que no producen blenee de coneuao 

o autoconauao aaterial, alno cult11r11 puea tranaalten una via16n 

de l• realidad ld19191&ged1 a •u• lectores. 

"Ante un auceao deteralnado, eon loa aedloe loe que 

califican, deforman, ocultan. aquilatan, evaluen y difunden la 

lnforaaciOn correspondiente, el probleaa radica en que loe lit'~\~~ 

no son politlcaaente neutros; generalaente ello• a eua 

calabaradorea auestran alguna lnclinac16n pol1tica y funciona 

coso loa brazoa de una balanza que raraaente eat6n equllibradoa•. 

CU> 
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Esto lo hacen a través de su producto final: el periódico. 

"Informar y for•ar opinione•", educar e influir en el penaar y 

actuar del pOblico lector, ea, desde mi particular punto de 

vista, la esencia de loa diarios. Aan aai, loa periódicos lUUl 

wrstppi11. 

Co•o no ee el te•a principal de eata teste, baeteno• eaber 

que el periódico no dela de eer una mercancla que tiene un valor 

de uso: ae lee, y un valor de ca•bio: se vende-compra. 

"iM011ento!. A noeotroe nos regalan el periódico", expre•aran 

algunas peraonae. Pero cuando se regala un diario e• porque a 

quien ee lo dan ee un cliente potencial al que hay que crearle el 

habito de adquirir ese medio i11preeo. 

Por ele•plo, a finalee de 1993, el periódico Ba1AEJ1a. ae 

regaló durante 15 dlae, deapu6a, ae vendiO a lo• lectorea. 

Sin pretender vulgarizar la economla pol1tica <y ata la 

poetulada por Marx y Lenin>, eabeaoa que el periódico no ea una 

•ercancia que adquirió au valor por ei aia•o: ea el trabalo de 

reportero&, redactoree y rotativeroa lo que le da valor • eata 

mercanc1a. 

Al igual que otra• aercanciaa <•in que pierda aua 

caracter1aticaa propia• cada una de ella•>, el per10dico aigue un 

proce•o de producción y de co .. rcialisac10n. 

Dependiendo de la tecnolog1a aplicada en la recopilación de 

la infor•aciOn y del trabajo aoclal•ente neceaarlo para la 

elaboración de un diario, el valor de éete variara. 

Ademae, al entrar al •ercado, el periOdlco ira caabiando de 

precio. 

Tomemos el caso de un ejemplar de t:xcélpipr: una auecripciOn 
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por se11 aeeea en el Are• .. tropolltana, cuesta 100 peeo1. Este 

precio incluye una g1nancl1 de entre el 30 y 35 por ciento para 

11 eapre11 edltorl11. 

Sin eabargo, 11 un lector adquiere loa eSeap11res aurente 

ese a11ao periodo, 9a1tara 311 pesos. Esto es• 11 entrar 11 

.. rc1ao, 1uaent6 200 por ciento con re1pecto • su precio de 

euscr ipclOn. 

Este alsao e'e•plar, cuyo precio de su1cr1pcl6n 01c111 entre 

54 y ss centavo•, en 11gun1e pertes del p11s ee adquiere 1 un 

precio diez vecee aAs elevada que en el Distrito ~ederal. 

Lo que hizo 1uaentar au precio fue que l• adainl1tracl6n de 

11 Un16n Nacional de l!:Xpendedores y Voce1dores de Nexlca se quedl 

con una ganancia, al igual que el duefto del puesto de per16dicos, 

o la dletrlbUidara del atsaa en el interior del p11s. 

~aborar un peri6dico rquiere un capital variable y un 

c1pltal constante <1nvers1ane1, sob1111rio, equipo, fterr1alentaa, 

ediflclo, s111rloa>, c1pitale• que par1 loa dueftos de loe 

per16d1cos •a 11 anti9Uit1• eran recurso• •perdidos•. 

Hace aproxiaad1aente dlez aftoe, al peri64lco ee le vela coso 

una foru de e'ercer el "CUart.o Poder•. 

Hoy, gracia• a la tecna10911, a la pol1tica neol111er•l.del 

gobierno mexicano lteniendo caao e'e• prlncip1les la propiedad 

privada de loe sedloa de praducc16n y la llbre coapetencla de 

nerc1do> ee con,untan loe ob,etlvoa po11ticae con loe econosicoe 

buscando que el per16dlco eea, adea6s de influencia polltlca, un 

negocio pr6spero, coao podr1a ser el caso de l!!l Pln1psierg. 

Pero recordesoe que un per1odlco, ade••• de que transaite 

1nforaacl6n para aod1f1car actitudes lpropaganda>, anuncia loa 
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productos <publicidad> que potencialmente consuairian sus 

lector·es. 

Ademas, en loe últiaos aftos, las editoras de diario• o 

revistas, a nivel nacional, son qrandee neqocios por la venta de 

su• productos •politico8". Por e•to, varias coapaftia• 

periodisticas no viven de la venta de sus dierio• sino de la 

venta de anuncios. 

e:n unp•••unP y Le Jprn141, una gacetilla politica •• cotiza 

1114• que el anuncio de una aercancia-obleto. "El 9obierno, los 

politicoe y un creciente núaero de empresas y coaerciantes pa9an 

para que lo• peri6dicos publiquen su propaqanda o publicidad 

<favoreciendo su iaa9en, di•cur•o• o accione• que realizan> bajo 

el disfraz de inforaaci6n noticiosa", 1aa> explica Rayaundo Riva 

Palacio. 

AltJUnos medios, como LI Jpgpada, •avi•an" con otro tipo de 

letra <cureiva•, ne9ritas, itAlic••>. Sin eabar90, el "podero•o 

caballero, Don Dinero• ha logrado que en ugpwt•uno de•apareaca la 

diferencia entre propa9anda-publicidad pa9ada e inforaaci6n. 

Rayaundo Riva Palacio ••cribi6: •se9ún la• cifra• eaitidaa 

por una agencia de publicidad, en 1990 el tiraja diario combinado 

de loa as peri6dico• capitalino• fue de a aillone• 911 mil ea& 

ejemplar••· El periodieta e investi9ador Raúl Trelo Delarbre 

infora6 < ... >que la verdadera cifra fue de 731 mil ejeaplare•. 

Las dos cifras incluyen peri6dico• deportivo• y loa dedicado• M¡ 

••cAndalo sexual que conforaan casi la mitad de lo• tiral•• en 

cada encuesta" . 

"Nueve de esos 25 peri6dicos se consideran •peri6dicoa 

nacionales' < ... >. •.U• notas y paginas editor lale!!I aoldean la 



oplnlOn pObllca, pero no ee aa1, la aayorla de loa aexlcanoe no 

leen e•o• 'per10dico• 1aportantea•. El tlra)e coablnado de loa 

nueve •6• grandes ea de ZIO all eJeap11rea por d1a. Hoy aOlo uno 

de ello• no lleva ineercionea pagada• del gobierno. < ••• > aenos 

de una docena de loa perlOdlcoa editados en el pala, no recurren 

aaalvaaentea a la practica de aceptar laa gacetillas y 

deaplegadoa pagados por el gobierno. 

"Sl el gobierno retirara sus anuncios a lo• per10dicoa y 

revletaa, la a1yoria de)1ria de existir< •.• > 

"Aei, loe perlOdicoa aexicanos no foraan opinión pública, 

solo ayudan a foraar opln10n po11t1ca y, por eao, la aayoria no 

depende de anuncios coaerclal••· 

"Loe funcionarios pueden aaenazar con retirar gacetillas y 

deaplegadoa si el perlodico o el periodista se niega a publicar 

lo que ellos quieren que salga, < ••• > a aupriair lo que desean. 

El pre•ldente Joae LOpez Portillo puso fin a la• 1n•erclone• 

pagadas del gobierno en las reviataa ~y qrttlpa pqlitlpa, 

que censuraban aua politica• a principios de 101 ochenta. ~ 

logro 1obrevlvlr aedlante loe ingre•o• por concepto de anuncios 

coaerclalea, pero QrltlG• pq1itlp1 deJó de aparecer. 

El periódico no de)a de ser un producto elaborado por "loe 

IH!dioa de coaunicaclOn de aaaaa, lo• cuales inducen 

aublimin11aente la ideo1091a en loa indlvlduoa, coaercialaente, 

realizan una exp1otac10n a fondo del aiquiaao huaano, una 

explotac10n eapeclf lcaaente ideolOglca que con1l1te en poner el 

aiqulaao al aervlclo lnconclente del alateaa social de vida. La 

explotación de p1uava11a ••terlal se luat1f1ca aa1 y se refuerza 

conatanteaente aedlante una explotacton de pluava11a ideol091ca, 
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concepto que es necesario aane,•r en una teor1a de la ideologia 

conteaporéne•. entre otras razones porque el sistema capitalista 

lo utiliza en la pr6ctica, pragaéticaaente, a aeae,anza de 

aquellos capitalistas préctlcoa 1ue, aeg~n dec1a Marx, aplicaban 

l• teor1• del v11or, sin conocerla en •bsoluto, con aucho ••yor 

preciaiOn que todo a lo• econoaiataa 'un toa" 125 >, aftraa el 

investigador bra11lefto Ludovico Silva. 

El autor de 19qr11 y prtggtga 4• 11 141ptgai1 adv1e~te: 

"Creer que la alineaciOn de l• sociedad de ••••• ea el producto 

de lae ideas que ae difunden por loa aedioa aa11voa e1 coaeter 

un error ideolOgico; por el contrario, eaaa idea• y toda es• "· 

tecnlca diabo11ca11ente perauaaiva no aur91eron aino caao ua& 
ncq11ld1d di 1y1tlflq1r •1 apar•\Q aas•riel 1lteg1pg• del 

g1ptg11t1ap 11t111nt• 01eerr9111op y epnyergt4p eg tegerlelle•g. 

Que toda la ldealogi• pueda, • au vaz, ejercer una acclOn 

deterainante aobre el proceao aaterial, no lapide en aoda alguno 

la verd•d de lo anterior".<21> 

Asi, en Nextca quien el•bor• un per!Odlco o quien lo 

•dqulere para leerlo •na ve aaa 8116 de la• fenOaenoa o 

•parlencla• socialea; na ve, por e'eaplo, por detraa de l•• 

't•nanclaa• c•pitallat•• la eatructura oculta de la plu1valia1 

confunde el v•lor de la• .. rc•nci••· 'l"e ea deterainado par la 

cantid•d de trab8'o aoclalaente nece1arlo para produc1r11a, con 

au precio, que ea al90 daterainada par el aercaao• <27>. 

t.8 ideo109ia es un 1iateaa de valorea, creencia• y 

repreaentacionea que autogeneran l•• 1ociedadea • fin de 

'uatificar idea1aente au propia eatructur• a•terial de 

explotaciOn, conaagrandol• en l• •ente de loa boabrea coao un 
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orden •natural' e inevitable. o filoa6ficaaente hablando. coso 

una •nota eaenclal' o quiddl\•• del aer hu•ano. 

Y al dudaaoa de e1to, bien podri1aoa hoSear un1 eección de 

aoclale• que relatan fleataa auntuoaaa o viale• de la "gente 

bonita• r no del c61er1 r naabruna que aco11P11ft• a loa 1ndigenaa 

aa nuestro pata. 

AdeaAa, ae habla de que en N6xlco, la• diveraaa compaft1aa 

periodteticaa editan, diariaaente, ocho aillonea 159 •11 930 

•Se•plaree en todo el pata. Soll•ente el docuHnto "Medios 

Iapreaoa 1992" da la cifra de clnco aillone• 832 ail 355 

eSeaplares editadoa en el interior del pata. 

Por otra parte, en doa cuadros coaparativoa Ge la ~ 

1te11pene de Qo•unipeplOn, ae aeftala que editores de 25 per16d1caa 

de la captial infor•aron de un tirase de tres aillonea 27 sil 575 

eSeaplarea diarios. Pero en eaoa a11aoa cuadros, loa per1odlataa 

Ra61 Trelo Delarbre y Rayaundo Riva Palacio, indicaron que 

Qnlcaaente ae tiran 751 sil r 299 •li eleaplarea, reapectiva•ente 

<Zll. 

aon lo anterior ve•o• que entre loa •i•aoa dueftoa de loa 

medios de co•unicaci6n, exlate una guerra de clfraa con el fin de 

l•preaionar a loa iectorea y "co•probarle" al gobierno y a la• 

empreaaa que tal o cual •edio i•pre10 tiene •ayor tlraje y, por 

ende, mayor nWlero de lectores. Aa1, ta•b16n en el capitalla•o ae 

intenta engaftar entre loa engaftadorea. 
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México e• un p•1• de contraetee •oclalee, econOaJ.coe y 

pol1ticoe. Un pa1e donde la din6air.a productiva capitalieta 

origina que uno1 cuanto• lncre .. nten 1u rlqueaa a coita 4e la 

pobre•• de la aayor1a ele la poblac16n. 

A tal grado llega la concentrac10n y la carencia de la 

rlqueaa que, por e'eaplo, Oarloe Sll• HelQ ee el a6e rico de 

Hexlco al contar con una fortuna de 6,600 alllonea de d61aree <19 

aillone• 100 ail pe•o••> aientrae que en Chi•P•• lo• ind19ena11 

eobreviven con ail 200 pe•o• •1 ano. 

Al teralno de e1t• 1nvea\1gac10n, la polltlca neollberal del 

gobierno de Cllrlo• Salina• de Gortari habr6 logrado qUe nuestro 

pala entre a la 9loballzaci6n de la econoala baJo 101 aiguiente• 

in4icadoree •oc.ialee de de•arrollo en lo• tre• pal••• flraante•, 

ae9Qn e•tiaacionee realizada• por el Taller de Coyuntura de 

E•tudios de Poegrado de la Pacultad 4e Econoala de la Unlver•idad 

Nacional AutOnoaa de Hexlco CUNAN> <1>: 

Estados Unido• Oanada Hlxico 

PoblaciOn total 

care•1989> ai1es 248,243.0 26,302.0 16,200.0 

Porcentaje en 6rea• 

urbanas 74.0 76.3 72.0 

Ta•a de natalidad 

<raillares> 15.4 14. 1 aa.o 
Tasa de raortalidad 

<•illare•> 8.7 7.2 5.6 

Tasa de aortalidad infantil 
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<por cada •11 nacidos 

v1voal 9.6 6.9 44.8 

Esperanza de vide al 

nacer, 1989 <ellos l 75.8 77.0 69.4 

Esperanza d• vid• al 

n•cer, 1990 calloal 71.0 77.0 70.0 

PUerza de traba1o 

<15-6' aftoal 

total <ailea> 120,964.0 u.na.o 29,606.0 

INGRESO 

GNP per cBpita 

1are•ttltl d6l•r•• at .100 19,oao 1,990 

GNP per ctplta 

<are•1990> d6laree U,790 20,470 a,490 

Oon•uao de c8lor1•• 

diaria a e calor la• por 

pereona> 3,666 3,447 .1,135 

Oon•uao de prote1naa 

diaria• <proteina• por 

per•on•> 109 99 11 

PoD1acl6n por .. aleo 473 114 1,242 

PU!lfTE: Banco Mundial, Spglel tpdlsa\gr1 ge Qpyelppptpt tito. 

Banco Mundial, Xnferee •pbre •1 peeerrpltg Mupdlal 

J..W... 

• r..• cifra• dad•• en el presente trabajo aer6n en nuevo• peaoa. 
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AdeaAa da loa 1nd1caoorea aoclalea de deaarrollo, en M6xlco 

alln nnt.1ao11 la• conaecuencia• de una polU.ica econóaica que lla 

or19inado una 1nflac10n que aer .. el podar adquiaitlvo de lo• 

11t1xlcanoa 

D\ un eatualo rea11sado por el llaneo Nacional de Nextco 

<Ban ... x> C2>, ae lee: 

"En M6x1co, la• etapa• en que la 1nflac10n alcanza nlYele• 

aAxlaoa, coao 1913 y 1987, 100• y 110•. reapectlva .. nte, van de 

la aano con .. nore1 9radoa de bleneatar. Podeaoa ..01r eatoa coao 

la proporción que del Producto Interno Bruto <PIS> repreaentan el 

conauao privado y la 1nvera1ón fija bruta. El prl .. ro refle'a la 

aat1atacc10n de nece1idade• de la población y la a99unda ea un 

indicador de la capacidad para crear eapleoa. Eft.1983, el con1W10 

privado t>a'a a un e1nl•o. 111n precedente <60.9• del PIB>, deapue11 

repunta y vuelve a reduclrae en 1987: la 1nvera10n tallbien 

al~anza un p1110 en 1983 C17.S,>, ae recupera parcialaente pero 

1nterruape eu tendencia al alza en 1917. 

"El logro de aet.aa 1nf1acionarha ea tarea de la 

politica aoneta~ia que buaca aane,ar la liquidez en el 1late ... 

El controlarla es pr1aord1al, porque 11 excede de la que la 

econoaia necesita para realizar tranaacclonee trae exce1oa de 

deaanda en los aercados de Dienea y aervicios, lo que eapu'a 1011 

prec1011 al alza ¡ si este f enoaeno persi11te 11urge lo que 

conoceaos coao inflac10n. 

"La posibilidad de alterar la producclOn, aunque 1es 

tran11tor1aaente, lleva a a19uno11 gobierno11 a alterar la 

liquidez, con flnee politicoe: bu11can coaplacer al electorado, 

gastan por enc1aa de sus 1n9reso1 y deaandan f1nanciaaiento del 
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banco central, quien eaite dinero para aolventar la deuda. Por lo 

coaOn, este es el origen de los procesos inflacionario•. 

"l!:l auaento continuo y generalizado de 101 precio• no aOlo 

produce contracciOn en los niveles agregado• de conauao e 

inveraiOn, aino taabi6n deterioro en la diatritiuc10n del 1ngreao. 

Los aectorea con ingreaoe ••• altos tienden a concentrar una 

proporc10n cada vez mayor del ingreso total. 

"De 1984 a 1989 la diatritiuciOn del ingreao en nuestro pala 

experimenta un proceao de concentrac10n aignif tcativo loa 

eatratoa aaa altoa auaentan au participaciOn en la diatribuc10n 

del total, en tanto que loa••• ba'ºª aantienen inalterada la 

auya. 

"l!:n periodo• de 1nflaci0n elevada, la poDlaciOn con .. noa 

recuraoa no puede protegerae de la erosiOn del poder adquiaitivo 

que aufre el dinero que poaee. l!:l pODlico de recurao proaedio 

pueda refu9iarae en inatruaentoa Dancarioa, ea genaralaante la 

poDlaciOn con alto• in9reaoa la que tiene ••• alternativa• para 

rea911ardarae del efecto corroaivo de la inflaciOn, ya que tlene 

.. yor variedad de inatrumentoa a au alcance, no •• li•ita a 

aervicioa financiero• nacionalea tradicional••· puede acudir al 

.. rcado de capital•• cacc1oneal, de derivado• <futuro• y 

opc1oneal, .. rv1c1o• financiero• extran,eroa, o D1en, invertir en 

b1enea ra1cea•, reconociO el inforae de la inat1tuc10n bancaria. 

l!:•ta aituaciOn de criaia econOaica alcanza taaDi6n a loa 

periodiataa. l!:n Kex1co ex1aten entre 15 ail y 20 •il 

profeaionalea de la coaunicaciOn que tienen aalar1oa auy ~or 

deDa'o de aua neceaidadea ainiaaa de vida, al igual que la aayor 

parte de la PoDlaciOn l!:conOalcaaente Activa CPl!:A>. 
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"11!:1 per1od1a•o no puede ser conciencia aoc1U 111 quiene11 lo 

e'ercen tienen hambre o 111 la eat1•facen a trave11 de conceeione11 

y prebenda11 que •anlpulan. Ta•poco si la e'ercen 

11eudoprofeaionale11 o advenedizo•, 11i ni aiqulera ae reconoce 

legalmente la figura del periodista en la Ley Pederal del 

Traba'o", 11eftalO acertadamente Juan Maria Nave'•· periodieta de 

g1 PlnangJ,ero 
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III.1.-t.oS SALARIOS. 

El ex secretario de la Unton de Periodistae Deaocr6t1cos 

<UPO>, Jorge Helflndez, eeftala • "Sabeaoa quienes noe dedicaaoa a 

eetoe menesteres, que en nuestro inmenao pata encontraaoe 

contrastes tanto geogr6flcos, econOaico• y sociales. Aei, 

mientras en el norte de la RepOblica hay una buena cantidad de 

Organoe informativos que pagan salario• decorosoe, en el sur, con 

notables excepciones, a loe reporteros no ee le• remunera 

convenlenteaente, aae bien se lee proporciona la credencial para 

vivir de la publicidad y auchae vecee dedicarae al aeloliente 

eabute" <3>. 

Y expone que en la capit.al del peta "En algunos ae11ioe la 

paga ee taportante, en otro• priva el aalario a1n1ao. No hay, en 

ciertos caeoa, la aceptación de que el reportero e• un 

profesional que necesita prepararae a conciencia, lo que trae 

aparejado ga1toa en reviataa, docuaentoa, libroa, cultura y 

obv!aaente, aprender a aanejar laa nuevae tecnlc•• de 

1nforaac16n". 

El ex director de la revieta 1111:&. coluaniata de a.LllJ.:a&, a:¡. 

Plpancierg y profeeor de la Facultad de Ciencia• Pol1t1ca1 y 

Sociales CPCPyS> de la UNAH, Miguel Angel Granadoe Ohap1, 

aflraaba en 1990 que "C.01 Salarlo• Hlnl•oe Profeelonalee no aon 

respecto a los Salarlo Hiniaoe Generalee •Ucho aayoree, en 

proaedlo oon so por ciento mayoree que los generalea, de tal modo 

que durante 1990 en la zona que corresponde al O.P., siendo el 

aalario de 10.so pesca, loe salarios minimoe profesionales eet6n 
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por •rrille de 6ate solo 5 peso• en proaedio" < 4 >. 

Aaiaiaao, en un• encueata •plic•d• por Bertha Hernandez y 

Juan Antonio Barrer• -de la Unid•d de opiniOn PQblica de l• 

B1yl1g1 N!•lq1n1 de CpaunisaclOo- entre 7J periodiata• del 

Diatrito Federal, en 1990, ee encontrO que 46 por ciento de ellos 

tienen aalarioa b•joe. sue in9reao11 aenauale• fueron coao aigue: 

el 15 por ciento perclbiO entre 250 y 500 peaoa: 21 por ciento 

tuvo in9re11os de entre 500 y 700 peaoa: 31 por ciento, entre 700 

y un ail pesos; y so1aaente el 33 por ciento del total, percibiO 

aaa de un mil pesos <S>. 

Según las cifr•a anteriorea, ae deduce que en el Diatrito 

Federal, el 67 por ciento de loa reporteros percib1a aeno1 de un 

m11 peaos al aes en 1990. Incluso, a19uno11 9an1ban 54 peaoe 

aeaan•les coao fue el caao de Juvencio Arenas Galvez, reportero 

del periódico QueatlOn, asesinado en octubre de 1991. <6> 

~l 3 de diciembre de 1991, el pre1ldente de la oom111iOn 

N•clonal de Salarlos H1nlmoa, B•1clllo Gonzalez Núftez, dlO • 

conocer que a partir del prlaero de enero de 199a, "loa 

reporteroa y reporteros grAf lcoa de prenaa diaria lapreaa deberan 

percibir, coao a1nlao un aalario de 39.99 pesos diario• en l• 

zon• geograflca 'A', 36.96 en la zon• 'B' y 33.345 pe11011 en la 

·e·: las percepciones econOmlcaa fl,ad•• fueron el re1u1tado de 

una inveatigaciOn exhaustiva a nivel n1clonal en torno a loa 

ingreso• obtenido• en el 9realo periodiatico, que en au aayor1• 

er1n ba joa" < 7 > • 

Realaente, claaificar a loa perlodlat•• dentro de la tabla 

de S•larioa M1n1aoa Profeaionalea no reporto gran •Yuda. Desde 

1990 •en alguno• aedloa de coaunicaclOn ae han eatablecido tres 
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categor1aa de aalar1o que fluctQan entre BOO pe•oa, un all pe•oa, 

all 200 peaoa; aon las categor1aa A, 8, y O. Deterainadaa de 

acuerdo con la capacidad de cada reportero o redactor, ae lea 

ubica en eeaa categoriaa, pero son auy pocos loa que ganan •11 

200 peaoa, porque a !uic1o de la eapreaa esos aon reportero• de 

pr1aera categor1a" <B>, aflr•O el per1odl8ta Rlgoberto t.ópez 

ouezada. 

Por au parte, el taabi~n periodista y prote•or de la Unaa, 

Rafael Rodr1guez oaatalleda expuso que "loe aalarloE de loa 

per1oo11taa aon ba!oa. En eatoa aoaentoa -aayo de 1990- un 

per16d1co coao el Ungat1unp e•tA pagando 218 peaoa •eaanar1o•, 

a6• algo aa1 coao 70 peso• p•ra pasajes. E• decir, el reportero 

categor1a 'A' en el UngwtaunQ gana alrdedor de 1·200. En el cato 

de E1 N1clpn11 no hay categorial, todoa reciben 210 peeo1 

eea1narloa y 35 peaoa por fuera. En EJ. pie y [,a Prenee eatAn 

recibiendo el aalarlo a1n1ao; en El Econoalata eat6n reclb1endo 

1,400 peaoa aenaualea ata coa1a1onea por cuenta de publlc1dad. En 

[,a Jgrn101, reciben alrededor de 1,eoo peaoa¡ en el perl6d1co 

lato.. que 11n duda tiene la aayor c1rculac16n del pata, creo que 

eat6n en torno de loa 600 peaoa al aea. Por no deiar citar el 

dato particular de la revl•ta ~. en eetoe aoaento• reciben 

un aalar1o de 2,277 peeo• aensu1lea. 

•ttay auchae var1acionea; sin duda nay aedlo• de coaunlcac16n 

que pagan a6a; el per16d1co EJ. Norte de Monterrey, ee ha 

propue1to dignificar la profesión a traves del pago de auy 

elevados aalar1oa <9J", 

En un sondeo realizado para esta 1nveat1qac16n, en aayo de 

l99J, encontre en 11 C:S:ADQ•i•t• que la mayoria de aua reporteros 
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perc1b1• all 150 peaoa aen•u•l••; en E1 r1n1nglerp loe ••l•rlo• 

oacllab1n entre a11 800 peaoa • 3,500 peeoa; en LA ~. t•nto 

reportero• y redactore11, perclbian •lredeelor de tre• •11 peaoa; y 

en el un91t1unp, un reportero "A" CJ•Hb• tree all peso• de 

aelarlo noaln•l •l aea. 

e.a 1nveat1g•c16n, llevad• • c•bo entre 30 reportero• y 

redactores de eato• 41ar1oe, 4e•oatr6 que perc1b1•n aal•rlo• 

entre 100, 200 y 250 por ciento •rrlba de lo eatlpulado por 1• 

OOa1e16n N•clon•l de S•larloe .Minlao <• p•rtlr del priaero de 

enero de 1992 l. 

Por lo anterior, las finanza• de El Esgnpal1t1, ~ 

Pln1pclarp, C., Jqgp1d1 y Pnp .. eupp ftO fueron daftada• por la 

inlcl1tiv1 pree1dencial ni por la CllSM. Pue en otroa diarios y 

reviat•• del Dlatr1to Pederal y de prov1nci• donde hubo 

"ree11tructuracl6n de peraonal pan cuapllr con U ley laDOr1l". 

Luego de un aee en que entraron en vigor lo• lalartoa 

ainlao11 proteelonalea para perlodlat1a, lo• correaponaa1e1 de 

provincia de [,A Jprn1d1 <10> aeftalaron que loa eapreaario• de 

aed101 1apreaoa <de Guana)u1to, S•n Lula Potosi. N1yarlt, 

Mlcho1cAn, Hidalgo, OUer&taro, Tl1xcala, Olxaca, O.apeche, 

Clllapaa, YUc1tAn, 0Ulnt1na Roo, Puebla, B1Ja C&11fornia sur, 

Dur1n90, Taa1ulipaa y Nuevo t.e6n>, caablaron de c1te9oria. 

)ubllaron y deapldleron a aua reporteros y redactores con el fln 

de evitar p19ar el nuevo 111arlo a1n1ao profe11onal. 

"En oaxaca, de aproxlaadaaente 60 reportero• que hay en la 

entidad a6lo 11 recibieron el nuevo lncreaento 1a1arlal anunciado 

por 1• Ooa1e10n Naclon•l de Salarlo• Kinlaoa. En Qulnt•na Roo la 

i•pl•ntac16n del 1a1arlo alnlao profeaional par• periodi•t•• 
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pr6cticaaer.te paso inadvertida. Loa diarios, con excepciones, no 

ee han preocupado por cuaplir y loa per1od1ataa no se han 

que lado. Ni siquiera hablan del aaunto", inforaaron los 

ccrresponaale11. 

Para loa propietar1011 de loa aedioa de 1nforaac10n lapreaoa, 

el otorgar el salarlo a1ni•o profesional a loa periodiataa no 

eignif icO a&s que el adecuar sua costo• de proaucc10n recortando 

personal. En caabio, para 1011 reporteros y redactorea que no 

fueron recategorizados, jubilados o despedidos •. Y que tuvieron la 

"suerte" de aer "agraciados" con recibir este nuevo salario, 

tuvieron que duplicar o triplicar su trabajo. 

Aa1 11uced10 en el diario trttp•p•, de Monterrey, Nuevo t.eon. 

Seg~n el reportaje aeriado aparecido en LA Jprpaoa, la aecciOn de 

locales de ese per10d1co regioaontano, redujo au peraonal de 

nueve reporteroa, -quienea ganaban 170 peaoa a la aeaana en 

dicieabre de 1991- a tres ca partir de enero de 1992> loa cual•• 

percibit6n 760 pesos quincenalea. 

"Un aOlo reportero de la aecc10n policiaca de eae diario 

I~> gana ahora 310 peaoa por aeaana, cuando ante• exiatian 

trea que percib1an l'O peaos aeaanales, abaorblendo el tr1blljo de 

loa deala", lfir .. ron 1011 correapon111lea. 

A loa p1trones lea aaliO ••• b1r1to 1uaentar loa aa11rioa 

•1n1aos a trea peraonaa y deshacerae de loa otroa ae1a. Ve1aoa: 

si hubiera sostenido la planta de reportero• canter1or a 11 

aplicaciOn del aalario a1niao profeaional> con p1go de 170 peaoa 

a la aaaana • cada persona, la eapresa tendr1a que erogar •il 530 

peaoa. Ahora i~n1caaente pagan ail 140 peaoa seaanalea! 

Aunque no traacend10 en 1011 propios aedioa iapresoa, en 
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all)llnoa diarlo• capitalino• hubo recorte de peraonal y loa que ae 

quedaron •aceptaron• que la eapreaa le• trlpl1cara au trabajo 

coao auced16 en l!1 t19r11og y 11 sg1 oe Meglgp. 

En pe11rlq Mlnlag para perlpdl•t••. Granados Chapa eeftal6 

que el .. rcado de trabajo en la pren .. o en lo• .edlo• de 

coaun1cacl6n ea un aercado que e•t• doa1nado por 

la oferta, hay ... peraona• que quieren trebajar en loe aed1oa 

que puestos de trabajo, en consecuencia al el aalario queda 

sujeto a eata ley de la oferta y la deaanda, loa aalarlo• 

tender6n a aer depr1aldoa, porque hay persona• d111pueataa a 

trabajar en loa aedioa con la calificacl6n profealonal que ae 

requiere o 111n ella, por un salario aenor lncluao al alnlao. 

El coluanista de B.tlfA.Caa. y E1 Plpapelorp aaegur6 que hay no 

pocoa aedioa de inforaaci6n donde loa aalarioa foraalea, 

escrito•, pactados, son aenorea de loa salarios alnlaoa 

generales, en una contravenci6n obvia a la que la ley establece 

en este sentido, ya que por la naturaleza de las relaciones de la 

prensa con el gobierno, no se aenciona ni siquiera y aucho aenoa 

se investiga ni corrige. 

""Aún sin llegar a loa extreaoa de algunos peri6dico11, donde 

no ae pagaba hasta ~pocas auy recientes, y el pacto laboral 

conaiatia en entregar una credencial y aanoa libres, aún sin 

llegar a ese cinisao, ea un hecho que en el mercado de trabajo 

regulado por oferantea y no por deaandantes, hay ata personas que 

quieren traba!ar que los puestos que deben ser ocupados"", explic6 

Granados Chapa durante la reunión con loa asambleiatas en aayo de 

1990 en el Distrito Federal. 

Por su parte, Juan Maria Nave!a aeftaló en eaa alama reunión 
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que "por de11gracia e11 a611 Ucil hablar de 1011 poco11 aedio11 de 

coaunicac10n que se preocupan por otorgar la11 condicione11 de 

trabajo adecuadas, 11ueldoa digno11, capacitaciOn y pre11tacione• 

diver11a11 que de la gran cantidad que mantienen aueldo11 de hambre 

y nulu pre11tacione•" . 

Pareciera que con la lnataur11cion del aalario ainiao 

profeaional para period111tas <trea vece11 13.33 pe11011> 1011 

trabajadores de 1011 aedio11 elevar6n 11u11 condicione• de vida. 

