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INIMODUCCION 

En los albores del siglo XXI cuando la humanidad ha sido 

capaz de explorar el espacio extraterrestre, manipular 

genéticamente a la naturaleza, comunicarse en segundos de un 

extremo a otro del planeta con voz, imagen y sonido, que la 

computación simplifica procedimientos y genera datos en 

segundos, resulta paradójico que las noticias de 

acontecimientos que interesan a las sociedades sean 

parciales, estén mutiladas, descontextualizadas y se oculte 

la información con recursos retóridos o se haga pasar la 

propaganda como información. 

Partiendo del criterio de que la humanidad goza de más 

libertad cuando mayor es su capacidad de actuar.  con 

conocimiento de causa, entonces la información -tanto 

recibida como la emitida- juega un Papel - básico en `•:ese 

proceso y en el progreso del hombre. 

El desarrollo de la sociedad es imposible si solamente se 

toma como parámetro la tecnologia 'y se »deja de lado el 

derecho a la información, 

necesidad (la información) 

del único ser pensante 

puesto' que la restricción de 'esa' 

limita la capacidad 'de raciocinio 

de este planeta y se coarta su 



En ese sentido, detectar a la retórica hecha noticia como 

una limitante del derecho a la información y senálár la 

actitud (consciente o inconsciente) que asumen los dueños de 

los medios periodísticos, los editores y los reporteros ante 

la retórica, es importante para encarar esa 

periodismo nacional. 

Ante el fracaso del sistema político 'mexicano Para abatir 

la pobreza extrema, la sobrepoblación, 

infantil, el hambre y la injusticia', social, es 

construir una sociedad que participe críticamente' en 

aolución de los problemas que le  afectan, 'labor enY-la 

los medios de comunicación tienen una 'función básica 

cumplir. 

capacidad de incidir en el entorno natural, en la vida 

social, política y económica en que está inmerso. 

Ese es el motivo por el cual resulta fundamental observar 

y analizar hasta qué punto la noticia, género informativo que 

se analiza en la presente tesis, se nutre de discursos y 

declaraciones mentirosas o de verdades a medias; cómo se 

proporciona a la sociedad retórica hecha noticia camuflageada 

de información. 



Para ello es indispensable modificar el 	criterio de 

objetividad predominante en las redacciones periodísticas del 

país que admite como información objetiva la transcripción 

fiel de lo que el reportero ve y oye, 	la 	repetición de 

discursos, declaraciones, boletines de prensa, 	que en los 

hechos pueden ser falsos o subjetivos por su contenido, para 

sustituirlo por el criterio de objetividad en el cual se 

considera que la contextualización y documentación de la 

información es la alternativa para confrontar los datos 

obtenidos en el trabajo del reportero con la realidad. 

Tal criterio de objetividad exige investigación de 

noticia, memoria periodística, documentación, capacitación 

del reportero y disposición de las empresas 

informar con la verdad y con calidad, ya que en el atan  p°r  

llenar planas los editores se interesan más por la cantidad 

de notas informativas que entrega el periodista que por su 

calidad. 

La retórica entendida como el uso de la palabra  Para 

convencer o argumentar sin :demoatrar, es uno de los 

principales. métodos - de los desinfermadorea, por lo cual 

debería ser una PreecupaCión básica de los periodistas evitar 

ser transmisores de retórica.. 

la 

periOdísticas a 



Para la elaboración de la presente tesis escogimos la 

prensa escrita por dos razones: la primera se debe a la 

trascendencia que tienen las noticias en el tiempo, lo cual 

facilita al investigador recurrir a ella para comprobar sus 

hipótesis; la segunda radica en que para abordar la radio y 

la televisión se requiere de un trabajo que rebasa con creces 

las posibilidades de dos personas. Los periódicos que 

analizamos son EL UNIVERSAL, LA JORNADA y EL FINANCIERO, 

debido a las siguientes consideraciones: 

los periódicos EL UNIVERSAL.- 

número de tiraje y circulación y 

consolidados econóMicamente que 

anónima. 

autodenominados 

fundación 15 de 

atrevió a certificar el 

es uno de les diarios más 

funcionan como sociedad 

nacionales es el más antiguo, con fecha de 

abril de 1915, fue el único que se 

LA JORNADA.- Es un periódico que apareció como altetnativa 

periodística en 1984, tras una división en el equipo de  

redacción de UNO MAS UNO. Distintos movimientos sociales y 

laborales han tenido eco en este diario,` antes que en 'nin9ún 

otro, con fuerte tendencia a dar lugar al las declaraciones y 

acciones del Partido de la Revolución Democrática, Partido 

Acción Nacional y otras corrientes opositarais al Partido 

Revolucionario Institucional y al gobierno. iEn el proceso 



electoral de 1988, en los movimientos universitarios 

posteriores, y a raíz del inicio de la guerra en Chiapas ha 

tenido auge por dar espacio a corrientes y manifestaciones 

no oficiales, así como por dar voz al Ejército Zapatista. de 

Liberación Nacional. 

EL FINANCIERO.- Fundado corno un periódico de información 

económica y financiera en 1981, actualmente tiene el 

prestigio de un diario político, principalmente después de 

que sobrevivió sin el sostén económico de la publicidad 

oficial que le fue retirada por emitir información 

desagradable para la administración de Carlos Salinas de 

Gortari -posteriormente recuperó las inserciones pagadas del 

gobierno. Es uno de los diarios más demandados por 'el público 

lector. 

Es una publicación de la iniciativa privada y.VoderoAel: 

sector empresarial; sin embargo, su _linea editorial—leh 

dado el prestigio de tener mayor margen de 

expresión y de información, al punto en, que el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional escogió a éste diario como 

vocero de sus comunicados (el tercero es la revista PROCESO y 

el cuarto la revista "TIEMPO de Chiapas). 

FormalMente ningUno 

nexos directos con el  

nedios elegidos tiene 

cual no descarta, ̀'que  



pudieran tenerlos informal e indirectamente, pero no es punto 

de estudio). 

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que 

dichos periódicos constituyen una muestra diversa para el 

análisis y la demostración de cómo la retórica se hace 

noticia a través de la prensa de la ciudad de México. 

Cabe aclarar que los diarios que se eligieron se 

encuentran entre los de mayor circulación de acuerdo al 

estudio de Raúl Trejo Delarbre, publicado en 1990 en la 

revista Nexos y el periódico El Nacional, ya que en 1 

revista especializada "MPM Tarifas y Datos de Medios 

su circulación, excepto el Impresos" ningún diario certifica 

periódico El Universal. 

El presente trabajo se 

los cuatro primeros se 

quinto se desarrolla el 

presente tesis, 

desarrolla en cinco capítulos, en 

exponen los antecedentes y en el 

análisis y la investigación de 

CAPITULO I EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y A LA 

INFORMACION. En el que se presenta un recorrido histórico y 

legal de ambos conceptos universales, las circunstancias en 

que surgieron y los controles a la información que se imponen 

por intereses políticos como. la censura, la autocensura, la ,  

represión, el control directo de los medios y la 

desinformación como manipulación ideológica. 



CAPITULO II LA PRENSA EN MÉXICO. En él se describe cómo 

se adoptó y evolucioné el derecho a la información en el 

país. El desarrollo del periodismo nacional del siglo pasado, 

mismo que se caracterizó por la defensa de ideas políticas y 

sociales; el periodismo postrevolucinario, de empresa; la 

relación prensa-gobierno, el presidencialismo en México y la 

prensa; el surgimiento y desincorporación de la Productora e 

Importadora de Papel (PIPSA); tiraje, circulación y 

publicidad en los diarios capitalinos; el día de la libertad 

de prensa; la nueva relación Prense-Gobierno; el manejo de la 

primera plana y, la represión contra los periodista-s. 

CAPITULO III LA RETORICA. Aquí se hace una definición 

histórica de la palabra retórica y el -sentido en que es 

empleada en la presente tesis. Además se esboza cómo apareció , 

la retórica y el método para contrarrestarla mediante 

lógica dialéctica y el 

mensajes. 

CAPITULO IV LA RETORICA COMO NOTICIA. En este capítulo 

expone el problema de la .elaboración de _noticias' 

discursos, documentos y declaraciones plagadas de retórica Y/ 

o verdades a medias y descontextualizadas. Asimismo se define 

lo que es comunicación, información, noticia, objetividad ;y 

la retórica hecha noticia; se esboza la aplicación de la 

lógica dialéctica cuyo principio central es la comparación 

12 

método semántico. de análisis 

1 

d 

se 

Con 



del discurso con la realidad como criterio de verdad y se 

propone la técnica semiótica para el análisis de mensajes. 

CAPITULO V LA TRANSCRIPCION DE DISCURSOS Y DOCUMENTOS 

RETORICOS EN LAS NOTICIAS DE EL UNIVERSAL, LA JORNADA Y EL 

FINANCIERO. En el que se hace el análisis de caso y se pone 

en evidencia 	la práctica de la retórica como noticia. 

Para ello se elaboró un informe sobre la situación del 

salario y el empleo del país durante el quinto año de 

gobierno, cuyos resultados se compararon con las noticies. 

que, sobre esos temas, aparecieron en la primera plana de los. 

diarios seleccionados, para determinar si se contexttializaron 

o fueron mera transcripción de discursos y:retórica. 

Se precisó la importancia periodística 

los discursos presidenciales de Carlos SalinasAe Gortari 

sobre salario y empleo en su quinto año de.gobierng,' 

el espacio que ocuparon, para demostrar el lugar privilegiado.. 

que se le otorgó como agente de información. 

También se incluyeron entrevistas con especialiatas.en `el 

tema, sobre las causas que dan origen 'e layetórice hecha 

noticias con la casi exclusiva transcripción de d 

Es importante señalar, por último, qué 

quinto año de gobierno de la administración de Carlos 

de Gortari porque era el inmediato anterior al año 

decidimos iniciar la elaboracióride ésta tesis., 



sus propios actos, los de sus semejantes y de todo lo que 

ocurre a su alrededor. Cuando adquiere autoconciencia, 

conciencia, piensa y utiliza sus conocimientos en beneficio 

personal o común. 