Dellllfortunadaaente, dellde hace decadaa el aalario pl.erde BU poder 

adqulsltivo: 

un eatudio realizado por el Banco Nacional de Mexico en 1992 

a11egurO que "Lo11 concepto11 a 1011 cualea la11 faailiaa de11tinan una 

aayor parte de au11 ingreso son aliaentoa, bebida• y tabaco, 

vivienda y tranaporte. Hay variación dentro de la diatribuc10n 

general en lo• caaoa de vivienda y tran11porte. la priaera 11uDe 

1.1s punto• porcentua1e11 y el aegundo ae reduce 1.3. MA11 ga11to en 

vivienda se debe a que la dinAaica de creciaiento poblacional 

recrudece el exce110 de deaanda de caaa11-habitaci6n a partir de 

1011 aftoa 11etenta, creAndoae condicione• para que el auaento de 

au11 precio• 11ea aaa r6p1do que otro11. La bala en tranaporte quiza 

ae explica por el apoyo que la11 autoridadea dan al traneporte 

colectivo, propiedadd del gobierno. 

"Lae tranaforaacionee 11ignificativa11 11e obeervan entre 1977 

y 1919 en •ueble11 y educación, ropa y •alud. Lo11 do11 priaeroa 

auaentan 11u parte en 2.04 y 2.57 punto11 porcentua1e11, 

re11pectivaaente; revela 111 iaportancia que 1011 e11trato11 de alto 

ingreso lea a11ignan. Ropa y salud diaainuyen 3. y 2.7 punto11, por 

el deterioro aalarial de lo• afto11 ochenta; paaan a un aegundo 
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plano dentro de la 'erarqu1• de necesidades b&slcas de la gente 

con 1nqresoe fl)as" <11l 

otra 1ndaqac10n de H19ue1 Orozco y Luis Lozana, del Taller 

de AnAllslll EconOalco <TAEl de la UNAH, lle aflr•a que "en 

11eptiembre de 1991 la canaata necesaria <35 articuloa de consumo 

bAeico que excluye gastos de salud, educaciOn, vivienda, ropa y 

d1verslone11l costaba 24 mil 619 pesos". l\lgunos periodistas no 

ganaban nl el 11alar10 1111nimo que era de 11 11111 900 pesos. 

La 1nvest1gac10n del TAE menciona datos del Instituto 

Nacional de Estadistica, Geograf ia e Informa tic a < INEGil: "eon 

m6s del 60 \ de loe trabajadores asalariados cuyo ingreso no 

alcanza para cubrir la canasta obrera indispensable" debido a 

que, a pesar de loa incrementos en septiembre de 1991, loa 

precios tuvieron un incremento de 19.5 'contra un incremento a 

loa minlsalarios de 18 '· 

"En los nueve ai!os de 'modernlzaciOn econ6mlca·, los 

ingresos mlnimos legales han perdido dos tercios de su capacidad 

de compra •. y en la actualidad su poder adquisitivo es de 33 ' del 

que tenian en 1982. Entre en~ro de 1988 y septiembre de este afta 
\;.· 

<1991>; el aumento a loe minimoe ha sido de 53 '· en tanto que la 

inflaciOn en el perlado ha crecido, de acuerdo con datos del 

Banco de México, 167 \ <por lo quel México forma parte de los 

paises que mayor deterioro salarial han sufrido en la década de 

los ochenta, proceso que.co~lleva el hecho de que en la nación.se 
'•"'·· " ·'·' . , - . ·' 

pague uno de los salarlos. máa ba Jos del orbe.<Ad.emas) r a pérdida 

de poder a<tqu1s1tivÓ ai~anza'_t~mbié~ a ~,º.~ ~-~~ario,; ~:. . . • 
contractuales. Mientras qÚe .Ío!l mlnimos han. perdldo '67 ' de su 

capacidad· de compra ent~e l982 y 199.1, i~,; · in~~strhÍ.e~ .ha~ caldo 
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en 48 ' en ese lapao, aegon dato• de la Organ1zac16n 

Internacionala del Traba'º 112l. 

Los propio" induatrialea reconocieron que "La recuperación 

econ6•1ca en México ha eatado apoyada en un laportante 

crecimiento en la productividad de •6• de 800 '· que aln e•bargo 

no se ha refle,ado en loa salarloa reale• de loa traba,adores, 

cuyo nivel ha descendido 44 '· lo que ha dado lugar a un 

crecimiento industrial desequilibrado en el aaepcto social, de 

acuerdo con un analisis de circulación restringida realizado por 

la confederaciOn de C6maras Industriales <Conca•in>". < 131 

Por otra parte, para Carlos Marx, el salario es ta•bién una 

mercanc1a al igual que la fuerza de traba1o !14>. El periodista 

utiliza su fuerza de trabajo fisica y aental al igual que un 

doctor, un abogado u otro profesional. Sin eabargo, eato no le ea 

reconocido, ni social ni salarialaente. 

Para desarrollar su trabajo, el per1odl9ta necesita 

vestirse y calzarse con ropa de buena calidad, tener una vivienda 

adecuada, divertirse, adquirir libros y todo elemento que le 

ayude a elevar su nivel cultural debido a que lo requiere au 

profesion. LCon 39.99 pesos le alcanzar& a él? Puede que •1 <en 

el aelor de los casos> pero lpara cubrir la" necesidades de su 

familia? llograra sobrevivlr con 39.99 pesos diarios? iNi para 

lo que cuesta una canasta bas1ca cuyo precio fluctúa alrededor ~e 

80 pesos•. 

Este deterioro salarial taablén acerca mas al per·iodista y 

al obrero: los <Sos tienen un descenso en sus condiciones de Vida. 

~os dos pueden solventar esta situación a través del tradicional 

"'chayo", en el caso del periodista o del servilismo al patrón, en 
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l.o que se refiere a:i.' ot>rero. 

Eat~n taabien loe otro• periodista•, aquello• que aend19an 

una pensión, atenc10n medica, ayuda para renta; aqu611oa que 

aueren en la a1aer1a lue90 de haber entre9ado lo aejor de aua 

aftoa a eacrlbir la hlatorla y que, en eae quehacer, ae olvidaron 

que elloa tambien son historia. 
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III.2.-PRESTACIONES SOCIALES. 

El reportero de u1tla11 Hqtlci11 de Egct111pr, Joeé Vilchle 

Guerrero, llaao una 11ftana a eu Jefe de lnformaciOn reportándoae 

enferao por lo que solicitó, a la admnistrac!On del periódico. su 

boleta de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

<IHSS>. En ese momento se entero que, luego de aeia meses de 

trabajar, iaün no lo daban de alta!. 

Lo peor ea que directivos de Excélalgr se negaron a hablar 

con a19an funcionario de alguna institución de salud para atender 

a su reportero. 

La solidaridad "de la fuente" logro que la Gerencia de 

comunicación social de Petróleos Mexicanos hiciera posible el 

internaaiento del reportero al hospital de esa inatitución. José 

Vilchis iba arrojando sangre y doblándose del dolor que la 

causaba eu estómago ulcerado <15>. 

Ya vimos como la labor period1atica genera tensión 

emocional. Esta causa estragos en todo nuestro organismo. Aqui el 

reportero habla mantenido una tensión en su trabalo y su 

organismo llegó a un U111ite. "Pero a la administración de 

Excéls1or esto no le importó", relató el afectado. 

Esta carencia de atención médica la padece alrededor del 15 

por ciento del total de periodistas en el Distrito Federal -scgan 

ae desprende del Estudio de Opinión Pública de la l!.!llúJú.& 

Mexicana de Cgmunlcac10n (16l ya que de los reporteros y 

redactores encuestados, solamente es por ciento afirmo tener 

servicio médico. 
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La ne9li9enci1 patronal obli96 a que lo• propio• periodietaa 

buacaran acuerdos con lae propia• autoridad•• aanitariaa: el 

capitulo Hex1co de la AaociaciOn Mundial de Mujeres Periodistas y 

E•critorae <AHMPE>, aa1 coao la Sociedad Mexicana de 

Cllricaturiataa <SHC>, flraaron un convenio para que aua 

a9remiadoa que carecen de eapleo per .. nente reclb•n loa aerv1c1oa 

aedicos y de 9uarder1a del IMSS <17>. 

Loa or9anlsaoa 9ubernsaentale• abeorben las obli9aclonea 

que, por ley, loa patronea deben cubrir. El Dep1rtaaento del 

Distrito Federal <DOF> otorgo el inaueble, el IMSS el 1ervicio y 

trea dueftoa de diarios nacionales !ide doce que ae coaproaetieron 

1nicialaentel> aport1ron 60 ail peeoa deatlnadoa a un fideicomi•o 

de la 9u1rder1a pira loa hl,oa de au,erea ·perlodiataa. 

A eu vez, en sa11rlp MtpJag pera P•rip411t11 ae detectó que 

el 98 por ciento de loa trabajadores de la tecla cuentan con 

aguinaldo; 94 por ciento tiene goce de vacac1onea; Onicaaente el 

53 por ciento cuenta con ae9uro de vida o de autoaóvll; 40 por 

ciento recibe reparto de utilidadea; aOlaaente 11 14 por ciento 

le dan ayuda para renta a pea1r de que 47 por ciento de 

periodlataa no tiene caaa propia. 

El 17 de marzo de 1992 ae anunciaba que Oarloa Salinas ~e 

Gortarl entregarla trea all becaa del Pro9raaa Nacional de 

Solidaridad <Pronaaol> -de 150 peaoa aenaualea cada una- para 

hi,oe de coaunicadoree y el inicio de un pro9raaa de dotac10n de 

mil v1v1endas para ~atos a traves de creditoa hipotecario• del 

Fondo de Operac10n y Financiamiento Bancario de la Vivienda 

CPOVI>, creditoe que tac111tarA el Banco Nacional de Hexico 

ceanaaex> con taaae de interea preferentes. 
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!Suena bien! lo único que hay que cubrir son loa aiguentes 

requisitos: 

"No ser propietario de una vivienda, ser 'efe de faailia; 

comprobar ser periodista presentando loa algu1entea documentos: 

curriculum vitae, carta de poatulación del aeaio de coaunicación, 

recibos de pagos recientes del aedlo de difusión en el que 

colabora, acreditación de que se forma parte de la nómina de un 

medio de coaunlcación, adea~s de contar con loa importes de 

enganche y qaatos de eacrlturaclón. cubrir los requisitos que 

rara ser eu,etoa de crédito aeftala Banamex y solicitar el crédito 

en las sucursales bancarias, situadas en diversas plazas. 

"Una vez cubiertos loa requlaitoa para obtener el cre1Uto 

hipotecarlo, ae tendrln que seguir estos otros requlaltoa <ale>: 

Seleccionar la vivienda dentro de la local1zac16n donde labora, 

teniendo en cuenta loe valorea aAxlao, de las mlaaaa. Ellta 

vivienda puede ser nueva o usada. Presentar la aollcltud de 

crédito hipotecario en la sucursal del Banco Nacional de México 

de la localidad donde reside. Proporcionar la doc1111entaci6n aobre 

el inmueble que requiera el banco, como alineamiento, núaero 

oficial, 1lcencla de conatrucc16n, boleta del lapueato predial y 

cubrir a au vez loa requlaltoa que para ser au>eto de crédito 

requiera el banco" <l& > iUuuuuuuuuuuuuuuuuuf !. 

Las viviendas a financiar deber6n tener un coato de entre 39 

ail 990 pesos hasta 86 ail 298.4 pesos. S1n eabargo, la entrega 

de estas prestaciones fue bajo unos "criterios de selecciOn" tan 

oscuros que seis sindicatos, integrantes de la Coordinadora de 

Trabajadores de loa Medios de coaunicaclOn <cnl!C>, aol1citaron al 

gobierno mexicano el establecimiento de mecanlamoa transparentes 
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para la diatrlllUciOn de apoyo• a 11 vivienda, l• c1pacitac1on y 

11 educ1cion de lo• nljaa de periodletaa, de aaner1 que loa 

lleneflcloa llegen 1 qulene1 realmente lo necealten. 

oeaafortun1da11ente, loa proyecta• para el aeioramiento del 

nivel de vida de loa perlodlata• eurgen del gobierno y no de loa 

aiaaoa trabajadores de loa aedloa. Hasta loa ejecutivo• eatatalee 

han enviado lniciatlvaa de ley para apoyar a loa coaunicadorea. 

uno de loa caeos ea el del gobernador de Guerrero, Joae 

Pranciaca Rulz Maeeieu, quien env10 al congreso de au entidad 

una iniciativa de t.ey de Apoyo a la Activldld de lo• Periadlstaa 

que incluye programas de vivienda y de suelo urbllno. de 

capacitac!On tecnica y de seguridad e higiene en el tr1ba!o y l• 

lnetituc!On de un fondo fin1nciero pare coaunicadorea. 

Dicho prograa1 advl~rte que " •la 1ncorporaci6n de lo• 

perlodiataa <• loa beneflcioa de l• lnlciatival aerA 

abaolut1aente libre y voluntaria. Para efectoa de esta ley ee 

entendera por periodista a tndo aquel que de aanera habitual ae 

dedique a actividades perlodlatlcaa y obtenga de la aiaaa aanera 

au lngreao permanente" <19>. 

Pero hay algo que llama la atención: el fondo financiero 

aerA aanejado par la secretaria de Deearrollo Social del Estado 

de Guerrero aai como la aplicaciOn de todaa eatoa pragraeaa. Loa 

periodlstae •.. quedan fuera de laa decisiones de c6•o utilizar loa 

recuraoa deatlnadoa a ellas. 

otro de loa aapectoa ea la aituaciOn de loa perlodiataa que 

logran alcanzar la vejez y reciben una penei6n ide aiaerial. 

Loe aedlae iapreaoa, veia•oa antes, son l9ual que una 

fAbrica. Esta tiene que lr renovando au personal cada cinca, 10 o 
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15 anos <algunos lo aiden en sexenios>. 

En la aayoria de los periOdicoa casi no hay periodistas 

viejos <redactores, reporteros, o de talleres>. Ellos han sido 

hechos a un lado: 

Al respecto, Lourdes Galaz, reportera de f:!!ctloigr, opino: 

"En Mf!xico eer periodista a los 50 anos es verdaderaaente 

patf!tico. Significa andar arrastrando los pieo, sin un centavo en 

la bolsa a pesar de que hayas sido corrupto toda tu vida, 

corrupto por unas cuantas monedas. cuando llegas a los cincuentas 

los aedios te echan fuera: primero te reelegan a una columna 

pagándote un sueldo de miseria y poco a poco te van sacando del 

juego cotidiano, que es la vida del periodista. El periodista 

entonces eapieza a vivir de los aaigos aAs Jovenes que eat6n en 

oficina• de prensa o viven de nosotros, loa que estaaoa en algún 

aedio, ea decir, nos aolicitan apoyos para que uno hable con tal 

o cual funcionario para que puedan seguir publicando y aeguir 

cobrando una al seria. 'A• -·•• eat•r• -" tu•u 1pa yt•tu 

.019 '!f"- 1Aldj.1M p pvlptll- n uy v9gu10n .. M ta 

ª'"" ,. -··· 1111 ytM al .. M911EO M _,_ ... ( 20) 

Por otra parte, con una pension econoaica igual a un aa1ario 

a1niao mensual, el periodista Jubilado Antonio canas Sotarriba, 

comento: "Trabaje en Npyed1dea deade que el SNRP perdiO la 

titularidad en ese diario. Adea6s, tui director de una revista 

deportiva en 1968. Viaje a EUropa, Sud6atrica y Estados Unidoa 

como reportero del cual •e siento muy orgulloso. Nunca ae 

interese en conforaar una organizaciOn gremial alterna al SNRP ni 

por los problemas que teneaos loe periodistas. Hoy razono y ae 

doy cuenta que fue por el individualismo que existe entre todos 
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lo• coleg••· T•l vez hubiere •ido vAlido luchar por tener un• 

velez tranquil• ya que cada dla e• ••• dificil aobrevivir con la 

penaiOn tan raqu1t1ca que reclbo". <21! 

El experimentado period!ata recuerda que h•ce 15 afto•. 

cuando Ngy101q11 fue el priaer periódico del p•i• en •dquirir 

computadora•, aa11eron •uchos co•pafteroa for•adorea. "Y de•de la 

redacc!On, a lo• reportero• y redactores no no• l•porto ... • 
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III.3.-DESPIDOS E INDEMNIZACIONES. 

Durante la priaera semana de noviembre de 1992 -después de 

varios meses en que "El Quinto Poder" <Teleylaa> coaprara el 

periódico capitalino ayacionea.<primera y segunda ediciones>, en 

ese diario apareció una calavera coao seHal de que los 

trabajadores delaban de laborar en ese medio de comunicación 

!apreso. 

De<lde el trabajador "prActlco" de talleres hasta el 

"intelectual" de lnformaci6n general fueron liquidados de acuerdo 

a su aalario base. r.o que reporteros, redactora., reporteros 

grAficos y obreros de los de talleres no lograron acordar, loa 

abogados de te1cy111 unificaron criterio•: no ae fi,aron ai 

alguno de ellos realizaba un trabajo manual e intelectual. 

Para ellos <los apoderado• legalea de te1eyi1al no hubo 

diferencias, siaplemente expresaron: "en el paquete de coapra de 

oyaqlpnea ya se habla discutido con los antiguos aueftoa <loa 

Parra> y las autoridades de la secretaria del Traba,o y Previaión 

social <STyPS> la liquidación de todo el peraonal que laboraba en 

este diario". 

Asl, sin miramientos, a6a de mil traba,adorea quedaban ain 

su fuente laboral. Huy pocos reporteroa y redactores de 

"l'aobacionea" comunicaban a sus lectores esta aituación: a la 

aayorla la necealdad de seguir trabajando y no perder sus 

"prebendas" les cerraba la boca, les paralizaba las aanos para 

teclear y les anulaba su capacidad de pensar. 

Adem6a de lo sucedido en oyaciopes, en otros aedios iapreaos 
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ocurrió algo seae,ante. He aqu1 alguno• e'eaplos: 

Raúl correa Engullo -actual reportero de El Diarip Oe 
IAl1l:A.- se quedo sin trabalo en Upgateunp de un d1a para otro y 

lo Cinico que le di Jeron fue "el diario ya no te tiene 

confianza". 

Luego de la salida de Raúl correa, varios reportero• fueron 

hostilizados por cometer el "delito" de solidarizaree con su 

co•paftero. Aei, salieron Kector A. Gonz61ez, Haribel Gutierrez, 

Rebeca Lizarraga, Alicia Ortiz, Jose Vilchi•, Miguel Badillo, y 

otros coapafteros periodietae recibiendo una liquidaciOn despuea 

de que los abogados, tanto de loa traba,adoree coao de la 

eapreea, litigaron en la Junta Federal de conciliación y 

Arbitra'•· 

Otra de las caueas que pueden originar despidos de loa 

reporteros y redactores son desde supuestos desacatos de Ordenes 

de sus superiores hasta el que loa reporteros colaboren en otro 

aedio. El siguiente ae•or6nd1111 ea un eJe•plo de eato Ciltlao. 

"DE:• 

A: 

DIREOCION GENERAL 

TODO EL PERSONAL DE REDAOOION 

A PARTIR DEL PROXIMO PRIMERO DE MARZO, NINGUN MIEMBRO DE 

REDAOOION DE EL l!lOONOHISTA PODRA TRABAJAR EN ALGUN OTRO MEDIO 

IMPRESO, YA SEA OOHO DIRECTIVO, OOLABORADOR, ASESOR, VENDIENDO 

INFORMACIONES ESPECIALES, COLUMNAS O REPORTAJES. OON RESPEX:TO A 

COLABORAR EN PROGRAMAS DE RADIO SE TENDRA OUE PEDIR AU'!'Ol\IZAC!C»f 

A ESTA DIREOCION. 

OUIEN A PARTIR DE ESA FECHA ESTE EN LA SITUACION ANTERIOR DEBERA 

DECIDIR SI SE HANTIE:NE EN EL ECONOMISTA U OPTA POR OTRAS LAllORES. 
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t.A EMPRESA SE RESERVA LA FACULTAD DE AOUEllDO AL DERECHO DE CESAR 

A '1'000 TRABAJADOR QUE PRESTE SUS S!llVI(X)S ll O'l1lll ODMPARIA 

Aftln'AMl!:N'l'E: 

<Rllbr1c•> 

UU:S E. MDlOADO'" <22>. 

Pero la problea6t1c• de lo• de•pldo• no •• prlvatlva de lo• 

aed1os de coaunlcaclon lapreaos particulares. Tallbi6n, el propio 

9obierno federal ha violado el Articulo 123 conetltuc1onal al 

de•pedlr a aus traba,adores sln 'u•tlflcaci6n 199a1: A Guadalupe 

LOpez, secretaria de relaciones del Sindlcato de Trabajadoree de 

~. se le resc1ndi6 •u contrato al encabezar un• lucha por 

auaento salarial. 

Otro de loa caaoa ea el de Edu•rdo Ibarra ll9Ulrre qulen 

deaandO a Raúl Moreno Woncnee. Este llltiao lo despld16 •l no 

estar de acuerdo con el trabajo que realizaba el perlodlata en el 

aed1o i•preao del PRt. La B•Públ&s• 

Por otra parte, el deaeapleo en lo• aed1os de coaunc•c16n 

!apresa empieza a increaentarae debldo a que, con la 

aodern1z•c10n tecno1091ca de loa masa aedla, varios reporteros y 

redactorea estln perdlendo au trabajo al ser austltuidos por una 

coaputadora. 

"La búsqueda de productividad a trav6e del ahorro de aano de 

obra desplazando hoabres por mlqulnae y dirlglr el caablo t6cn1co 

hacia ese objetivo tea> un fenOnemo eapeciflcaaente capltalieta, 

e incluso no de la prleera época , slno de lo que propiaaente 

llaaaaos la revolución industrial. 

"Uno de loa factores ae pl:'oducclOn, el traba'º, ea alempre 
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de•aalado caro: el ca•b1o t6cnlco se ocupa del probleaa por dos 

viaa, 9enera1aente al•ult6neas: la reducclOn del n~•ero de 

traba2adorea nece11arlot1 y au abaratamiento adicional" (23>. 

He•o• vlato len el apartado uno de este capitulo> que a loa 

e•preaarlo• de Tflb•n• de Monterrey le• aa110 ••• barato pagar 

••larlo• •1nl•oa proceaio~•lee a trea de eua reporteros que el 

haberse quedado con loe servicloa de seis aae. 

Deaped1r a loa trablo,adorea de la tecla y no lndeanizarloa 

ea una altuaci6n "normal" que e•p1eza con laa preelonea de 

cualquier personal de aando aobre el reportero, presiones que 

terainaran con su salida aln recibir un adlo centavo por concepto 

de liquidación, tal coao le paa6 a lo• 200 traba2adorea del 

peri6dico vangyardil Qllihy1buop1c puea el propietario del 

matutino, Ar•ando C&•tllla sanchez, no lea pago aus salarlos. 

Lo anterior ea una ~lagrante violac16n al Articulo 123 de 

nuestra conatituclón, adeaaa de que ta•bi6n loa despidos agreden 

loa derechos humanos de loa periodiataa. 

Adea&a, en la aayorla de loa aedloa iapreaoa donde exiate 

alguna agrupación laboall, eua lideres eat6n generalaente 

coludidos con la empresa. En ocaaionea aon loa propios dirigentes 

ain4ica1es quienes despiden a aua agremiados que lea exigen 

deaocracla, honestidad y probidad, coao lo hizo Oedefto Roaaa, 4el 

SNRP, con varios colegas de El Un!ycr111. 

Para a1gunoa eatud1oaoa, esta altuaclOn ae deberla a que los 

reportero• y redactores no estan aindlcalizadoa. Sin eabargo, loe 

hechos recientes de estos últiaos cinco aftos aeaoetraron que 

lncluao todos loa integrantes de un coalt6 e'ecutivo gremial 

fueron despedldoa, tal como sucedió en el Sindicato de 
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Tr•bll)•dorea de !dltorl•l Uno <Slteuno> "I9n•clo Rodrl9uez 

Terr•z••". 

T•llblen eattn lo• •l9Ulentea c••o• donde loa perlodl•ta• 

de9enderon • eu aedlo ente l• Junt• Pederal de oonc111•c10n y 

Arbltr.,er 

veronlca RlncOn contr• tav••cq•, expediente E/t3 quien exl9e 

eu re1n•telac10n. 

Sonl• Bucheln contra tlllSJ.1111&, expediente P/91 teabltn por eu 

re1nmtalac10n. 

Juan lleutl•t• contra Taya•;q•. 
!11zelleth Jutrez Montee de OC• contr• Redio Progre••• de 

Ntxico c·aedlg Bw4> por deapldo ln)uetiflc•do. t.e deuncSente exl9e 

eu retnetal•c10n. 

Norberto HerntncSez Nontlel contr• l!dltorl•l oe.oe, eapre•• 

que publica Le Jqrp141. El periodl•t• exlge eu relnatelaclOn o eu 

1ncSean1z•clOn conforae • lo eetlpulado por la Ley Pederel del 

Trabll)o. 

A•i, en el "aelor• de loe ca1oe, loe trabl)edorea de la 

tecla 11610 rec1b1rtn una a1ga)a de 1ndean1zac10n coao "prealo" • 

aue afto1 cSe trabe)o. 

Adeaae de eeta11 cond1c1one11 laborele• de reportero• y 

redectoree, cabe aenc1onar, de aanera eoaere, la eltuecllln por 1• 

que atraviezen lo• colaboredoree y coapefteree per1od1•t••: 

A loe pr1aero11 ee le11 pe9a por colaborec16n. Loa n6vele• 

pueden 9aner desde 25 pe11oe por un e8cr1to de cuatro cuartilla• 

!s1 ee publica su traba)o!. Otros, perciben, a1 bien le11 va, 

alrededor de 500 peso11 por 19uel noaero de cuartilla•. E11to11, por 

lo regular, son period111tae ya reconocidos y, aunque sea un 
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escrito aediocre, al aedio le interesa el noabre del coaunicador. 

Lo• colaboradores no cuentan con planta laboral. ni 

prestaciones sociales de ninguna indole y su traba'º depende de 

la voluntad de los directores de los aedloa !apresos. 

También, a loa colaboradorea-correaponaalee <periodistas del 

interior del pala> en la aayoria de laa ocasiones ni ae lea paga 

por eu traba'º a pesar de que loa coaunicadorea deblln de cubrir 

lo• gaatoa por papel o por el envio -via fax- al aedlo iapreao. 

Por otra parte, llaaa la atenc10n "un aecreto a vocea" que 

prevalece en loe medio• de coaunicac10n iapreeoa: el 

hostigaaiento sexual que padecen algunas traba,adoraa por parte 

de dlrectivoa y por loa misaos perlodi•t••· 

Aun estudiantes, lae coapafteraa ingresan coao aecretariaa de 

redacción y recepcioniataa. No falta alguien que le• quiera 

"guiar" en su aprendlza'e para que sean unaa excelente• 

reporteras a caabio de que sean •co11p1acientee". 

En otros casos, cualquier 'efe de redacción, de inforaaclOn, 

puede investir de reporteras y redactoras a las coapafteraa a 

caablo de que éstas se de,en desvestir. 

Esta situación se na presentado haata en lo• perlOdlcoa a6s 

"criticas". Hubo un caso en t.t JRrnada que traacendió en el 

611bito periodistico: Un 'efe le propuso a una coapaftera el 

"acoston" a caabio de un puesto de reportera. 

La coapaftera aseguraba que el hoatigaaiento sexual lo 

denunciarla ante las autoridades 'udicialee. 

Las traba,adoras, sindicalizadae y de confianza ae 

solidarizaron con su coapaftera y enviaron varios eacritos. 

Luego de una serie de actividades de denuncia, la hostigada 
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pidió calma y guardó silencio. 

La anterior situación no es privativa de un medio, se da en 

todos los centros de trabajo y en todos los niveles 

socloeconómicopolitlcos. 

Asimismo, algunas compafteras que solicitan información para 

su aedio, son asediadas hasta por funcionarios públicos y 

privados que han tenido el cinismo de cambiar información por 

sexo. 

Lo a6s preocupante es que las aismaa estudiantes o 

investigadoras de periodismo no se interesen por indagar el 

hostigaaiento sexual en el que ae encuentran peraanenteaente 

expuestas las compafteras periodiatas. 

Pero lo mAs grave es que ante todo lo anterloraente 

expuesto, laa organizaciones de periodlatas, parad6Jlcaaeate, han 

optado por el silencio. 
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UI .4. -SINDICATOS "Ol!ARJIOS" E INDEPl!2fDIEN'l'!:S. 

A pe1ar de que 111 a9rup1clone1 gre1111e1 de perlod11t11 

1urgleron de1de la centuria p11ad1, poco1 inve1ti91dor11 han 

re1catado e1ta hi1tor!1. 

Uno de e1101 e1 el traba'º di Maria Ter••• Oaaarlllo 

oarbajal El llndlsatg d• Perlpdlltla Una ugppi• "'''''D' 

A9rug19lppe1 Oe perloOl1¡1a en 11 Qlydad dt Mjglgp 1172-1921, del 

cual 1e de•prende que el 17 de febrero de 1872 •e fora6 la 

Aaociaci6n de Perlodi1t11 E1crltore1, gracia• • la iniciativa de 

Joa6 Maria Yi9il. 

Tres aftoa a6s tarde, en octubre, taab16n lo• edltore1 fundan 

la Prensa A1oclad1 en N6xico, para resolver el probleaa de l• 

carencia de papel. 

Luego, en 1114, R11on Elices Monte• inicia la idea de crear 

otra organizaci6n y en 1185 1e f oraa la Pren1a A1ociada de ~• 

Ciudad de •xico con el fin de "evitar y coh1D1r 101 exce101 que 

de aucho y aaloa g6neroa ae coaeten, ya en abuso de la libertad 

de 1aprenta por iaprovlaadoa perlodl1t11 y advenedizo• •in ningún 

antecedente de eacritorea pCll:llico1", y e1tablecer relacione• "con 

101 obrero• y 1ua grealo1• y 1ervir de gestora para la 

excarcelac!On de periodista1. 

Ea hasta principios del preaente 1iglo 11907> cuando Irlneo 

Paz. 1unto con S6nchez Azcon1, Joa6 Porrúa, Ignacio Olrranza, 

Ernesto Chavero, Lui• P. Correa, H. San Juan, Ignacio H. 

Herrerias, Juan Manuel Gallegos, Heril:lerto BarrOn, Rodriguez 

Pefta, Trinidad sanchez Santo1. Ylctoriano AgUero1, Alvarez Soto, 
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Pranclaco Montee de Oca, AdriAn ~.astillo, Melesio Parra, Joaé A. 

Castillo, y Filomeno Mata, tundan la Prensa Unida de México. 

Meses después, las diferencias entre periodistas liberales y 

conservadores motivaron la creación de la Asociación Prensa 

católica Nacional, presidida por Victoriano AgUeroe. 

Tres anos después, la efervescencia politlca ori9inO que el 

29 de mayo de 1910, qulenes se dedicaban al periodismo 

participaran activamente en politica a través de una prensa con 

nuevos brioe y acendradamente critica y polémica y realizaran una 

manifestación acompaftados de mas de 20 ail simpatizantes logrando 

un tiraje de 50 mil ejemplares de LA Pren11 Xpoopepdlontc. 

'"El elecuUvo <Porfirio D1az> reacciona y desencadena la 

Oltima etapa de represión a la prensa independiente, tanto 

católica como liberal. A partir de aeptieabre de 1910, la 

maquinaria Judicial secundando a la administrativa, aplasta a lo• 

periOdlcoa opoeicioniataa. suceaivaaente de•aparecieron ~ 

pat1din El Qblnaso. El Sufrtalg Libra RtdonglOn EJ.. 

gpqegttycigpal y otroa. l)Uienea·1oa diri91an o e•cribiAn en 

elloa, fueron per11e9uidos o enviados a priaiOn'" caa>. 

En contrapartida, en eata época ae •entaron la• baaea del 

aes 'civilizado' procedimiento, vigente en nuestro• d1aa, para 

controlar a la prensa: la 11ubvenci6n o aubaidio. 

'"Con in9enuldad o cinismo comenta el secretario de Hacienda 

José Ive11 Llaantour: "admit1 la idea de que un periódico fuese el 

encargado de explicar y defender loa actea, proyectos y 

determlnacionee del gobierno. Este fue el papel que lleno 

aatisfactoriaaente El ¡apnrcial, recibiendo un aublaido que no 

estaba en relación con loa grandes servicios que preatO al 
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Gobierno' "• 1 251 

A l• ca1d• de Porfirio Dlaz y el ••censo a l• Presidencia de 

l• RepQblic• de Francisco I. Madero se cierr•n varios aedios 

iapresos y se detiene a au• edltorea. 

E•t• •itu•ciOn orlglnO que el 17 de enero de 1913 se toraara 

la A•ociaclOn de Periodistas Metropolitano•. En el acto, el 

periodista Fernando Ram1rez de Aguilar pidiO a sus colega• lucnar 

contra M•dero, no solo con la pluaa sino con las •r•as, por haber 

eng•ftado a un pueblo de ilusos y de no respetar a lo• 

periodistas. 

cuando Victoriano Huerta usurpa el poder y ordena el 

ase•inato de Pranciaco I. Madero y Jos6 M•r1a Pino Su6rez, vario• 

periódicos fueron lapidados y ante la dureza del r691•en, lo• 

tr•b•Jaaorea de los •edios reforzaron la AaociaciOn de 

Periodistas Metropolitanos y protocolarizaron la exiatenci• de au 

grupo el priaero de agoato de 1913 ante el notario pOblico R•t•el 

Carpio. 