(Para Hegel) la libertad no consiste en una soñada independencia 
respecto de las leyes naturales y sociales, sino en el .  
reconocimiento de esas leyes y en la posibilidad de bacerlat 
obrar según un plan, para determinados fines...La libertad de la 
voluntad no significa, pues, mál que la capacidad de poder 
decidir con conocimiento de causa, 

I HEGEL, Federico Jorge Guillermo .(1770-184), figura, máxima de la 
filosofía clásica alemana, nació en Stuttgart, fue profesór de la 
Universidad de Jena. Las tesis principales de su sistema 	.métedo 
filosófico se exponen en su libro renomenologia del NODlritli.'Aáditedm:en 
1807. El lenguaje utilizado por Hegel es tan complicado, que Ole los:. 
iniciados. en el estudio de la filosefía., captan a profnmlidO:su • 
pensamiento. De ahí que para un principiante sea. mejor referirse a éste' 
autor autor a través de las obras de Federico Engele.(especialMentear11191:.. 
al Materialismo de ludwing Peuerbach y. el 'Pin de la rilOeolia C1100.1, 
Alemana, Dialéctica de la Naturaleza, y el Anti-Dahring), 	mejor,';  
todavía, pues junto con Carlos Mark enriquecieron'la dialéctica de ilegal 
con la filosofía 'materialista, para conformar lo que se conoce como 
Materialismo Dialéctico'a Hietérico,  

2  ENGELS, Federico: Anti-Dahring: la Subversión de la Ciencia por el 
Saffor Rugen ~ring, p. 104 

CAPITULO I EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION 
Y EL DERECHO A LA INFORMACION 

En la búsqueda de los filósofos universales por definir lo 

que es la libertad del hombre, en 1807 Hegell  hizo un 

planteamiento que influyó en los pensadores actuales. 

Para Hegel el grado supremo de la libertad humana se 

alcanza cuando el hombre conoce las causas y consecuencias de 



De lo anterior podemos concluir que un campesino, obrero, 

estudiante, ama de casa, y cualquier persona sería libre no 

por lo que hiciera o dejara de hacer, sino por su capacidad 

de actuar con plena conciencia de su realidad, para con base 

en ello transformarla a fin de elevar su nivel de vida y el 

de su sociedad. 

En este sentido el derecho a la libertad de expresión y el 

derecho a la información son dos premisas básicas para 

alcanzar la libertad humana. La primera porque brinda la 

posibilidad a los seres pensantes de dar a conocer 

públicamente hechos, opiniones, descubrimientos, etcétera, 

La segunda porque reconoce a los individuos`-sin' 	importar 

raza ni condición social- su capacidad de conocimiento y de 

raciocinio, así como su necesidad de que le sean brindados 

datos precisoa, oportunos, veraces, sobre el entorno natural, 

político, económico y social, con el objetivo de que se 

desenvuelva como ser inteligente. 

El hombre se distingue de los demás seres del reino animal 

y vegetal, entre otras cualidades, porque está capacitado por 

naturaleza para expresar su pensamiento y entender el de `sus 

semejantes, independientemente de que una ley lo autorice o 

desapruebe. 

Pero aun siendo dones de la humanidad se restringen, 

prohiben y sancionan por los gobiernos, cuando su ejercicio 

15 



se considera inconveniente o contrario a los intereses de la 

clase o sector dominante en una sociedad dada. 

De ahí que el reconocimiento de la libertad de expresión y 

de información como derechos humanos, y su postulación como 

ley, haya sido un avance en la historia del homo sapiens. 

El derecho positivo (aquel que es establecido por los hombres' 
no tiene otro objeto que el de asegurar a los individuos las 
prerrogativas que debe a su naturaleSa de ser libre y que se 
expresan en sus derechos individuales. 

El derecho a la libertad de expresión y el derecho a estar 

informado surgieron en momentos históricos y circunstancias 

diferentes cuyas repercusiones sociales también fueron 

distintas. Y sólo se comprendieron como dos facetas de una 

misma moneda hasta 1948, cuando los miembros de 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) así lo plasmaron en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en El 

Derecho a la InformaciÓn. 

Origen del Derecho a la Libertad de Exprepión 

El Derecho a la Libertad de Expresión nace pocos días 

después de la revolución burguesa de Francia 'en 1789 

Exactamente el 26 de agosto de ese año Se Consagró con la 

3  PERNANDEZ AREAL, Manuel: Introducción al Derecho e la InformaaidP, P. 
41. 
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Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano, 

artículos X y XI. 

La inquisición e intolerancia de la jerarquía clerical que 

persiguió hasta la muerte a todo aquel sospechoso de atentar 

contra el dogma religioso motivó la redacción del artículo X, 

el cual 	establece que nadie debe ser molestado por sus 

opiniones, aun religiosas, con tal de que su manifestación no 

transtorne el orden público establecido por la Ley. 

Mientras que en el artículo XI se puntualiza que u 	la 

libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de 

los derechos más preciosos del hombre, todo ciudadano puede 

hablar, escribir o imprimir libremente, 

responder del abuso de esta libertad en los 

determinados por la Ley0.4  

La razón de por qué para los revolucionarios franceses 

los libre pensadores de la época era tan importante -que13e 

legitimara su aptitud natural a expresarse, fue 

periodismo durante el siglo XVIII y casi todó—el 

utilizó como uno de los principales fgros de 

El periodismo en aquel:entonces fue 

lucha Politica. 

básicamente 

.opinión, de crítica política, la expresión  ..de 

partido político que exponía su punto de vista sobre el 

góbierno, la estructura socíal y de.producción, 

4 	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: : Conotitución fülitic4 blexicanm 
P.3a, 



injusticia, la cultura, el arte y otros temas; para ganar 

adeptos y una posición, aun bajo la censura y la represión 

que ejercían quienes detentaban el poder, 

Luego del triunfo de la primera revolución burguesa, con 

todo y su Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, lejos de acabarse la censura y la represión contra 

la libertad de expresión, continuó, pero en adelante el 

control se ejerció por quienes tenían el poder del • nuevo 

gobierno (los jacobinos), 

Frente al torbellino revolucionario, la prensa realista tuvo que 
refugiarse en la clandestinidad o desaparecer, mientras algunos 
de sus periodistas caían bajo la cuchilla de la guillotina, eran 
asesinados o se veían sujetos a la persecución.5  

La iglesia se opuso al liberalismo que reclama igualdatUds, 

derechos, los papan se manifestaron en contra de esa libertad 

absoluta, pero cuando después de un siglo y medio el concepto 

de libertad de expresión y de información se enfatizó hacia 

su función noticiosa, la iglesia católica se manifestó 

conforme y hasta desarrolló su propio criterio de libertad de 

expresión y derecho 'a la 

encíclica del Vaticano II. 

Las' presiones sodiales para que se haga efectivo y 

perfeccione el derecho a la libertad de expresión ' 'continúan 

5  ALVEAR ACEVEDO, Carlos: Breve Uleitorla del Periodismo, p.,,127. 
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hasta nuestros días, especialmente en períodos de crisis 

políticas y de inestabilidad de sistemas socioeconómicos. 

Pero fue a mediados del siglo XX cuando apareció una 

redacción más acabada del derecho a la libertad de expresión, 

pues junto con éste se reconoció el derecho de la sociedad a 

estar informada con la Declaración Universal de loe Derechos 

del Hombre, aprobada por la Asamblea General .de las Naciones 

Unidas (ONU), el 10 de diciembre - de 1948. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, y recibir 
informaciones y opiniones, -y el de difundirlas sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expredión.6  

Ese mismo año, en la reunión de la ONU en Ginebra 

analizarse el problema dé la prensa se emitieron una serie de 

recomendaciones respecto 

información debido a que 

al trato que debería recibir 

se consideró que el articulo 19, en 

los términos de su redacción en la Declaración Univerlal 

los Derechos Humanos, otorga una libertadisin límiteIL 

Se acordó que toda la información debe mercionar. su:fuente' 
_ . 

de origen, que la elección de las informaciones 

dictada por la importancia relativa de los argumentos; no 

debe expresarse dentro del cuerpo de la noticia la opinión 

propia sobre los acontecimientbá 

6  (10-12-1948, Nueva York), acta internacional, Declaración pnlinbroll'de 
Ice Derechos Humanos, resolución 220 :xxI de la Organización, de 'las 
Naciones Unidas, p. 2. 	 • • 



Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión sólo 

quedó como ideal porque nunca se impuso como obligación para 

los países miembros de la ONU. Quedó como mero precepto 

moral. 

En cambio la Convención Europea de los Derechos del 

Hombre, con valor jurídico internacional, estableció el 4 de 

noviembre de 1950 en su artículo X, que el ejercicio de la 

libertad de expresión y el derecho a la información puede ser 

sometido a ciertas restricciones previstas por la Ley para 

garantizar la seguridad nacional, la integridad territorial o 

la seguridad pública; la prevención de un dentó, ' la 

protección de la salud o de la moral; el resguardo de' la .fame 

o de los derechos de otro; para impedir le: diVulgación 

información confidencial y garantizar la autoridad 

imparcialidad del poder judicial:  

Tal delimitación de la libertad de expresión-fue retoMade 

años más Larde por la Asamblea General de la ONU, cuando el 

16 de diciembre de 1966 acordó el "Peetó.Internacional.:delioe 

Derechos Civiles y Políticos", mismo que entró en vigor diez 

años después, en donde subraya cómo únicas restricciones'. para ,  

el derecho a la libre expresión:' a) El respeto a los derechos 

y la reputación de terceros; b) Salvaguardar la -:aegúridad 

nacional, el orden públido, la salud o la moralidad. 

Articulo 19. 
1.- Nadie .podrá ser molestado a causa de sus opiniones; 
2.-,Toda persona tiene derecho a la libertad de expresiónieete:,. 
derecho comprende la libertad de húscar', recibir-y difundir 



informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
3.- El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este 
capítulo entraña deberes y responsabilidades especiales, Por 
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que 
deberán, sin embargo, estar expresamente fijados por la ley y 
ser necesarios para: 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público, la 
salud o la moral públicas. 

Ya desde el 16 de diciembre de 1952 el organismo había 

aprobado el Derecho Internacional de Rectificación que surgió 

con el fin de "impedir la publicación de informaciones falsas 

o tergiversadas o reducir sus efectos perniciosos", cuando 

por medio de los corresponsales o agencias de información se 

transmite una noticia que perjudica las relaciones 

internacionales entre los estados 

Los estados convienen en'que cuando un:estado contratante 4egye, 
que determinado despacho informativo; capaz de perjUdicar-00' 
relaciones con otros estados o ar prestigio o dignidad nacional-
es 'falso:— aquel estado podrá presentar su Veráión' de los: 
hechos a lg,s estados en cuyos -territorios haya sido pÚblicado-tí 
difundido. 