Luego de salir a la luz pública loa aedio• iapresoa de i:a,, 

Unlyersal <primero de octubre de 19161, E¡ctl1lor y Reylsta qe 

Reylstas <1917>, en ese último afto se fundo la AsoclaciOn 

Mexicana de Periodistas "cuya .. ira principal sea el autuaua .. o, 

totalaente deallgado de cuestlonea pol1ticaa y religiosas 

Después, el 9 de septiembre de 1918 se constituyo la 

Asociaclon de la Prensa Mexicana que "tendr6 ·un car6eter de 

resistencia y mutuallsmo ... y sera alena a toda clase de 

movimientos politicos y religiosos pero apoyara y ayudar6 a los 

periodistas perseguidos por cuestiones de imprenta'". 

Del periodo coaprendldo entre 1872 y 1918, todas las 
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agrupaciones se formaron buscan<!o un objetivo co11Qn: "la 

protecciOn <!el periodista, por la lndepen<!encia <!e pensamiento Y 

un m1nimo <!e seguri<!ad en el ejercicio <!e su profesiOn, sobre 

todo me<!iante la ayu<!a mutualista". 

Oinco aftos despuée de pro11u19aree la Carta Magna de 1917, 

con el establecimiento del Articulo 123 -el cual plasma la 

protección de los trabala<!ores- surge la Liga <!e Redactores y 

Ellpleadoa de la Prensa <!el Distrito Federal el 3 de septiembre 

"por la necesidad de tener un mejor trato y seguricta<l en el 

trabajo". 

Cuando la Liga de Redactores y Elllpleaaoe de la Prensa del 

Distrito Federal comunico au decisión a Félix P. Palavacini, el 

director ~e El Universal externo que "'por nlngun motivo podria 

reconocer a la Liga ya que todos los redactores y vbreros tienen 

flrmaao un contrato 1na1vidual que les veda el derecho de 

sincUcalizarae' ". 

La respuesta de Palavicini fue despedir al redactor Mqreno 

rraz&bal -secretario del interior de la Liga- por '"haber violado 

el contrato individual de trabajo'" <26>. 

En respuesta a la medida tomada por Palavacini, el 1 de 

septiembre de 1922 ee colocaron lae banderas rojlnegras en lae 

instalaciones de Loa Univerealea y loa voceadores ee negaron a no 

vender eeoa peri6dlcos constituyéndose 11 prl11Cr• hli•lga •n up 

aeotp iaprp19 y Morena Ir126b1l en el pr1war de1pedldp pgr 

cueatlgneo 1tndtsa1es. 

con el fin de contrarrestar las acciones de la Liga de 

Redactores y Empleados de la Prensa del Distrito Federal, el 

propio Félix F. Palavacini patrocino y pro11ov10 la creaciOn de la 
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UniOn de Redactores, é:lllpleados y Obreros de 1• Compa~ia 

Perlodtztica Nacional. 

Sin embar90, lue90 de discutirlo, la Ynion solicito au 

in9reso a la Li9a -a la C•Jal ya ee hablan incorporado, también, 

la YniOn de Obreros de los Periódicos Diarios y la Union de 

Linotipo9rafistas- levantando la huelga el 13 de eeptieabre en ~ 

Un1yereal no sin antes lograr el reconocialento ofical a estos 

or9anlsmos gremiales, la re1nstalac10n de Moreno IrazAbal, la 

abolición de contratos individuales, el pa90 de salarios a los 

parlstas y no e3ercer ninguna represalia contra ellos. 

Ya en el periodo de Alvaro ObregOn y luego del paro de 

labores en El univeraal, la Liga 109ro la aflliaclOn de los 

redactores de E1Cse1s1or y depurar, a través de la contrataciOn 

colectiva, a "periodistas" que por un pase de tranv1as o de una 

credencial de g1 Maciona1 no cobraban en ese periOdico. 

A la Liga le preocupo que estos "fundadores" del "chayo" y 

del "trafico de influencias" se iniciaban "ba Jo un pésimo e 

inmoral aprendiza3e" a1 procurarse recursos por "procedimientos 

derivados de su actividad periodlstica no asalariada". 

Ba3o la tutela de la Central Revolucionaria Obrera Mexicana 

CCROM> -encabezada por Lula N. Morones, y a su9erencla de 

Fernando Ram1rez de Aguilar, el 2 de enero de 1923, la Liga se 

diso1v10 para constituir e1 Sindicato de Redactores y Ellp1eadoe 

de la Prensa del Distrito Federal quien pugno por iaplantar la 

3ornada maxima de ocho horas, un dia de descanso semanal, lista 

de reporteros y redactores que cubriran plazas vacantes y que el 

servicio nocturno c1as guardias> no fueran cubiertas por 

periodistas que laboraban durante el ella. 
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En esa epoca los perlodistaa no peraanec1an en el aiamo 

perlódlco auchoa aftoa, au rendlalento decaia aenalble~ente, y 

ello los obligaba a pasar de una a otra empresa hasta que, 

viejos, no eran aceptados. 

Por e1to, el Sindicato 1e dló a la tarea de pugnar por el 

seguro obrero. Hasta ese •o•ento, nlngl)n gcaapl••Q ar09111 ppr 

•uy ppderosg gue fµeca lp babia pl•nteado. Asi, 109rO que la 

casa de Salud del Periodleta, creada y sostenida por i:;J,, 

Unlyeraal, pasara a aanou del Sindicato. 

cuando ae impide la reelecclon de Alvaro Obregón, 1e 

deemembra la CRON y el Sindicato de Redactores renuncia a la 

central intentando foraar, a trave1 de un albazo, la Unlón 

Sindical de la Prensa de la República. 

Sin eabargo, en plena agon1a, la CROM logro 1oatener el 

Sindicato y foraó un coaité e)ecutlvo provi11onal dlrigido por 

Manuel Becerra Acoata <padre>. 

En 1928, el SNRP abandonaba la CROM porque "el trabato 

perlod1et1co no pod1a aoaeteree al estrecho control politico que 

pretendtan elercer loa lideres croaietaa, ya que ae deavlrtuaria 

la pr6ct1ca profesional inforaativa, y loe per1od1ataa 1ólo 

aerv1r1an de peldafto para la obtenc16n de cargaa públicoa". 

Seis anos despuée «19291, el Sindicato rec1b1a la eollcltud 

de af111ae10n de perlod!etas del Puerto de Taaplco. ltll a partlr 

de e1ta fecna cuando ee lnlcla la •epoca de oro" del grealo 

per1od1stico, época que no duraria aucho tieapo. 
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III.4.A.- EL SINDICATO NACIONAL DE REDAcn"ORES DE PRENSA. 

"A Aguirre C.!lrdenas se debe que el 11 de noviembre de 19H, 

el Slndlcato de Redactores de la Prensa del Distrito Federal se 

convlrtlera en Nacional, con el propOsito de reunir a todos los 

perlodiatae de México en una eola organizaciOn de realatencla al 

amparo de la fracclOn XVI del articulo 123 de la ConetituciOn 

Polit1ca de los Eatadoa Unidos Mexicanos, notificada a la 

secretarla de Industria, Comercio y Trabajo, Junta Federal de 

Concil1ac1on y Arbitraje, Alianza de Uniones y Sindicatos de 

Artes Gr6f1ca11 y empresas periodlst1cae del.a capital" 1271. 

"Fundado en loa aftoa veintes por don Francisco zaaora y don 

Mario Rolas Avendafto, entre otros, el Sindicato Nacional de 

Redactores de la Prensa <SNRPI ha tenido una vida aleatoria, aal 

en lo polltico como en lo propiamente laboral. Si bien en 11ue 

origenea fue una agrupac10n de lucha, y significativa en la vida 

laboral mexicana <al grado de que en su representac1on Rolas 

Avendafto encabezo la delegaciOn obrera que contribuyo a la 

redacciOn de la Ley Federal del Trabajo en 19311, perdiO 

1aportancia cuando los periodistas que a111taban en eua filas y 

trabajaban en algunos de los principales diarios, salieron. 

"Quienes laboraban en E1ce111or delaron al SNRP 

cuando la empresa ae convirtlO en cooperativa y loa de Noycdadea 

cuando se constituyo un e1ndicato de empresa, dicho sea en el 

doble sentido del término, el consagrado por la ley y el 

consagrado por el uso, que indica la coloraciOn albina de una 



agrupación grealal" < 28 > . 

Aftoa deapu~a. durante el mandato presidencial de Adolfo 

LOpez Mateoa ae tundo el Club de Per1od1ataa cuya ada1n1strac10n 

ae entrego al SNRP. 

Posterioraente, y con apoyo del gobierno de Lu1• Echeverria 

Alvarez, el SNRP realizo un encuentro internacional de 

per1od1ataa a cambio de au 1ncorporac10n a la confederac10n 

Nacional de organ1zac1one• Populares <CNOP> del PRI ba'º el 

aeabrete de Prensa Revolucionarla Unida <PRUD>: eata af111ac10n 

fue hecha aln la conaulta y aprobac10n de aua baaea. 

"En loa últlaoa aftoa, el SNRP perdlO la fuerza polit1ca que 

en algún aoaento pera1t10 que eu aecretarlo general fuese 

candidato prliata a una d1putac10n federal. Laboralaente, aparte 

de delegaclonea en alguna• pocae entldadee del pata, au preaencJa 

principal ae refle,aba en la contratac10n colectiva con dos 

eapreaaa per1od1eticaa laportantea en la ciudad de K~xlco, la que 

edita loa Univerealea, y la que publica loa ovacione• aaen ~e 

contrato• con otraa publicacionee de aenor relieve• <29>. 

"La h1ator1a del SNRP en loe últiaos aftoa, parue1a en 

el tiempo a la del partido en el poder y a la del disfrute ~e la 

autonoaia univereitaria, ae ha deearrollado en un allbiente 

adverso, pol1tica, econOaica y greaialaente. SOlo clertoa 

aoaentoe parecieron aeftalar el despegue de eea organizac10n, pero 

fueron únlcaaente eatallldoa que ae apagaron auy pronto por loe 

eabatee eapreaarlalea, la falta de conciencia de claae entre loa 

per1od1etae y un poder pol1t1co que sOlo excepcionalaente 

favoreclO al SNllP" <30>. 

El SNRP en aue aetorea tieapoe logro que loa pueatoe de la 
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.. ,a de redacciOn fueran deaeapeftadoa por perioaiataa 

aindica11Hdoa. "Sin eabargo, no ae avanzo en la• conqui1t.a1 

1lndlea1ee, •lno que ae d10 aarcna at.r6a y t.alea pueat.01 ee 

conv1rt.ieron en puestos de confianza•. 

E• una organ1zac10n •11n aeaorla aindlcal, carente del apoyo 

cierto y sostenido de aua bases, con un liderazgo aferrado sOlo a 

la ldea de aobrevivencia <donde, paradOlicaeente> ae enaayo, y ha 

estado en prAct1ca un aodelo de deacentral1zac10n de loa aandoa 

que no ha logrado cualar, porque la decia10n últlaa corresponde 

al secretarlo general en turno. Se peraitlO la recleccion del 

Coelt~ Directivo y se aapliO su periodo de elercie1o quizA con el 

fin de afrontar aelor loa probleaaa creados por la• eapreaaa para 

liberarse 4el coaproaiao contraldo con el SNRP; ain eabargo, la 

falta de un firme apoyo de sus agreaiadoa y de v1ai0n de loa 

dir19ente1, a1i coao un a1alaa1ento de lao baaeo, 1ap1di0 el 

deHrrollo y fort.iec1•1ento 11nd1cal" 131 l. 

La vida o1nd1cal del SNRP aerecer1a aer tema de 

1nve1t19acion, pero aqul, únicaaente ejeaplificareao1 la falta de 

deaocrac1a a lo interno del 11nd1cato y la utilización de 101 

recurao1 del greaio para benef iclo peraonal de 1ua dirigentes en 

bate a docuaentoa del propio SNRP y de a19uno1 trabaladorea pues 

e1to origino la fractura del otrora poderoso or9an11eo 1indica1 

de perlodiltaa. 

Para e1to, analizareeoo lo sucedido en aayo de 1988 a 101 

trabaladore1 de Lo1 up¡ycr11111 que, !unto con loe oyacip!lfl•, 

fueron 101 dos baationeo del SNRP: 

Aunque , "Por ••• que ee pueda Juzgar adversamente a los 

mando• reciente• del Sindicato Nacional de Redactores de la 
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Prensa el golpe que na aufr1do, dafta las poa1b111dadea de 

agrupamiento de loa traba2adorea de la 1ndu•tria per1odiat1ca y 

por eao debe •er deplorado" <321. 
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lU. 4 .11. - "llt.ANQUEADA" SINDICAL EN "EL UNIVERSAL" • 

A cael dl•I aftoe de eu fundaclOn <19161, la 00•P•ft1a 

Perlodletlca N•clonal <hoy, "A9encla Unlvereal de Not1c1ae", S.A. 

de e.Y.> e~1tora de El Unlytr••1y11!1 VpJy1r111 gr•g&ep 

<aparecido poeterloraente>, fue obllgada, por parte de loe 

traba!adoree, a firaar el contrato colectivo laboral con el 

Sindicato Naclonal de Redactores de la Prenea y Traba)adore• de 

Actividadee Similaree y Conexa• <SNRPI, de reciente creac10n 

Luego de 60 aftoe, la e•preea lniciO, deede ••Yo de 1987, eu 

pol1t1ca •ntll•bor•l contr• el SHl\P: Tleapo nubo en que l•• 

negoclacionee eindic•lee a9otaban a la eapreea Por lo que éet• 

convlrt10 en una prioridad de eu adeinietrac10n deeeebarazaree de 

alguna• de la• aucnaa organizaciones con la• que tenia tr•to de 

eee 9énero. 

De ese •odo, por ejemplo, quedaron deepl•Z•d•• la UnlOn de 

t.inotlpografiataa y otras a9rupaclonea. SOlo aubelet1a la 

relaciOn entre la coapaft1a editora y la Un!On de Traba,adorea 

periodlaticoa, y hasta marzo de 1988, con el SNRP. 

Aunque la dirl9encia de eate últlao organlemo no algnlflcO 

nunca un probleaa para la e•presa, puea de alguna •anera éeta 

cona1c;¡u10 en todo tiempo condiciones laboralee convenientes para 

aua intereses y clerto ea que busco crear un sindicato 

propl•mente suyo. 

"De eea unera, una agrupaclOn prtcticamente inexistente, o 

con una vida eecaaa, co•o el Sindicato Progrealata •Justo 

Sierra•, fue eapleado por la e•preea para oponer un 11t1glo por 
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la titularidad del contrato al SNRP. BaJo prealón, y taablfn 

descontentos con una dirección erratica, la mayor parte de loe 

redactores de El ynlyeraal reaolvleron adherir.se al 'Juato 

Sierra' y por lo tanto el SNRP tendra que arriar la• bandera• que 

durante lar9oe anos izo en las instalaciones de sucareli 17 e 

Iturblde a". e 33 > 

El secretario 9eneral de la sección uno del SNRP, Enrique 

sanchez H6rquez. considero que lo sucedido en El Upiycr1a1 fue 

"parte de una sucia aanlobra del. director 9enera1 Juan Pranc1aco 

Healy Ortiz debido a que la empresa se ha aoatrado partidaria de 

una or9anlzacion de ne9ro historial, proaoviendo y realizando 

reunionee con coapafteroa, • loa que ae entre9a dinero y proaeeaa 

cpor> l• lucha contra el SNRP, leJoa de representar una 

superación, puede caer en graves retrocesos". 134> 

sanchez M~rquez aseguro que a loa trabaJadorea se lea 

dividió a travfa de listas ne9ras para quienes no apoyaron al 

"Justo Sierra" y eftadlO que Healy ortlz intento erar la ide¡1 de 

una aaplla libertad de expresión en sus pAglnae, en un marco 

progresista y relv1nd1cador de lae luchas laborales, pero en la 

que loa trabajadores de El. Univereel "sufren en carne propia la 

eabeet1da patronal.". 

Sin e111>ar90, Juan Arvlzu ArrioJa, uno de loe solicitantes 

para que el SNRP ee aleJara del diario, explico que "cuando un 

sindicato no te representa, no te defiende, no intente 

reivindicaciones salariales ni aeJores prestaciones, y por el 

contrario, te atemoriza, aiapleaente se convierte en en9anchador 

de trabaJadorea. Y eso fue lo que paso. El Sindicato de 

Redactores falló contra sus propios representados" <35>. 
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"El SNRP realizaba un reparto arbitrario del fondo de 

publicidad y de las utilidades. La desigualdad noa unlO. La falta 

de estimulo nos uniO. t.a falta de una auténtica representación 

sindical nos uniO. Tanta ••Qrtge noa unlO", dilo Arvizu ArrioJa. 

Pero la historia sindical conteaporAnea, en LQ• Ynll(flr11le1, 

no empezo en marzo de 1988 sino un afto antes: varios trabajadores 

formaron en 1987, en vlsperas de elecciones sindicales, dentro de 

E1 Unly1r111, el "Movimiento por la Unidad y el Ca•blo" CHUCl. 

Por ser uno de los pocos docuaentos que cueation• el 

quehacer de loa últimos dirlgentea del SNRP, reproducimos integra 

la carta Abierta del MUC a los traba3adores del diario: 

"A los aieabroa de la Sección 1 <El UnJ,ynnal 1, del SNRP. 

P R I!: S I!: N T E. 

La geatlon directiva sindical se concibe coao la tarea 

orientada a representar los intereses de la clase trabajadora en 

la búsqueda de mAa altee niveles de vida y exigue que quienes 

pretendan encabezarla den muestras constantes y fehacientes de 

Rogtitusl y Hppn1gtd1d Prgfc1ign1ll11g en el cuapllalpn\o de la 

tarea grgp11. pignldad y Eoptci\u Oe &ecylqlg hacia 109 

compafteros representados. 

Ahora, ante la inainencia del relevo de dirigentes de 

nuestra seccion sindical, resulta no solo lndiapenasble, sino 

también urgente, retomar el caaino que nos perait.a dignificar la 

tarea de quienes ocupen loa m6s altos cargos de repreaentaclon y 

promover una cada vez m6s activa y directa participacion di toQp• 

y cada ung de los coapafteros de la fuente de trabalo en la toaa 
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de decisiones que a todos afectan e interesan. 

Por ello, loa integrantes del autodenominado Movimiento por 

la Unidad y el caabio hacemos pOblica nuestra decis10n de 

participar en 103 prOxiaos coa1cios aecclonales, coaproaetidos en 

la bOaqueda de loa propOsltoa antes mencionados. 

Creemos, ratificamos, que la dignificaciOn de nuestra vida 

sindical eOlo podrá darse en la medida que promovamos una mayor y 

cada vez m6s comprometida partlcipac10n de loa coapaaeroa en la 

discusión y solución de nuestros probleaaa, pues de otra auerte, 

delamos la dirección de nuestra organ1zac10n gremial en manos de 

grupos o facciones que le)os de proaover una ae)oria general, se 

preocupan sOlo por alcanzar su propio beneficio y el de sus 

incondicionales. 

La participac10n libre y deaocrttica de todos, aai debera 

darse al margen de grupos, y sin distingo• ni privilegios de 

tarea o ubicación dentro de la eatructura de dirección sindical. 

Reiteramos nuestra convicción de que, ahora más que nunca, 

es menester profundizar en la bOequeda de una ae,or relación 

obrero-patronal en nuestra fuente de traba'º· a1eapre en un aarco 

de di~ni~ad y claridad, baaada cp c1 cgngciaieptp ¡ep•r•l di lp• 

llUDtOI 9\10 CAD la e9pre11 IC traten ppr portf¡ dtt lQI dlrfgtiypt• 

para ello, resulta imprescindible la profesionalizaclon de la 

tarea individual, eliminando vicios de toda indole y el tan coaon 

oportunisao laboral. 

Externaaos taab1en nuestra decisión de trabalar en favor de 

la pro•oción de una Solidaridad Aptiya y Rcol entre loe mie•bros 

de la sección, recordando que ya en el paeado reciente pudimos 

avanzar en tal sentido mediante la formación de un Pondo 
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l!:conóaico de Sol!darldld en favor de coap1Hero• que entonces, y 

aun 1hor1, se encontraban aorglnadoa de BU puesto de trabajo. En 

esa oca•lón, pudimos de1oatr1rnoa a nosotros al••o•, e inclusive 

a quienes nos censuraron que somos capacea de ser solidarlos unos 

con otros, al aargen de intereses aezquinos o pretensiones de 

liderazgos oportunistas. Vimos, en fin, que no estaaos solos. 

Desde ahora, de manera respetuosa pero clara, planteaaos 

ante el comité Ejecutivo Nacional del SNRP --al que reconocemos 

como el ala alto nivel de dirlgencia greaial--, nue•tro 

compromieo de traba,ar por rceupgrer la aytgnoaie 4D 9e1tiOn y 

d!resciOn perdid11 por 1nteriore1 y •(m ata el estua1 Qq•i\t 

!!eccignal. pues consideramos que abdicar de tal prerrogativa de 

autonom1a e independencia implica tanto como reconocer la propia 

incapacidad para cumplir la tarea para la cual se fue electo por 

los compafteroa trabajadores. 

' ... de cara al caabio' 

Movimiento por la Unidad y el cambio" 

con lo expuesto, el MUO lo unico que queri1 era democratizar 

el acceso a la dirigencia del SNRP, pero la respuesta de Mario 

Oedefto Rosas, Jos~ Luis Vlzquez Bautista, Jorge Roldan Valencia, 

V1ctor sanchez Baftos y Enrique Slnchez Mlrquez, secretario 

general, del interior, de trabajo y de la sección 1, 

reapectivaaente, fue tajante: 

Mientras enviaban a Irma Rosa Mart1nez Arellano y Manuel 

Alonso Enr1quez a reportear a Oyac1gpea; a Jorge Arturo Zérate 

Vite y Ana Lourdes Clrdenaa Esplnoza lea asignaban una coalsiOn 

sindical en Oaxaca pero ein goce de sueldo, por ser presuntos 
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"cabecilla•" del MUO. 

No conforaea, los llderea acuaaron a los periodietaa ante la 

Co•ie16n de Honor y Juaticla del SNRP, -por "boiocoteu- una 

aaa•blea" y de calificar de "charro" a Oedefto Roaaa- de traiclOn 

aindlcal, acto• de indisciplina, falta• in)uatlficadaa a· 

aaaableas, )untas y reuniones de traba)o, falta de pa90 oportuno 

de las cuotas, desacato de los estatutos, realizar cualquier acto 

tedi•te a dl-1au1r la r .. ru y cobea16a de la Or9aa1Ac10n 

atndlcal e lllcurrir • acto• de falt.a ele probidad y llllnradllz, de 

Ylol•cla, -••• o 1njurla• m coat.ra de - c.,....lleroa. 

El que los acuaados notificaran la decision unilateral 

to .. da por lo• lidere• del SNRP al entonce• preaidente del 

Congreso del Traba)o, Fidel Vel&zquez S6nchez y entablar una 

deaanda contra el Sindicato Nacional, provoco que el lider 

sindical Ciy no la empresa!> cedefto Rosas suependiera de au 

e•pleo a loa reporteros. 

Ante e•to, a los periodistas no les quedo otra 

alternativa: de•andar al SNRP y a la e•presa ante la Junta Local 

de conclliaciOn y Arbltra)e del Di•trito Federal y solicitar <el 

9 de febrero de 1988> la af11iaci0o de los traba)adores del 

diario al Sindicato Progresi•ta "Ju•to Sierra" de Traba)adore• de 

Servicio• de la RepQblica Mexicana. 

Oa•i despues de un afio, el 1% de aayo de 1988, el Sindicato 

Progrealsta "Justo Sierra" gano la t1tu1aridad d'!!l Contrato 

Colectivo de Traba)o con 110 votoa a favor emitidos por quienes 

laboraban en El Uolyeraal. 

con eato, loa troba)adores enterraban "toda una epoca de 

estanca•iento y hasta re9re116n de nueatra 11 tuaci6n laboral'' 
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<36>, y el cacicazgo de oeaefto Roaa1 y de alguno• d1r1gentea del 

SNRP. Cuatro aftoa despu6a, loe eapre11r1oa de T!!l•yl11 echarian 

tlerra -con l• adqu111ciOn de lo• ovaciones- aobre lo que parece 

aer ya un cadlver. 

Ae1 terainaba un1 etapa ala del •greaio period1et1co que por 

tantoe anos estuvo al aargen de la organizaclOn claraaente 

eindlcal, y que durante mucho tiempo desentendió de aus 

condiciones laboralea 1y que> intento en 1929 dar el iapulao 

necesario para que la actividad soclal re1v1ndicatorla por 

excelencia, contara con loa eleaentoa ainlaoa de defensa. 

Aunque dependiendo del moaento politico, coao fueron loa 

c••oa de 11 untur111, Hpy•41sl9•, Unq••ung v La Jqrnaoe. 

"las eapreaaa per1od1stlcaa que toleraron la organizaclOn local 

de loa perlodiataa, no aceptaron de buen grado la foraac10n de un 

eindicato nacional e lniclaron el contrataque. El 24 de novleiabre 

de 1929 se convoco a edltore• de periódico• a integrar la 

Asoclacion Nacional de Empresas Per1od1sticae lcon el fin ~e> 

discutir y aprobar el reglaaento para actuar en caso de conflicto 

con loa sindlcatoa de redactores, eapleados y obreros de loa 

perlOdicos dlarioa, y decldldr taabien acerca de la actitud que 

las eapreaaa deberian toaar, en conJunto, frente a loa conflictos 

con loa periOdlcoa de loa eatadoe del interior de la RepQbllca; 

ea decir, loa eapreaarloa ae preparaban para nacer un frente 

coaan ante la organizaciOn de loa periodiataa de alcance 

nacional" <3?l 



144 

III.4.C.-LA DESAPARICION DEL SINDICATO DE TRABAJADOl\ES DE 

""P"'SUWl. 

t.ue90 de la 1ntervenc10n de Luie Echeverr1a Alvarez en los 

asuntos internos de l!:lctlaipr, con la llegada de Re91no D1az 

Redondo a la dirección de ese diario y la salida de Manuel 

Becerra Aconta hilo C18 de julio de 1976>, Julio Sherer Garcia y 

un grupo de reporteros, redactores, auxiliares de redacciOn, 

personal admlnlstrativo y de talleres, fundan la revista El:lUlAAll. 

en noviembre de 1976. 

Casi un ano después, Manuel Becerra Acoata hilo, Junto con 

un grupo de perlodistaa también salidos de EJs•l•ipr, editan el 

diario Un91tauno en agosto de 1977. 

Ea a travéa de acciones de loa cooperativistas, anOnlaaa 

CEd1tor1al Uno, S.A. de c.v.> y el esfuerzo de aus trabajadores 

como logra aootenerae este 1aportante diario de finales de loa 

aetentaa y principios de loa ochentas. 

Ah1, en el seno laboral de Upp1l4pyng logra crearse uno de 

loa primeros y unicoa aindicatoa conteaporAneoa que aglutina 

tanto a "intelectuales" coao a "aanualee": redacc10n, rotativas, 

intendencia, adalnlatraciOn, d1atribuc10n, todos conforaan el 

Sindicato de TrabaJadores de Editorial Uno CSlteuno> a princlpioa 

de los ochentas. 

Durante au no tan corta vida, Siteuno tuvo cuatro 

secretarios generales: Luis Gut1errez Cahora director del diario 

y ex adalnistrador del alama->; Bulmaro castellanos <Magu>; 

Ernestina tternAndez: y Mario Garc1a Sordo. 
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Haata jullo da 1917, y al .. rgen de pugna• internas por la 

dirl99ncia del Slteuno, loa trabajadorea lograron obtener lo• 

.. ,orea aalarioa pagado• en un .. dio l•preao <exceptuando 

!U.Galll.>. 

Ayuda para renta y tranaporte, libroa, ropa, aervlclo1 

<viaje• en avlOn a cualquier parte del pal• o del •undo o co•idaa 

o cenaa en loa .. ,ore• re•taurante•> pod1an 1er adquiridos por 

loa trabajadorea de Slteuno. 

En la• con•••oraclonea de la fundac10n del diarlo o del 

alndlcato, Editorial Uno aorteaba, entre sus e•pleados, boletos 

de av1on, via,ea al interior y exterior del pa1a, as1 coao 

divereo1 uten•il101. 

S1teuno hacia realidad las deaandaa, no Wl1caaente de los 

organ1a•o• 9re•lalea actual•• sino de hace decenas de afto•, co•o 

lo fue el pago de horas extra• a loa reportero• que cubr1an 

9uardia1. 

En la decada de loa ochenta•, en loa ••dios i•preaos co•o a;¡_ 

DJ.&.. El Sp1 dn Mtglcg. f!gqt11lgr. oyastqgo1. J1 pgtyer111 La. 

~y la propia ~ ae deacanaaba un sOlo d1a: un0.a1upp 

ae convierte en el pri•er diario donde aua traba,adores 

conquistan dos d1aa de descanso por cinco laborado•. 

Ade•Aa de la afiliaclOn de todos.loa trabajadores de 

Editorial Uno, al Inatituto Mexicano del Seguro social <IMSS>, 

loa reporteroa contaban con un seguro contra riesgos de traba'º 

<de vida, de daftoa a terceros, accidentes de tr6nsito> luego de 

la •uerte violenta del reportero Ignacio Rodriguez Terrazas 

cuando este cubria infor•acion para Uppwa1ypp en El Salvador. 

En el Spl di! Ht1lcp, el aeguro de vida apenaa ae instituyo 
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en 1990. iOiez anoa deepuéa de que ae hizo en Upp .. 1upo! 

Dos ae•e• ante• del 15 de agosto de 1987, loe •1ndlcalizados 

anunciaron una falta colectiva para lograr el respeto e11¡1reaarial 

a la direcciOn eindical, la recatego~izaciOn y retabulaciOn del 

70 por ciento de los trabajadoree, 1ndeanizaci0n a loe 

despedido•, y un increaento aalarial eaergente del 22.96 por 

ciento para todos lo• agremiados a partir de 'ulio de 1987. 

A pesar de las conquistas laboralee, éetas no tenian ninguna 

obUgaciOn para la empresa debido a que Siteuno no "existla" 

juridicaaente porque carecia de registro ante las autoridades 

labora lea. 

En la última semana de abril de 1987, Siteuno -junto con los 

trabajadores de Rassini y las costureras del Sindicato "19 de 

Septieabre"- deaandaron au registro aindical ante el entonce• 

presidente de la rep~blica, Miguel de la Madrid Hurtado, por lo 

que el reeponsable de la Junta Local de ConciliaciOn y Arbitraje 

IJLCA>, José Antonio Vallarta Flores, se comproaetiO a rec~bir. a 

los integrantes del comité ejecutivo sindical. <38> 

Pero la presiOn e'ercida por la empresa Editorial Uno, S.A. 

de c.v., sobre la JLCA logro que "en forma slste11Atica loe 

funcionarios rehuyeron dar tr6aite al registro". 

Por su parte la editora de upp•A•ynp suspendiO el espacio 

donde colaboraba Manuel Fuentes Huftlz por asesorar al Siteuno en 

loa trAaitea del registro sindical y por criticar loe vicios de 

la Jt.CA. 

Siteuno lamento "la separaciOn de Manuel Fuentes de las 

péginas del diario, ya que va en detrimento de nuestra fuente de 

traba'º y la calidad informativa de UnomAaung. Como colaborador, 
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M•nuel l'Uentee .. di•tlngulO por •u ablerta defen•• del diario y 

•u aarg1naci6n favorece a qulene• quleren ver el peri6dico 

de•pre1t19lado. 

"E• aotlvo de preocupaciOn para el Ooalt• ESecutivo que loa 

articulo• de Manuel l'Uente•, en defen•a de io1 trabaSadore1 del 

ca11¡10 y de la ciudad no aparezcan llie en nue•tro dlarlo. S61o a 

loa eneai90• de Vpp111up9 le• beneficia que nue1tro •lndicato no 

tenga re9i1tro, en detr1aento de loa derecno• laboral•• de loa 

tr•ba!adore•. Ea infantll ocultar la realidad cuando en la Junta 

Local exi1ten rezagoa, 1neflc1encia1 y ca•o• de corrupción". <39> 

El Siteuno advirtió que "De continu1r la cerrazón de la• 

autoridad•• para cuaplir con la ley y la con•t1tuci6n, en 

relación • nueatro regl1tro aindlc11, Siteuno recurrir& a lo• 

foro• 1ntern1clonale1, coao la Or9an1zac10n Intern1clonal del 

Traba'º <OITI con aede en Ginebra, Suiza, para deaandar el 

cuapliaiento del convenio 17, auacr1to por M•xtco, en el cual el 

gobierno aexicano ae coaproaetlO a re1petar la libertad 

•indlca1•. 

Junto con la deaanda del re91atro aindlcal, el gobierno 

federal eapezaba a presionar a la adainatraciOn de Editorial uno 

para pagar iapueatoa de Infonavit, Hacienda, y otroa, luego del 

deatape, de ouauht~aoc otrdenaa SolOrzano, coao candidato a la 

presidencia de la repübl1ca, aunque el golpe para caabiarle la 

linea editorial a Up9111uq9 ya ae gestaba. Uno de loa priaeroa 

indicios de la criaia fue la salida, trea aftoa antea, de decena• 

de coapaftero• para foraar [,a Jgrp•d•. 

La noche del atblldo 15 de a9oato de 1987, 81019 r;o11sec10n 

"dlfundto 1nforaac16n fa11a 1011re UNOMASUNO, 11e9Cin la cual en ese 
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•o•ento <nueve de la noche> la e•preaa eatal>a aienQo parada por 

aua traba,adorea. A las 8:30 de la •aftana Gel 10. Ge aeptlembre, 

Radio Universidad ta•l>ien eaitió lnforaación falea en au prograaa 

ntusoca"', ae quelal>a la eapreea de Edltorlal Uno. 

t.uego del 15 de agoato, la eapreaa deaconocló y deap1d1ó a 

Mario Garc1a Sordo, Miguel Angel Ortega ortega, Reaed1oa Roaero 

Gra)eda, Let1cia Roaalea Horalee, Arturo Becerrrll Hlrtinez , 

DdVid Gómez Luna y a Maria Antoniet.a Barragtn, integrante• de la 

direcclon ainGical del Siteuno y a ocho trabaladorea de baae, con 

excepc.l6n de Abundio Nüftez sancnez y Serqio Nava Martinez, 

aecretarioe de Trabalo y conflictos, y Teaorero, reapect1vaaente. 

Ademaa, Editorial uno preaiono para que el entoncea director 

de RadlQ EsSysaciC!n. Hector Hurillo cruz, diera "por terminacsa la 

actividad que ha venido deaarrollando <Erneato Alarc6n Huicochea> 

en.esta e•isora como locutor auplente y coao locutor de 

programas" porque "en ausencia del locutor titular, ee difundió 

informac16n falsa t•eferida a una supuesta auepenai6n de laborea 

en el perlódico Ynp úa uop" <40>. 

Alarc6n Hlcochea fue acuaado de "una flagrante violación a 

lo dlapueato en el articulo 78 de la Ley Federal de Radio y 

Telev1a16n aa1 como al articulo 114 del Reg1aaento de lal 

estacionea radiofónicas coaercialea, cu1t.urale1, Qe 

experiaent.ac16n cient1f1ca y de af1c1onado1, y reaponaable en los 

terainoa del articulo BO de la aencionada Ley". 

Casi un mea después, la propia empresa adaitia -a travéo de 

un documento- que "Fue un acto de agreal6n flagrante, 

1n)uat1f1cado, a mansalva, maquina~o para causar dafto real a 

Edltorlal uno, S.A. de c.v. La foraa en que fue urdido el 
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•tentado del 15 de agoato y loa .. todo• de 1nti•ldac10n que 

.. plearon aua eJecutor•• <no ••• de 301 p•r• lapedlr la aallOa 

del Olarlo no ad•lten el e•pleo retorico de P•labras co•o 

'dlllo90·. 'pl&tlcae•, o ·negociaclonee·. No•• tra9ua un golpe 

p•ra pedir dltlogo. Un 901pe artero ea un acto claro de 

hoetllld8d y agrea10n ein pallatlvoe y atenu•ntea• <611. 

Eate coaunlcado lo flr••b•n Manuel Becerra Acoeta, Adolfo 

Agullar y Quevedo, Huberto Batl• Martines, V1ctor Manuel Julres, 

t.ula Acevedo Peaquera, Raaon Marques oar1>aJal y Pernando Garcia 

Priego «Tereea Gil Gllvez fue l• ünlca que se opuao a flraar eate 

docu-nto>. 

A•1a1aao, la eapreaa lapidiO el uao de la• 1natalac1onea del 

sindicato a loa agreaiaOoa1 evito reunlone• de eatoa 10 aaenasa 

velada de aer deapedidos. Sin embargo, 300 integrante• de Slteuno 

ae reunieron, el s de aeptlellbre de 1987, tuera de eu centro de 

trabajo. 

En eaa oca•iOn, la Aaaablea de Trabajadadorea de Siteuno 

noebrO coao repreaentantee del Co•lt6 EJecutlvo Oe•t1tu1oo • 

Mario Ju6rez, Enrique Florea, Marco Antonio Blrcenaa, Joe6 Lula 

Luna Vega, Haribel Guti~rrez, Guillerao GOaes Slnchez, Mario 

Orozco y C.rloe Buataaante. A la eapreea ae le aol1c1t6 otorgar 

la licencia correspondiente a eatos trabaJadorea en baee el 

contrato colectivo de trabajo. 

Edltorlat Uno respondlO: Luna Vega y GOaez sanchez "ya no 

prestan a1Ja aerv1c1oa en esta eapreaa", 1011 otros noainaaoa 

"deberln acreditar fehaclenteaente • l• eapreaa que aon ahora 

repreeentante• de la aayor1a de loa tr•b•jadoree" porque la 

.. preaa •eata obli9a~a a conceder licencia o peralao con 9oce de 
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sueldo 1ntegro a lo• a1eabros del ooa1t6 Ejecut1vo del •1nd1cato 

por tieapo indefinido, ng a r1prc11pt.1ntc• del gpe!t,t 1••c:yg1yg" 

(42> 

Ante esta respuesta, los trabajadores propus1eron 

poster1oraente "suspender laboree para reinstalar el coaité 

ejecutivo" o que loe agreaiados se colocaran pequellos liatones 

negros "como sellal de duelo por la muerte dP. Slteuno": esto 

Oltiao fue lo único que se hizo. 

Aún con el despido de los 15 trabaladot·es, la eapreea 11igu10 

quel&ndose. As1, el subgerente de relac1ones induat.rlalee de 

Editorial Uno, Pernando Garc1a Priego, requ1r10 al aún secretarlo 

de Trabajo y conflictos, Abundio Núllez s&nchez para que "por 

escrito y públlcaaente defina la participación que ha tenido 

uated en esta caapalla calumniosa contra la empresa; defina 

también públlcaaente 11i esa caapalla refleja en realidad la 

situación que guardan la11 relaciones obrero-patronales en 

Editorial uno y si, en suaa, e11 usted cómplice o coautor d~ u~oa 

ataques". <43> 

Desde el 15 de agosto de 1987, "en diversos medios de 

coaunicaciOn esta caoa editorial ha sido atacada con desplegados 

y cUcho11 calumniosos y dlfaaatorloa que no tienen otro objetivo 

que golpear a e11t.a fuente de empleo" ccie 400 e11pleado11>. 

"Estos deaplegacios y algunas otras notas pretenllldamente 

·perioc1isticas' han sido aistem&ticos. coao lo hlln evidenciado 

loa ataques lanzallos, inclusive, en foros universltarioa. S~ 

trata, a todas luces, de una campalla de desprestigio en contra cic 

unoa&synq, que inclusive fue ·anunciada' por un grupo de sujetos 

convertidos hoy en enemigos declarados de esta fuente de trabajo 
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<quel no han vacilado en hacer frente coaem, aaoc1adoa con 

qulenee deade hace tleapo nen tratado de anlqu11ar eata fuente 

que da eapleo e 400 traba,adorea", adj11nttndole una fotoeop1a del 

de•plegado aparecido en la pt9lna 4 del nueero 561 ese 1• revl•t• 

l!Ul;UQ,. 

La eapre•a coneldero, con un •uated que •e oatenta coao 

eleebra del coalt~ eSecut1vo de Slteuno el en 24 horas no ha dado 

re•pueata pObllca y por eacrlto • este requerla1ento, Ed1torlal 

Uno aaue1r6 que usted ea reaponaab1e de 1• caapafta de caluanla• y 

d1faeaclonee en contra de esta eapreaa y dar6 por •entado que la 

palabra eapeftada <y reconocida) de buena fe, e•t6 alendo 

tralclonada con acto• de uta fe" • 

Por aer uno de loa Qltleoa docueento• del Sindicato de 

TrabaSadorea de l!:d1tor1al Uno "I9nac1o Rodri9uez Terraza•"• 

reproducleoa, 1nte9ra, la conteetac16n que hacen Allund1o Nllllez 

S6ncnez y ser9io Nava Kartinez a Editorial uno: 

•u.a9atlpo Ge Sttaao> llblco D.P., • H Cle octllllee Ge ~tl7 

Lle. Peruado a.re.la Prl990 

8U119erente de .. lacto-• JadUlltrlalH 

1111Sltor1•1 uaa s.a. oe o.•. 
P r e • e • t. • • 

-..Uro oe.....-o - lnt.e,rantn Clel c:am.~ elecutho Cle 

UW!Do ea truepereate y pQb11co. ya qu11 eetA aY111eda par 11 

Myorle lle toe n111111ec1aree. a.1 lo ateaUguaa le• eleeclaH• 

celeorede• el at lle agaata Ge 1116, feche ea f1U9 fuillae electo• 

c..-re-tutee 119 la• allldlca11AClo• pare ua parlado 119 doa aloa 

,... culalaa una et 11 oe MPtl--. oe u11. 
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Lo• tr•lleJ•tlore• ntu al tanto lle aue•tra• actl•lClallea y 

aaben que nunca '-º" ettpreatlldo, al _.,reaaereaoa J..ae, 

udoa.. o oaipa&• de duprfftlflo 11 Hr.lcio ae lnter..,. 

oacuroa para acallar coa alle9tra fueate de ...,1eo, pue• de ella 

..... que ao• •llllllll90• coiao trallaJadorea y organ1 .. c10a 

ae.ocrltlca e laClllpeadleate. 

Por el coatr•rlo, aue•tra coa•taate preocupaclOa ha •lllo, 

precl-ate, coa•r••r la fuente de traDaJo, ••1 coiao aleatar 

•le11pre un• relaclOa ..... y re ... tuo.. 911tre trallaJaclore• y 

empre ... Un• re1ac1011 de bueDa fe, Hrla 'I de igual-. 

NUeatro co1111roa1ao coiao repre-tante• de loa trabaJadorea 

ea y aerl alempre porque loa probl ... • o nece•ldade• de ••to• 

aean re11Uelto• coa la .. yor celeridad po•lble ea ..... a la 

coacertaclOa y a l• fte<JoclaclOn. Cllalquler otra laterpretaclOn la 

recaazaiaoa taJaate y coatundellt.-ente. 

areeeoa que l•• actltudea latlaldatorl•• contra lo• 

trabaJadOrea y au11 or9aal1111clonea •Olo esl•tea ea pal .. • 

totalitarios -de lzqulerda o de derecha-, donde H ti- llaJo 

coacclóa • loa trabaJadorea y a aua legltlao• repreaentantea, 

adaa• de coaeulcar aua derecboa. Ellto e8tl tota1-te lll•orclado 

da la lul)ell ele pluralidad, Oemoer•el• e 1Ddepeadeaela ..- tl

uaoaa-o. 

E.o• coa-loa de "bUella fe" 110 1.mpllcaa que H tenga a un 

Sindicato aer•ll, aualao que a6lo eat6 de apenctlee y parapeto. El 

Slteuno e• una or9a111sacl011 ladependleate, aeaocrattca y 

collllatl•• que Cle..-pefta un papel de Interlocutor •llldo ante lo• 

npre•at.entea e.pre .. rlalH, actttua lnbereate a le polltlca 

editorial de eate diario. 
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Dllle ..-r 111- claro .. •l aht.leru i.u~ eat.mraH 

.- 4111hleru aal-.all•r -.ua ~ta tl9 tr .... to. •rl-• lH 

t.r .... tadern 1 .. pr1-ro• • •r~1a. a U41e ....,lela 

-.uulraoa -t.re BONUO• • 

.. r la t.aat.o ... r111HC•H • u.,. t.lfio .. 

e..etc109Ul-te. •bo a la -1cacl6a o tarorucl6a .. lo 

debello• • 1•• trallajadorea de uno•-•· 

U.U.CU• lllllllea llAnellea 

lleeret.orlo • ftalla to ~ 

ODarUct.o•. 

c.c.p. f.o• troll9jadore•. 

.. r.lo Ma•a -~ 
89cret.arlo 'l'eMrero 

Oon esta a1s1va el sindicato se nego • ser un orgonlsao 

eanlpulado por la eapresa y relteraDa au coaproelso con la 

po11t1ca edltorlal del perlOdlco. Dias deapu&a. Abundlo N~ftez 

S6nchez y Sergio Nava Martlnez, eran deaped1doa por editorial 

Uno. Eate era el pre&abulo de lo que paaario deapu&a con la linea 

edltori•l de Upq•A1un9. 

Un afto de•pu6a de la deaaparlción de Slteuno, el director, 

Manuel Becerra Acosta hl3o, recib1a un aillOn de dOlares por 

dejar el diario. El ex gerente general, C.Uls Gutlérrez, asuaio la 

titularidad del diario. 

l!:n una reunión sostenida con personal del periódico 

<principalmente de la redacción>, Luis Gutlérrez dijo que no 

pagar los impuestos obligó a Becerra Acoata a vender el diario a 

un grupo de eapreaarioa de Guadala3ara pero eato no caabiaria la 
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A pe9ar de la promesa necha por el nuevo director, eapezaron 

loe hostigamientos contra per1ona1 de la redacción y de talleres, 

despidiendo a personal eindicalizado y contratando eapleados de 

confianza por lo que algunos coapaHeros se sintieron obligadoa a 

abandonar el diario y pugnar, ante la JUJA, por una 'usta 

in4e11111ización. 

Tereaa Gil, Haribel Gutiérrez, Rebeca Lizarraga, Teresa 

Waisser, Rebeca Hernandez, Raul Correa, Garcia Sor~o. José 

Vilchia Guerrero, Juan Guzaan, Juan Antonio Zuftiga, Héctor A. 

Gonzllez, Lui• Acevedo Peaquera, Ricardo del Muro, Héctor de la 

Garza <Eckol, Néator Hartinez, Eduardo R. Uchia, Victor Manuel 

Juarez, Gonzalo Alvarez del Villar, ctodos ellos periodistas, 

caricaturistas, coordinadores, y trabaladorea admiriietrativos y 

aanualeal abandonaron paulatinaaente unoaAsµpg a pesar de que 

algunoa de ellos apoyaron el caabio de direcciOn del periódico y 

la deaaparici6n de Siteuno. 

Hasta el •omento, nadie sabe de los fondos de resistencia, 

del mobiliario y equipo que era de los agremiados de Siteuno, 

nadie sabe nada, o no quieren saber nada de Siteuno, pero, como 

dice Eduardo Galeano, la aemoria puede rescatar el olvido. 
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t?l.4.D.-l!L SINDICATO DE LA JQ!SNW· tUNll ALTERNATIVA? 

Meaes deepuée de •p•recer [,a Jpgpeoe, en 1984 se constituye 

el S1nd1c•to de Trabs)adorea de ese aedlo lapreso <Sitr•Sor>. Y 

deade esa tecna ha•t• nuestro• di••· aus secret•r1os gener•lea 

han sido 8ulmaro Oastell•noe Loz• <JllsfLI, Sar• Lover•, Juan 

Antonio Z~ftlga y Roberto zamarrlp•. 

A dlferencl• de Slteuno, S1tr•2or se confor•• de redactores, 

reportero•, auxiliare• de redacciOn, personal de •d•1nistrac16n, 

intendencl•, recepclonl•t••· Los traba)adores de rotativ•a 

laboran para otra e•pres•. 

su primer dirigente fue Kag~ quien tres •ftoe a6a tarde, el 

10 de abril de 1917, renunció a la aecretaria general del 

Sitr•)or luego de af1raar que "ex1et1a un grupo que ae opon1• 

eistemlticaaente a lae propueetae del coaté e)ecutivo, por lo que 

la dlrigencla sindical, en pleno, preferia de)ar el pueeto y 

peraitir que otr• d1recci6n, nueva, diferente, aarcar6 el ruabO 

del aindlcato". <44>. 

Al asuair la eecretaria general de Sltra)or, Sara Lovera 

aflrao que "los traba)adoree de LI Jprpeoe no• neaos dado, por 

via deaocr&tica y por voluntad aayoritaria, un• nuev• conducción 

que habrA de animar e iapulear, en lo ln•ediato, una vida 

sincUcal ••• aana, unitaria y reivlnd1cat1V•". <45 > 

La dirigente eindical exhorto a la base traba)adora a 

"reconstruir el slncUcato puee la solidez <de éste> no ee logra 

el no ea con una con)unc16n de voluntades politlcas. Ello implica 

ideas, critlc• constructiva, superar loa rencores, las 
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apreciacioena ain fundaaento, la• antipatías, la personalizaciOn 

de loa conflicto•, y que la discusiOn, cuando la naya, ae dé en 

un nivel político que reconozca la pluralidad que hay en esta 

comunidad". 

Durante las elecclonea •lndicalea de abril de 1987, tanto 

Sara Lovera coao au contrincante electoral Roberto Za•arripa 

acordaron fortalecer la lucha por consolidar la• conquistas que 

tiene actualmente el Sltra,or, ente laa que deatacan: un eapacio 

en las p6ginas de [,a Jqrnada para la expreaiOn del aindicato, el 

derecho a la informaciOn aobre la situaciOn financiera de la 

empresa, por medio de au representante aindical ante el conae'o 

de AdainiatraciOn de Demos y al reparto de utilidadea que este 

afto de 1987 será de 30 millones de peaos para loa. aindicalizadoa 

de Sitra,or. 

Resolvieron, aaiaiaao, pugnar por la obtenciOn de doa d1as 

de descanso para quienes no gozan de esta prestaciOn, un coaedor 

para los traba,adores, servicio de guarder1a, reparto de 12 por 

ciento de la venta de publicidad, vigilar el proceao de 

modernización que efectuar& la empresa, ayuda para renta, firma 

de un reglamento interno, sillas para la redacción, •6quinaa de 

escribir y renovacióll del equipo de traba'º. 

Cinco aftoa después, en 1992, lsa de••ndaa del Sitra,or se 

transformaron en a6s politicas que reivindicativa•. 

A finalea de marzo de 1992, de 168 votoa de un total de 185 

posibles, 156 votan por el si emplazar a huelga a la empresa con 

ob,eto de reviaar, en su parte salarial, el contrato Colectivo de 

Traba'º que rige laa relaciones obrero-patronalea en Editorial 

Demos. 
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El prl .. ro de •brll, • las 17 hor••· eat•lla lo que aerla l• 

aegund• huel9a <l• prl .. r• fue en ugq•••ynq> en un aedio de 

coaun1c•c16n l•preaa de eatoa Qltl•o• diez •ftoa. 

Luego de una• hor•• de auapena10n de laborea, loa 

tr•b8J•dorea 109r•ron e•t•blecer "b•••• y procedlllientoa 

nece••rlo• p•ra aeJor•r 1•• relacione• l•bor•le• en la eapre•• 

<l• que> otorgara • todoa sus tr•b8Jadorea un lncre .. nto ••larial 

del 10 por clento directo al ••lario b8ae vigente al 31 de aarzo 

de 1992. E•te porcentaJe incluye el ausento autollitlco 

cuatrlaeatral correapondlente a esta fecha"'. 

La• cl6uaul•a conteaplan que <461 "'por ••1 haber convenido 

• lo• lnteresea de aaba• <partea> ae pactaron diversos auaentoa 

••l•rlalea baJo la denoalnaciOn de fondo de ahorro y deapensa por 

lo que en consecuencia dichas prestaciones, aun cuando hayan sido 

denoain•daa de esta aanera, reaultan parte del ••l•rlo base de 

los trabaJadores de esta eapreaa, en el entendido de que el fondo 

de ahorro equivale al 11 por ciento directo al salarlo ordinario 

y la deapenaa equivale al 12 por ciento aobre el aalario 

ordinario y sobre el 11 por ciento del fondo de ahorro"'. 

Ademas, otro de los acuerdos fue que la eapreaa pa9aria las 

diferencias que adeuda a los trabaJadorea por aegQn la cl6uaula V 

transitoria del contrato Colectivo de TrabaJo. 

El SitraJor logro un triunfo polltico al coaproaeter a la 

eapreaa "a proponer al ConseJo de Adaini•trac10n •e de 

preferencia a loa trabaJadorea aindicalizadoa en la adquiaiciOn 

de las acciones de la sociedad, respetando loa eatatutoa de la 

aisaa y loa compromiaoa previaaente adquiridos entre las partea"'. 

As1, con esta huelga que duro escasas trea horaa, el 
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Sindicato termin6 con la que'ª eapreaarial de que loe ealarioa de 

loa aindica11zadoa representaba el 60 por ciento del total de lo• 

ingre•oa de t.a Jornada: Sltra)or deaoetró que únicaaente cerca de 

60 personas se quedan con el 40 por ciento restante. 

Lo que paa6 el primero de abril de 1992 ••fue aAs una huelga 

por reivindicaciones pollticaa que econóaicaa pue• deaostraaoa 

que en el aane2o de laa finanzas de la eapreaa ae estaba naciendo 

con dolo porque hubo 700 alllonea de pesos que nunca 

aparecieron•. 

Aai habla el único secretario general de Sitralor que eatuvo 

al frente de un paro de labores, el primero, en [,a Jgrpada, Juan 

Antonio ZCilliga. "Qu.e la eapreaa d~ preferencia a loa trabajadores 

para adquirir acciones <aunque ya ae hablan proporcionado en 

1986>, ea un triunfo pol1t1co", recalca el periodista. 

A au vez, el actual secretario general de Sitrajor, Roberto 

Zamarripa <quien ganara las elecciones a la planilla ~. 

promovida por Juan Antonio ZCifti9a y un 9rupo de trabaladote~> 

reconoció que el Sltralor supero ya loe conflictos 1nternoa •Ae 

agudos en eu breve historia, que culminaron con una eecleión 

voluntaria de un grupo de traba)adorea. El Sitralar conserva la 

titularidad del contrato colectivo y es el representante leg1ti•Q 

de loe trabajadores de t.a Jgrnada. Ahi partlcie_an la inaensa, 

mayor1a de ellos. Su conquistas aan vAlidaa y extena1vaa 1ncluao 

para aquellos que no pertenecen a eue filaa. 

"El foruleclmiento del Sitra)or, logrado en el puado 

aovialento de huelga, debe oer motivo para recuperar in1c1ativaa 

de reforaa de eetatutoe y declarac10n de principios que han 

quedado truncas. Pero ahora creo posible abrir un periodo de 



111 

dl•cualOn •obre el p•pel del Sltr•jor en la• nuev•• condlc1one• 

d• LI Jprp101•, externo Roberto Z..•rrlp•. 

Sin e•b•rgO, condeno que el Sttralor ••1at1er• • una reuniOn 

en Loa Pino11 con el licenci•do Carlo• Salin••· "Porque no fue 

producto de una consulta interna. Porque no aignlf1c6 n1n9ún 

beneficio concreto al •lndicato. Porque del gobierno no nan 

partido iniciativas democratlcaa, sino •olo paternall•taa y 

exceeivaaente li•ltad••· en beneficio de lo• tr•D•ladorea de la 

coaunlcactOn. Porque no neaoe definido con seriedad un 

planteamiento político, que pueda ser extenalvo a otraa 

organlzacionea de•ocr6t1caa, de coabate a la corrupc16n, piedra 

de toque y control c1el gobierno •obre loa perlodlata•". 

Roberto Z••arrlpa taabien critico que el Sitra)or haya 

firmado, co•o suyo, un diacurao de car6cter p•rtidiata. '"El 

Sitraior no puede regate•r su independencia co•o organ1zac16n 

•octal. Tiene vida propia. Debe e)ercerla'", concluyo el actual 

secretarlo general de loa trabaladorea de Le Jprnaoa. 

Hoy, luego de la deeapar1c16n del S1teuno, el S1tra)or puede 

aer uno de loe pilarea c1el e1nc11caliaao en loe aed1011 i•preaoe. 

Pero ... hoy tamb1en existen fuertes preeione11 para que Sitra)or 

desaparezca. 

"La experiencia que deló Siteuno ea que 111 el director c1el 

periódico pierde de vista las c1eaandae laboralea y su apoyo en 

loe traba)adores, se puec1e golpear al <1iario. A su vez, los 

traba)ac1ores deben ser cautos en aus aeaandae puea se puede 

perder la fuente c1e traba!o. Deben c1e penaar, también, que 

necesitamos el apoyo c1el director", <47> considero Juan Antonio 

Zúlliga. 



otro de loa av•nces que tuvo el Sitrajor fue la firaa de un 

convenio con la eapreaa el cual coneiate en que loa reportero• no 

cobrar6n eu aonto correspondiente por conseguir publicidad para 

au aedio. 

Est• cantidad por publicidad aer6 repartida entre ~11.QQa loe 

traba)adorea del per10dico, desde reporteros hasta 

recepcionistas. 

AdeaAs, Editorial Demos y Sitra)or, también sign•n un 

acuerdo para iapleaentar los bonos de productividad: llegar 

temprano, reportarse constanteaente, increaent•r sus notaa 

periodiaticaa, acatar las Ordenes del )efe inaediato superior, y 

no faltar, son algunos de loa requisitos para que el reportero 

gane eate bono de productividad. 

A~n asi, en LI Jqrpada ronda el fantasaa de la inseguridad 

laboral debido a que el Sitralor carece de registro sindical ante 

las autoridades coapetentes y, por esto, puede repetirse la 

experiencia de Siteuno. 
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UI .... E.-SIN OROANIZAOION GllENIAL, l!:S MAS PAOIL EL DESPIDO DE 

TRABAJADOllES EN EL PIMlt!lI'!n. 

Son lo• traba,adorea de g1 r.ggogal1\• y 1$1 Ptpepqlero 10• 

Qn1co• que no han confora•do una orgen1zac16n 9re•1•1. ni tan 

•1qu1era un slndlcato blenco.• 

En ~1 pigenciaro, aeede •u fundacion, l•• 900 per•ona• que 

laboran actu•l•ente no tienen una orgentzac16n gre•1•1. Y no ea 

porque no quieran sino porque la e•pres• no •e lo• peralte. 

Como dlria el nonagenerlo 11der cete•iata, Pidel YelAzquez 

SAnchez, ••quien ae aueve, no sale en la foto"'. Ea por e•o que en 

E1 flpenclerg quien pretende habler de formar un sindicato, sabe 

que puede perder su treba,o. 

En termines generalee puede af1raaree que reportero• y 

redectoree, de ese diario, ganan buenos salarios <entre siete •11 

y 18 ail pesos mensuales>. Algunos coluanlataa obienene entre 25 

a11 y 40 all pesos aeneuale•. 

En este •edio ellos son los privilegiados. En cambio, un 

trabajador de intendencia gana el -minlao mensual <alrededor de 

400 peao• al aes>. 

En diclelltlre de 1993, una reportera aan1feat6 que "después 

de tantos aftoa de cubrir la fuente laboral, llegue a la 

conclusion de que en El Financiero no neceaitabamoe un sindicato 

• Esta parte de la investigaci6n fue realizada a través de 

entrevistas con algunos traba1adorea de ese medio ba1o la 

condiclOn de mantenerles en el anonimato. 
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'charro·, 'Dlanco' o vendido. Asi estaaos Dien: noa dan una 

despensa quincenal, un porcentaje de publicidad y nea 

• apapachan · . " 

Otro periodista afirmo que "qanaaos 11uy bien, Lpara qu6 noa 

meteaos en problemas?". 

Una persona alle9ada a un alto directivo de El Ptpenelero 

coaentO que "la falta de liquidez por la que atravleH el Qlario 

ha originado que la empresa proyecte el despido del 20 por ciento 

de loe 900 trabajadores y la desapariciOn de algunas ediciones en 

el .lnterior del pais <de Morelos y de Jalieco, por eJe11p101 a 

pr inc1p1os de 1994". 

Desde editores hasta aecreta~iaa podrian quedarse sin eapleo 

durante los meaea ae enero y febrero de 1994. De loa perioQistas 

contemplados para darles de bala se encontraban Ricardo A9Uilar, 

Genoveva Floree !responsable de la secciOn aetropolitanal, Pedro 

carrera, A9uatin Hartinez Trelo, Javier Velázquez Martinez, 

Javier Harttnez Y611ez, Bertna HernAnQez, Lourae11 Silva Garc_ia, 

Horaclo Diaz LOpez Rodr1guez, Rua1cel Mondra9on Murillo, Argelia 

Valdez LOpez, Ale,andra GonzAlez A9Ullar, Alvaro Rosas HontalvG, 

Héctor A. GonzAlez, S6ul V6zquez Granados, Huaberto Huaa~hio y 

Norberto Hernández, entre otros. 

Coao pre6abulo a este proyecto de "recuperación econOa1ca" 

del periódico, aeses antes t·ue despedido E<luarQo Honteverde y 

varios periodistas aaa. 

Nuestra fuente confiO que "desafortunadamente, en el 11ontOn 

se lr6n buenos periodistas. En cambio, otros, ya no merecen estar 

en El Financiero, debido a que entregan una nota cada 15 diaa: 

son buenos reporter:os pero flojean demasiado". 
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Y aclaro: "qulene• ae queden no van a hacer el traba3o de 

loa que ae van; no vaaoa a hacer lo de ~. de Monterrey. 

Aqul •e van • reapetar lo• uaoa y co•tuabrea de lo• que no aean 

de•pedldoa. Adea6•, l• e11¡>re•a 1ndeanizar6 a quienea aean 

despedidos por arriba de lo que .. rea la ley: alguno• ae llevaran 

30 all pe•o•". 

Eeta peraona aseguro que hasta la Qltlaa seaana de febrero 

ee contempla que cerca de 90 traba,adore• sean dados de ba3•· 

Ael, loe posibles despedido• de El Ptp1pc1t1ro auaentarAn la 

cifra del "Treinta por ciento de l• fuerza laboral del aundo 

<que> e•tA deseaplead• en aedlo de una cr1a1a que afecta tanto • 

las naciones ricas coao a las pobres, •egQn la Organ1zac10n 

Internaclsnal del Traba'º del•• Naciones Unida• <OITl".<411 

Y de E1 Eggnpwt1t1, nada se sabe, ni lo• propio• 

trabajadore• de ese aedlo •e interesan por •u• derechos laborales 

"para no aeterae en proble•••". 



II?.S.-LA UHION DE PEllIODISTAS DEMOCllATIOOS. 

l!:n la decada de loa Setentas, la• callea de la capital ae 

visten de roji-negro con 1aa aarchaa del Sindicato Mexicano de 

Electrlciataa <SKE>, de trabajadores del Instituto Nacional de 

Energ1a Nuclear 1ININ>. de Spicer. Y aurge el Partido Mexicano de 

loa Trabaladorea IPKT>. 

En el campo, el regiaen echeverri•t• iapleaenta aiateaaa de 

producción socialistas en un pais capitalista dependiente coao el 

nuestro. Resultado de esto ea la creación de la coordinadora 

Nacional Plan de Ayala <CNPA>. 

se crea el Instituto Nacional de ~ducaciOn para los Adultoa, 

tratando de desalfabetizar un pueblo con las letras de la 

represlon. Se inauguran los Colegios de Ciencias y Huaanidadea 

IOOH's> y prepas populares de la UHllM. 

Sln eabargo, y aunque con aenoa intensidad que en los 

Sesentas laaeainato de Rubén Jaraaillo y la aaaacre de 

Tlatelolco>, la decada de los Setentas se caracterizo por una 

represión sisteaética contra los aoviaientos democréticos ly 

contra loa grupos guerrilleros que proliferaron después del 2 de 

Octubre> que, entre 1975 y 1976, alcañzaron su punto m6a élgido. 

Sin resarcir las heridas del a de Octubre de 1968, el 10 de 

junio de 1971 apare~e el grupo paramilitar los halconea quienes 

reprimen a estudiantes durante una marcha del Casco de Santo 

Tomas al zocalo capitalino. 

Ahi ae reinicia la censura contra loa periodistas de los 

medios de comunicación: a varios reporteros no les publicaron su 
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1nfor .. c16n aobre 1• reprea16n. Incluso. •1 al••o Manuel Buend11, 

alendo tefe de Prenaa del Departaaento del D1atr1to Federal 

<DOl"I, neg6 11 exlatencla del cuerpo paraa111tar. <49> 

Taabl•n. ea en 1976 cuando aalen un grupo de perlodi•t•• de 

Det1119r. Pero en •M allo t1abltn aur9e 2uG&IA. y, un afio 

deapu••· ypg.,•ypg coao aedlos de co•un1cac16n 1apreaa 

alternativos. 

se crea, adea6a, el oentro de coaun1cac16n social <CEHOOS>, 

aunque en 1977, au archivo fue aaqueado por eleaento• al aando de 

Durazo Moreno debido a que el centro eapezo a hablar de violación 

a loe derechos huaanoa en K6x1co. 

Al 1gua1 que coao lo ha hecho en esto• oltlaoa so allo• 

cuando el grea1o per1od1st1co ea agredido, ea en 1976 cuando el 

SNRP se queda callado ante la agrea16n contra Egct11¡gr, el 

aseainato de ae1e reporteros, y el aaqueo de Cl!)IOOS. 

Durante el reqlaen echeverrleta y ante la inercia del llHRP, 

un grupo de perlodlataa nace la <SO>: 

+ DliZlLAIUICIClM 111: PIUllOIPIQB llE LA UllZCll 

DE P!IUODIS'l'U llDIDOMftGtS 

loa• uc1...-a cont-..cir•-• •1..,.. un pr- o. CUll»lo 

~tal. Loa pueblo• luclllla por la Uquldac16n de tOdll toraa 

419 oprea1611 7 de laSUlltlc1a. Dl eete proceao llllat6rlco, el 

hper1H1- 7 la• rwraaa regrHlfts de e.a. pels a9C'1den 7 

preel..... • loa ~ores pr09rea1ataa 7 CllllaOcrAtlcoa 7 flllMl!lt.. a 

1aauuraa ret1-11 repna1-a. 

lllalco •l .. tallltlta su pro- de 11119rac1611 7 .. afnata a 
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100 111 ... 0 fOlltroo .. •trool6a lllter .. r eat.enie. 