El último documento internacional en torno al tema de la 

libertad de expresión fue la Declaración sobre los Medios de 

Comunicación de Masas y Los Derechos del Hombre, emitido por 

el Consejo de Europa a principios  de 1970, cuya novedad 

7  (16-12-1966, Nueva York), acta internacional, pacte internacipnal de 
Derechos Civiles y Políticos, resolución 217 A (III) de la OrganizaCión 
de las Naciones Unidas, p.19, 

8  (16-12-1952, Nueva York), acta internacional, Convención sobre el 
Derecho Internacional de Rectificación, resolución 630 (VII) de la 
organización de las Naciones unidas, p. 122-123. 
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radica en que establece que los medios de comunicación de 

masas tienen el deber de informar completa y variadamente 

sobre los asuntos políticos y públicos, asi como la necesidad 

de evitar monopolios en los medios de comunicación de masas. 

B. Derecho a la Información: Derecho a Conocer el Entorno 

El Derecho a la Información o el derecho de los individuos 

a obtener los datos que le hagan posible conocer las causas, 

circunstancias y consecuencias de lo que pasa a su alrededor 

es de reciente aceptación oficial a pesar de su importancia. 

Fue apenas en 1946 cuando en el primer periodo de sesiones 

de la Asamblea General de la ONU se abordé la posibilidad de 

considerarlo como derecho universal. 

Se expuso que la Libertad de Expresión y el Derecho 

Información son derechos humanos fundamentaleá que se 

complementan mutuamente. 

Con este motivo, a través del Consejo Económico'y Social 

de la ONU (UNESCO), entre marzo y abril de 1948 se realizó 

una conferencia internacional donde se presentó una lista en 

la que se especificaba el orden de importancia de los 

derechos del hombre, 

De acuerdo a una encuesta realizada por el organismo un 

año antes el Derecho a la Información ocupó el séptiMo lugar 
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de importancia, seguido por la libertad de pensamiento, del 

derecho a la libre investigación, de la libertad de 

expresión, de reunión, de asociación, de culto y de prensa. 

Lo cierto es que sin el derecho a estar informado se 

inhiben las capacidades de conocimiento, aprendizaje y 

raciocinio del hombre y, por lo tanto, se restringe su 

libertad de actuar con conocimiento de causa. 

En ese momento histórico la declaración del derecho a 2,a 

información era prioritario ya que recién se había - bloqueado 

la consolidación del fascismo nazi-italiano como fuerza 

político-militar totalitaria (si bien España y Latinoamérica 

tuvieron que sufrir su prolongación), cuya ideología tUvo-' 

éxito entre otros factores 

intelectuales de las masas. 

El impacto de la propaganda será'tanto mayor cuanto m00. 
aminorada hayan estado las facultades intelectual-ea del 
auditorio: las condiciones de recepción son buenas cuando 
permiten ,,e1 debilitamiento del libre : arbitrio "del fhoMbre. 
(Hitler).' 

Hasta entonces los defensores >de los dereCheá universales'  

se habían enfocado a defender a aquellos que tienen necesidad 

de opinar, de dar a conocer sus ideas e investigaciones, 

también denominados sujetos activos de la información. 

El lector o receptor quedaba únicamente protegido en 

cuanto a daños que pudieran infringirle los editores  y 

9  BOURDERON, Roger: II Fascismo: 



periodistas, pero nunca habían quedado a salvo sus derechos 

al conocimiento, a obtener información certera a fondo y con 

bases reales, 

Este problema se resolvió el 10 de diciembre de 1948, día 

en que la ONU incorporó en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su artículo 19, fracción segunda, el 

derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones sin 

limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. 

Texto que se conoce corno el acta de nacimiento del Derecho a 

la Información. 

Es decir que la Organización de las. Naciones Unidas ya no 

concibió el derecho de libre expresión en. forma independiente 

del derecho a recibir informaciones sino que se les consideró 

interdependientes, dos caras de la misma moneda: la libertad 

de expresión protege a quien actúa como comunicador, mientraá 

que el derecho a la información protege a/ público receptor. 

Igualmente, como se relató en el inciso. anterior0. 1 - 

Convención Europea de Derechos del Hombre, el 4 de :noviembre.. 

de 1950 adjuntó al Dereche a la reformación el.  Derecho a la. 

Libertad'de Expresión. 

Otro texto de la ONU en el que ya se hable claramente de 

la libertad de.  información es 1 Código de Honor 

Internacional sobre Libertad de Información Y que señala que 

la libertad de información y de Prensa es un derecho 

fundamental del hombre y la piedra de toque de todas las 
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libertades consagradas en la Carta de las Naciones Unidas y 

Proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Establece que es derecho inalienable y fundamental del 

hombre el derecho de conocer y de investigar la verdad, solo 

o asociado. Que debe ser garantizado de manera que permita 

conocer los hechos y formarse una opinión de los 

acontecimientos. Que la información debe ser un servicio al 

público. Que los monopolios en los medios de comunicación 

obstruyen y son contrarios al derecbc a la información. 

Los particulares deben abstenerse de ejercer un control sobre 
los medios de información que impida la existencia de una'`  
diversidad de fuentes de información o qué prive a 109 
individuos del acceso a esas fuentes: el. Estado debe .guardar un 
papel positivo dentro dyl desarrollo de los medios - de 
información independientes. 

Igualmente el ejercicio de estas libertades podrá 

sometido a ciertas restricciones y sanciones previstas Por la 

Ley para la seguridad nacional, la integridad territorial o 

seguridad pública. Así como para la prevención del delito, 1 

protección a la salud o la moralidad, la protección ,de 

reputación o los derechos ajenos, para impedir la inforTación 

confidencial ,y garantizar la 

poder judicial. 

autoridad e imparcialidad del 

10  CASTELLANOS, José de Jesús:.  .111 Derecho a la informaclOn,;,p,58: . 



En 1976 la XIX Conferencia de la UNESCO acordó en Nairobi 

redactar una Declaración sobre Medios de Comunicación, 

proyecto que fue abortado. 

De cualquier forma, en buena medida, la legalización del 

Derecho a la Información como principio humano está cubierta. 

Pero de ahí a su cumplimiento en la realidad existe un amplio 

trecho que toca acortar a las propias masas, ya que de 

acuerdo con Gustavo Estevall  "sólo la participación social y 

políticamente responsablefi, exigente de, información veraz,: 

imparcial, sin retórica y oportuna, obligará a que.! sea 

realidad su derecho a la información en los medios 

comunicación masivos para, así, convertirlos en 

medios de comunicación social. 

De tal suerte que el Derecho a la Infermadde puede quedar  

como un mero precepto por falta de la exigencia social Para 

que los medios de comunicación proporcionen información seria 

y apegada a la realidad, por la inexistencia de sanciones 

para las emisoras periodísticas que difunden falsedades 

datos manipulados pero; sobre todo, por 

información. 

11 ESTEVA, Gustavo: Hl l'atado y la Comupicaclén, pp. 45-81. 



C. Los Controles a la Información 

Dado que la información juega un papel básico en el manejo 

político-ideológico de las sociedades por parte de quienes 

detentan el poder, en su afán de preservarlo (y por ende 

también cumple un papel de resistencia para quienes pretenden 

ampliar el margen de sus libertades) ejercen una serie de 

controles escritos y sobreentendidos en lo que se refiere a 

la comunicación de masas o medios de informaCión. 

La ideología es, literalMente, un sistema 'de ideas, d 

representaciones, mitos, imágenes, conceptos,_ que Tilan 1 

conducta del hombre en forma consciente o inconsciente, que 

le definen su actitud ante la vida y el mundo que le rodea. 

La ideología de los individuos generalmente reproduce el 

modo de vida y los ideales de un sistema socioeconómico 

determinado. Y sólo cuando ese sistema entra en crisis -deja 

de ser satisfactorio para uno o varios sectores sociales-

también entra en crisis la: ideología.. 

Como un ejemplo -simplista si se' quiere-  la ideología 

dominante del sistema capitalista es la del enriquecimiento 

individual por la cual se tolera, se justifica y pasa como 

normal que en un país como México 300 familias posean' algunas 

de las fortUnas más grandes del mundo, mientras que 20'' 

millones de pereonas. . coexisten en la extrema pobreza 
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alrededor de 22 millones de mexicanos más viven en la 

pobreza. 

En ese sentido Camilo Taufic12  destaca que la comunicación 

de masas llega a los distintos sectores unificando su 

ideología, creando ciertos valores, expectativas, que por si 

mismas desacreditan a los desadaptados que encabezan 

movimientos de resistencia, salvo excepciones. 

El periodismo no escapa de tal situación, pues además de 

ser la forma más dinámica de la comunicación social, es una 

fuerza política activa. 

La politica se define como la participación en los asuntos 

del Estado. El periodismo se dedica a hacer noticia sobre dos 

sucesos del Estado, su sistema productiVo, sus. relaciones de 

producción, su gobierno, su 

como de todos sus asuntos 

artes, leyes, etc.). 

ejército y su, territorio, así 

superestructurales (ciencias, 

De tal suerte que el periodista, quiéralo o no, lo sepa  o no, 
independientemente de la orientación de su medio y de su 
información es un POLITICO,13  

Para Anthony Smith los limites del derecho a la libertad 

de expresión y a la información, más que por la Censura, 
, 

muchas veces está marcado por la ideología de los propios 

12 Periodistas Chileno, que analizó el papel P9lLti9O de los 
profesionales del; mriodismo. H  

13 TAUFIC, 	Pariodimso y Lucha de 	le-:. - Xnformaddn caló' 
Forma de Poder Político, p. 175 
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individuos «a veces está en la preparación profesional y en 

las costumbres de la gente en una sociedad dada",14 

El hecho de que en las empresas periodísticas decidan 

cuál noticia emitirán y cual descartarán, ya ea calificado 

por algunos especialistas como un control de la información. 

Las empresas u organismos que disponen de los medios de difusión 
entienden de la presentación de hechos o noticias, al 
presentarlos proceden a su selección y con seleccionar ya 
orientan, dirigen la atención del público a primeras 'planas, 
grandes encabezados o páginas destacadas. 
Si la gente pende de lo que pasa, la información o cualquier 
noticia es susceptible de activarse como mecanismo ,de 
control. lb 

De 	una 	u 	otra 	forma 	Smith,18  María fragi.laPY7.  

Soria,18  RiVadeneira,18  Taufic, 8  Montoya,21 

Chapa,22 	Beneyto,23 	Scanella,24 	Entiqueá 

14. SMITH, Anthony: La Geopolitic¿vde la InformeciÓni. P. 

15  pENEYTO, Juan: La fnforMacidn Configurinte, p. D. 