La• lucb.m• por la llllOrUG, la juotlcla r la -.=racla ae 

convlert .. eo obra ur,..te de la acc16n clUCladalla. 

La UlfJOll DE l'lllICIDISTIB lll!NDllUlTICDS .. con•tlture para 

colaborar actl-te - la lucbll por el reopeto lrraUlcto r la 

o111Pllacl6a de lao llllltrtadll• r la dOllOcracla. OllllolderOllOo a -.ita 

co• la partlc1pacl6a ,uata de la •rorla ea la .-rac16• :r 

41•tr111uc16a de bl-... la fo1'91lac16a de deelolo- •1 Pll1• 

r - la elallorac16a 'I d1f1111l6a de aua llJIJlr-loaeo. 

•ar-o que ea orgululldo aueatro trabajo co• fueraa 

dallocratlca r progr .. lota coao podella• cuapllr coa llll deber a la 

... prot••loaal r polltlco. Qui-• lDtegr-• la u.xm llE 

l'l!IUODlftAS llDIDCll&TlClDB lllU9c-• reopoaller coa oueotra pr&ctlc:a 

profeolonal, :r en nuestro quellacer coao aeoclac16n, a lo• 

later-• lle aquello• que, •lendo •:rorla, ae .._tren 

.. ,.laadOO 1111 la pertlc1pec16D y espreo16n. Dlllltro do lao 

lialtacloaeo que ao• t.pone la realldll4 eoclal. polltlca r 

econ6.tca nacional, pretelldemO• el -jor cuapUalento de .. te 

ob,etlvo. Para e110, el re.peto :r la aap11acl6a de la• llbertade• 

4e eapreol6a, prenA, ¡._,reta r aooclac16a nn factoreo 

1D41openoable. S6lo dentro de llll cllU de llllerta4 piaede 

reallzaroe el perfeccloaaal .. to de la vida pQbllca ¡ ao10 en 61, . 
la 4lfuol6a de razone• e Idea• renovadora• puede oer practica 

con•taate r ge~n de alteraatlva• ,uotao para la oocledad. 

ªMueotra lnelepelldencla cooo aaoclacl6n favorece eotablecer 

relacione• f raternaleo coa todo• aquello• que en N6Jrlco :r en el 

llWldo perolguen obSetlvoo •lallareo. AClllllA•. no• 11111140r1zamo• 

con qui-• dentro o fuera del perlodl•o, llUfren per1M1CUcl6a o 
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•ru de - llltrecboa y • d1ga1dllCI. 

l•lll11180•·COllO per1oCl1•i.• ca..ocratlco• •1 co1PrOll1•0 de 

elffar la calidad y reapoaND111daCI da -•tra UD16n, para 

colabOrar a•l, Junto coa otro• grupoe, - la bOac¡ueda de ... 

eocledell Ubre, !ueta, ClellOcrauca y popiaJ.ar. 

Nea:lco, o. P., -rao dlt 1971 

Los esfuerzos organizativos de la UPO se manifiestan diez aftoa 

después de au creac10n: la aayor1a de loa traba1adorea de loo 

aedloa de coaunicaclon se afiliaron ante el auaento de auertea de 

periodistas <cerca de 34 entre loa periodos Lopez Portllliata y 

De la Hadridlata>. 

La UPD a1gn1f1c0 un organiaao de defenaa ante loa eabates de 

la represión gubernamental. Al retoaar los obletivoa planteados 

por loa priaeras organizaclones autualiatas de perlodlataa, 

eatablece dentro de sus ob1etlvos 1511: 

•a> Or9an1 .. r a loa perlodletaa Geaocr&tlcoa para 

atacar una dlt lae cauaaa de la 1nauf 1c1mi:la 

profealonal. de la lndefaa16n e lnHfJUl"ldacl 

frecuente• en loa trallaJadorea clllaocr&tlco• de la 

prensa. 

b> Yelar por el reapeto 'I acat.uJ.ento ele lea 

11Dertadea de preaaa, esprea16n, imprenta y 

aaoclac16n. 

e> Apoyar y defender a 8111 lllabroa, lo al

que a cualeaqulera otro• colega• que auatenten loa 

prlnclploa Ge en UnlOn en toda• partea. cuando 

aufran peraecuclOn y atropello• ele parte ele loa 
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poderea ecoaOlllcoa y pol1tlcoa. prl•acl6n 11 .. al 

da la lll•rtad. coace16n y •nia da eu Mrecfto • 

espreure lllJ~te·. 

Para ser a1eabro de la UPD se requiere tener la calidad de 

per1odleta profesional. Periodista es la persona que contribuye 

de manera 3lstematlca a la elaboración de aaterial informativo, 

doctrinario, anal1tico, ilustrativo o artiat1co en los 

periódicos, revistas o noticieros escrltoa, filaado o hablados, 

cualquiera que sean sus dlaensiones, tlra1e, radio de acción o 

especialidad. 

La UPO creció y se expandiO a 23 entidades del pala <Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Chlhahua. y otros> .. La unión 

1nterv1nó en casos de hostl9amlento y encarcelaaiento a sus 

afiliados, como lo fue el caso de tres periodistas de la revlata 

i;.a Trilla quienes fueron acusados por el ex procurador capitalino 

y ex General ae la Repl'.Jblica, Ignacio Morales Lechuga, de "ser 

los autorea intelectuales" del aaeainato de dos vi9ilantee de WA. 

~. 

En esa ocasión, el entonces secretario general de la UPO, 

E:duardo Val.le < "lil...J!llllll." l Junto con Juan llntonlo Zl'.Jlliga, 

reportero de LI Jornada, se entrevistaron con Morales Lechuga, 

con el fin de liberar a Heriberto Rodri<¡uez, Miguel lln9el ortega, 

y a quien éato eacribe, ademas ae exigir el ceee de hoatilidades 

contra otros periodistas. 

Gracias al apoyo de muchos compalleros <1ncluyenao a Teresa 

Gil, José Vilchia. Miguel Badillo, Marit>el Gutiérrez, y otros> y 

a la OrqanizaciOn Internacional ae Periodistas IOIPl, se lo<¡rO la 



libllraciOn d• lo• tre• per1odl•t•• quienes, h••ta el aoaento, 

nunca se le• coaprobO el presunto delito del que se le• acusaba. 

Desput• de ese no•t1gaa1ento contra el grea1o perlod1•t1co -

incluyendo una redada donde fueron privados, por unas horas de su 

libertad, una decena de coaunlcadoree-, la UPO logro que la 

gubernaaental coaieiOn Nacional de Derecho• Huaano• CCNDtll 

elaborara un "Progre•• de Agravio• contra Periodista•" y eaitiera 

varias recoaendacionee. 

A pesar de su1 logro•, la UPO inicia un proceso de 

de•integraciOn cuando Eduardo Valle aeuaiO la secretarla general 

de la Un10n: las aeaableae cque por estatuto deben realizarse 

cada dos aesee, en ees10n ordinaria> fueron dleainuyendo hasta 

cae! desaparecer. 

Desputs, cuando el ex llder del aoviaiaiento estudiantil de 

1968 es nombrado asesor del Procurador General de la Rep~blica, 

Jorge Carplzo Kc Gregor, la UPO cae en un 1ail&A.Uldel que, hasta 

el momento, a~n no se recupera. 

Otro de loe factores que lnf luyen para la no consolidación 

de una organizaeion gremial que aglutlne a los trabaJadoree de 

varios medios <exceptuando la creaclOn de la Coordinadora 

Naclonal de Medios de CoaunicaciOn> es el que loe reporteros "no 

tienen tieapo. Primero es la 1nforaaciOn". 

La venda de la apat1a o el apoliticiamo del que han llenado 

"•u ob,etividad intoraativa", les impide ver su futuro laboral. 
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IV 

VIOt.ACICHES A LOS DERl!XHJS HUMANOS DE e.os 

PERIODISTAS l!2f KEXIOO . 



1/0 
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J1 1crylst9 di 191 pegl9Ai1\11 1 11 lpCpraaqlOp y a la 

eqnfpraaeiOn do la ppinlOp pQpllqa hobrt de tener Uftt bpn11tid1d 

gr1n1p1reote paca reve1tlr1e Oe grgdlbllidad 11 dar a ggpgser y 

epaltecer 1ua prgplga decechpt y 191 de tpdp ser hye1ng 

Las 9arantiae individuales y colectivas estan consa9radas en 

la carta Internacional de Derechos Humanos de la Organ1zac10n de 

las Naciones Unidas <Ol'IU> y en la const1tuc10n Politlca de los 

Estados Unidos Mexicanos. se refieren, principalaente, a que todo 

ser humano debe tener vivienda, alimentaclOn, traba'º· diversión, 

educación y cultura adecuados. Pero, el a6s iaportante, es que 

se respete su dignidad y vida humanas. 

Hoy, tanto en H~xico como en todo el aundo, 9randes sectores 

se dedican a la defensa de los derechos humanos. Habria que 

record~r que cada movimiento social progresista de cada nación, 

pueblo o pala, busca me,orar las condiciones de vida de sus 

habitantes. 

Todas las etapas históricas han tenido cambios económicos, 

politicos y sociales que han revolucionado todo el quehacer 

humano para beneficiar a una mayoria o a unos cuantos <carActer 

inherente de cada etapa histórica>. 

Y en México, desde loe tiempos prehispénicos, algunas etnias 

pu9nan por el respeto a los derechos humanos de sus habitantes, 

como la Nacion Tarahumara donde loe niftoe eligen al 9obernador y 

prohiben 901pear a loe infantes, a las mu,eres o infringir 

tortura a todo ser viviente. 
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Pero también, desde esos tle•poa, otros 9rupos prehi•pAnlcos 

violentaron la d19nldad y la vida hu•ana del individuo o de otros 

qrupos étnicos con el fin de mantener au !•perlo: loa mexlcas 

mantenian sojuz9ados a los totonacos, matlalzincas, texcocanos. 

culhuacanoa y otros pueblos ind19enaa. 

LUe90, vinieron loa espaftoles quienes, e través de la Santa 

Inquisic10n, prota9onizaron una de las etapas •As aberrantes de 

la historia por las masacres contra los naturales del continente 

a•er1cano, de los ludios y de los propios hispanos (por ejemplo, 

El Qbilaa BallJl narra las atrocidades cometidas contra loa 

mayas>. 

Ya en la época del Porf1rlato baeta leer MéKico B&rbaro -de 

John Kennet TUrner- para darse cuenta de como trataba la '"rural··. 

los '"c;¡uardlas blanca e" y el e Jércl to a los 1nd19enas, peones 

acaslllados mestizos y Jornaleros blancos: los obreros no 

escaparon a la repree10n. 

Vino el Nov1•1ento Armado de 1910, luec;¡n la Etapa de l~ Pos 

Revo1uc10n alc;¡uiéndole la Hodern1zac1on, y hoy impera el 

Neollberallamo. En eatas tranaiclonea h1at0r1caa aumenta, en cada 

una, el nlJaero de repreelonea: Pareciera que la historia avanza 

concaten6ndoae con el aumento a le v1olac10n a los derechos 

hu•anos: la 1Jlt1ma hazalla de '"nuestro heroico ejército mexicano'" 

fue la represion contra la nación Tepehuana en Chiltuanua o laa 

elecuciones sumarlas de ciudadanos rurales en Chiapas. 

Si abrimos cualquier libro de historia sobre nuestro pais, 

en muy pocos casos encontramos narraciones acerca de pueblos 

arrasados por las fuerzas del orden, asesinato de lideres obreros 

y campesinos, incluso de dlr!gientes pollticos o empresariales. 
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Y ••1 ha •1do la h1stor1a porque haata nue•tro d1••· la 

tortura y la 1•pun1dad, al igual que la pobreza, no re1petan 

raza, color de piel, actlvldad econOatca, flliaciOn po11tica, 

religlón, nivel de educación o cultural o preferencia •exual de 

la• v1ct1•••···Y •ucno .. no•, a lo• per1odi1taa. 
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IV.l.-AGRESIONES FISICAS A LOS PERIODIST~S. 

En México, loe cOdicee que contaban la• historia• de lo• 

grupo• étnico• "ajeno•" a los aexicaa, fueron queaado• por orden 

de Tlacaelel "El Vielo", guia eaplrltua1 de loa tenochcaa, con el 

fin de introducir una nueva conciencia de la propia historia: 

"Se guaraaba su historia. 

pero entonces fue quemada: 

cuando reinaba Izcoatl en México. 

se toad una resoluc10n. 

Loa aenorea aexicaa dileron: 

no conviene que toda la gente 

conozca las pinturas. 

Loa que estén sujetos, el pueblo, 

se echaran a perder 

y andar& torcida la tierra, 

porque alli se guarda mucha mentira 

y muchos en ellas 

han sido divinizados" + 

Luego, el primer Arzobispo de México, Fray Juan de 

zumarraga, hizo lo misao que el Viejo Tlacaelel: incineró todos 

los cOdlces que habla reunido el Rey Poeta, Nezahualcóyotl en la 

ciudaa de las "Guerras Plorfdaa" y de loa Jardines',.'. Te~coco. 
'· ' 

En nuestros dlaa, no ·ea. necesario quemar códices'· o libros 

<tal como también lo hl~~~rof! 0Mu~~~llnl'o.Hitler ene~·presente 
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•1910>: •1•pleaente •e aae•ln• a lo• periodista•: 

Betún dato• proporcionado• por la Unión de Periodi•ta• 

De•ocrAtico• <UPO>, la Pederación Latinaaerlcana de Periodi•tas 

<Pelap> y la revi•ta Pllg Bp1g, de 1971 • la fecha <octubre 

1993>, fueron a•e•inadoa 81 perlodi•ta• aexlcano• <79 en el p•1• 

y do• en Oentro ... rica>. 

E•t• situación de peligro para quiene• ejercen el periodl••o 

no e• •xclu81va de H6xico: r.. Pelap afir•O que "de 1970 a lo que 

va de 1993, en Aa6rica Latin• se han producido 362 a•eeinato• de 

periodieta•, y 150 desaparecidos. ffaata la fecha •e a9regaron 25 

ca•o• ••• a la li•ta de aaesinatoa en Aaflrica Latina, con lo que 

•u.en 387. A•1, el tot•l de periodista• ••eeinadoa y 

deaaparecido• en uerica Latina ea de 537" < 1 >. 

El "obituario" de la PeUp detectó que de 1970 a lo que va 

de 1993, Colo•bia ocupaba el pri•er lu9ar con 74 periodiataa 

aseainado•: H6xico, con 73: Guateaala, 49: El salvador, 441 

Argentina, Chile y Perü con 25 cada uno -75-¡ Braail, 10¡ y 

Nicaragua, con 9 coaunicadores aaesinadoa. 

Sin e•bargo, loa recientes ho•icldioa de Ignacio Hendoza 

Castillo, Roberto Mancilla Herrera, Jesaica Elizalde de León y 

Salo•ón Herrera Caftaa, le dieron el infortunio a México de ocupa 

el pri•er lugar en aaesinatoa de periodistas en u6rica Latina, 

con 81 caeos registrados en doe d6c•da11. 

Tampoco lo• aae11in•to11 de Ra•ón Sara jae Bravo,. Mauricio 

Goaez Hayorga, Raaon de la Hora y Flor de Harta cordero l611toa 

dos ülti•o• victimados por el ejercito guate•alteco> no fueron 

regletradoa en el "obituario" periodietlco de la Pelap. 

Para evitar dar con 1011 verdaderos autores intelectuales de 
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los ho•icidios de los coaunicadoree sociales, ee levanta todo un 

aura de argU11entoe dado• ante• y deepuee de eua auertee: 

"t.o 1uito el aaante de una proetituta por celos" <Juvencio 

Arenas Gil vez>: "Prestaba dinero y despoJo a auchoe" <Ignacio 

Hendoza castillo> o "QUer1a extoraionar", aon varia• de las 

conclusiones "cient1f icas" que han dado la• autoridades 

responsables de investigar las auertes de loe periodiet•e. 

La auerte de Jeeeic• Elizalde, reportera •onorense radicad• 

en Ciudad Julrez, Chihuahua, la noche del 14 de aar.~o de 1993, 

consterno a los habitantes de esa ciudad fronteriza al igual que 

el aaesinato del doctor y periodista, V1ctor Manuel Oropeza, 

ocurrida el 3 de julio de 1991. 

Aunque la• autoridades no aclararon el homicidio de la 

periodista, el coaandante regional de la Judicial de Chihuahua, 

Heriberto Lachica, lanzo pOblicaaente la hipotesis de que la 

reportera de Baolg ceptrp y fH..!.ll.6. "fue informante di! la Agencia 

Antinarcoticos estadunidense <DEA> y del FBI" <2> al haber. 

encontrado la agenda de Jeseica la cual contenta datoe de 

funcionarios policiacos, presuntos narcotraficantes, periodistas 

y autoridades estadunidenses. 

su muerte esta relacionada con los ex comandantes judiciales 

federales, Guillermo Gonza1ez Calderoni, Ranulfo Galindo y Elias 

Ramlrez Ru1z, afirmo el funcionario Judicial estatal. 

Igual hipótesis dieron las autoridades Judiciales del 

Distrito Federal respecto a la muerte del reportPro grafico, 

Salomón Herrera Caftaa, muerto d1as antes que Jessica, al 

encontrarsele una fotografia de Gonzalez calderoni. 

Respecto a los asesinatos de periodistas, al inaugurar el 
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seainario •obre Derecho• ffuaano• de 1011 Periodi•t••· el 

•ecretarlo general de la l"elap, C.Ui• suarez, reconociO que •en 

••• eatad1•tica de tri•te glorla, alguna• victiaaa, aón teniendo 

credencial y actividad period1•tica, no sufrieron el atentado por 

eaa condicion, sino quiz6 por su in•erciOn en tanto• aapecto• 

aaleables de •ociedade• donde crecen inaoralidade•, 

deformacionea, coaplicidadea y extraliaitacionea que lo• 

profe11ionale• del periodisao deben evitar o que •e conviertan en 

adherencias innoble11 de au conducta profesional" < 3 > . 

El 1ecretario general de la l'elap reiteró que "el papel del 

periodista es de 11igno contrario: 1• denuncia e infora•ción 

correctivas y educativas, 11on funciones de un periodiaao que hoy 

e'erce tanto peso y re11ponaabilidad en el te,ido social, para el 

progreso y la democracia, con el re11peto a la peraona coao 

cualquier ciud~dano y a au11 derechos humanos" < 4 >. 

A funcionarios públicos, eapreaa~ioa y los diver•os sectorea 

sociale11 les corrreaponde denunciar a estos proxeneta• 

"'chayotero1•, •centaveroa" o l.enonea del periodisao •.. pero no 

aatarlos. o, coao dir1• Lula suarez, "'aón con esto ae hace 

repudiable el criaen, coao todo• los cr1aene•••. 

"'Los or1genea de e11t•• agreaionea vienen de banda• de 

narcotraficantes, de grupos ailitarea, paramilitares, policialea, 

de terrorista• y de aatones •sueldo"', exclaael el preaidente de 

l• comiaión Investigadora de Atentados a Periodiataa <CIAP>, 

Eleazar Dlaz Rengel <5>. 

Explicel que durante la• d6c•d•• de lo• setenta• y ochenta• 

"'caai todo• loa periodletaa ••e•inado•, deaaparecidoa, presos o 

exili•doe fueron v1ctia•• de dictadura• militare•"' por lo que 
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pere 1• ~•l•P no fue dificil detectar qui•nee fueron loa aeeainoe 

de loe coaunlcedorea. 

Sin eldlar90, externo Diez Ren9el, a peaer de extln9uirae lo• 

re9taenea ca1trenae11 en Let1noaatr1ca -exceptuando Ha1t1- "en 

auchoe pe1eea han auerto de .. eladoe perlodiataa por •1 eolo hecho 

de •'ercer l• profe11on de lnfor .. r y opinar, y aucho1 otro• 

eatan alendo ••enezadoa de auerte o proceaado• 'udlclelaente•. 

De orl9en venezoleno, Dtaz Ren9el di'º que l• vlolencl•, 

obaervad• en varios pe1ee1, •• producto del perlodi1ao 

lnveati9•tlvo, de la• denuncie• que 101 aedioa hen venido 

haciendo sobre la corrupciOn en la aayor1a de eate11 naciones, en 

coaplicidad con aectoree eapreeerielea, ae1 coao contr• l• ecc16n 

del nercotr6fico: "No 11e pueden lesionar loa centro• que 

concentran poder aln provocer eue reacclone11. Y esto• eatan 

reecclonendo aat, con la v101encl•"· 

Por eu parte, el secretarlo 9eneral de la Unlon de 

TrabaJadoree de Prensa de Buenoa Airee, Ar9entlne, Juan carloa 

GUafto, dilo que loe reportero11 eufren conetantea atentedoe 

violentos por 1nveat19ar casos o probleaae pol1c1ales, 

corruptela11 de funcionarios. En el aenor de lo• caaos, loa 

perlodlata• eon deaandadoe Judlclalaente. Neaea de11puéa, •1 fue 

atecedo. 

LU1e suarez fue cateqOrlco: "Loa perlodiatas no reclaaaaoe 

pr1v1leq1oa puea nuestros derechoa hwaano11 eon propios del que 

tiene, desde el nacer, cualquier ciudadano y estan conslqnadoe en 

la Dec1araci0n Universal, que loe registra ahora no solo 

indlvtdua1ee, sino taablén colectlvoa, sociales y de la aoberania 

nacional". 
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Agr .. o: "delleao• exlglr que .. nos den faclUdades para 

lnforaar la verdad; no quere•o• atenclone11 eapec1ales a1no que 

no• proporcionen la lnformac16n iaea cutl •ea!". 

Sln eabargo, loe ase11ino11 -cubierto• con la •••cara de la 

1apunldad- agredieron a 64 coapaftero• perlodi11taa en 1991: 

agre11lone11 que fueron de•de deapidoa labora1e11 de au11 aedlos de 

coaun1cacl0n por presiones de funclonar1011 de alto nivel, hasta 

el a11e11lnato de 1 de ello•. 

En 1992 ee cometieron cerca de 50 agre111onea. De eataa 

destacaron, nada aas en el ae11 de novieabre, el aae11lnato del ex 

director de LI VAi del Qtrltic, Ignacio Hendoza Oa11tlllo, quien en 

vida acusara al gobernador de Quintana Roo, Hlguel Borgue Hart1n 

de haberle aaenazado de muerte. Asl•i•ao, el period111ta de 

li'stlalpg, Luviano Delgado, perdi6 un ojo a con11ecuencla de la11 

agre11lone11 11ufrldas por parte de 1011 "guardianes del orden" 

capt1allno11. 

19q2 fue el afto de seta a11e11lnato11 de soaunicadorea: 4 en 

H6x1co y dos en Guateaala. 

Sln eabargo, para algunos organl11aos internacionales, la11 

agrealones a los per1od1atas aexlcanos parecieran no existir: Los 

lnforaea de 1991 y 1992 del Coalte para la Protección de 

Periodl11tas <con sede en Nueva York, Estados Unidos de Aa6rica> 

dan cuenta 6nlcamente de 7 agre111ones -de un total de ail ataques 

en todo el aundo- en 1990 coaetidaa en nuestro pala y que incluye 

el aaeslnato del editor en jefe de Unoa6s2, Alfredo oordova 

so1orzano e 6 > • 

Reepecto a 1991, de ail 264 caaoa a nivel aundial, el coaite 

internacional registro aolaaente 2 asesinatos <Victor Manuel 
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oropeza y Gabriel Venei•• Valencia> y una •ola vlolac10n a lo• 

derecho• numano• de lo• periodistas •exicano• <?>, mientras que 

el PEN Club Internacional dirig1a una carta al gobierno mexicano 

aollcitando garant1as al traba)o peridlatico en nuestro pais. 

Parece ser que las platica• entabladas por loe gobierno• 

para el acuerdo del Tratado de Libre Co•ercio <TLC>, influyeron 

dentro del Co•it6 para la Protección de Periodista• hac16ndose 

de la vista gorda" y no cueationar la obligación que tiene el 

gobierno •exlcano de proteger a sua comunicadores. 

A pesar de eeto, al Co•lté le preocupa "la indifetenc:1a con 

que la op1nlón pQblica a menudo recibe el encarcelamiento, la 

1nti•ldaci6n e incluso la muerte que enfrentan los periodistas en 

todo el mundo < ••• > nubo casos de los cualea nunca nos entera•os. 

y sabe•oe de incidentes que no pudimos verificar. En México y 

Venezuela, por eJe•plo, nos enteramos de docena• de casos que no 

inclui•os en el infor•e, precisa•ente por no haber podido 

confir••r los detalles de los ataques". <8> 

En 1993, a pesar de que ya son 7 periodistas asesinado
0

s, lo• 

ataques continQan balo la forma de despidos laborales, agresiones 

fisicas y demandas ludlclales. Como ejemplo de esto, al realizar 

una revisión ne•erogr4fica de diversos diarios capitalinos, de 

enero a marzo de 1993, detectamos lo siguiente: 

Cerca de 85 trabajadores de El Obaeryadpr de Qbibuanua 

solicitaron la intervenc10n del gobernador, Francisco Barrio 

Terrazas, para que obligue al duefto de la cadena periodistica ¡;;¡_ 

Pgryenir, Armando Castilla sancnez, a que pague salarlos e 

indemnizaciones por el cierre injustificado de su fuente de 

trabajo. 

• 
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Lo• lideres de loa eapleadoa de eee diario nortefto, Roberto 

Alvarado, ProylAn Castafteda, Antonio PayAn, Arturo Ugalde, 

Roberto Porras Tar1n y Harilú zamarripa, fueron hoatigadoe y 

desalojados violentamente del palacio gubernamental de Chihuanua, 

por lo que 125 trabajadores de diversos medios de comunicación 

solicitaron el respeto a la integridad de sus compafteros y a au 

fuente de trabajo. 

También en ciudad JuArez, Chihauhua, tres reporteros fueron 

golpeados por la policia antimotlnes al ser desalojado un grupo 

de colonos. 

Asimismo, en Sonora, el corresponsal de ¡ne Arizopa Daily 

~. León Lazarof, fue despedido por publicar una entrevista con 

el gobernador de esa entidad, Hanllo Pablo Beltronea, en el 

semanario [,f Opipióp, editado en Hermosillo. 

El director ejecutivo del diario eatadunldenae, Steve 

Auslander, adujo que tuvo temor de que la colaboración de 

Lazarof, en el semanario La OpinlOp, daftara su relación con los 

propietarios de El Imparcial quien editó conjuntamente con '.rna. 

Arlzona pally Star 220 mil ejemplares. 

El despido de Lazarof constituye una restrlcciOn a la 

libertad de expresión: ··en últilH instancia, un periodista es 

duefto único de su propio nombre. Nos extrana la reacclOn 

desproporcionada de los editores del diario de Tucson, Arizona, 

que deja sin empleo a un honesto y dedicado reportero t •.• l"', 

afirmaron 22 periodistas sonorenses. 

En cardenas, Tabasco, unos 20 periodistas locales 

protestaron por la agresión tisica contra la reportera Rebeca 

Gonza1ez LOpez por parte del municipe de ese lugar, Alberto 
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Wilson Goaez, del Partido de la RevoluciOn Democr6tica <PRO>. 

El coordinador de la UniOn de Periodistas Oeaocréticos CUPO> 

en Tabasco, Eraclio Méndez Burgos, eeftalO que no es la primera 

vez que un perredista agrede a un comunicador: en 1988. el llder 

del PRO, Manuel LOpez Obrador, agrediO a la reportera Silvia 

Hernandez. 

En la misma entidad tabasquefta, los reporteros Roberto 

CU1tl6huac y Vlctor Chable fueron sentenciados a un ano de cArcel 

"por incurrir en los delitos de difamación y violaciOn a la Ley 

de Imprenta" al ser acusados por los altos aandos de la 30 Zona 

Militar. Loe comunicadores hablan firmado una nota donde 

aseguraban que altos funcionarios del Ejército Mexicano daban 

protegian cargamentos de droga provenientes de co1oabia. 

Y a pesar de que la Policia Judicial Federal <PJF> y la 

Federal Militar pusieron a dispoaicion de la contralorla Interna 

de la PGR al entonces delegado en Tabasco de la PJF, Jorge 

Contreras Ruiz, Junto con una Jefa de grupo, y la dimisiOn del 

comandante de esa Zona Militar, general Miguel Alfonso LOpez 

conde, el Juez de Distrito, Ricardo Rivas Pérez, condeno a los 

informadores. 

Loa sentenciados, CUitl6huac y Chablé -éste último Premio 

Estatal de Periodismo, precisaaente por la informaciOn por la que 

lo condenaron- manifestaron que el proceso fue irregular pues ae 

les rechazaron pruebas de veracidad de lo que publicaron. 

Incluso, el Juez impl.dlO que declararan los testigos de los 

periodistas acusados. 

En tanto, en pleno ZOcalo de la ciudad de México, policiae 

vestidos de civil despolaron violentamente de sus cámaras 
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fotogr•tlcae. lentee y dlnero en efectivo a cinco reportero• 

9raf lcoe cuando eatoe trataban de to•ar fotos de un proble•• 

lnterpoliclal estando presente el regente de la ciudad, Manuel 

Ca••cho Solis. 

Harcel• Noguez, de CiE&tb.; Mario Kartinez Meza. de Upp .. aunp; 

Rubftn Eepinoze t.o•e11 y Juan Francisco Ge•iniano, de El fflraldp 

de fftxicp; y Abel Meza, de El Diarlp de Kfxicp, perdieron una 

lente 80/200, una cA•ara P3 con •otor, pila y lente de 35 

a111aetroa, lentes, flash y billeteras. 

En Saltlllo, Coahuila, 15 polic1a• 3Udiciale• federales, 

ar•adoa con metralletas AK-47, penetraron violenta•ente al hogar 

del periodista Javier HernAndez Pargaa "en busca de droga" 

golpeando a un her•ano y deteniendo a doa prl•oa del coaunicador 

social. 

Loa 15 agentes antinarcOtlcos actuaron con prepotencia y 

amenazaron con armaa a la faallia del periodista ealtillense, por 

lo que el propio gobernador de Coahuila, Eliseo Hendoza Berrueto, 

calif icO el hecho como un atentado a loa derecho• hua11nos y 

solicito und explicac!On al Procurador General de la República, 

Jorge Carplzo He Gregor. 

Por otra parte, varios periodietaa ae solidarizaron con el 

reportero de [,a Jprpada, Roberto Za•arrlpa, ante loe ataques 

lanzados por el senador de Guerrero, Orlando Arvlzu, cuando 

za .. rrlpa •ostro, a través de su traba)o period1St1co. la dlflcll 

y explosiva a1tuacion electoral que se viv1a en la entidad 

guerrerense. 

El ex secretario de la UnlOn de Periodistas Deaocritico• 

CUPD>, Jorge Heléndez, aeftalO que resulta patético que Orlando 



IH 

Arvlzu acusó por su ex ailitancia en el Partido Coauniata 

Mexicano a Roberto Zamarripa: "el pri111ta hidal9uenae estuvo coao 

delegado en Guerrero en 1988, cuando se hizo un fraude de 

diaenaione11 aayúsculas. Arvizu fue parte importante de éate". 

Taabién el corresponsal der.. Jprg141, en el estado de 

Norelos, Francisco Guerrero Garro, fue amenazado por suJetos no 

identlficado11 debido a 11us nota• inforaativas. 

Loe atacante• pierden de vista que algunoe reportero• deben 

inforaar a loa lectores sobre la situación de 1011 1!11dicatos, 

conflictos laborales, conquista• de loe trabajadores, 

declaraciones de funcionarios eobre la violación o el respeto a1 

Articulo 123 conetitucional. 

Pero•también loa reporteros guardan silencio y oaiten que la 

mayor1a del personal del periódico Oyacionoa fue liquidado: los 

eapleadoe que fueron recontratadoe perdieron todas sua 

prestaciones laborales antee conqui11tadaa. En el periódico ~ 

el 60 por ciento de sua trabajadores esta sienao despedido !91. 

Al eatablecerae el contrato de compra-venta, entre loa ex 

dueftoa de Qyacipncs, ~y directivos de Icleyiaa, éete ya 

inclu1a el deepido aaeivo de los trabajadores de esoa aedios. 

Tampoco los reporteros eanif iestan que la aayoria de los 

periódicos, hasta el que ise oetenta de ma,. democr&tlco, i-rohJ.be -

verbal o por escrito- que aua reporteroa puedan colaborar en 

otros medios puea el salario incluye la exclusividad de loa 

comunicadores. Ademan, el problema se agudiza cuando el 

periodista y el medio impreao para el que trabaja, no son 

ideológicamente afines. 

Los reporteros pueden informar corruptelas, prepotencia 
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patronal, v1olacionea a loa contrato• colectivo• labOrale• o 

deap1do de alguno• traba,adorea de alguna dependencia 

gubernamental o privada, pero no pueden hacer pübl1co que algunas 

eapresas "per1od1st1cH" ae niegan rotündaaente a pagar el 

.aalario a1n1•o proteaional. As!, 101 periodi•taa •e hacen 

cóaplices de 1ua propios patronea. 