16  SMITH, Anthoni: Obr, cit. 

17  FRAGUAS DE PABLO, Maria: Teoría dé -U Desinformación 

18  SORIA, Carlos; Derecho a la InforrieCUtui,  Derecho 'e-11 ,Don 

19  RIVADENEIRA RADA, Raúl: Periodismo:. 

20  TAUFXC, Camilo: PeriodismoHy Duela de Clases. 

21  MONTOYA,-  AntoniO; Aportes de CoOlenidOOldn' Social: 
..Histdricas di la Comunicacidn,Soc.04. 

22  GRANADOS CHAPA, Miguel Angel: Xximen de le Comunicación Social. 

23  BENEYTO, 	La rnformici6o ConOgurente... 

24  SCANELLA PETRA, María,  la PeriOdismo 0.4000  en44441100  

25,,ENR/Qms SIMONI, Guillermo: .ta Libertad de ',Prensa en kfficieo.: 
Mentirá Rosa. 



Sommerlad,26  Fátima Fernández,27  entre otros estudiosos del 

tema, reconocen como principales controles de la información 

a la CENSURA, REPRESION, AUTOCENSURA, APROPIACION DE LOS 

MEDIOS POR EL GOBIERNO, POR PERSONALIDADES PRIVADAS O 

PUBLICAS, Y LA DESINFORMACION O MANIPULACION IDEOLOGICA. 

1. 	Censura 

Es la prohibición abierta, legal o ilegal, por parte de 

las autoridades gubernamentales y militares para impedir la 

difusión de informaciones que benefician en tiempo de guerra 

o tensión social al enemigo armado o político; y, en época 

de paz, las que favorecen a la oposición partidista; así como 

las noticias que afectan la estabilidad del sistema político 

o de algún funcionario y que alientan 

social. 

Para esos fines se emplea abiertamente la autoridad o la 

coacción. 

En el ejercicio de la censura es común emplear la 

jerarquía, aplicar castigos, usar la fuerza 

confiscación del material periodístico,. 

instalaciones, el terror fiscal• el empleo de golpeadores -o 

asesinos. 

26  SOMMERLAD, E.4 ESTEVA,'  O; y LUNA, A.: Aportes de comanioaoMe ScicÁml> 
Polft40110 y s4atemas &doseles de.Comunicaeldn:Sociel de110foo. 

27  FERNANDEZ CHRISTLIEB, Fátima: Los Medios de pifusidn Hati4tm en México. 



Con la censura el periodista que se atreve a publicar 

datos prohibidos puede sufrir desde el simple regaño de sus 

jefes, la negativa de editar su material, el encarcelamiento, 

secuestro, golpes y hasta la pérdida de su vida, 

En tanto que el medio periodístico que hace caso omiso de 

la censura puede ser sujeto de la confiscación del material 

editado, el bloqueo económico, un atentado violento y de la 

total desaparición. 

2. 	Represión 

Es el uso de la violencia física para impedir la 

publicación o circulación de información inconveniente para 

grupos o individuos que cuidan 	 politices, 

religiosos, económicos y particulares de 'cualquier 

Según la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP)  

México se colocó desde 1992 en el primer lugar en 	región 

por el número de comunicadores asesinados en toda 1k-201'11:Q0n 

84 casos, Colombia en . segundo lugar -ces .83 casos y .Guatemala 

en tercero con 50 casos. 

Autocensura 

Es el control de los  mensajes por cuenta del propio emisor 

a través de una rigurosa selección de loa materiales que se  
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divulgarán, misma que puede obedecer a diversas causas, ya 

sea por propia convicción ideológica y política (consciente o 

inconsciente); por resguardo de intereses personales o de 

empresa; por sometimiento, miedo, corrupción e ignorancia. 

También se da el caso de que el control de los medios lo 

tienen determinados políticos, empresarios e incluso grupos 

de oposición, que establecen todo un código de autocensura, 

sobreentendida por quienes seleccionan la información en los 

medios (directores, subdirectores, jefes de redacción, jefes 

de información, correctores de estilo y reporteros), 

Desde el director hasta el reportero saben lo que se puede,  

escribir y editar, y a quién o quiénes nunca 

denunciará ni se les evidenciará públicamente. 

En este contexto los funciOnarios públicos y privados se 

benefician de la autocensura por medio de sus oficinas 

prensa que tienen la misión de convencer,. .por medió 

cualquier recurso, a los comunicadores para beneficiar 

imagen de instituciones, organismos y personalidades, 

Algunos de los analistas mencionados párrafos atrás 

que en tiempos de paz la autocensura junto 

manipulación de la información (la 

principales controles del Derecho a 

Libertad de Expresión. 



4. Control Directo de los Medios 

Consiste en que uno, algunos o todos los medios de 

comunicación quedan bajo el control total del Estado y/o de 

los grupos socioeconómica y políticamente más poderosos, con 

lo cual la libertad de expresión y de información quedan bajo 

el dominio exclusivo de los núcleos del poder. 

5. Desinformación: Manipulación Ideológica de la. Noticia 

Es la deformación de la realidad con toda intención para 

el control de una situación determinada, la desinformación 

pasa por alto la ética y los derechos a informar y 

información, su única norma es la efectividad del mensaje y 

el logro del objetivo para el cual fue emitida una noticia,. 

según la "Teoría de la Desinformación" de María Fraguas de 

Pablo. 

La desinformación como arma de la lucha por el poder se 
perfecciona, y universaliza. Los mecanismos desinforMativoé.00 
la mentira, la omisión, la inducción, el discurso retórico, .lao 
argumentaciones paralelas, el juego de las interpretaciones,el-  
doble lenguaje y los 'axiorhas.25  

Este control de la informaCión es parte de 

se vincula a intereses políticospara. inclinarla 

favor o en contra de un sector, grupo, país, gobierno,  

religión, raza, algún político o personalidad, con la meta de 

ganar a través de los medios de comunicación, desde una 

28 FRAGUAS-DE PABLO, Maria; Obr,, cit.. P. 



guerra en el plano psicológico hasta una elección a cargo de 

representación popular. 

Sin embargo la autora señala que mientras no haya 

intención de disminuir, suprimir o imposibilitar la verdad en 

la información, tampoco se puede hablar de desinformación. 

Puede ser autocensura, represión, censura, ignorancia, 

decidia, falta de datas o desinterés ya que María Fraguas 

destaca que el calificativo de desinformación se aplica 

cuando esa arma se emplea conscientemente para el dominio 

militar, económico, político e ideológico desde la.  

comunicación de masas. 



CAPITULO II LA PRENSA EN MEXICO 

Dado que desde 1521, con la conquista del Anáhuac, hasta 

principios del siglo pasado el gobierno de México dependía de 

la corona española, lo que sucediera en la península ibérica 

repercutía directamente aquí y, de hecho, las leyes de 

Latinoamérica nacían primero en aquella parte del viejo 

continente. 

Por tal razón el Derecho a la Libertad de Expresión en 

México -y en toda América Latina- tuvo su precedente en la 

Constitución de Cádiz, promulgada el 18 de marzo de 1812; 

misma que en su artículo 371 otorgó 'a los españoles la  

"libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas 

políticas, sin necesidad de licencia; revisión o aprobación 

alguna anterior a la publicación",1  bajo las restricciones 

que establecía la propia ley. 

Con esta fundamentación jurídiCa se respaldaron 

periodistas de toda Hispanoamérica de la época; proliferaron 

las ediciones políticas, muchas de tendencia liberal, pero 

fue hasta 1814 cuando por primera vez en México se legjsld 

sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. 

ADVERE ACEVEDO, Carlos: Breve Eintorla del Periodiamo , P.115. 
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plasmaron en el artículo 40 de la' Constitución de Apatzingán, 

el Derecho a la Libertad de Expresión para los mexicanos pot 

vez primera. 

Artículo 40. En consecuencia la libertad de hablar, de discurrir 
y de manifestar sus opiniones (de los mexicanos) por medio de la • 
imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano a menos que en 
sus producciones ataque el dogma, turbé la tranquilidad.pública 
u ofenda el honor de los ciudadanos.2  

Aunque desde 1811 el "Despertador AmericOno", ptiMer.  

diario insurgente fundado por MigUellidalgo y :Costilla, 

padre de la patria, habla reclaMado .ese'.derecho, así 

Joaquín. Fernández de Lizardi fundador del 

Mexicano" y Carlos María Bustamante 

Jugueti110". 

2  PINTO MAZAL, Jorge:- Régimen : Legal ds los Miel- de Comunicación 
Colectiva, La cita está tomada-de la "Niátoria de'la Libertad de Prensa • 
en México", de Luis Castalo, que viene integrada a la antología.- 

En cambio el Derecho a la Información se concibió en el 

país hasta 1977, más de un siglo y medio después, con atraso 

incluso respecto a su promulgación por la Organización de las 

Naciones Unidas en 1948. 

A. El Derecho a la Libertad de Expresión en México. 

Los independentistas dirigidos por José María Morelos Y 

Pavón, durante el Congreso del Anáhuac, fueron quienes 



1853 durante el gobierno de Antonio López de santa Ana, 

su artículo redactada por el legista Teodosid.Lares y que-en 

Es de hacer notar que el derecho a la libertad de expresar 

verbalmente o en forma impresa las ideas quedó restringido 

para quienes deseaban opinar en contra de la religión (el 

dogma), precisamente porque los dirigentes del movimiento 

independentista fueron sacerdotes como Miguel Hidalgo y 

Costilla y José María Morelos y Pavón, a quienes a final de 

cuentas la iglesia los excomulgó y aprobó su fusilamiento. 

Una vez consumada la independencia nacional se aprobó en 

1824 la Constitución Federalista en la que se otorgó la 

garantía de hablar, discurrir o publicar- ide4s políticas, 

restringiendo nuevamente lad expresiones concernientes a los 

asuntos clericales puesto que el dogma católico fue 

promulgado como la religión del Estado. 

esa fecha surgió una lucha ideológica, 

entre aquellos que defendían la estructura 

de un gobierno centralista y los que estaban a favor de un 

gobierno federalista. 

Cada cambio de gobierno traía aparejadas modificaciones al 

Derecho a la Libertad de Expresión, empero ninguna tan 

restrictiva como la Ley Lares, aprobada el 25 de abril de 

A partir de 

política y militar 

segundo obligó a los impresores a matricularse en las 

oficinas del gobierno, bajo Pena de multa. 
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Asimismo estableció que los editores quedaban obligados a 

entregar a la autoridad política de la localidad un ejemplar 

de cualquier impreso antes de su publicación. La sanción para 

quien violara tal disposición era, además del cargo en 

efectivo, pena de cárcel y la suspensión del periódico hasta 

por dos meses sin derecho a defensa ante un juzgado. 

Poco después de que Ignacio Comonfort ascendió a la 

presidencia de México promovió la disertación sobre una 

nueva Constitución para los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

dio inicio el 18 de febrero de 1856 y se promulgó el 5 de 

febrero de 1857. 

Ya para entonces la Ley Lares había sido derogada y en su 

lugar operé la Ley Lafragua, misma que dictaba que cualquier 

artículo destinado a la publicación debería llevar la firma 

de su autor y otorgó el derecho de los periodistas acusados 

de infracción a defenderse ante un juez. Un avance si se toma 

en cuenta que con la Ley Lares los ministros dictaban las 

sanciones sin que el profesional de la pluma tuviera más 

alternativa que atenerse a las consecuencias. 

Francisco Zarco, 	diputado constituyente 	y periodista 

(pilar de la lucha por la libertad de expresión en México y 

valuarte del periodismo nacional)., 	en su Hiátor$4 del 

Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857, redactada 

con 	extractos de todas las. sesiones y documentos. 

parlamentarios de la época, narra quelas garantías para la 
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libre manifestación de las ideas y de imprenta fueron 

plasmadas en los artículos 13 y 14, respectivamente, de esa 

carta magna. 

Articulo 13.- La manifestación de las ideas no puede ser objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso 
de que ataque los derechos de terceros, provoque á (sic) algún 
crimen o perturbe el orden público. 

Articulo 14.- Ea inviolable la libertad de escribir o publicar 
escritos en cualquiera (nie) materia. Ninguna Ley ni autoridad 
puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 
autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta que no 
tiene más llmites que el respeto á (sic) la vida privada á la 
moral y á la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados 
por un jurado que califique el hecho.3  

Es importante observar que la Constitución de 1857 

suprimió cualquier limitación al derecho de opinión verbal o 

escrita en contra de la religión, ya que la corriente liberal 

que en ese momento encabezó el presidente comonfort también 

garantizó constitucionalmente a los mexicanos su derecho a la 

libertad de culto, eliminó el diezmo que la iglesia obligaba 

a pagar y declaró laico al Estado (independiente 9e cualquier 

dogma religioso). 

La discusión sobre el Derecho a la Libre Nanifeataclón de 

las Zdeas por el Congreso Constituyente se inició el ,25 de' 

julio de 1856 y se aprobó un día despil'és sin modificaciones 

por 65 votos a favor contra 30. Pero el debate sobre l 

libertad de imprenta tuvo una ,amplia disertacIón  que se 

prolongó durante un par de días Más, principalmente por las 

3  ZARCO, Francisco: Historia del Congreso Rxtraordinario , ComitilOente de 
1956-1957, p. 101. 
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objeciones que Francisco Zarco y Justo Sierra, entre otros 

librepensadores, hicieron a las limitantes a esa garantía. 

La principal objeción de Zarco que obtuvo múltiples aplausos 

fue la siguiente: 

La opinión, si puede ser un error, jamás puede ser un 
delito,..)La vida privada) todos deben respetar este santuario; 
pero cuando el escritor acusa á (sic) un ministro de haberse 
robado un millón de pesos al celebrar un contrato, cuando 
denuncia á un Presidente de derrochar los fondos públicos los 
jueces sostienen que ataca la vida privada...11,a moral 
públical,..pero cuando hay un gobierno perseguidor, cuando hay 
jueces corrompidos y cuando el ódio (sic) de partido quiere no 
sólo callar, sino ultrajar á un escritor independiente...una 
chanza sin consecuencia, se califica de escritos inmorales para 
echar sobre un hombre la mancha del libertino..-,)La paz pública! 
Esto es lo mismo que el orden público...es una frase que inspira 
horror; el orden público, señores, reinaba en este país cuando 
lo oprimían Santa Ana y los conservadores, cuando el orden 
consistía en destierros y en proscripciones. )El orden Oblico.. 
se restablecía en México cuando' el ministerio Alemán ,  empapaba 
sus manos en la sangre del ilustre y esforzado Guetrerol.,,,S1 
orden pdblico, señores, es i menudo la muerte y la-degradación' 
de los pueblos, es el reinado tranquilo de todas las tiraniael:.4  

En la versión del mismo libro; reeditado en 1957 pOr el 

Colegio de México para conmemorar el centenario del Congreeo 

Constituyente, se precisa que la fracción de 1.1brepensadorea 

que apoyó a Zarco, logró que se votara por . fragMentosel 

artículo 19 sobre el dereCho a la libertad de imprentá'y que 

se borrara la última parte del mismo, pero `no impidid-coMo 

pretendía el periodista' 

la libertad de expresión 

privada, a la moral y a la paz pública: 

ue se eliminara como limitantes de 

y.  de imprenta el 

 

respeto a la vida 

4  Ibid. pp. 550-552. El subrayado es-nuestro. 



Así, la primera fracción que señalaba "Es inviolable la 

libertad de escribir o publicar escritos en cualquiera 

materia", se acreditó por 90 votos contra 2. La segunda parte 

que establecía "Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la 

previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, 

ni coartar la libertad de imprenta que no tiene máé límites 

que el respeto á (sic) la vida privada a la moral y á la paz 

pública", se avaló por 60 votos contra 33. La tercer fracción 

que señalaba "Los delitos de imprenta serán juzgados por un 

jurado que califique el hecho", se "aprobó - por 88 -Votos contra 

3. Se eliminó la última parte que sentenciaba "y aplique la 

Ley designando la pena, ,bajo la dirección del tribunal de  

justicia de la jurisdicción respeCtiva".5  

Jurídicamente, pues, los mexicanos hemos disfrutado del 

derecho formal a la libertad de expresión desde hace 179 

años, pero la historia registra casos de represión y censura 

desde entonces. 

En 1824 el editor del °Tribuno del Pueblo" fue apaleado, 

y el periódico "El Duende", clausurado. En 1856 "La Patria" y 

"El Omnibus", suprimidos; "El Siglo XXI,' cerrado. En 1857  "El 

Siglo XXI", vuelto a clausurar. En 1885 el director de "El 

Correo del Lunes", Adolfo Carrillo, desterradó: Y Con.:: 

ZARCO, Francisco; Crónica del Congreso Irxtraordinerin ennii4.1.tuYonlef—' 
1856-1957, pp. 291-297. Esta edición,del Colegio:de México ée elaboró 
bajo la dirección del Ilustre hombre de letras Alfonso Reyes, en:'el 
centeneracio de la Constitución, 
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Porfirio Díaz, además de periódicos cerrados, múltiples 

periodistas fueron encarcelados, entre otros los social-

anarquistas hermanos Flores Magón. 

En el presente siglo, con la efervescencia 

revolucionaria que estalló en lucha armada a partir de 1910 

con el propósito de acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, 

una de las principales demandas, además de las consignas de 

no reelección, justicia e igualdad, fue el respeto a la 

libertad de expresión. 

Francisco I. Madero al tomar el poder se sujetó a tal 

punto a la libertad de expresión y de imprenta, 	que .1a 

soltura con que se desempeñó la prensa contra-revolucionaria 

se convirtió en una de las principales causas de que se 

consumara su asesinato y, por ende, el derrocamiento de su 

gobierno, según el historiador Martín Quirarte.1  

Una vez que se consolidó el gobierno de Venustiano 

Carranza (con la derrota política del sector campesino y 

popular) y se afianzó la clase burguesa meXicana, 

a elaborar una nueva Constitución 	,'de 1916.  a 1917,  

adoptó casi textualmente 

libertad de expresión y 

antecesora de 1857, si 

inscribieron fue distinto. 

redacción del derech0 

imprenta estiPulados 

6  M'IMITE, Martín: Vieldn Panorámica de la ifilitorle de México, 1991. 



Artículo 6°. La manifestación de las ideas no puede ser 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 
en el caso de que 	ataque la moral, los derechos de 
terceros, provoque 	algún crimen o delito o perturbe el 
orden público. 

Artículo 7° Ea inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos 	sobre cualquier materia. Ninguna Ley ni autoridad 
puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a loa 
autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta que no 
tiene más limite que el respeto a la vida, a la moral y a 
la paz pública. En ningún caso podrá secuestraras la imprenta 
como instrumento del delito. 
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean 
necesarias para evitar que con el pretexto de las denuncias por 
delitoa de prensa, sean encarcelados los expendedores 
"papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento de 
donde haya salido el escrito denunciado, a menos de que se 
demuestre previamente la responsabilidad de aquellos.? 

En la sesión del 20 de diciembre de 1916 del Congreso 

Constituyente reunido en Querétaro se aprobó por unanimidad 

de 160 votos el artículo sexto. Y ese mismo  día se avald el 

artículo séptimo constitucional, luego 	debate`  

promovió el periodista Rafael,Martinez, alias 

su propuesta para que 

juzgara todos los delitos que se cometieran por medio de la 

imprenta. "Se desechó por 101 votos en contra y 61 a favor". 

Más radical la Constitución promulgada el 5 de febrero de 

1917, prohibió a las iglesias la libertad de expresión sobre 

temas relacionados con el Estado y su gobierno, El  artículo 

130 de la Constitución de 1917, establecía  que las 

publicaciones religiosas no podían comentar asuntos pOlíticoS 

nacionales, ni informar sobre actos de la autoridad o de 

7  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Constituciones" Políticas de México, 

8  PALAVICINI, Félix: Hl:noria de le Cónatitucidii dr 2917; pry: 348-357, 



particulares que se relacionaran directamente con el 

funcionamiento de las instituciones públicas. 

Lo anterior se explica porque los revolucionarios vieron 

en la actitud del clero una postura pro colonialista, pro 

caciquil, pro dictatorial,lo que más tarde se confirmó cuando 

-entre el 26 de junio de 1926 y el 22 de junio de 1929-• la 

jerarquía católica encabezó la "Guerra Cristera", en un 

intento por recuperar su poder político y económico que había 

quedado mermado. 

Pero realmente el artículo 130 no fue ningún impedimento 

para que la iglesia se manifestara desde entonces en medios 

impresos y, actualmente, en radiofónicos, y pretende la 

concesión de un canal de televisión. 

Según la Oficina de Información Católica del Episcopado, 

hasta el año de 1981 la prensa católica difundía mensualmente 

cerca de 170 publicaciones con un tiraje de más de seis 

millones de ejemplares. 