Taapoco pueden decir que no tienen horario tilo de labor, 

que no reciben aguinaldo, tondo para la v1v1enda, aeguro 116d1co y 

de vida, reparto de utilidades, gaatos para tranaporte y 

vivienda, despenaaa, fondo de retiro y otra• preatac1one1 

lal:lorale• a61. 

A callblo de eato, 101 'ete1 de 1ntoraac1ón o loa dlrectorea 

de loa mecUo• 1apreaos se "hacen de la v1ata gorda" y peralten 

que aue reportero• "centaveen". 

con 400 pe11011 al aea .•• tpuede aobrev1v1r un per1od11ta? 

Y ••• tque palló con el derecho huaano un1ver11a1 y lo expreaado por 

nueatro 123 de la carta Magna en cuanto a que todo traba3ad9r 

debe percibir un ealarlo que le peralta vivir con dignidad y 

decoro?. Por aqu1 podr1a empezar la violación a los derechoe 

huaanos de 101 per1od1etae. 

Tereea Gil, quien ha ocupado vario• cargo1 en la UPO, expuaó 

entre el 28 y 29 de aayo de 1993, durante el toro LQ• ll!!dlp1 de 

QqaynicaciAn y 191 Qlr1qhg1 Hu11091 que "Loe aproxiaada•ente 50 

aee11nadoa en 101 ült1aos ocho afto1 colocan a nueetro pala en loe 

primeroe lugares, nada honrosos, de eaa prAct1ca en el 

continente. Apena• lo auperan palees en guerra o de alto r1eego. 

<Adea4s> La UPO rechazo el 1nforae entregado por la extinta 

Dirección de Derechoe Huaanoe de la Secretaria de Gobernación, 
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•obre lo• per1od1•ta• a•e•1nado• o a9red1do•, porque lo con•1dero 

1nra ... nte y deleanable. Con el le9a'o a cue•t•• •• preaento en la 

9ubernaaental Oo•1•10n Nacional de lo• Derecho• Huaanoa cONDH> y 

pldiO la revis1on -caeo por caao-, de lo• expediente•. 

"Durante vario• aaaea, •o•tuv1aoa co1111111cacion conatante con 

Arttsulp 12, de Londre•, al que le proporcionaao• alrededor de 10 

cuartilla• con infor•e• de lo que aucede a loe per1od1atae 

.. xlcanoe. cr .. aoa que ••• 1nforaac1on fue la ba•e de un pro9ra .. 

de la telP.v1•10n 1n91esa, en el que ee habla de las a9reaione• a 

lo• coaunlcadorea en este pala. Lo aiaao n1c1aoa con el Ooalt6 de 

ProtecciOn a loa Periodlata• de Nueva York" e 10 >. 

Aller1ca'• Watch e•tableciO contacto con la UPD para 

lntercaabiar inforaaciOn. "No• parece tri.te que or9anizaclonea 

de periodlataa coao la nuestra y otraa, que deber1an dedicar •u 

ener91a a proaover el desarrollo de •U• •ieabro•, tera1nen 

utilizando aucho de •u tieapo en la daten•• de •u• a9realado•, 

para oponerse a la a9redOn" e 111. 

Ooao viaoa en el capitulo anterior, loe period1•tae a&• 

deaproteg1dos econOaicaaente aon loa de provincia. Y lo •1••o 

•ucede con agrea1ones contra de e11oa. 

1!11 nov1eabre de 1992, decena• de per1odiata• del •ureete 

aexicano entregaron documento• al Jefe del Ejecutivo Pederal, 

oarlo• Salinas de Gortari; al entonce• pre•ldente de la ONDH, 

Jorge Oarplzo Me Gregor; y al aecretario de GobernaciOn, Pernando 

Guti&rrez Barr1oe, donde ee acuea a varlaa autoridade• de ejercer 

una reprealOn e int1a1dac10n policiaca contra loe coaunlcadorea 

de Quintana Roo y Chiapae. 

A trav&a de un docuaento de cuatro cuartillas, perlodlstaa 
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qutntanarroen1es daban cuenta 4e 16 c1101 de 11•1tacionea al 

11Dre e2ercicio del periodi••o que conatituyen vlolacionea al 

eatado de derecho acuaando de14e pollc1as aunlclpalea haata al 

90Dernador de eaa entl4ad, M19uel Borge Martin coao re1ponsablea 

de eataa a9reelone• esa>. 
A au vea, inte9rantes de la Unlon de Perlodlatae 

De•ocr&tico1 de la ret16n de loe Altos, selva y Frontera 4el 

Eata4o de chiapas. entregaron tres cuartilla• a Jorge aarpizo Me 

Gregor para "hacer 4e au conoc1•1ento algunos de loa hecnoa que 

conai4eraaos limitan el libre e,erciclo del perlodiaao en nuestro 

&abito geogr&f leo de traba'º " e 13 > • 

!:n au eecrlto, loe coaunlcadoree chtapanecoa dieron cuenta 

de 1 a9realonea contra eua coapafteroa. A algunos de e11oa, las 

autoridades federales foa acusaron de traficar con drogaa. 

Ae1, en loe periodos coaprend14oe entre noviellbre de 1987 a 

octubre de 1992, en doa estados del sureste aexicano, 18 

per1od11ta fueron agredidos. 

Salinas de Gortari eabta auy bien de las violaciones a loe 

derecho• huaanoe, tanto de per1od1atae coao de la población en 

general, coaetldaa por el entonce• gobernador de Obiapa1, 

GonzAlez Garrido qulen luego fue preaiado con la titularidad de 

la secretarla de GobernaclOn. 

Durante la gestión de Jorge oarpizo He Gregor co•o 

Procurador General de la Republica IPGR>, se restringió la 

1nformacl6n a loa reporteros llegando al extremo de encarcelar a 

algunoe inforaadore11 por, preeuntamente, eer "narcoperiodietas". 

El régimen porfiriata se caracterizó por e3ercer una fuerte 

represión contra los periodistas ba)o el pretexto de sedición e 
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1ncltac16n a la v1olenc1a. Hoy, -en el re91aen de carloa sallnaa 

de Gortarl- en abrll de ltto. varlo• perlodlata• futaoa acu•ado• 

de pertenecer o tener nexo• a lo• grupo• guerrillero• Llga 23 de 

•eptleabre y el Partido Revoluclonarlo Obrero Clande•t1no Un10n 

del Pueblo <PROCUP>. 

Al gobierno •allnleta no le reeult6 e•ta tactlca por lo que 

el 15 de abril de 1993 la PGR diaeft6 au nueva po11tlca de 

coaunlcaclOn •oc1•1 "Una de eaa• cau•a•, que •• expu•o con 

franqueza, fue la relac10n de ALGUNOS aedlo• de lnforaacl6n y de 

At.GUNOS reportero• con el narcotr&flco t14>. 

Trea aeaea de•puee, la PGR daba a conocer el lnforae aobte 

eele aver1guac1onea previa• referente• a algunaa pereonaa de 

aed1o• a1t111voa de coaunlcaclOn relacionad•• con el narcotrlflco. 

Apena• el dlrector de Aver1guaclonea Previa• de la PGR, Erneoto 

sant111An, tera1no de leer au 1nforae, "cuando entre una bUena 

parte del centenar de coaunlcadorea de diveraoa aed1o• que 

acudieron a la conterencla de prenaa coaenz6 a circular la. 

callflcacldn del caao coao un f1aaco, una •narcovacllada'" <15>. 

De loa aela caeos, Mario M11119ul• Delgad1llo <H1\1r111>, fue 

el Onico periodlata encarcelado: 75 d1aa deapuea fue pueato en 

libertad, debido a que el aa91•trado del II tribunal Unitario 

Penal, Juan Silva Meza, cone14er6 que no hay eleaentoe para· 

condenarlo. 

Aei tera1naban d1aa de prlaiOn para M1\1r111 qulen ae 

atrevlo a calificar a la PGR de Jayla oo la• r.qs•• y c11e11tlonar 

lae acuaaclonea hecha• por Carp1zo Me Gregor contra el grealo 

period1at1co 116>. 

Pero en novleabre de 1993, la PGR arreaetló otra vez con 1011 
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periodiet1• al eJercer acc16n penal contra 11er111erto Delndar 

Hartinez, duefto de 11 editora De•ar, que publica lo• per16d1coe 

11 Ht'•n• y '4 Tarde, de Reynoea, T•••uliP••· cinco d1rectlvo1, 

cu1tro reportero•, un dirigente eeccional, y tre• pereona• aJenae 

a eeta editora, •por lo• delitos Contra la •alud, Encubrl•iento, 

Tentativa Ge extore16n, Ataque a la• vla• general•• de 

ca•un1cac16n y Defraud1cl6n ~1ecal y eu !:qulp1rab1e • <171. 

E• cierto que lo• perlodlet1• na quere•o• pr1v11e9lo•, y 

•eno• para co•eter 111citoe. El proble•a e• 11 credlbilldaG de 

la• acueacione• por parte de lae autaridlde• re•poneablea de 

i•partir Juetlcia puee, en 11 •1yoria de lo• ca•o•, eon ella• 

•l•••• la• que eettn coludida• con loe narcotr1ficante•. Si no, 

ah1 eetA an bot6n de aueetra: el .co•andante Gonzllez Cllderonl. 
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n.s.-tQU!: MAHO AS!:SINA A t.os 'l'ftABAJADORES DI!: LA T!CLll1 

En eatoa 6ltlaoa afto~en todo el pala, dellncuentea y grupos 

po11c1acoa -feGera1aa, estatal•• y aunlcipalea- nen aecueatrado y 

1 .. a1nado a ••preaarloa, lidere• ca.,ealnoa, laboral•• y 

•llltantea pol1t1coa cprlnclpalaente del PRD -••• de 130-> aln 

que hasta el •o .. nto se naya conal9nado a la aayor1a de loa 

reaponHblea. 

T••b1fln, "•ueren loa per1odlatas, de eao no nay la •enor 

duda, pero ee dice que •ueren por reyerta• de cantina, por 11oa 

paalonalea o por la .. 1. suerte. Quien aabe por que razones, pero 

•ueren periodlstaa calif lcadoa por la cr1tlca a le• 1n!uatlcla• y 

no •parecen los reaponsablea". Aa1, 1rcfo.i.ca•ente, ae expreH el 

presidente de Oencos, Joae Alv•rez Ic•z• <ZO>. 

Pira el periodista Carlos Konc1da Ochoa "el ho•icidlo es la 

Oltiaa foraa de represión contra la prenaa. Hay antea un largo 

cat6logo de procedlalentos encaainados al aia•o fin. l!:n el ai9lo 

pasado al gobierno le bastaba aplic•r las leyes para reprlair las 

criticas. Si blen en todaa las constltuclones que no• nan regido, 

a partir de 112•. se na consagrado toraalaente la libertad de 

iaprenta, las leyes re91aaentari1s fuéron creadas para 

coabat1rla11" <21l. 

El 8 de abril de l839, don Antonio L6pez de santa Anna dictó 

la concentrac10n de loa responsables de loe delitos de prensa en 

1011 fuertes de San Juan de Ulua y Acapulco y que todo legislador, 

1~.:'. ........... ·~"'" ~ ~ ,., .. ., ... ~~ ...... .. 
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A •u vez, el t de enero de 1140, el presidente Nlcolta Bravo 

acord6 que el pr1 .. r •S••Pl•r de cada publicaciOn fuera leido por 

un cen•or del toblerno, ain cuya autorizac16n no ealdr1a a la 

calle. Hoy, 1993, no ea neceaario que ae lea el e!eaplar, 

alap1 .. ente ae env1a un boletin a todo• loe .. dio• de 

coaun1cac16n "deeautorlzando todo lo que ae dita• caa>. 
C.Opez de santa Ana taablen dec1di6, el 25 de abril de 1153, 

aupr1alr per10d1coa por aedidae de eeturidad teneral. La 

ConetituciOn de 1857, en eu Articulo septiao garantizo doe 

Suredoa: uno para decidir ei ee configuraba el delito de prenea y 

otro para negar o at1raar. Taabien esta Ley fue refor .. de 6 aftoe 

deapuee eetableciendo que loe delito• que ae coaetan por .. dio de 

la 1aprenta, eer6n suzgadoa por loe tribunales coapetentee 

federalee o eatatalea conforae a au legialaciOn penal. 

'"E:1ta aodificac16n deSO l• euert• de loa periodlatas en lae 

aanoa de gobernadores, prefecto• y caciquee localee que 

controlaban con facilidad a loe 'uecea, y abr10 lae puerta• de 

la• clrcelea para que entraran, en nutrida proceelOn, loa 

coaunicadoree de todo el pala, y no una vez, etno var1aa. 

CUalqu1er politicastro de aldea pod1a acuaar de difaaaci6n y 

caluaniaa, con la conaecuencia adicional, a aenudo,. de lograr la 

confiscación de las taprentae con el pretexto de que eran 

1natruaentoa del delito. Lanzar al periodista a una celda era una 

aanera de aatarlo, a6e cruel por lenta. PUe el caeo de Piloaeno 

Mata cuya ealud qued6 atrapada en una aazaorra. Sal10 de ella 

para encontrar la libertad de la auerte" <l31 

oarloa Moneada Ochoa explica en eu obra que taabi~n 

"Kuaberto Strau•a e Ignacio Herreriae, correapon•alea de ~ 



112 

y r;1 teperelet, no tuvieron l• •uerte de Reg1no Hern6ndez L1er90, 

que •e aetlo • l• boc• del lobo villl•t• p•r• nacer al centauro 

del Norte una de la• ••• grande• entrevi•ta• de l• hl•torta. 

Aquello• dos 1ban en busc• de Zap•t• y fueron rusllados por la 

ignor•nc1• de •11• c•ptores". 

Ba3o la Const1tuc16n de 1917 y su Articulo S6pt1ao, •e 

aaplid la libertad de pren1a y sus enealgo• tuvieron que ••quinar 

nuevas foraa• de represión. Lo• pol1t1co• y caciquea •olian, • 

alt•d del •1910, .. ndar a sus gu•rdae•P•ld•• a a••ltar lo• 

tallere•, aezcl•r lo• aile• de letra• de •olde, ech•r •ie1 o 

azúcar entre los rodillo• de l•• prenaas. 51 el perlodlst• 

1n•1•t1s en aua cr1tlc•• y no h•ci• c••o a la •dvertencl•, le 

incendiaban o lapidaban au t•ller o edificio. 

ll!:n el periodo cardenl•ta, el ~ le pld16 • N•rciao 

llassols, y este a su vez, a Je•ú• S1lv• ltlrzo9 y • Roberto L6pez, 

pens•r en alglln aedio P•r• que el gobierno eiercier• el control 

aobre los per16d1cos cuando •u acción fuera per3u41clal a i.

aarch• noraa1 del P•i•. Aai, con l• creación de la Productora e 

Iaportador• de Papel CPIPSA>, ae a1lenc16 a LI Prep••, qulen 

"•venia •t•c•ndo al pre•ldente 06r4enas y otro• func1oHr los del 

gobierno en foraa 1ns1dio•• y virulenta, ate •116 de 11aite• 

•daleibles··12a1. 

oarloa Moneada ocnoa inicia au obr• Ptirlpdiataa a111ln1dos 

con el ca•o de Jose Cayetano Valades, director de [,a Iartptu11, 

asesinado con un puftal en la via pública el 27 de enero de 1879, 

por Ordenes del entonces gobernador de Sinaloa, Pranciaco caneao. 

Tera1na su investigación con ia auerte de Jaiae Huitr6n Vega, 

editor del seaanarlo IP11All a quien el segundo coaand1nte de la 
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Dirección de seguridad POblica clel e•tado de Hidalgo, Eduardo 

Ve16zquez Cabrera diepero, con un rifle, en la nuca del 

perlodleta, el 10 de aarzo de 1990. 

1!:11 su 1nveat1gec16n, cerlo• Moneada OCha detectó cien 

a8es1nato•, relacionado• directa o 1nd1rectaaente, con la 

proreston per1od1stlca. Pero Moneada oenoa aclara que de estas 

cien v1ctlmes, algunas nade ten1an que ver con el perlodlemo y 

otras eran faalllares de per1od1atas. 

Al hacer una depuraclón, de cien, quedaron e6laaente 73 

personas ligada• al periodlsao que fueron auertaa violentamente: 

'"De esta cifra, 54 periodistas fueron victimados con uaaa 

de fuego. Cinco de ellos fueron fuellados al calor de las pugna• 

revolucionarlas y cuatro perecieron en duelo• a manos de 

compalleros. 

'"Tres fueron abatidos con ara• blanca, uno ae ellos con el 

aarrazo de un fusil. 

"Tres fueron e11e11inado11 a golpee: uno • culatazos en la 

cabeza; otro a tubszos tamblen en el cr6neo y el tercero, a 

golpee con pulloe y ples. 

•un periodleta fue incinerado vivo: dos eetrangulados: otro 

torturado hasta la auerte: uno a6s, intoxicado con alcohol que ee 

le hizo !beber a la fuerza; dos fueron envenenados y doe murieron 

en accidentes sutomov111sticos preeuaibleaente preparado• ccarlo11 

c.oret de Mola y Fernando Plfta, por citar dos ca•os>. 

"CUando aenos ocho de 1011 54 fueron torturados ante,. de 

dar lee muerte'" <.as>. 

BasAndoae en lae cifras proporcionadas por carloe Moneada, 

lae entidadee donde ocurrieron la11 62 agresiones contra 
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perlodl•t••· en el periodo de 1860 a 1990, fueron Slnaloa 12, 

Ciudad de Mex1co 11, Ta•aullpa• 6, BaSa O.llfornla Norte 4, 

Gutrrrero '· oaxaca 4. Yeracruz 3, Oblhuanua 3, Puebla 2, aoanu11a 

2, Sonora z. y Michoactn, YucatAn, Tlaxcala, Hidal90, 116x1co, 

A9ua•ca11ent••· san t.ul• Potoe1, Jalisco y Nayarlt, con una 

vlctl .. en cada una de ••ta• entldade• <Grtf1ca A>. 

Pero la cifra de 62 caal ae triplic6 en esto• ultl•o• cuatro 

allos. 

A travea de un se9ul•iento he•erogrAflco de lo• diarios ¡.a 

.IRrJlAd& y El Fln•psl•rp. as! como de r410 Bp1p y Jy1ttgle y ras, 

la• 152 agresiones entre 1990 y 1993 ocurrieron en: 

BaSa california 9, O.•pecne 3, Ooahulla 3, Chiapa• 10, 

Chihuahua 3, Durango 5, Guerrero 7, Hidalgo 6, Jalisco 3, N6x1co 

12, K1choac4n 11, Moreloa 7, Nayarit 5, Nuevo LeOn 3, oaxaca 2, 

Quintana Roo 1, Sonora 5, Tabascos, Taaaulipa• 5. Yeracruz 2, 

Yucattn 1, Distrito Federal 6 y en el paie de Guate•ala 2 

<Grlfica 9>. 

l!:n cuanto a aaeslnatoa, carloe Moneada detecto que de un 

total de 73 asesinatos de periodistas desde 1179, 11 tuvieron un 

•Ovil polltico y en lo• ultl•os 23 aftoa, 12 aaealnatoa ae 

debieron a que presuntaaente el per1od1•ta estaba coludido con 

narcotraficantes o que que estos intentaron aotocar l•• denuncia• 

ac lo• co•unicadores. 

Adea&e, de loe 73 asesinato•. 30 de lo• hoalcidae no fueron 

1dentif1cadoe; en 13 ei fueron hasta coneignadoe, y 9 en donde 

loe v1ct1aarios de periodistas fueron identificados pero no 

procesa:soe. 

Por lo anterlor, se deduce que loe homicidas respondieron a 
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con•19n•• politlca• para a•e•inar a loe co•unicadore•. Sin 

eallar90, el 1nve•tigador no logra identificar, plenamente, a loe 

a9re•orea. 

Por ai parte, gracia• a un aeguiaiento heaerogrAfico detecté 

la tinta roJa que aanchO la• aAquinaa de e•cribir del 9reaio 

perlodi•tlco mexicano en loa eeto• 6ltl•o• cuatro afto• CGr6fica• 

o y Cbl: 

En 1990: 49 agreeionee contra coaunicadare• y eei• 

aaeainatoa: loa de loe vigilante• de C. Jprp101, Enrique Garcia y 

Je16a Saaperio, del editor en Jefe del llAllJl&a1, Alfredo OOrdoba 

SolOrzano, y loa periodlatae Roberto Az~a. Ra6l Z6fti9a y oar1oa 

A. Medina. 

Aunque disminuyeron lae agreaionee fiaicaa a.31, en 1991 

aumentaron loe aaeeinatoa a 10. Aai, fueron victi•adoa Pri•itivo 

GonzAlez Becerra <óuefto del Diario de Gy1A111!1r1>, Ollofre 

Rosales Rivera <locutor de Radlp Azyll, Alejandro Oaapoa Moreno 

<Qlarip de Hgrelpa>, Juan Borboun Ortlz (El t991rql11>, Y1ctor 

Manuel Oropeza <Diario de JyAreg>, Juan carloa Oontreras Bri•efto 

<LI VAi del Ngrtcl, Miguel Eloy Gil sato <LI OplnlOpl, Juvenclo 

Arenas G6lvez cgue1tlOpl, Gabriel Venegas Valencia <J'algyi111 y 

Jea6B LOpez Rioa <El, Qecldent111. 

Un afto después, 1992, hay 40 ataques a periodiataa. De 

eataa, 6 acabaron con las vida• de Ariel Jutrez Villalba, jefe de 

prenaa del municipio nexiquenae de NezshualcOyotl, Ra•On de la 

Hora, reportero de una radioeaiaora chiapaneca, Flor Harta 

zapata, Mauricio GOmez Hayorga <~I e Ignacio Hendoza 

Castillo <director de LI Vol 091 Q,ari11t:>. 

Desde el priaero de enero, hasta octubre de 1993 <al aosento 
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de •cerrar esta ediciOn">, hubo 26 a9reeione• donde perdieron la 

vida 5 coaunicadoree: Roberto Mancilla Herrera, SaloaOn Herrera 

canas, Jeasica Elizalde de t.eon, Araceli caballero Hernindez y 

Gregorio Sinchez Mora. 

El trabajo periodietico taabién ee basa en cifrae, por lo 

que, reauaiendo, del total de lo• 152 ataques a coaunicadoree, 

cerca de 17 fueron perpetrados por diversos funcionarios 

gubernamentalea: 17 por ailitantes del PRI; 38 por policiaa; y 10 

por desconocidos. <Grifica D>. 

Laa entidades donde 28 periodietaa fueron asesinado• entre 

1990 y 1993 aon: Distrito Federal 6, México 4, Taaaulipaa l, 

Yeracruz 1, Chihuahua2, Guerrero l, Hidalgo 1, Michoacan l, 

Jalisco 2·, sonora 2, Oaxaca 2, Guateaala 2, More lo• 1 y Chiapas 

2. <Grifica E> 

segan dato• recabados por Carlos Moneada, ae deduce que en 

el periodo porfiriata, comprendido entre 1860 y 1919, hubo 14 

periodistas victiaadoa a aanoa de caciquee y gobernadores. 

En el aovimiento araado de 1910, hasta 1919, once 

coaunicadorea perdieron la vida por aua textos. Algunos fueron 

fusilado• por loa ejércitos en pugna. 

Ya entre 1920 y 1929, son once loa periodiataa que aueren 

violentaaente. De eatoe aaeainatoa, deataca el de Ricardo Flore• 

Magón, quien aaaneciO auerto en la celda que ocupaba en 

t.eavenworth, Kaneaa. Florea KagOn fue el periodistas que aas ae 

opuso al régiaen de Porfirio Diaz. 

De 1930 a 1939, eon tres periodistas quienes pierden la 

vida; de 1940 a 1949, son cinco; e igual na.ero entre el periodo 

de 1950 y 1959¡ entre loa regiaenea de LOpez Mateas y Diaz Ordaz 
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<1960•196tl, aon cu•tro lo• coaunic•dore• victia•do•. 

• ,_.. aflrur .- • lit doa «• el ,.ri ... eo911naü10 

•U. 1111-1111> fueroa •-laatlll• sa perlClllJ.•ta• CGrtflca P>. 

Sta _...rtJD, ea eato• 01.t.t.oa U aloa, llU alCIO •lct!Mda• 11 

-lcatlorn. 

segOn el eeguiaiento neaerogrAfico de periodi•t•• 

aaeeinadoe, en esto• Oltiaos cinco eexenloa, eetas son 1•• 
cifra•: a -rtoa ea el ~1- de Gata- Dlaa Crt111•1 1 Cllll'ute 

el -•io tle Lula r:cllHerria Al••res1 • coa Jo .. L6pea Portilla; 

• lllarute •l r6glMD de 11ltJ119l de 1• lladrid tllrtatlD¡ y IS CD 5 

aloa de 9obierao de aula• Sallaa• 4111 Gortari. caraflca G>. 

cabe seftalar que oarloa Monc8d8 da un• lilt8 de 11 personas 

que fueron aeeainadae dUr•nte el reglmen ••llnlats sin eatablecer 

que el a6vil de eu criaen naya •ido •u l•bor period1et1ca. Sin 

eab•r90, fueron agreeionee contra loe coaunic•doree por lo que la 

cifra podria eer de 46 periodiet•• victlaadoa en el regiaen de 

car1oa S•lin•• de Gortari. 

Para d8r idea de quitnea asesinan a lo• perlodietae, 

toaareaoe, aleatorlaaente, algunos de loa 35 ca1oe de lo• 

coaunicadoree victiaadoe dur•nte el regiaen de Salinae de 

Gortari. 

Del total de loe noaicidioe, · <micaaente ee han "'•clarado"' el 

de lo• vigilante• de [,a Jprnada, Enrique Garcl• y Je•O• Saaperio. 

Varioe ailitantea y dirigente• del P•rtido Revolucion•rio Obrero 

Clandeetlno-UniOn del Pueblo <Procup>, fueron detenldoe coao 

presuntos reaponaable• de eetoe ••e•inatoe. 

otro de loe caeos, preeuaibleaente •claradoa, ea el del 

doctor y periodiet• Victor Manuel oropez•, quien fue auerto por 
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•uno• ratero•" qu1enea fueron detenido•. t:apero la viuda del 

period1ata reciblO a .. nazaa de auerte cuando af irao que loe 

verdadero• reeponsablee de la auerte de oropeza, "al'.m continuan 

librea•. 

Reepecto del boalcidio de JUvencio Arenas a.1vea, detuvieron 

a "chivos eicpietortoa .. , lflrao el bera.tno del victiudo. 

Pranclaco vergara Ro•ales, funcionario aunic1pal, fue 

detenldo y consignado por el preaunto aae•inato del reportero de 

Ppllstae y L10rope1, de Puerto Yallarta, Jallaco, Raaon Barajas 

Bravo. Sin eabargo, el presunto boaiclda dljo que él no fue sino 

un grupo de narcotraficantes, cubierto• por la Judicial federal 

aeignada a eee puerto, quienes nunca nan aldo detenidos. 

t.oe a•eainatoa de lo• periodistas que laboraban en Chiapas, 

Raaon de la Mora y Plor Maria Zapata <acusados de "guerrillero"> 

a a1nos del ejército guateulteco cuando realizaban reportajes, 

no aerecieron ni tan siquiera una nota de protesta de la 

Secretaria de Relacioens Exterloree de nuestro pala. 

A•iaiaao, coao presunto reeponaable por el aeee1nato del 

director de [,a vp; !lcl Qarll!a, Ignacio Hendoza oaatillo, fue 

detenido un •gallero•. La eapoea del pre11unto noaicida, afirao 

que su eapoao no fue el asesino del periodista. 

Aai, del total de 35 noaicldioa, Qnlcaaente el 16 por 

ciento "ha aido resuelto". En el reato ele loa aaealnatoa, ae 

desconoce a loa hoaicidaa por lo que la auerte de loa 30 

coaunicadorea aún no tiene una respuesta. 

De lo• aeia a11e11inato11 '"eaclarecidoa"', noa deaoa cuenta que 

do• fueron perpetrados por guerr111ero11, doa por el ejército 

guateaalteco, uno por un tunc1onario aun1cipal <vinculado 11 
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nucotrliflco>, y uno, •••· por un clvU pre•lonado por "un 

per1od1•ta u•uraro•. 

Lo• otro• 30 ho•1c1dio• nunca •e e•clarecleron. 

e.a perlodl•ta TereH GU e• contundente: "A la UPO le 

preocupen la• contradicc1one1 exl•tente• en el ca•o de la 

co•pafter• Elvir• Marcelo, reportera de t:l....D1&. a•e•lnada en 1989, 

y el •1lencio que •e cierne •obre el crl•en de carla• A. Hedlna. 

Ade•A•, denuncia le poca colaborac10n de lo• gobiernoe de 

verecruz y Ta•aulipae para acelerar l•R lnveatigacionee •obre lae 

•uerte• violentas de loa perlodieta• en eeaa entld•dea. 

"Pero, ante loa embate• contra loe periodlataa, la UPD 

recurriO a la A•a•blea Nacional de la CO•leiOn de Defen1a del 

Perlodiata, que ahora coordina. Ta•bi6n ha reconaiderado su 

pertenencia a la PELAP y a la OIP, puee poca1 ventajas ee han 

derivado de esa relac10n aprecilndoae un g1pldi1 01w1nu119 frente 

a un membrete llamado Sindicato Nacional de Redactores de la 

PrenH <SNRPl. 

"Actual•ente, la UPO ha optado por la doble filiaclOn, 

aollcitando au lngreao a la FederaciOn Internacional de 

Perlodlstaa. Enmarcado• como periodistas democratices en un 

aablente de vulnerabilidad, ee ha optado por acudir a todo• loa 

force que permitan la defensa de loa derechos de loa periodistas" 

<26>. 

Lo anterior, le da la razOn al presidente de la Felap, rvan 

canelas: "90 por ciento de eaoa cr1aene1 per•anecen iapunea •por 

ineficiencia en laa investiguaclonea •, lo que prohi ia iapunidad" 

(271. 

"Por au parte el presidente de la CNDH, Jorge Madrazo 
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cu111ar, record6 que eate organ1•ao d••cle •u fundac16n abri6 el 

Pro9r••• de Agravloa a Per1odi•t••· que reclbiO un 

pri .. r bloque de 55 ca•o•, ale•o• que fueron reaueltOI en el 

periodo inaediato anterior. habiendo eaitldo 15 treco .. ndacionea, 

de 1•• cuales ae eet6 haciendo el aegulaiento para que quien•• 

cometieron eaaa vlolaclonea • loa aerechoe huaanoe no queden 

lapunea y aean aanclonadoa. Una aegunda faae aa eate prograaa de 

la CNPtt eat6 en aarcha can 22 caaoa de problema• ocurrida• 

fundamentalaente en loa eatadaa de Quintana Roo, a.apeche y 

Chiapas. Se traba'ª· indicó Kadrazo, can la conciencia de lo 

vulnerable y delicado de la 111a1on per1oC1at1ca" <Hl. 

carp1zo Me Gregor, cuando se encontraba al frente de"l• CllllH 

taab1én pro .. t16 esclarecer loa a•ea1natoa de periodistas, a1n 

eabarso algunos haa1c1Caa continúan ocult6ndoae en las aoabraa de 

l• lapun.ldad. 
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V 

LA PALABRA ES llE QUIEN e.A TRABAJA •.. 

Y LA PIENSA. 
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La relación dlalectica traba3o-•entidos-lenguaje logro que 

el hombre creara y evolucionara formas y medios con el fin de 

transmitir su propia historia. 

A través de loe lenguajee miaico, oral y eecrito y la 

invención de modernos medios audioviaualee de coaunicacion, el 

hoabre tranemlte sus sentimientos, su coemovisiOn y sus 

inquietudee. 

De todos éstos medios, el que sobresale es el lenguaje 

escrito por ser un medio de co•unicaciOn visual que, a diferencia 

del gesto, puede conservar su •enaa3e por un lapso indefinido. 

Signos pintados en guijarros, quipúe, la escritura plctOrlca 

directa -proveniente de America del Norte-, la tablilla egipcia 

de Naraer, loa'pictogramaa, ideogramas, fonogramas, hasta llegar 

a la escritura cuneiforme y alfabética, todos son elgnoe vlsualee 

con loa que podemos conocer el origen y desarrolló de un pueblo. 

Aunque hay que tener claro que "t.a historia de la escritura 

reafirma -como la del lenguaje- que el eurglaiento de nuevas 

formas de comunicación esta ligado a nuevae foraae de producción, 

asi como eu uso esté llgado a las relaciones de clases. La 

escritura solo se desarrollo hasta servir de base del alfabeto 

actual cuando los comerciantes fenicios extendieron sus 

transacciones por todo el Hediterraneo. Las letras y, 

princlpalmente, los números se lntegraron desde entonces a la 

vida humana, airvlendo, en primer lugar, a loa mercaderes y a sus. 

letrados. El pueblo fue excluido del uso" Cl>. 
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Aun1111e no ee conoc1a la escritura cuneiforae babilOnica 

Ceilallariol, ni la escritura alfab6t1ca, en Nexico aabllaoa cOao y 

cuando llegaron loa priaero• hispano• a Meeoaaerica a travéa de 

1011 fonograaaa que pintaron loa tlahcuiloquea. 

t06ao eabeaoa de la vida de loa 56 pueblo• del 116xico 

Antiguo? .... por la• figuraa, traaoa y colorea que foraan lo• 

cOdicea y que, aün deepuea de 500 aftoe, eon elaborado• en papel 

aaate por eato• deacendientea de lo• conocedorea del cero y del 

aoviaiento del universo. 