Ahora la iglesia católica edita periódicamente el 

Documento de Información Católica (DIC), que es el. órgano 

central de Comunicación Social del Episcopado MoXicano, donde 

se exponen puntos de vista de todo género. La Arquidiócesis 

Primada de México distribuye el "Nuevo Criterio9, donde 

quincenalmente su máximo representante, el Cardenal Ernesto 

Corripio Ahumada, habla de las cuestiones políticas más 

candentes del momento.. 
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El contenido de ambas publicaciones es utilizado por los 

periodistas que cubren la fuente9  para "refritearse"10  los 

puntos de vista políticos de quien en el medio era mejor 

conocido como Ernesto "Corrupto" Ahumada -en un juego de 

palabras- y de otros jerarcas clericales. 

Con la reforma al Artículo 130 constitucional, aprobada en 

1991 por iniciativa del presidente Carlos Salinas de Gortari, 

a las iglesias sólo les falta obtener el derecho formal al 

proselitismo político y a lanzar candidatos a cargos públicos 

y de elección popular. Lo demás, hasta el derecho al voto, ya 

lo recuperaron. En lo económico se reconoce a la iglesia 

católica como uno de los sectores más ricos del país; tanto 

que ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca 

la manera de hacerlos cumplir como causantes ,fiscales. 

ARTICULO 130. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán 
personalidad jurídica Como asociaciones religiOsas.-..en: los 
términos de la Ley reglamentaria. Los ministros de cultos no 
podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán,. 
derecho a votar, pero no a ser votados..'. e) Los'tninietros:[del 
culto] no podrán asociaree con fines políticos ni realizar 
proaelitismo á favor o en contra de candidato,  partido o 
asociación politica. Tampoco podrán en reunión pública, en actos . 
del culto o de propaganda religiosa, ni: en `.publicaciones de • 
carácter religioso oponerse' a laa leyes del 1:1áis• o a 'sus 
instituciones ni agraviar de ninguna, forma a loa eiMbOlos 
patrios...11  

9 Se conoce como fuente el área asignada a un rePortero  para obtener 
información, o bien a la persona y/o documento de donde :obtuvO los datos 
necesarios para desarrollar su trabajo.: 

10  El refrito en el argot 
información ya publicada. 

11 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Constitución Política de Jos. Retados 
Mexicanos, p. 576. 



De cualquier manera siguen opinando de política en ruedas 

de prensa, misas, publicaciones, sin que nada se loe impida. 

De hecho ningún gobierno ni funcionario postrevolucionario se 

había persignado públicamente ni tenía tan estrecho contacto 

con la jerarquía clerical como el de Carlos Salinas de 

Gortari, al punto en que los más altos ministros católicos 

asistieron a su toma de posesión como primer mandatario del 

país, y el Papa Juan Pablo II visitó a México en dos 

ocasiones a petición del máximo jefe del gobierno y de las 

fuerzas armadas nacionales.12  

La Constitución de 1917 fue la última legitimación 

derecho a la libertad de expresión y de impresión en México, 

así como la Ley Reglamentaria de los 4rtícUlos - V y 

Constitucionales, emitida por el primer jefe del Ejército 

Constitucionalista; Venustiano Carreaza el 12 .  de abrid de 

1917, que se reproduce en el anexo del presente Capítulo. 

Durante el siglo pasado y los primeros 15 años del actual 

el periodismo en México, como en el resto del: lUndo,':ero 

básicamente de opinión, ahora 

declaraciones y hechos. 

Ya no existe la búsqueda que se dio en ̀ la centuria anterierde 
un modelo socioeconómico. Prealece un sólo modelo S Segarjel'" 
Capitalista); el periodismo se slibordina ahora 'a esta sitliaciOn.: 

12  Lorenzo Meyer, historiador de 51 Colegio -  de México, explica tal'  
acercamiento entre el gobierno de Carlos salinas de ,Gortari y la iglesia, 
por el deseo.del presidente de legitimar su cargo, ante las chidaasohre 
-su triunfo electoral en 1980. 



Las páginas de los diarios contienen información oficial 
boletinada, numerosos anuncios publicitarios, artículos de 
entretenimiento, cables procedentes de agencias extranjeras y 
sólo por excepción criticas y sugerencias a los proyectos de 
nación. Resumiendo, podemos decir que en el siglo XX el 
periodismo en México, salvo en sus primeros lustros, se 
caracteriza por tener un periodismo oficialista.13  

13, El Derecho a la Información en México 

La primera ocasión que en México se habló del dereeho a la 

información fue en 1975, veintisiete años después de que.  la 

ONU lo reconoció como principio humano, por acuerdo unánime 

de la Asamblea General en donde también veterOn - a favor les 

diplomáticos mexicanos. 

Pero en el país el :Derecho a 

por demanda de la sociedad para estar'meior informada o por 

la presión de los medios de comunicación  para realizar una 

actividad más profesional, mucho menos ror exigencia de loe 

partidos políticos de oposición. 

Fue nada menos que el Partido Revolucionario InstitnciOnal 

(PRI), el organismo que "tomó la iniciativa de, proponer  un 

decreto constitucional que garantizara el derecho de loe 

mexicanos ala información. 

Meses antes de destapar .  a José López Portillo, como su 

candidato a la presidencia de la República, el PRI marcó los 

13  FERNÁNDEZ CMISTLIEB, Fátima: Los Medios de Difc0,1622 Masiva en México, 
p. 19. 
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lineamientos que debía seguir el gobierno durante el sexenio 

venidero con su Plan Básico de Gobierno 1976-1982, donde 

incluyó un punto especial al Derecho a la Información. 

En ese documento el PRI retoma los argumentos que l 

Organización de las Naciones Unidas' (ONU) planteó para avalar 

el reconocimiento del Derecho a la información como una 

necesidad básica de la humanidad, subraya que el derecho 

información es el equivalente a la libertad de expresión, que.. 

los hombres como receptores tienen derecho a conocer 

entorno, la realidad sobre la vida política, social y 

económica para regir su participación democrática. 

El texto también indica que la infOrmáción no puede 

concebirse sólo en su dimensión' mercantilista, ni como 

ejercicio de una libertad aislada o medio Al servicio 'de una 

ideología, sino como un instrumento de desarrollo político 'y. , 

social. 

Y destaca que la acción gubernamental en los siguientes 

anos debía orientarse a concebir el derecho a la información 

para evitar el monopolio merdantilistaHy la información 

manipulada 

El objetivo de ensanchar lee  libertades y los derechoe de1 
hombre implica un papel activo por parte del Estado para 
proteger a los mexicanos de la utilieecidn abusiva y enaenadora 
de loe medios modernos de comunicación de masas...Es decir 
implica el reconocimiento del derecho a la informati6n que todas 
las personas tienen en las modernas sociedadee.14  

14 PARTIDO RWOLUCTONARIO INSTITUCIONAL: Plan »Agrien de Gobierno 1975-
1902, p. 10 
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De esta forma, el 25 de septiembre de 1975 la VIII 

Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, que postuló a José López 

Portillo a la presidencia de la República, aprobó su Plan 

Básico de Gobierno y el proyecto para legalizar el Derecho a 

la Información. 

Sin embargo, el tema quedó en el olvido hasta el 4 de 

octubre de 1977, cuando José López Portillo ya como Jefe del 

Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para 

la Reforma Politica, dentro de la cual se propuso la 

incorporación del Derecho a la información. 

En la iniciativa se explica que el 

Información se vinculó a la reforma politica.  

mejoramiento de una conciencia ciudadana, al contribuir a 

esté más enterada y sea más analítica. 

En diciembre de 1977 el H. Congreso de 

adición del Derecho a la Inforlacian en 

Constitucional, 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna.  
inquisición judicial o 'administrativa, sino' en 	caso-que.» 
ataque la moral, los derechos a terceros, provoque algún :delito 
o perturbe el orden público; el ~Bebo a la. informiCión 'airó 
garantizado por el Motado.15  

A partir de ese momento los 

preocuparse por indagar el origen 

periódicos comenzaron a 

y significado del Derocho n 

15  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Constitución. Politica de loa Matado' Unidos: 
Mexicanos, comentada, obr. cit., p. 31. El subrayado es de la redacción. 
El subrayado indica'cuár.fue la. adicién al articuló sexto constitucional. 



la Información, pues algo que reconocieron abiertamente desde 

reporteros, columnistas, articulistas, hasta dirigentes 

políticos y de organismos populares, fue su total ignorancia 

al respecto. Así se plasma en la recopilación de las 

publicaciones periodísticas sobre el tema, hecha por la 

Universidad Nacional Autónoma de México en el libro Prensa y 

Derecho a la Información, 

En agosto de 1978 el PRI dedicó el punto 32 de su Programa 

de Acción al Derecho a la Información, entre otras cosas 

propuso la obligación de los medios masivos de comunicación a 

rectificar noticias falsas o tendenciosas y a difundir sin 

subterfugios las aclaraciones de personas involucradas. 

Hasta entonces el resto de los partidos poUticos parecían 

no enterarse de la Importancia de ese derecho, ya que fuera 

de las entrevistas que los reporteros les hacían sobre el 

asunto ninguna otra manifestación hicieron Al respecto 

foros o reuniones específicas. 

En septiembre del mismo año, dUrante su segUndoj.nforMe de 

gobierno, José López Portillo. anunció que :enviaría Al.  

Congreso de la Unión un . proyecto de Leyde • Garantías 

Derecho a la Información, que reglamentarla el cOntenidO del 

nuevo articulo sexto constitucional. 

El 19 de diciembre de 1978 el Colegio Federal,  Electoral 

convocó,. a audiencias Públicas Para esclarecer las 

implicaciones y consecuencias del Derecho a le Información, 



pero no se realizó sino hasta enero de 1980 cuando la Cámara 

de Diputados organizó un debate exprofeso en el que 

participaron políticos, periodistas, analistas, escritores y 

dirigentes populares. 

Las tendencias sobre la reglamentación se dividieron entre 

quienes consideraron que era opresivo normar la información 

porque, según ellos, sería utilitada como pretexto para 

amordazar a los medios de difusión. En este bloque se 

aglutinaron Miguel Alemán Velazco, entonces vicepresidente de 

"Televisa"; Regino Díaz Redondo, director de• °Excélsior", 

quien argumentó que con esa reglamentación se equipararía la 

información a una mercancía regida por normas de' calidad; 

Gabriel Alarcón, director de "El Heraldo de México°, quien 

expresó "que nos dejen como estamo 0,16  entre otros. 

Y, por otro lado, aquellos que 	consideraban que 

reglamentar el 	derecho a `la inforMación,  lejos d 

significar una mordaza obligaría a los monopolios de la  

comunicación a incluir las opiniones  y  decleradiones  de  

obreros, campesinos ;y sector popular en los contenidos de sus 

programas noticiosos. 

La experiencia de José Pagés Llergo, finado directo): 

general de la revista "Siempre", le llevó a vaticinar  10 que 

pasaría con el derecho 'a la información "...Esa Cosa, del 

derecho a la información no acabará en nada. Simplemente 

16  DORANTES, Oarardo y otros: Prensa y Derecho a la Información, p.229. 
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echaron una bomba sin saber por qué ni para qué...pasado un 

lapso de tiempo lo eludirán lo soslayarán", y consideró que 

deberían ser los periodistas los interesados en hacer 

efectivo ese derecho y no el gobierno.17  

Fernando Alcalá Pérez, presidente de la Asociación de 

Editores de Periódicos Diarios de la República Mexicana, dijo 

que al parecer el Derecho a la Información había sido 

confundido con el Derecho a la Propaganda, porque surgió 

como inquietud para que loe partidos políticos tuvieran 

acceso a la radio, prensa y televisión, y no para que la 

sociedad estuviera bien informada. 	Subrayó 	que 	ese 

derecho constitucional era sólo un enúnciado y la única 

manera de garantizarlo seria con un reglamento .18  

Federico Bracamontes; director general de "El Diario de 

México", dijo que una fracción tenía miedo a la censura con 

la senalada reglamentación, 	pero subrayó que la idea de 

formar un código de ética. que norme la información sería la 

única manera de que los medios de comunicación masiva no  

fueran rebasados por la sociedad.19  

Por su parte Gustavo Esteva, Premio Nacional de Economía 

Política e investigador de El colegio de México, expuso que 

el derecho -a la información debe ser reglamentado y hacerse 

17  Ibid, p. 226. 

18 Ibid. p. 233. 

19 Ibid. p. 236. 
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valer en la práctica. "La resistencia a la reglamentación más 

bien parece ser el producto de un esfuerzo de manipulación 

por quienes podrían verse afectados por un avance democrático 

de esta índole...no se trata por cierto de los defensores de 

la libertad de expresión..."20  

Aseguró que la cabal vigencia del derecho a la información 

limitaría sin duda el margen de maniobra de quienes 

aprovechan su ubicación actual para medrar, convirtiendo una 

actividad profesional y un servicio público en fuente de 

corruptelas y manipulaciones ilegítimas y a aquellos que 

aspiran a un poder monolítico en materia de comunicación. 

Martín Luis Guzmán Ferrer, director de la  revista 

"Tiempo", se manifestó a favor de la reglamentación del, 

derecho a la información, pero afirmó que sólo con 1 

conscientización 	ciudadana se podría, rechazar 1 

desinformación y la 

comunicación.21  

Nunca se consolidó la 

Derecho a la Información. 

Paradójicamente las instituciones que-más 

defendieron la necesidad de reglamentar el derecho a 1 

información fueron el PRI y la presidencia de la República 

20  Ibid. 327. 

21  Ibid. 239. 
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En su tercer informe de gobierno José López Portillo cerró 

con broche de oro la discusión: 

...A veces, se confunde la libre expresión con las necesidades 
del libre comercio de la información, que se mantiene 
válidamente de noticias—El derecho a la información y a la 
libertad de expresión derivan en desconcierto cuando se aturde 
con el escándalo, se azora con el sensacionalismo, se provoca 
con el morbo, se vende el temor como noticia, se extorsiona con 
el chantaje, se afama por difamar, se prestigia por 
desprestigiar, se callan Rara cobrar, se miente para alimentar y 
se calumnia para vivir. 

Aparentemente el gobierno federal tenía la preocupación de 

perder todo control sobre los medios de comunicación, 

principalmente los electrónicos, por, su manejo y 

subordinación a los principios mercantilistas. 

Al menos eso explicó la Coordinación de Comunicación 

Social de la Presidencia de la República en el prefacio al 

tomo 1 de la colección "Aportes de ComUnicación Socia/0  'que 

contiene el análisis sobre los medios de Comunicación' en 

México, donde señala que cuanto .más Sella centralizado el 

monopolio de la información en intereses minoritarios Y 

proclives a la penetración culturalJ.-  tanto más ha sido el 

reclamo para la 

informativa.23  

creación de una nueva concepción 

  

22  (1-09-79), tercer Informe de Gobierno do José López 'Portillo, editado 
en Cuadernos de Filosofía Política, t. 23, 	Biblioteca México da la 
Universidad Nacional Autónoma de México, recopilación de'los discursos 
presidenciales de José López Portillo por la dirección general de 
Documentación y Análisis de, la Secretaría de Programación y Presupuesto, 
p. 106. 

23  SOMERLAD, E.; ESTEVA, O.; _y LUNA, A.: Políticas Y Sistema' Nitolosalea 
do comunicación Social en Mímico, P. 8. 
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Por este trabajo al que fueron convocados los 

especialistas en el tema se lee pagó, a través de la Cámara 

de Diputados, 300 pesos (de los de entonces) por cuartilla. 

"Yo por eso escribí 55 cuartillas", comentaría en una 

entrevista -publicada en Excélsior- Miguel Alemán Velasco. 

Contradiciéndose el gobierno de López Portillo impuso, 

meses después, 	entre 	los servidores públicos los 

"Lineamientos de Comunicación Social" para impedir la 

ventilación de información que dañara la imagen de la 

administración pública. 

Con esto quedó demostrado que el presidente de. la 

República, su partido y su gabinete defendieron el Derecho a 

la Informacl6n en el papel y la palabra, no en los hechos.. 

José López Portillo concluyó su sexenio con la célebre 

sentencia pronunciada durante la entrega de Premios 

Nacionales de Periodismo 1982: "No Pago'pao que me Paguen", 

al referirse a los comentarios adversos .a su gobierno 

publicados por las revistas "Proceso" °Crftica Política", y 

en consecuencia les retiró la publicidad oficial. 

Por su parte Miguel de la Madrid Hurtado, una vez que 

asumió el cargo como Jefe del Ejecutivo, envió a la CáMara de 

Diputados la iniciativa para adicionar en el Código Civil y 

el Penal los delitos de "Daño Moral" y de "Deslealtad",  con 
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lo que buscaba un control más estricto de la libertad de 

expresión y al derecho a la información. 

A pesar de que durante su campaña como candidato a la 

presidencia de la República aseguró que la libertad de 

crítica es la mejor garantía para el desarrollo de la 

cultura. 

Miguel de la Madrid asombró a los comunicadores con sus 

iniciativas. 

¿Qué se le puede ocurrir a uno ante una chingadera como esta del 
delito de deslealtad?: José Pagés Llergo,..¿Cual es la función 
del periodismo, reproducir boletines oficiales, alabar sin 
reserva la voz sexenal del amo o bien indagar, descubrir, 
critacar, advertir, denunciar?: José Emilio Pacheco...La 
deslealtad de loe informadores nada tiene que ver con los jefes 
del gobierno en turno, sino con los lectores: Glena 
Poniatovska.24  

A partir del primero de enero de 1983 entraron en 

los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil para el 

Distrito Federal y para toda la República Mexicana en Materia ., 

Federal sobre el delito de ."Datio Moral", aprobados en la 

sesión decembrina del Congreso de la Znión casi 	ningUna .  

modificación a la iniciativa enviada :por el 'presidente 'd 

México. 

24  MARIN, Carlos: "D'Oca a la moral y, delito da , dealealtad, dos :ploxas. 
contra el derecho a la informacióno, en Proceso,' No, 3204 261de . dicieMbre 
de 1982, p. 6. 



En cambio la iniciativa de reforma al Código Penal para 

tipificar en el artículo 221 el delito de "Deslealtad" 

aplicable a funcionarios que dieran a conocer información que 

merme los intereses de alguna dependencia o entidad de la 

administración pública centralizada del Distrito Federal, 

organismos desconcentrados o empresas paraestatales, misma 

que en su fracción tercera incluía como autor de igual 

violación a cualquier persona que publicara tales datos 

(léase periodistas). 	Afortunadamente la propuesta del 

ejecutivo no prosperó debido a los reclamos de los 

profesionales de la comunicación, 

Con algunas variantes los dos primeros incisos de la 

iniciativa de reforma al Código Penal fueron adicionados al 

articulo 214, donde se describen los delitos de ejercicio 

indebido de servicio público aplicables a todo funciónario 

público que: 

Por Si o por interpósita persona, sustraiga, destruyal  oculte-, 
utilice o inutilice ilícitamente información o documentación ;que 
se encuentre bajo su custodia o a la dual,./enga acceso, .6.0 Ia 
que tenga conocimiento en virtud de su empleo, ..cargo o 
comisión.,.Se le impondrán dedos a siete años de priáión,: multa 
de treinta a trescientas veces el salario mínimo.diario vigente 
en el Distrito Federal en el momento de la comisión deVdelito. y 
destitución en su caso, e inbabilitaci6n, de un más a'dosañOs.- :.  
para desempeñar otro empleo públic0.2.5  

Con esta iniciativa se justificó el ,ocultamiento'de 1 

información sobre los asuntos del Estado y su glabieralY, - 	, 

25  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Código_ Penal para 	 p, 
71. 	- 	 ; 



indispensable para la sociedad, pues ya de por sí era cuy 

fácil para los funcionarios decir que el documento solicitado 

por el reportero es confidencial para esconder datos de 

interés público, coartando así el Derecho a la Información. 

Un ejemplo del mal uso del término confidencial para el 

ocultamiento de la información está en el relato que hizo en 

1981 el entonces clasificador del Departamento de Presidentes 

del Archivo General de la Nación (AGN), Guillermo Bermejo: 

"De nueve presidentes de la República -de 1924 a 1964-

únicamente los familiares de Portes Gil donaron el archivo 

privado; los de Lázaro Cárdenas lo entregaron en custodia y.  

los de Elías Calles lo vendieron al AGN46. En los otros 

casos los legajos oficiales continúan en poder de los 

familiares, no obstante que ya transcurrieron los 25 .años en 

que un documento privado o gubernamental puede ser del 

dominio público, 

Legalmente cualquier ciudadano tiene el derecho de 

petición de la. información de utilidad pública que 'Ve¿juiera.  

para su análisis o para la solución de un problema,..aunque el 

responsable de otorgarla sea funcionario, empreeario o 

político, igualmente cuenta con la libertad dé negársela, 

26  CORRO, Salvador: "Zoo lunclonsrios-prlyetlran y.hastalenden archivos ' ._ 
of1ciales4, en Proceso, México, No:,254, 14 de septiembre de 1901, 
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De esta suerte cuando se da a conocer a la opinión pública 

lo que se quiere y cuando se quiere, cabe la interrogante de 

si se ejerce el derecho a la información o .la manipulación de 

ésta. 