Algunos "indios b6rbaroa" hicieron "'Uno• Anale• HiatOricoa 

de la Naci6n Mexicana' escrito en n6huatl por autores anOniaoa de 

Tlatelolco hacia 1528. Tan valioso teatiaonio pone al deacubierto 

un hecho ciertamente extraordinario: el de un grupo de aexicaa, 

que antes de la fundaci6n aiaaa del Colegio de Santa cruz, 

llegaron a conocer a la perf ecc16n el alfabeto latino y ae 

•irvieron de él para consignar por escrito diveraoa recuerdos de 

eua tieapoa paaadoa y sobre todo au propia viai6n de la 

Conquieta" 121. 

En el C6dice Florentino, 1011 dueftoa de la tinta negra y ro3a 

Cip tlalli in tlapallil escriben sobre la aatanza del Teaplo 

Mayor que realizaron loa sas.allll <eapaftoleal: 

"Inaediataaente cercan a loa que bailan, ae lanaan al lugar 

de loa atabalea; dieron un ta3o al que estaba taftendo: le 

cortaron aaboa brazos. Luego lo decapitaron: le3os fue a caer au 

cabeza cercenada. 

"Al aoaento todoa acuchillan, alancean a la gente y le dan 

taJoa, con laa eapadaa loa hieren. A algunos lea acoaetieron por 

detr611; i11111ediataaente cayeron por tierra diaperaadaa aua 
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entr•B••· A otro• lel de19arraron la cabeza: lee reb•naron la 

cabeza, enteraaente hecha triza• quedo 1u c•tieza. 

'"Pero a otro• lee dieron ta'o• en loe nollbroa: hecho• 

grietas. deegarradoe quedaron aua cuerpos. A aquéllos hieren en 

loe aueloe, • ••toe en la• pantorrillae, a loe de ... •116 en 

pleno abdoaen. Todas las entraftaa c•yeron por tierra. Y h•b1• 

algunos que aun en vano corrian: iban arr•atrando loa intestinos 

y parecian enredarse loa pies en elloe. Anhelosos de ponerse a 

eelvo, no hallaban a donde dirigirse ••. " < 3 J. 

Respecto a lo escrito por loa t11a1tlpl9f! 11oa del eaber aas 

elevado>, Miguel León Portilla escr1bi0: 

"No es exageración af 1raar que hay en estae relacione• del 

nombre n6huatl pasa,ee de un draaatisao coaparable al de las 

grandes epopeyas cl6s1caa. Porque, si al cantar en la 11.1.ad& la 

ruina de Troya nos de'O Hoaero el recuerdo de eecen•• del aas 

vlvo realismo tr6g1co, loa escritorea 1nd1genaa, antiguo• 

poseedores de la tinta negra y rol• de aua cOdicea, supieron 

taabién evocar lo• aaa draa6t1coa aoaentoa de la conquista• 14>. 

35 aftoa antee de la calda de Tenochtitlan -1521-, luego de 

la calda del aodo de producción feudal y en lo• coaienzos del 

capitaliaao coaercial, en El.tropa Johannea Genafleiacn Gutenberg 

revolucionaba la transa1a10n de la cultura en ese continente al 

inventar l• imprenta de tipos aOvilea la cual arruino a loa 

antiguo• talleres de copiataa. 

Es hasta 1470 cuando llega el invento de Gutent>er a Aaérica, 

y "en 1539 ae empezó a iepriair en México. En 1781 Kl!nig invento 

la prensa c111ndr1ca con entintado autoaAtico y en 1814 cone1gu10 

1apr1•1r el papel por 2 caras a la vez. En 1855 Hue registraba la 



220 

prlaera rotativa. t.a linotipia, que etect6a autoalticaaente la 

coaposlci6n de los tipos apareció en 1884. Adeals de la 

tipografia, contamos con la litografia y el huecograbado, auy 

utilizado en la confecciOn de diarios. Taab16n ee han difundido 

el otaet, la aerigrafia, la fotocoapoaiciOn, la flexografia, 

etcetera. Huevas tecnicas en las que ae 1apriae ain contacto, 

como el otaet y la xerocopia, peralten realizar a ba)o coste 

originales diversos" !51. 

Recordeaoa que el capitaliaao industrial gener6 inventos 

como la maquina de vapor, loa telares aec6nicoa, la alquina de 

coser y la maquina de eacribir !inventada por Henri Nill en 1714> 

para hacer ala din6aico el traba)o en las grandes 

administraciones de las empresas y diarioe de todo el aundo. 

cuatro ail anos deepuea de la apariciOn de la escritura, "el 

capitalismo aur'e en Europa coao potencia 1l(al!cti¡1Aora, hasta 

entonces, la eacritura habia sido privilegio de unoa pocos, pero 

·la burgueaia naciente necesitaba para aane)ar sus a6quinaa yn 

proletariado alfaDetizado, que supiera ºlas cuatro operaciones• e 

instituye la escolarización gratuita y obligatoria. •para poder 

traba)ar dentro del sistema de producción iaplantado por la 

bUrgueaia, ea tan tgot1ptn11btc el uao de la eecritura que, 

deapu6a de varios ailenloa, el analfabetiaao de las aaaaa se 

convierte, por primera vez, en un problema. Se har6 necesario 

ensenar por lo aenoa a la clase obrera industrial cya que no a 

loa campesinos> a leer por lo menos y a escribir y a hacer 

cuentas l ... J Y esta necesidad se encuentra tan ligada al destino 

mismo de la burgueaia coao clase hegemOnica, que la divulgacion 

de estas t6cnicaa se har4 sin costo alguno para loa 
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beneficlarioa, y •H1Ya'"<6>. 

La ai••a d1n4•ica del capitaiieao induatrial y financiero, 

en nueatro• d1as, ha originado que la ••quina de eacr1b1r ae 

convierta en pieza de museo al aer desplazada por 

aicrocoaputadorae capacea de enlazar <1a111&> al reportero desde, 

précticaaente, cualquier parte del mundo a la coaputadora central 

de algun diario. 

Y como el capitalismo no respeta nada, 11not1piataa, 

1Ua9ramadorea, formadores, "pegacoluanas" y "huesos" de redacciOn 

también estén siendo sustituidos por aparatos de tecnologla de 

punta capacea editar diarios v1a satélite. 

Hoy, el periodismo se e1erce con apoyo de computadoras, 

modeme, fax, teléfono celular, grabadoras, y otros aparato• de 

alta tecnolo91a. Esto, y el contexto social en que ae realiza el 

e1ercic1o perlod1at1co, ea una preaion para que loa periodista• 

ee capaciten profesionalmente en el aane3o de tecnolo91a de punta 

so peligro de eer desplazados de loe medios de coaunicaclOn, 

El uao de la tecnologla no ea el Onico reto que enfrentar• 

el periodista en loe prOximoe anoe: la ineerci6n de loe medios de 

comunicación mexicanos en un mercado competitivo internacional 

esté obligando a que lo• periodista• contemporéneos aprendan, 

ademas del espafto1, uno o varios idiomas extran1eroe. 

Hoy, no basta trabalar un buen reporta3e en la calle, sino 

contextua1izar10. Para eeto, nos puede ser de gran ayuda la 

preparación profesional. Porque ¿como podr1amoa conocer la 

historia del alfabeto, de la conquista de América, de la 

RevoluciOn Mexicana y Rusa, o la• cifras de que mueren anualmente 

12.9 millones de niftoe menores de cinco anos en el mundo? 
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laaglnen que conocer1amoa de la hlatoria aundial y de cada 

pata ai no hubieran ex1at1do loa "reporter'B" John Kennet Tllrner, 

John 8. Traven, Egon Erwln Klach, Orlana Pallacl, Truaan Capote, 

Ignacio Ram1re2 CEl Nlgrgaante>, Gabriel Gorc1a Marque• 

<reportero de nota roJ1 ante• de aer NoDel de Literatura>, y 

otro11 unto• "obrero• de 1• tecla". 

A todo• ellos lee un10 au preocupaciOn por eacr1b1r acerco 

de loa atropello• cometido• por qulenea detentan el poder contra 

lo• que aenoe tienen, y para eao, tuvieron que preparoree, al no 

en 11 eacuela, al aenoa en la lectura cot1d1ana y en la 

adquieic10n de un método de 1nveet191ciOn. 

Coao afirma CArlo• Moneivaia <71: "La ignorancia en uterla 

profeeional ea falta de etica. Loa reportero• foraado• en la 

univereidad de la vida, o en nueetra eucuraal de la unlvereidad 

de la vida, que son por lo coaún laa eacuelaa de coaunlcaciOn, 

auelen Juetiflcar eus herencia• inforaativaa por el ti.Jo a11arlo, 

la prlaa del afielo y la exigencia de la• redacciones. Eeto 

explica, pero no Justifica, la tranaiaiaiOn reiterativa de lo que 

a fondo, ya para eapezar desde la aintaxis, ae ignora c ••• I La 

aala preparaciOn de loe perlodletaa, al eer continuada por el 

rechazo de la autocr1t1ca, ea para a1 aan1feataci0n de 

aaor1Udad" 

o como también lo plantea Rayaond B. Nlxon <S>: "En la 

medida en que loa tensionee y presione• sociales hacen m6s 

dificil la comunicaciOn interpereonal, y la comunlcaciOn 

colectiva se expande y complica, la necesidad de periodistas 

profeaionalee integras, competentes, y con alto grado de 

lnetrucc!On, auaenta cada d1a con velocidad alarmante". 
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V.1.-Lll PREPARACION PROl'l!:sIONAL CE LOS PERIODISTAS. 

La inquietud de profesionalizar la actividad periodiatica se 

detecto priaero en Europa: la Univer•idad de Brealau -en 

Aleaania- lapleaento un curso de ciencia de periodisao en 1106. 

Deapués, en 1903, Joseph Pulitzer ea el priaer editor de un 

diario que financia la creaclOn de una eacuela profesional de 

periodisao en Estados Unidos de Aaérica. 

Sin eabargo, desde 1869 algunas escuelas e11taduniden11e11 ya 

impartian cursillos sobre técnicas de periodisao. Pero ea la 

Universidad de Miaaouri quien organiza, en 1908, una escuela de 

periodlaao donde se !aparte la carrera con una durac10n de cuatro 

alloa. 

Aftoa despuéa, y por iniciativa de varios periodista• del 

diario argentino e.a Naclon, el Inatituto Grafotécnico fue la 

priaera escuela de periodismo en Aaérica Latina. LUego, gracias a 

la iniciativa de loa periodistas de LI Preppa, se crea la escuela 

de periodismo b&lo loa auspicios de la Universidad de La Plata, 

16 de aayo de 1935. 

En abril de 1935, Anisio Teixeira, director de educaciOn del 

Distrito Federal <en Brasil>, incorporo al periodiaao entre las 

cltedraa de la Facultad de Pilosofia y Letras en la nueva 

Universidad federal de Rlo de Janeiro. Posteriormente, en 1947, 

se crea la Eacuela de Periodisao Casper Libero. organizada por la 

Universidad CatOlica Pontificia de Slo Paolo. 

"Otros palees siguieron el elemplo con rapidez. De las 81 

eacue1a11 existentes en 1969, 12 fueron creadas antes de 1950: 25 



fueron fundadas durante la d6cada de 1950, y 44 iniciaron aua 

actividades en la década de 1960. K6xlco cont6 con au pri11ttra 

escuela de periodismo en 1943, Ecuador y Perú en 1945, Venezuela 

en 1947, Coloab1a en 1949, Guateaala en 1952, Chile y la 

República Doa1nicana en 1953, El Salvador en 1954, Nicaragua en 

1960, Panaaa en 1961, cuba en 1962, Paraguay en 1965, y Bolivia y 

Co1t.a Rica en 1968" < 9> • 

Hasta 1970, cerca de 81 eacuelaa de periodlaao ee 

dlstribulan en 17 paises. De eete total, 68 ten1an un nivel de 

educación auperlor: 58 de ellas eran dlrectaaente dependientes de 

laa universidades aientraa que otras 20 únlcaaente requerlan 

educación secundarla para estudiar periodlaao. S6laaente 13 

eacuelao no exlgian ni tan 1iqu1era la aecundarla para "formar" 

periodlataa. 

Ante el increaento de eataa escuela• que no requerlan ningún 

grado de estudios, en Brasil ae decreta -Ley Federal del 17 de 

octubre de 1969- que "las personas que ahora ingresen a 

cualesquiera de laa ocupaciones perlodlaticaa, deben tener un 

titulo de una escuela de periodismo reconocida. Chile taabién 

cuenta con una ley similar y en otros patsea, especialaente en 

México y Perú, existe bastante agitación para lograr una 

d1spos1ci6n legal seae,ante. Al respecto, ea necesario indicar 

que hay diferencias de opin10n sobre si estaa leyes eon deseables 

o no coao un medio para ae,orar el nivel profesional del 

periodismo" < 10 >. 

Antes de 1940, para ejercer el perlodiaao, en K6x1co, se 

deb1an cubrir tres requisitos: aaber leer, escribir y tener un 

aaestro que les eneeftara el ejercicio period1st1co. Tal ea el 
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caso de lo• hermano• Florea NagOn qu1ene• fueron a1111111oa del 

excelente grabador, Joaé Guadalupe Poaad1, en la época 

prerrevolucian1r11 de nuestra p11a. 

Algunaa periodistas y directores de d1arioM y reviatas 

fueran for .. dos por el autor de Lp• Qg ªbl'A· Mariano Azuela o el 

creadot de t., So9bca del Qaudlllp, El Aayilt y 1a $fcpJ,ente y 

fundador de la revista IJ.l:.alul., Martin t.u1a GuzeAn. 

Pero desde quienes hacian las hoia• y911nto1 rg11clqne1 o 

9AIUñAJI. 11666!, Gaceta de Ké1icg y Ngticiae O@ lA ffueya EspaG1 

(1722J, El Dlorlo Qe Mtxlcg ll905J haata Joaquln FernAndez de 

Llzardi, Guillermo Prieto, Francisco zarco, Manuel Payno, Ignacio 

Ra•irez, soatenea Rocha, Joae T. oue11ar, Juan B1utlata Morales. 

José Maria Lafraqua, Fernando orozco y Berra. Joaé Maria Vigil, 

Juato Sierra, Juan A. Mateoa, todoa e1101 de tendencia liberal, 

no eatudlaron comunicación pero fueron excelentes periodiataa 

emp1ricoa que dejaron aua experiencias a quienes lea aiquieron en 

el oficio. 

Es hasta 1945 cuando se hace a un lado el eapirlaao 

periodiatico en el aoaento en que "'aparecieron laa priaeras 

escuelas de perlodiamo. Cabe destacar la de la Universidad 

Femenina y la Carlos Septi~n Garcia 11949>, en las que todav1a 

do•inaban laa aaterlaa de caracter literario flloa6fico

art1atlco; ae iapartian la• aaiqnaturaa: historia de la 

literatura y del arte, filoaofia, gramAtlca, eti•olog1aa. 

historia del perlodiaeo, taqu1qraf1a y aecano9raf1a"' <1lJ. 

En 1960 ae crea la carrera de comunicación en la Univeraiuad 

Nacional Autóno•a de·México y en la Universidad Iberoa•ericana, 

alguiéndolea la Escuela Nacional de Aqronoala de Chapinqo <hoy 
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Un1ver•1d•d ele Ollapir .. Jo> cuando en 1967 iapleaenta la carrera de 

co•unicac16n agropecuaria o rural. 

AB1, la preparaci6n de lo• perioeli•ta• ae vuelve ••• técnica 

y HBiva: 

"l!:Bta nueva •1tuac16n, iapul•ada por el ele•arrollo 

t6cnol6g1co apllcaelo a lo• aedlo• de coaun1cac16n, deaand6 la 

creaclOn y la implementaciOn ele programas y el perfil de un 

profe•lonista maa acorde con el eleaarrollo de la tecnolog1a 

comunicativa. <Sin embargo> Eata 1mprovi•ac16n tenia poca 

vinculación con la aituaci6n vigente en el propio pata. La falta 

ele personal capacitaelo, por una parte, y, por otra, la invasión 

prograaada de la bibliografia extranlera, loa aétodoa y las 

técnicas, tuvo co•o consecuencia un 'proceso ele natural1zac10n' 

de la ciencia eatadunidenae en nuestro pala. Ea decir, ae produce 

un verdadero trasplante ele la ciencia de la coaunicaciOn ele 

E•tadoa Unidos a México" < 12 > • 

A finales de 1980, en nuestro pata exietian 24 1net1tuc1ones 

que impartian la carrera ele comunicaciOn, de éataa, 7 eran 

públicas. En el DF habla 4 publicaa, siete privada•; en 

Gudalajara, trea privada•; en Monterrey, tres privadas y una 

pública; en LeOn, una privaela; en Veracruz, una pública; en 

Mazatlln, una pública; en Culiacan, una privada; en GOaez 

Palacios, una privada; en Tampico, una privada. 

En menoa de cinco aftoe creció el número de escuelas que 

ofrecian la carrera de comunicación al paaar de 24 a 82. Y para 

1992, la cifra ae eleva a 110 inatitucionea eacolarea que ofrecen 

aua servicio• a miles de estudiante• avidoa de estudiar 

coaunicaciOn. 
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Pero 1•• per•onaa que pensaron que con e•tud1ar la carrera 

de Periodi•ao, loe 1Htd1oe de coaun1caclón lea abr1r1an eue 

puertas, desafortunadaaente, ae equivocaron: Jorge Alberto Clllllee 

Santi11ana, presidente del OonaeSo N•cional para la Enaeftanza e 

tnveatlgación de la• Clenciae de la Ooaunicac16n cconeiccl, 

expuao que "de loa aproxiaadamente as •il eat.udiantea que ae 

afir•a egresan actualmente de las 110 eacuelaa de coaunlcación, 

un 35 por ciento no consigue colocarse en el caapo de loa aedlos 

de coaunicaclón por lo que 'muchos terminan eSerciendo algo que 

nada tiene que ver con la inforaación, trabajan en 

adain1atrac10n o cualquier otra cosa'" 113>. 

r..a investigadora Alaa Rosa Alva de la Selva dijo que lo 

anterior se debe a que la especialidad se taparte con niveles, 

perspectivas y objetivoa disimbolos que "cauaó más daftoa que 

beneficios: uno de ellos, la ·producción' de egresados a vapor 

con un perfil profesional poco definido que en ciertos caeos 

obstaculiza su ubicaciOn en el terreno laboral" 114 >. 

Adea6a, en nuestro pala, auy poco• aedloa, iapreaoa o 

electrOnlcos, ae preocupan verdaderaaente por la preparación 

profesional de sua reporteros y redactores. Algunos proporcionan 

becas para que aus comunicadores se especialicen en econoaia, 

relaciones internaclonalea, computación, pol1tica, leyes, 

geopol1tica. A otros les env1an a hacer diplomados a diatintaa 

partea del pais o al extranjero. 

En los medios de comunicación, impresos y electrOnlcoa, 

labora el 88 por ciento de personas que estudiaron la 

licenciatura de coaunicaciOn y afines. El restante 12 por ciento 

son aédicoa, psicólogos, soclólogoa. economletaa, abogados 
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filOaofoe, arquitectos, y de otrea disciplina•. 

Taapoco se puede decir que todos loe egresados de la carrera 

de periodiaao tengan la capacidad para ser buenos coaunicadores 

debido a que algunas escuelas tienen deficiencias en la 

ensellanza. 

Egresados de la• "'academias VAzquez·~ haata loa aaeatros de 

comunicación no est6n capacitados aaén de que las instituciones 

educativas carecen de programas adecuados o profesorado 

competente. 

Hasta 1991, en México dos mil 776 personas se dedicaron a 

iapartir clases de periodisao. Pero, en la aayorla de las 

escuelas de coaunicaciOn, estos mentores llll ejercen el periodiaao 

en algún aedio de comunicaciOn, por lo que el oficio periodistico 

lo conocen únicamente en los libros y desde el escritorio de la 

escuela. 

Hern6n Urlbe o. sellala al respecto que "Las escuelas de 

comunlcaciOn en México, sobre todo las privadas, pero tambi~n 

varias de las públicas, han imitado el aodelo norteaaericano, que 

pretende devengan en ciencia elementos que no son a6s que una 

serie de consejos para intentar la manipulaciOn. Tal es el caso 

de relaciones públicas, relaciones huaanas y otras aateriaa que 

ocupan a veces a6s de un semestre de la carrera, coao si se 

tratara de una academia de comercio. 

"En la inmensa mayoria de las escuelas las aateriaa 

netamente teOricas se dictan pobremente y las de tipo •écnico ~e 

dictan teóricaaente debido a la falta de equipo para las 

pr6cticaa. 

"'No existe una planificación nacional sobre la base de un 
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estudio de las necesidades del •ercado de traba)o que evite la 

prolUeraciOn de eacuelas de co•unicac10n" 115>. 

Cabe aclarar que hay, atortunada•ente, excepciones en la 

UNAM, en la UIA, UAM y en la Septi'n Garc1a. 

SegOn datos de la Asoc1ac10n Nacional de Universidadea e 

Institutos de Eatudlos Superiores IANUIES>, la •atricula 

estudiantil paso, en 1982, de 11 mil 752 alumnos a 27 mil 660 

estudiantes en 1991. De este total, el 69.5 ' son •U)eres. 

MAo que una necesidad de elevar el nivel profesional de los 

medios, y del ejercicio periodistico al servicio de la sociedad, 

el l!llJla de la carrera de Periodismo y Ciencias de la CoaunicaciOn 

se debiO, entre otras razones, a que loa mucnacnos fueron 

atraidos por la imagen social del periodista eatadunidense e 

imitar a Clark Kent-superman. Las ll>venes, aspirantes a J.eer 

noticias en la televisiOn, y de ani brincar a la fama de Ieleylaa 

como conductoras de programas tipo Club de Gaby o Cristina. 

'ºAl final de la cola quedaban aquellos, aAs enterados,. 

sabedores de que el periodismo mexicano tiene menos ~ y mas 

malas pagaa y ~ 1co1110 también ch1yptea>" 116 l. 

También la Organizacil>n Internacional del Trabalo de las 

Naciones Unidas IOIT>, advierte: "< ••• > una fuerza laboral aeJor 

educada y melar capacitada, que pueda aprovecnar las 

oportunidades de una economla mundial que cambia rapidamente, ea 

esencial para el ~xito, perg np una 9ar1ntla", 117> 
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V.1.1\,-Nl SON TODOS LOS QUE ESTl\N, NI ESTl\N TOCOS LOS QUE SON. 

según datos de la Organ1zac10n de la• Nacionee Unidas para 

la EducaciOn y la OUltura <UNESOO>, en Aaerica Latina habla 60 

ail periodlataa hasta 1990. En K6xlco, eJerceaos el perlodieao 

alrededor de 20 mil personas. Pero esta cifra aumenta 

conslderableaente pues "'cualquier hilo de ... veclna" puede traer 

una credencial de reportero de algún aedio fantaaaa. 

Polic1ae, comerciantes, empleados de oficinas públicas o 

privadas, amigos o familiares de trabajadores de un medio de 

co11unicacion, y hasta narcotraficante•. portan "'charola" de 

reportero. Pareciera que la credencial loa convierte, coao por 

arte de magia, en periodistas. 

Pero, a estas personas, ejercer el periodismo es lo que 

senos les interesa: el motivo principal ea "'Charolear", utilizar 

la credencial para "'tr6fico de influencias"', y , al igual que 

cualquier otro hampon. realizar cualquier negocio 111clto. Otros 

m6a, utilizan la acreditaciOn para eJercer la iapunldad. 

Esté el caso de algunos sujetos que, sin haber teralnado tan 

siquiera la educaciOn primaria, se han convertido en 

intermediarios entre agentes del mlnieterlo público y abogados. 

Su funciOn: extorsionar a los familiares de algún detenido. 

Algunos de estos pseudoperiodlstas tienen, incluso, despachos 

juridicos. 

"Si debemos de ser Justos, habria primero que denunciar a 

aquellos pcrlgdistaa de me@rete; .aquellos que se ostentan como 

comunicadores gracias a una 'charola' que compro en una de tantas 
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••ocl•clonea f•nt•s••e y que aon •As benef1c1adoa por loa !efes 

de prenaa, directorea de coaun1cac10n •octal y funcionarios en 

general, de)ando muy aal parados a loa aut~nticoa periodiatas. 

Conate que hablo de la aalformac10n que hacen eaoa mercenarloa de 

la prenH. 

"De ellos, e•tamoa auy conacientea, caon> egreaadoa de laa 

filaa clel SHRP. 

"De eate tipo de aaoclaclones fantaamaa hay auch1siaaa por 

todo lo ancho y largo del pa1s. Laa que exiaten en el Oiatrito 

Federal, tienen hasta inlerencia de nivel nacional, por ejemplo: 

"Exiete una que se hace llamar 'Circulo de Periodistaa, 

A:c.' que adem.ta de vender ·charola••, afio con afio nace -en 

función de gran gala y que se tranaaite a nivel nacional por la 

televisión privada <Teleyiaa>- la entrega de premios 'Las palaas 

de oro·, mismas que son vendidas a lo me)or -naturalmente segun 

la asociación- del mundo del espectAculo, deportea, taurino, 

politica y hasta sociales. Esta entrega, segun aea el negocio, en 

ocasiones se nace hasta dos vecea por afio. Oeade luego, los 

premios tienen un precio muy especial. Si lo quieren haata 

notariado, pues tiene otro precio, naturalmente. Otra de las 

agrupaciones como ésta, es la llsociaciOn Nacional de Per·iodiataa, 

A.c. <ANPllC>, cuyo negocio constate en la venta de 'charola&', 

miren ustedes: la vigencia de cada una de ellas. ea por un afio. 

La inacripciOn para la llNPllC cuesta i60 pesos!: la credencial 

metAlica tiene igual precio; placa para el parabrisas del 

automovil 18 pesos! y dejar un deposito de i!O pesos!, para 

aaegurar la inscripción el prOxlmo afio. 

"Estos matarlfea de la prenaa, son loa que han hecho que los 



perlodista11 estemos al• y •8• deepre•t1g1ado•, y lo qu11 e• peor, 

como di 11•011 lineas arriba, son 1011 que mayores fac~.l1dade11 

tienen para ·cubrlr'la• informac1one11 que 11e generan por todo11 

lados" c111. 

Heao11 leida en 1011 diario11 que algunas personas son 

detenidas por utilizar credencial de periodi11ta para extorsionar 

por lo que han sido consignados a las autoridades coapetentes. 

Sin embargo, todavla quedan 1011 aas pellgroso11 proxenetas del 

periodismo: aquéllos que no nada aas charolean, sino venden sus 

plumas al melor postor. 

Habr1a que resaltar que esta situación se debe a que muchos 

periodistas hemos alquilado nuestros servlcio11 a sujetos que 

tienen negocios lllcitos que pretenden cubrir con la instalación 

de algQn medio de comunicación. 

Otros directores, redactores, reporteros, se dedican al. 

excelente negocio de lavado de dinero, incluso se vinculan con 

narcotraficantes. Ahl estAn los casos de loa periódico El ~aftano 

y El, I•parcial, de Hataaoroa, Tamaulipa11. 

"Valdemar Escobar Barraza, aprehendido !unto con Joaquín 

Guz11an ~oera, alias El cnapo <luego del asesinato del cardenal 

Posada11 en Guadalalara>, portaba una credencial de 'Perlodista11 

Revolucionarios Unidos', Jorge Carrasco Hart1nez, vinculado con 

el mismo~ Guzman, se autonombraba 'subdirector nacional de 

Seguridad· de la misma organización de periodista11" C19>, 

afiliada al Partido Revolucionario Institucional. 

"Otro pre11unto narcoperiodista es Pranc1sco vazquez Hellaao 

quien portaba una credencial de Policla Judicial Pederal y otra 

que lo acreditaba como reportero policiaco ae la apócrifa 
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oonfederaciOn Internacional de Periodista• de Prensa y Servicios 

Informativos de Radio y Televiai6n, A.C." UO>. 

Otro• periodistas, a ca•b1o de cobrar en dOlares, organizan 

conferencias de prensa, en contubernio con abogado•, para pugnar 

por la defensa de narcotraficantes. 

"La realidad aellala que en México cualquiera puede ser 

periodista, sin la exigencia de requisitos, como no sea la 

capacidad para el desempello del oficio. Universalmente es 

reconocido el necno de que en México existe y se garantiza la 

liDertad de expresiOn, pero esto no impide que por sobre la 

legislaci6n y la voluntad oficial, se expreaen deformaciones 

proyectadas sobre todo por la transnacionalidad informativa y por 

otro• factores locales. 'La aociedad na permitido que la libertad 

de expresión pueda ser e3ercida en función de los medios de que 

disponga cada individuo. De tal manera que la libertad de 

expresion se na convertido, en la practica, en l• libertad de los 

ricos"' e 21 >. 

Solapar actividades ilicitas no es exclusivo de 1011 

periodista•• abogados, médicos, ingenieros, también pueden 

realizar actos ilicitos que atentan contra la ética profesional y 

contra l• sociedad en general. 

El presidente de la OomiaiOn de oerecnos Humanos del 

Distrito Federal CCDHDF>, Lula de la Barreda SolOrzano, expuso, 

respecto a la abogacia, y que retomo para ser aplicado también a 

la profeslOn de periodista, que: 

Esta "se ensucia cuando ea puesta al servicio de la 

destrucción, del privilegio, de la opresión o de la intolerancia. 

Hay Cprofesion1ata11> que 11e corrompen participando en tareas que 
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chocan con •u cddigo aoral o con el cOdigo aoral que rige la 

IKl•queda de la Justicia. Deacuellan entre ellos los que asuaen 

coapro•l•oa con las fuerzas de la muerte, a las que nunca lea 

falta dinero. Adoran al becerro de oro, venden sua escrúpulos no 

por treinta denarios dno por auchoa alilone11 de dOlare11" <22>. 

Al reapecto, la periodista Mana Dornblerer afiraó que "El 

problema es que la aayor parte de los perlodlatas -me refiero a 

loa que hacen oplnion, a los que editorializan, y no a loa 

reporteros- estan vendidos. Y ya ni mencionar a los que hacen 

televialOn pues, como todos sabemos, T9laYA•a ea coao la 

Secretarla de Educacion de este probre pa1s que e11 M6x1co" <23>. 

iCdao los periodistas no van a ser rechazados por la 

sociedad en general al su profesión la venden al mejor postor! 

"Dec1a el doctor Ignacio ChAvez que las relaciones entre el 

cliente y el profealonlsta <en este caso, entre el lector y el 

periodista>, es una relaclon entre la confianza y la conciencia. 

La confianza no puede existir si no hay honorabilidad, probidad, 

rectitud y aincer !dad en la conducta" <24 > . 

Ademas, no ae puede asegurar que los que fueron a la 

uni veraidad tengan 6t1ca: "la ciencia de la 6tica profesional ha 

sido descuidada por la mayor1a de nuestras universidades: 

algunas ya no <la> imparten; en otras, apenas se toca " <25>. 

Si bien es cierto que hay corrupción, aaoralidad, 

egocentrlsao, vedpttiaap, estrellismo, individualismo, entre 1011 

periodistas, también lo es la existencia de personas que han 

emprendido una utop1a: la dignif1cac10n del eJerclclo 

per iodUtico. 

La mayor1a de ellos no rebasa la edad de 55 aftas y la mitad. 
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de su vida la han dedicado al periodisao. 

Algunos son egresados de instituciones superiores y se han 

inmerso en las aguas frescas de las universidades para transmitir 

eue conocimientos. otros ensenan en loe miamos aedioe de 

coaunicacion impresoe, en el trabalo diario, como coordinadores 

de redaccion, de información y directoree. 

Son periodistas que no se quedaron callados en Octubre de 

1968, ni el Jueves de corpua de 1970. Tampoco encubrieron el 

presunto fraude cometido en las elecciones presidenciales de 1988 

o permitido que les coarten su libertad de expresión. 

Para un periodista, delar de trabajar en alg(m medio o dejar 

de escribir, ee estar muerto en vida, pero curiosamente, "mueren" 

para seguir viviendo: es el caso de Mana Oornbierer. 

"Deapués <Je 30 aH011 <le ejercer el periodieao, Nana 

Oornbierer decidió no escribir durante el gobierno de Salinas de 

Gortari. e:n Junio de 1991, después de publicar en su columna 'La 

Gente•, de e;xcelsigr, una acusación contra Raal y Enrique Salinas 

de Gortari, hermanos del Presidente de la Repablica en el sentido 

de que 'obtendran u obtuvieron· el 50 por ciento de la concesión 

del Hipódromo de las Américas durante los próximos 25 anos. Ante 

tal acusación, Ignacio Morales Lechuga, entonces Procurador 

General de la República, y Justo PernAndez, gerente general del 

Hipódromo, protestaron airadamente acusando a Nana de dar 

'información falsa, calumniosa e inluriosa y sin otro fundamento 

que el de causar pablico desprestigio y daño a la honorabilidad 

de las personas·. Dornbierer intento refutar, pero Excélpigr 

rechazo publicar la nota. Al no tener otra opción, la columnista 

envio cartas a periódicos y revistas, partidos politicoe, 
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e•baladas, organ1s•os oficiales y de la iniciativa privada en l• 

que hace publica su deciaiOn de no ejercer el per1odiamo en tanto 

el Presidente Salinas eaté en funciones" <241. 

Francisco Huerta: periodiata censurado, despedido, 

bloqueado laboral•ente, lo intentaron envenenar durante una gira 

por la India, Egipto y Espafta que realizo el presidente José 

t.Opez Portillo. su "delito": Desde 1976 insiste en que la 

sociedad civil sea el protagonista de sus programas de radio. 

r.os casos de Hanu oornbierer y Francisco Huerta son dos 

elemplos que ilustran la situación actual de loe periodistas 

nonestoa. 

Huy pocos periodiatas conocemoa la definlclón que nace t.uka 

Brajnovlc• <citado por Hern6n Uribe O.>: "En realidad la Etica 

!del griego IUJlQa, co1tU11bre> o la Moral <del latin llQA, de igual 

significación> natural es la ciencia filosófica teórica y 

pr6ctica que investiga la moralidad de los actos humanos y 

estudia los valores, la vida y la conducta moral de las per.sonas 

y de la coaunidad humana, teniendo sie•pre como fin la 

honestidad". Aun •6s, ignoramos que nuestro trabalo se rige por 

una deontologia <del griego~. deber>. 

El ex aecretario general del Sitralor, Juan Antonio Zuftiga, 

atinadamente afirma: "la 1'.lnica forma de dignificar el trabajo 

periodistico es trabalar la palabra, pero ta•bién pensarla y 

ejercerla para noaotros •lsaos". 
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V.2.-EN BUSCA DE LOS ESPACIOS PERDIDOS. 

La historia del periodiamo en México •e ha revestido de 

preaiones econOmicaa, pol1ticas y sociales y donde los 

periodistas han sido capacee de crear y buscar espacios en medios 

elaborado• por ellos atamos. 

Desde la Reforma, los liberales contaban con au propio medio 

al igual que los conservadores. Durante el Porfiriato, i;;.i,, 

Imparcial fue el órgano oficial de ese régimen, mientras j1 

Heraldo de México denunciaba "loa excesos" cometidos por el 

ejército porfirista, en tanto que las agrupaciones mutualistas 

editaban sus propios periódicos para dar a conocer las viscitudea 

del proletariado y su posición como clase social. 

Ya vimos en qué fecha surgen El Yniyeraal y Exqélsior, luego 

ya Prenaa 119281, El Nacional 119291. Luego le siguieron t.A. 

Af..IJ&J.An. C19301, Noyedadea 119361, ~ 119411, Oyacionea 119471, 

~ 11962>. Oeapuée de casi 60 aftoa, resurge El Heraldo ge 

~119651, y en el mismo afta El sgl ge Mextco; 4V4Jlia:. C19671, 

~ <1976>, Unomásuog C1977>, El Finanglerg y La Jornada 

119841, y~ C19931, adem6s de otro• medios iapreeos en el 

interior del pais. 

Ha sido una constante que, junto con la crisis de algunos 

medios impreaos, surjan otros. Quienes han aalido afectados son 

los periodista• como trabajadores. 

Pero también, de estas crisis han resultado nuevos medios 

con una nueva visión de lo que debe ser el periodiamo en México. 

Proceao y unomlayno fueron ejemplos a seguir por La Jornada y i;;.i,, 
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''º'ª''''º 
Hay •190 que reaa1tar y que a los coaun1canores se les 

olvida frecuenteme~te: 101 perlpdlotoa puooen c1t•tir •lo 

ggr16dicos peco 101 perlOOlcoo no pueden existir nin lgs 

Mripdl1t,11. 

Un1caaente los period1atas que han entendido 6sto, ae han 

dado a la tarea de especular, penaar, elucubrar, elaborar 

proyectos e iniciar una nueva aventura per1od1atica. 

Han sur91do nuevos periódicos de circulación nacional, 

editados en el Distrito Federal y en otras entidades del paia. 

Otros proyectos periodisticos se han quedado sólaaente en 

eao: proyectos. Recordamos a El Independiente IEl Inexistente>, y 

~que editarla la aún cooperativa w• Prensa. 

MéKico es un pala en constante tranafor•aclOn y a9udizaciOn 

de sus contradicciones. Pero dentro de eata vorAglne al9unos 

'6venes perlod1stas se han atrevido a editar nuevos aedios de 

coaunicac16n !apresos: 

La Guillotina: Revista pólitica que sale a la luz pública 

en mayo de 1983. Sus editores opinan que su información ea 

politica porque "Todo trabajo period1atico es politico. Nosotros 

podrlamos considerarnos periodistas radicales porque quereaos ser 

portavoces de este movimiento, y si eomoa politices porque 

creemos, que la sociedad clv11 no puede existir coao tal si no 

tiene opinión politlca. 

"La ¡¡ylllotlna abre la brecha a una ser le de movimientos, 

opiniones y 9rupos que tienen que ver 11as con el 11pAArgrgynd; 

aqui no se le ha llamado subterraneo, pero el updergroypd no 

aignlflca necesariamente marginal: el sentido es contracultura, 



239 

•lternatlva, lndependencla económica en alg6n sentido o traba)o 

coao una empresa que tiene una po•lciOn critica en el quehacer 

politico y una vie10n nueva de propue•tas culturales y Oe 

c1v1llzac16n y de vid•. La aarginalidad, en cambio, ea una 

condición que lapone la sociedad" e 26>. 

Pgtg Pgrym, Lan Bry111. 2901 Muerto, Prgggpart• ~ 

Qaa1 del Tl~.LUL.. Etcétera Danzarla. Tierra AQentro tfe•qria de 

e.&nel... ~A... T¡cybaya ylelo. t(éxigg !)eaconocldg. Qutdcrnga de 

NutrlelOn filo Rolo, y el periódico s1910 21 no tienen a6s de 

cinco anos de haber sido creados. 

Estos modestos medios impresos van dirigidos • diversos 

aectorea de la sociedad. Asi encontramos revistas que nos hablan 

de politica, fotogratia, esoterlsmo, medio ambiente, actividades 

culturales, temas cient1ficos, danza, mQslca y derechos humanos. 

De todd esta gama de medios impresos, quiero resaltar el 

caso de Ello Rg1g, revista a la que me integré desde el primer 

nQmero y, de manera muy somera, el de s191g 21: 

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid, la ciudadan1a 

mostró su preocupación y "una demanda por la seguridad personal y 

colectiva, para dar fin a loe abusos e impunidad de las fuerzas 

encargadas de vigilar el orden y asegurar la vigencia del 

Derecho, seftaladas desde entonces coao principales violadores de 

la ley, elecutoras de secuestros, torturas, prefabricación de 

culpables y aQltiples atrocidades, mas autorizadas personalidades 

y organismos no gubernamentales insisten en que hay s1stea6tlca, 

endémica, cotidiana, persistente y hasta org6nlca violación a los 

derechos humanos en nuestro pais. Estos individuos y grupos 

observan con preocupaclon que se reiteran los abusos y la 
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lapunldad, pese a proaeaas, intencionea y aún acto• de autoridad 

en contrario" r27>. 

En este contexto surge, en abril de 1991, la revista semanal 

Filg Rolo de México, medio especializado en tratar loe derechos 

humanos, 3ustlcia, lo poUtico y lo policiaco y "atender6 U• 

informaciones que tradlcionalaente otros aedios eacritos remiten 

a sus secciones de pollcia. Pero esclusivaaente buscar6 ese tipo 

de noticias que, cada vez con m6a frecuencia, saltan de los 

espacios de la nota ro3a, donde loe hay, a las primeras planas. 

Intentar6 hacerlo con eficacia en el rastreo de los datos, en su 

redacción y en el seguimiento de casos. Plural, serla, honesta, 

profesional, autocritica, coaproaetida con sus lectores, 

inteligente y necesaria, son algunos ad3etlvos que nos gustarla 

escuchar en el futuro atribuidos a esta revista" <28>. 

Antes de que apareciera el e3emplar número uno, su director, 

José Reveles -quien saliO 3unto con Julio Sherer de Excélsior, 

fundador y 3efe de inforaaciOn de ~ durante un tiempo~ no 

ocultaba su entusiasmo por esta revista que buscaba dignificar la 

nota ro3a aunque nunca descarto las presiones que podrian dar fin 

a la publicaciOn de la revista: 

"'Estoy consciente de que por el tipo de temas que 

trataremos seguramente vamos a tener presiones. No descarto las 

presiones. Ademas no sera algo nuevo para nosotros. Conocimos las 

presiones en 1976, durante el golpe a E:¡ctlaigr, luego las 

conocimos en ~. En esto siempre se esta ante el riesgo de 

las presiones. Y hablo de presiones no porque pensemos que 

convertir a Filg Rplo en un semanario sistea6ticaaente golpeador, 

sino porque sabemos que bastara publicar la información para que 
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al9uno11 Be mole11ten" <281. 

A lo• poco• nümero11 de publicarse •eaanalmente, Pllg Bo1g •e 

tran•formo en una publicaciOn quincenal, luego mensual. El 

motivo: al empezar a tratar temas de violaciones a lo• derechoa 

humanos -y que mucho püblico califico al medio de amarilliata-, 

quienes hablan proaetido participar economicamente como •ocioa, 

se ale,aron de la revista. 

t.os temas sobre violaclon a loa derechos humanos tratac1oa eu 

P1lp Bplg no eran bien vistos por las autorlc1ac1es gubernaaentalee 

debic1o a que, en muchos casos, eran ellas las que coaeti6n 

impunemente la tortura, detenciones arbitraria•, asesinatos y 

vejacione11 contra los ciudadanoe. 

Y la respuesta no se hizo esperar, ac1em4s c1e no proporcionar 

la informacion <el entonces presidente de la CNDH, Jorge Oarpizo 

He Gregor ee nego a dar una entrevista a la anica revista de 

derechos humanos hecha por periodistas profeeionales> y no dar 

publicic1ad al medio, algunas autoridades acusaron a Filo Ro)o de 

eatar vinculado con el narcotr6fico, pue11 "defendia a traficantes 

de drogas". El entonces "abogado c1e la naciOn", Ignacio Morales 

Lechuga, inainuo lo anterior al director de Filg Rglg. 

A pesar de lo anterior, hay que reconocer que auchos 

compafteros de comunicaciOn social de algunoe gobiernoe y 

dependencias oficiales, aün con la tibieza de loa funcionarios, 

dieron publicidad oficial a Filo Bo1g. Gracia• a eeo, la revista 

logro soeteneree dos anoe y aec1io. 

Aunado a lo anterior, la Union Nacional de Expendedoree y 

Voceadores de México, encabezado por au lider Gomez Corchado, 

bloqueo la circulacion c1e la revieta en loe puestoe de peri0<11coe 
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por lo que 1aa ventas de Fllg Rp1p fueron raquitlcas. 

Eato origino una falta de liquidez para pagar papel, 

lapreeiOn y aalarloa en Pllp Rp1g por lo que, en octubre de 1993, 

reportero•, redactores, colaboradores, adainistrac16n y Joae 

Reveles, decldiao• de,ar de publicar la reviata. 

Ahi, un periodiata ganaba, noainalaente, alrededor de 900 

peao• al aes. A~n con esto. en fllg Rg1o aprendiaoa lo que era la 

"aiUtanc1a" perio1Uatlca. 

Ahi noa 9uiamos por la imparcialidad: tanto tratabaaoa el 

tema de loa secuestros a empresarios coao el de la v1olac10n a 

los derechos humanos de loa indlgenaa, caapealnoa, obreros y de 

todos loe ciudadanos aexicanoa. 

Tal vez por eeto, Fllg Rp1p, en au corta vida, gano un 

preaio especial por la defensa de loa derechos humanos de los 

niftoa, otorgado por el Centro Mexicano de Defensa Infantil 

ccemedin>, y que luego refrendó nueetra coapaftera Maria Inea 

Jurado al ganar el primer lugar en cuento, tambien de Ceaedin. 

Pilg Rp1o fue la revista de conaulta de Aaericáa Watcn•a, de 

Amnietla Internacional, y de otros organismos defensores de loe 

derechos humanos. PU• el foro de Get\111\cla de todo aquel q\19 

a.lllt16 violada su dJ.gnldlld in-a. 'lf que, coa la deA .. ricl6a de 

Pllp Bp\p, ta.bien la sociedad perdi6 un foro de ezprea16a de aua 

laquletUdea 'lf dellandaa. 

Respecto al periódico, Siglp 21, editado en Guadalajara, 

Jalisco, el director del mismo, Jorge Zepeda Patterson, aseguro 

que "no solo aspira a convertirse •en el mejor periódico del 

Occidente del pais', sino que se asume como un ensayo de lo que 

podrian ser el papel y las caracteristica de la prensa escrita en 
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un futuro no le '•no" e 291 • 

zepeda Patterson reafirmo. "'Sl alqo neceaita Héxlco son 

inatanclaa de la aociedad civil en su relación con el Estado. Hay 

una carencia de eatoa instruaentos que den vida, lueqo y voz: que 

aarquen caainoa de ida y vuelta entre la qente y el Eatado. Para 

decirlo ripido: lo que eatá atr4a de este proyecto aon 1111 qanas 

de recuperar Guadala)ara. La ciudad se ha ido quedando auy por 

atr4s de aus poaibilidadea en cuanto a protaqoniaao nacional 

frente a Monterrey, el norte en qeneral, Puebla e, incluao, 

Mérida. Peae a la pujanza comercial y cultural de GuadalaJara y a 

la abundancia de talentos locales, carece de inatanciaa 

articuladoraa. Eat4 muy atomizada su clase eapreaarial y aua 

aeqmentos culturales. Hay una lntellqencla importante en 

GuadalaJara que para sobrevivir necesita aqarrar el camino de la 

capital"' e JO>. 

En abril de 1992, la sociedad aexicana vivió una lamentable 

experiencia al no reconocer el trabajo periodiatico• en esa fecha 

st919 21, alertaba sobre una posible tra9edia en la capital 

tapat1a debido a fuertes emanaciones de qasolina en el colector 

principal. 

Las autoridades municipales y estatales hicieron caao 011iao 

del "chiame period1stico" y de las quejas de la población aobre 

las fuertes emanaciones de 9as de las atarjeas. una explosión que 

deJO un aaldo de 200 muertos, 600 desaparecidos, cientos de 

viviendas destruidas y miles de damnificado&, fueron el resultado 

de no tomar en cuenta el trabajo de los reporteros de Siglo 21, 

el cual, tard1amente, fue reconocido al otor96rae1e el "Premio 

Nacional de Periodismo 1992" a au reportera, Alelandra Xanic. 
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Ante• de ganar su pri•er premio nacional de periodismo, en 

noviembre de 1991, Zepeda Patterson expon1a: "En el proyecto y 

planeaciOn de Siglo 21 hay locura y un enorme acto de fe en l•a 

poaibilldades de cambio de este pa1e. 'Clerta•ente estamos 

apostando por un proyecto editorial, valiente, responsable. No 

deeeamoa aer tr•ncotiradorea de nada, pero s1 apostar al interés 

de la comunidad. No nos planteamos coao émulos de ~. 

uno1Aayno o e.a Jgrnada. En GuadalaJara no hay las escalas de 

mercado necesario para sostener un perlOdico local de este tipo. 

No nos interesa. creo que la aituaclon reclama otro tipo de 

prensa también, por mas que se necesiten perlOdlcos como los 

mencionados. Quienes leeaoa esta prensa noa reaflraaaoe en cierta 

caracterlzaciOn del Pals, y los que no, sigue circulando sobre la 

misma banda. Quisiéramos romper un poco ese cerco, desarrollar lo 

que algunos diarios en Europa: un gran periódico profesional al 

margen de una ideolog1a especifica, y capaz de lograr el 

consenso, la legitimidad, la confianza del lector. Uno de lps 

grandes problemas de nuestra prensa ea que el lector no cree en 

lo que lee'" <31>. 

Siglo 21, en menos de dos aftos, ha logrado opacar el 

periodismo que elerce El Inforaadgr, con 75 aftos de antigüedad, y 

El gccldtlntal, periódicos que no se dlrigian a la población 

tapatia de entre 20 y 40 anos de edad. 

Otro de loe 11érltoa de Siglg 21 ea que sus lectores conocen 

que el duefto del periOdlco es Alfonso Oau, "empresario de ortgen 

comercial que lncuralono en la politlca hace ya mas de 15 a~oe y 

estuvo conectado con una serie de proyectos de indole 

democratizadora. Al final de loe 60 fue asesor de Jes~s Reyes 
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Heroles, durante la Refor•a Pol1tica, y luego ee retiro cuando el 

proyecto para el que colaboro quedO baeica•ente en el papel. A 

principios de los eo ee aleja total•ente de la politica y ee •ete 

de plano a loe negocio•'· Hoy, Dau e• ·un personaje abeolutamente 

•lngular, diepueeto, por un lado, a arriesgar doa tercio• de eu 

patrimonio pereonal y ta•iliar en eeta aventura, y por otro, eet6 

de acuerdo en no dictar ni un acento del proyecto editorial'" 

<321. 

Repitiendo las palabras de Zepeda Patterson, loe nuevos 

proyectos period1sticoe deben ser "de locura y de actos de fe" 

para rescatar eete periodi••o que el lector lee pero no cree. Hay 

que hacerlo para no caer en la no credibilidad de Tcleviaa. 
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A casi trea anos de registrar esta tesla, por fin, eatoy 

tera1n6ndola luego de caablar algunos aspectos de la aleaa debido 

a las observaciones hechas por mis sinodales <fallas de 

computadora, sintaxis, aclaración de conceptos, anexos, 

etcétera>. 

El trabajo tuvo sus fuentes en la información aparecida en 

diversos medios de comunlcaclOn impresa, entrevistas realizadas, 

una encuesta aplicada, y la consulta de loa escasos libros que 

hay sobre el tema. 

Respecto a la encuesta, a ésta le faltó ser aplicada a un 

mayor nllllero de personas porque la falta de tiempo de los pocos 

encuestados, ocasiono que los datos no fueran m6s 

representativos. 

Afortunadamente, la FUndaciOn Manuel Buendla, ya habla 

elaborado una encuesta semejan~e a la ala y, las 25 encuestas que 

apliqué a igual número de reporteros y redactores tuvieron casi 

los miemos resultados. 

Cabe resaltar que fue m6s el trabajo cotidiano y la 

experiencia que adqulr1 durante estos 10 anos de ejercicio 

periodistlco, lo que suplió enoraemente las carencias que 

tuvieron las encuestas. 

Ademas, la consulta hemerogr6fica de loe periódicos t.I. 
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~y El Financiero se llevo diariaaente desde enero de 1991. 

Taabltn, en laa revistas Mtl'S'º' da Qp•ynts1stOn y Ju1tlsl1 

~. se detectaron valiosos datos d6ndose un interca•bio, pue• 

ellas se nutrieron de la inforaaciOn recabada, por quien esto 

escribe, a trav6• de la revi•ta P11g Bp)p porque gran parte del 

tema sobre violaciones a derechos hu•ano• de los periodistas fue 

publicado en este aedio impreso. 

Mi propla actividad ha ocasionado que sea directo y sencillo 

en lo que redacto. Ademas, la misma ae ha nutrido de fundamentos 

teOricos porque se aplica el método cientlfico <deductivo

inductivo> en la elaboraciOn de un reportaje. 

Pór esto. el presente trabajo ae realizo coao un gran 

reportaje buscando el interés de los lectores. Ellos aer6n 

quienes decidan si lo logré o no. 

Al presente capitulo le llamé CONCLUSIONES-PROPUESTAS porque 

no nada m6a ae debe comprobar o negar las hipOtesis planteadas, o 

criticarlas: debemos hacer propuestas objetiva& para resolv~r loe 

problemas que detectaaoa en la presente inveatigacion. 

Por orden, mas no por importancia, paao a mis siguientes 

conclusiones: 

La priaera ea que laa aparentes diferencia& entre 

reporteros-redactores-trabajadores de talleres son m6s de 

carácter ideolOgico que material. 

Esta aparente diferencia -surgida por la divisiOn del 

trabajo intelectual y manual- ha impedido la fusiOn de intereses 

de los trabajadores de los medios de comunicaciOn masiva puea el 

individualismo, el egocentrismo, no son sino caracteriaticas 

ldeolOgicas inherentes de una sociedad capitalista y que es 
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foaentada por loa defenaorea de la propiedad privada, duaftoa de 

loa aaaa aedia en México. 

Laa coaunicacionea avanzan gracias a las necesidades del 

capitaliaao por hacer circular ala r6pido las aercanc1as. En este 

contexto, llego a la aegunda conc1uaiOn: loa trabajadores de loa 

aedioa de coaunicaciOn, principalmente, lmpreaos, estAn siendo 

suatituidos por aparatos de alta tecnologia porque ~~~ 

101 11Cdig1 de co1ynicaciOn tienen la necesidad politica y 

econOmica de "modernizarse" para competir con el fin de lograr 

una ganancia economlca mas r6pida111ente. 

La tercera conclusión es que mientras más se organizan y se 

fortalecen econOmica y politicamente los dueftos de los cinco 

perioOdicos analizados, mas se dispersan los trabajadores de 

estas eapresas, situaciOn originada por la politica neoliberal 

iaplementada en. el sexenio de Miguel de la Madrid y continuada 

por el de Salina• de Gortari. 

cuarta: los dueftos de los aedios de comunicación están. 

coludidos con los intereses del gobierno en turno por lo que las 

autoridades públicas niegan el reconocimiento legal a las 

organizaciones independientes de los trabajadores de los cinco 

medios impresos, y de todo organismo greaial en general. 

Quinta: las condiciones del nivel de vida de los 

trabajadores de los medios !apresos continúa deteriorlndose 

mientras que la ganancia de los dueftos de loa medio• sigue 

increment6ndose gracias a la plusval1a que dejan reporteros y 

redactores a través de su trabajo. 

sexta: cuando m6s se agudiza la situaciOn politlca y 

económica en México, ala se agudiza la situación laboral de los 



trabaladorea en tanto que se acrecientan y ae concentran la• 

ganancias de loa propietarios de los medio• de producciOn y de 

lo• grupo• politica•ente poderoaoa. 

Séptima: Mientras que loa reporteros y redactorea no luchen 

por prestaciones sociales, los hilos de ~•tos corren el peligro 

de quedar•e en la indefensiOn econO•ica. 

octava: r..a profesionalizaciOn de los periodistas les ha 

hecho mas capaces de realizar funciones que antes hacian varia• 

peraonas, por lo que ea falso que estén ae)or pagados, en caabio, 

estan mejor explotados. 

Novena: cuando un grupo politico-eapreearial Ctecnocrata> 

llega al gobierno a través de unas iapugnadas elecciones, las 

violaciones a loa derechos huaanos de los periodistas se 

increaentan. 

Dl!!cima: Si los periodistas toaan conciencia de su función 

social y de su condiciOn de proletarios, tendran la capacidad de 

modificar au propia aituaciOn laboral. 

con las anteriores conclusiones no descubro ley cientifica 

alguna aunque a éstas mismas han llegado un gran nuaero de 

periodistas que se quejan, gritan, protestan, pero, hay que 

reconocerlo, aun no son capaces de: 

- crear un organisao gremial capaz de aglutinar a todos los 

trabajadores de loa medios de coaunicaciOn de todo el pala, 

organización que pueda romper con los moldea de corrupciOn, 

autoritarismo, oportunismo, influyentismo, y manipulaciOn 

iaplantadoa por los propios empresarios o el gobierno. Un 

organismo que iapulae una conciencia de clase trabajadora, 

proletaria, a través de una repreaentatividad democratica. 
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Eeta agrupaciOn sindical podria pugnar y defender la 

dignidad laboral, integridad fielca y vida de todos y cada uno de 

los trabaJadorea de loa aedio• de coaunicac16n. 

- Adea4a, lucharla por la 1nataurac10n de leyes que regulen 

la actividad periodiatica ba•Andoae en un eatado de derecho y un 

reapeto 1rreatr1cto a la conatituciOn Politica que promulgaron 

loe constituyentes de 1917. A~n si ea neceaario, que se amplien 

loa Articules sexto y Séptiao de nuestra Carta Magna. 

·· Que este sindicato nacional obtuviera una peraonalidad 

Juridica y tuvJera abogados capacea y deaocraticoa con el f"in de 

que el organismo gremial aapare y litigue a favor de loa 

trabajadores cuando estos sean despedidos de su medio de 

coaunlcacion. 

- También, esta organización podrla canalizar loa benef"icioa 

otorgados a los periodistas <becas, viviendas, aeguroa de vida, 

de desempleo> a loa trabaladorea que mas lo necesiten. 

- Para evitar caer en anomal1ae, que llevaron a la casi 

extinciOn del SNRP y del Club de Periodistas, el organisao 

gremial buscarla formas para evitar corruptelas, y en caso de que 

suceda, que se castigue penalmente <adeaaa de reponer el dafto al 

patrimonio gremial> a loa culpables. 

- "'Una de las f"oraaa mas importantes para contribuir a la 

elevación del nivel de loa periodistas asalariados conaistiria en 

la creaclOn de un ente sindical unitario que agrupara a todos los 

profesionales en ejercicio y desarrollase actividades vinculadas 

a la formación, ademia de las que por naturaleza les 

corresponda'", tal como lo aflraa Hern6n Urlbe o. 

En ve~ de quejarse, otro de los retos que deberAn enf"rentar 
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los trabajadores en un futuro no auy lejano 1erA la creaclOn de 

un or9ano colegiado que capacite y autorice a las personas que 

deseen elercer el periodismo. 

- El Colegio, en coordlnaciOn con la Secretaria de EducaciOn 

P~bllca, la Unlveraidad Nacional AutOnoma de Héxlco y la AutOnoma 

Metropolitana, y algunas otras 1nstituclonea de educaciOn 

superior, deberAn planear, elaborar, implementar, coordinar e 

implementar prograaas de estudio a todas las escuelas que quieran 

dedicarse a la enseftanza del periodismo. 

- El Colegio será Nacional y de Periodistas. 

- Eate exiglria que, para ejercer el periodismo, los 

egresado• de las escuelas de periodismo, preaenten un examen ante 

el Colegio. 

- El Colegio Nacional de Periodistas debera lntegrarse por 

periodistas rectos, probo• y honestos los que deberán regirse por 

un código de ética que elabore el propio Organo colegiado. 

- El órgano colegiado capacitarla a los compafteros que. 

actualmente ejercen el periodismo para que obtengan su titulo 

profe1iona1. Loa periodistas beneficiados deberAn tener no aenoa 

de 4 afio• en un aedio al aomento de crearse el Colegio. 

- Este órgano colegiado deberá realizar curaos, 1eminarioa, 

diploaados, otorgar becas a sus integrantes para que estos 

asistan a otras escuelas del mundo a prepararse. 

- El Colegio será un órgano autOnoao y que cuente con 

recursos económicos suficientes proveniente1 de un porcentaje de 

la publicidad que se les da a todos los medios de coaunicaclOn 

impresos y electrónicos. 

Tanto el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato 
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Nacional ee coordinar&n para depurar de peeudo reportero• 

"cllayoteros", lenones, y personas nociva11 al grea1o perlodistico. 

Inclueo, que tengan la capacidad Juridica de que a eetoe eu,etos, 

que tante dafto han hecho a loe perlodletas, se les acuse de 

usurpac16n de funcione•. 

Solamente prepar&ndono• con el estudio y la pr&ctlca 

constantes seremos capaces de reflexionar sobre nuestro quehacer 

period!stlco y ubicar el papel de los comunicadores en una 

sociedad que cada dia nos exige mas. Una sociedad que a veces es 

ingrata con los que transmitimos la historia reciente. 

Decir que desde 1971 nos hemos convertido en noticia ante la 

avalancha de agreeiones contra los periodistas, suena como queja 

y no coa~ una alternativa para me1orar nuestra profesión. 

El periodieta dedicado a la inve11ti9ación, debe de regirse 

por dos elementos: la seriedad de su traba1o y la ética 

profesional 1a190 que desconocen la mayoria de los 

"periocUstae" l. 

El periodleta tiene la obligación de equlibrar su 

información y eso solamente lo proporciona la veracidad. Y para 

llegar a la verdad, necesitamos investigar d1ver11as opiniones de 

los protagonistas. Keterno11 a las bibliotecas, a las 11eaeroteca11. 

Salir a la calle y preguntarle a la .gente eobre el llecno 

noticioso: sOlo con la teorla y la pr&ctica -como dirlan los 

teOrlcos: "la praxis perlodlstica"- podremos obtener la 

veracidad, la credibllldad, de nuestro traba 1o, y ta111b1é11, .¡¡:¡1, 

podremos dignlflcarlo .. 

Hernán Uribe taebi~n aenciona que otro11 retos que debeaoe 

enfrentar son la creac!On de organismos dependientes coao: 
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"a> In•tituta Superior de Enseñanza c2e Ciencias y Técnicas 

de la coaunicaci6n. 

b> Tribunal Colegiada de Etica Profesional. 

c> Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Prensa 

y Noticieros de Rac2io, cine y Televisión. 

di Ooai•i6n Juridica enc•rg•da de l• elaboración de 

t•buladorea econOmicos para fijar loe honorario• ae los 

perioaistas con cédula profesional. 

e1 consejo Académico superior de Ciencias y Técnicas de la 

comunicación Social". 

En México desde hace decenas de aHos se ha propuesto la 

instauración de un C6c2lgo ~e Conducta para el ejercicio 

periodística en nuestro pais. Las ~ltiaas propuestas se hicieran 

en agosto de 1993 en el Palacio de Hineria de la.Ciudad de 

México. 

El director del diaria eepaHol ~. Joaqu1n Estetan1a, 

propuso el siguiente decálogo para loe periodistas: 

• 1 • Le inforaacl6n •• wa derecho• de t.OOoa lo• ciudaoano• y 

no un derecho propio de loe periodlat.aa. 

:i. Le prensa no ea un poder, aino un llalte ncial a la 

arbitrariedad y el abllao de poder, a la vea que uno de loe 

princlpalea lnatruaentoa de difual6n del conoclalent.o. 

3. Le independencia de un IMdio de coaunlcac16n, la 

obJet.ivididad y la transparencia aon 1• base de au credibilidad y 

de ella responden tanto los periodista• coao loa editores. 

4. La Independencia ae auatenta Deceurla•nte en la 

rentabilidad, pero tUlblén en el no ao-tl•lento de loe 

profeaionalee a dieclpllnaa 1deol6gic••· partidistas o de grupo 
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... coan• .u 011t,.t1Yldae. 

s. e.a obJetlvleae aom olt11t• • nauacln • tCIClo 

prota9oa1-. • toClo preJulclo peruaal o •octal. F • coaalGerar 

.-. e- aoru, toda f-t• •• 1nter-•. lo que lllpone el 

coatreete de la laforucl6a y la lGeat1f1cac16a lle la• fueet ... 

t. El coaoc1a1-to ele lo• teu• e• la •tor del••• frente 

a i. .. a1pu1ac1oa. 

'1. La Clefeaa de l• verdad F Clel later6• eoclal, 1• 

toler•ncla, la dUda coatlaua, la curlo•ldae F la teaacldad •oa 

lrrenuacl•alea en el oflclo de lafor .. r. al l')Ual que el eaptrltu 

autocrit.lco F l• aenalbllle.d hacl• lH CleaaadH del p(d>lloa. C. 

errOOJQcl• ea pauporte ..,aro llacl• el aauao y el error. 

l. Hay que deacoafler aleapre, por prlaclplo, del 

perlocllata que ee presenta a •1 lllaao collO poeeedar Qalco de la 

verdad, coao e.l b6roe ae una pellcula, no - que quiera lll(loner 

• lo• que cUacrepan de aua puntos de vlata l• eaplr•l del 

allenclo. 

9. Rect.Ulc•r puede aer doloroao, pero •• un •et.o ae 
Juattcia para coa loa lectores y loa prota9oal•t•• de loa beclloe. 

• l• vez que uaa B09Uftd• oportunidad para acertar ao eleapre MI 

da en otras clrc:unataaclaa de l• vlda. 

10. Sl 11e quiere lar luir de -rdad ea la eocteeae que aoa 

rodea, loa e.toa aleepre aoa llia tercos que l•• oplaloaea y, • la 

1art•. al• •flcac:.a•. 

Por su parte, Hernan Urlbe -en su obra Et.lea Perlgdistica en 

Attrico Latino Qeontotogia y Eetotuto Prgfe1iooa1- precisa: 

"E:n otras palabras, se trata de que el profesional 

periodista observe el asunto con profundo realleao, que de eu 
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reconoclmlento de la esencia de la comunicaclOn maaiva y de una 

visuallzaclon clentifica de las condiciones materlalea en que se 

desenvuelven ellos y por lo tanto 61 mismo, eaerl•n loa 

principios deonto1091cos, como reflelo de esas condiciones 

materiales y con la adic10n de las normas 6tlcas universales 

conquistadas por la socleadad". 

Por lo anterior, si los periodistas nos organizamos como 

gremio y hacemos conciencia entre los diversos sectores de la 

sociedad de nuestras demandas, lograremos asumirnos como 

hoaopraxls y podremos adquirir la capacidad de pugnar y aspirar a 

una aociedad maa democr6t1ca, maa lusta en la distrlbuclOn de la 

riqueza, mas digna para los periodistas y para los hilos de 

nuestra patria. 
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