C. 	Esbozo de la Prensa Nacional de los Siglos XIX y XX 

Durante el siglo pasado la lucha por la independencia 

nacional, la consolidación de México como República y la 

búsqueda de la justicia social, los periodistas defendían 

principios y sustentaban sus tesis sobre lo que, según ellos, 

debla ser la estructura y la superestructura económicó-socíal 

del país. 

Como en el resto del mundo, en los medios de comunicación 

(que en ese entonces eran exclusivamente impresos) se hacía 

periodismo esencialmente doctrinal, poniéndose en riesgo. :la 

propia vida de los escritores y editores, Baste recordar el..  

caso de Francisco Zarco, quien murió asesinado, o de los 

hermanos Flores Magón que fueron a parar a la cárcel y 

después al destierro. 

Entonces si el periodista era totalmente consciente de su 

papel político; se era periodista por una necesidad política 

para exponer la idea propia de nación, de gobiernO, de 

sistema productivo, de los derechos del hombre, etcétera. 
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El primer matutino que circuló en el pais fue "El Diario 

de México", de índole noticiosa y doctrinal, salió a la luz 

pública el 1 de octubre de 1805 fundado por Jacobo de Villa 

Urrutia y Carlos María 2ustamante. 

Aparecieron múltiples ediciones liberales como "El 

Despertador Americano" de Miguel Hidalgo y Costilla o "El 

Correo Americano" de José María Morelos y Pavón, pero todas 

tuvieron corta duración. 

Una vez que se consolidó el triunfo de la Independencia de 

México, la lucha entre quienes defendían un gobierno 

centralista y los que proponían el federalismo generó la 

aparición de una prensa múltiple. 

Hasta 1835 tan sólo en la ciudad de México surgieron 68 

periódicos y en los estados había 45 en circulación entre los- 

que hubo también ediCiones literarias, históricas 

culturales, de todas las tendencias politidas. 

Desde gobiernietas como "El 

México"; monárquicos como "El Universal"; liberales  como "El 

Siglo XXI" y "El Monitor Republicano" que cerró sus ediciones 

en los primeros anos del gobierno porfirista. 

Hasta socialistas como "El Socialista" que apareció o 

1871 y entre cuyos colaboradores estuvo Guillermo Prieto, "Ira 

Huelga", "El Hijo del Trabajo", y católicos como "La Voz de 

México" y "El Pafeli, este último alcanzó los más altos 

niveles de tiraje con 100 mil ejemplares diarios. 

Diario del Gobierno 

y 

d 
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carrancista, 

mexicana, se inicia la instauración de.  

burgnesa 

un mOdel9 

una vez consumada la revolución 

En los últimos años del siglo pasado y principios del 

actual se destacaron "El Imparcial", pro gobiernista y de 

reconocida calidad periodística; "El Hijo del Ahuizote", 

opositor; el católico "Restauración"; el anarquista 

"Regeneración.' de los hermanos Flores Magón, que sufrieron la 

represión por no comulgar con las ideas oficiales. 

El porfiriamo se mostró hostil a la prensa independiente 

"y a la venal la subvencionó para tenerla de su parte".27  

A partir de 1917 con la consolidación del gobierno 

socioeconómico sólido. Se acabó la búsqueda de un Sistema' • 

económico,-  social y político que surgió un siglo antes Y con 

ello el periodismo dio un giro; de ideológico, analista y 

propositivo, pasó 
	

ser predominantemente un negocio 

informativo y publicitario, con ciertos espacios para el 

análisis, la opinión y la critica, siempre y cuando no 

interfieran con su función básida:. 

Los primeros diarios de este nuevo periodigim9.  'fueron. .0E1 

universal" y "Excélsior!', que eurgieron enla segunda dócada 
. 	.•:. 

• 
de este siglo con fuerte apoyo d9  capital extranjero;, También 

• - 	‹ 
aparecieron "El Mundo" y .0E1 ,Heraldo  dé'yéx.c9p#1.:T.11.  

tarde fueron claueuradol•per los presi!Tisnlp/11¡/arp.cibrelgá:.y. 

Plutarco Elías Calles, .respectivamente. 

2" ALVEAR ACEVEVO, Carloti: obr. ciI., p. .153, 
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En 1929 se fundó "El Nacional" como órgano oficial del 

Partido Nacional Revolucionario (ahora Partido Revolucionario 

Institucional) y del gobierno. Fátima Fernández destaca que a 

partir de entonces las manifestaciones de oposición e 

independencia periodística dejaron de reprimirse con el 

asesinato, el encarcelamiento o la clausura llana, salvo 

excepciones. 

El nuevo método de control informativo fue comprar; 

subsidiar, corromper y generar conflictos internos para 

derrocar o desprestigiar a quienes manifiestan brotes de 

inconformidad o un pensamiento crítico. 

Si tales mecanismos no funcionan entonces sí se recurre 'al 

despido descarado, al - boicot publicitario, a la censura, 

clausura del medio y el asesinato. 

Los periódicos desde 1915 nacen ligadOs a algún grupo 

poder político, económico o ambas cosas. 

"El Universal" surgió ligade a capital privado extranjero 

y' y pasó a ser propiedad de inversionistas nacionales; Plutarco 

Elías Calles fundó "El Nacional", en 1929, y doo años deSpUéa 

compró "ExcIlsior" a través de un .prestanombres 

de México. Miguel Alemán Valdez:en 1944, como secretario de 

Gobernación en precampaña priísta a la püéái4encia de: 

República adquirió "Novedades", luego como jefe del EjecUtivo 

fundó el monopolio "Televisa", Adolfo López Meteos apoyó la 

fundación de "El Dia" (que surgió con tendencia tuacionalista 

la 

de 

y del Sanco 

la 
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y en favor de las causas populares, y ahora subsiste como 

vocero gubernamental y priístal; Luis Echeverría Alvarez, 

gestó el golpe a la dirección de Julio Scherer en 

"Excélsior", en 1976, por ser antioficial, 

"El Heraldo de México" reapareció con capital de 

empresarios poblanos; "La Jornada" se fundó con la inversión 

de capitales de intelectuales, políticos, de ex comunistas 

del PCM, también de ex priistas, ahora del Partido de la 

Revolución Democrática y hasta de Salinas de Gortari; el 

gobierno salinista compró en forma velada "Unó más Uno"; los 

grandes consorcios financieros del país - apoyan a "El 

Financiero"; Carlos Abedrop, uno de. los empresarios más 

prominentes creó "El Economista"; "Tribuna" apareció como 

periódico local del Valle de México con dinero :del ,eqUiPo:de 

Ramón Aguirre Velázquez, 13011tic0 venido a menos lUego de que 

fue declarado vencedor 

de Guanajuato y 

presidenciales, renunció, al cargo, ahora sus hijos se 

convertirán en 

"La Prensa" 

 accionistas bancarios. 

fue adquirida  por Carlos AbedroP,  como 

prestanombre de Carlos Hank González, ex Secretario de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, ,conocido como  "el rey 

español  Midas", en sociedad con los dueños del periódico 	"El 

País"; "Ovaciones". y "Summa" fueron adquiridos Por el 

consorcio "Televisa" en 1993, que tiene 
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copropietarios al senador Miguel Alemán Velasco, hijo del 

expresidente...en fin. 

Con lo anterior se refleja que los periódicos son empresas 

que tienen como propietarios a banqueros, dueMos de casas de 

bolsa, comerciantes, industriales, que utilizan sus ediciones 

para sugerir o presionar al gobierno con el objetivo de que 

trace políticas favorables a sus intereses (apoyos fiscales, 

créditos accesibles, cualquier acción que beneficie a su 

actividad periodística y hasta se llega a hacer presión para 

solución de demandas populares). O bien son empresas de 

grupos de funcionarios y políticos que utilizan sus medios 

como trampolín y como buen negocio. 

Socorro Díaz es un caso.  sobresaliente . de, cómo puede ser 

utilizado un diario, para escalar polítícamente. Desde que 

asumió la dirección de "El DIa" fue diputada dos veces, 

senadora una ocasión; ocupó distintos cargos 

pretendió ganar la gubernatura de Colima, y ahora (tras 

renunciar formalmente a su cargo en "El  Día")  es 

subsecretaria de Prevención Civil y Readaptación Social de la 

Secretaría de Gobernación. Sobra describir la tendencia 

política de ese medio. 

En la historia de los periódicos contemporáneos, además de 

"El Elnanciero", ningún otro diario ha"demostrado en 1 

práctica ser económicamente tan independiente del gobierno ni 
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estar tan estrechamente ligado a la publicidad de los grandes 

consorcios bursátiles, bancarios, industriales y comerciales. 

Pero, después de todo, su edición dedica amplio espacio a la 

crítica periodística. "La Jornada", también resguarda sus 

márgenes de crítica política.28  

Ante tal situación Vicente Leñera, Miguel Angel Granados 

Chapa, Fátima Fernández, Carlos Marín, Petra Scanella, Rafael 

Rodríguez, Daniel Cosía Villegas, distinguidos estudiosos del 

problema, coinciden en señalar que históricamente la fundión 

de la prensa mexicana ha sido la de ser vocero de sectores de 

poder, donde la información se jerarquiza de acuerdo a los 

criterios, ideologías e intereses del :grupo que`'tenga 1 

mayoría de acciones 

políticamente el medio periodistido del que se trate, 

La Relación Prensa-Gobierno 

La mayoría de las publicaciones periódicas carecen de base 
económica para sostenerse a sí mismas, y su supervivencia reposa 
enteramente en la ayuda oficial, que toma deede la forma 
inocente de un número considerable de suscripciones, ;de anuncios 
innecesarios del propio gobierno o de las empresas semi 
oficiales, hasta la vla incidiosa del subsidio en dinero 
constante y sonante destinado a pagar salarios, materias primas, 
etc.29 

 

28 "La,Jornada"_ es un periódico que se caracteriza por. el apoyo 
informativo al Partido de la Revolución Democrática (l'ID), sin'embargo,  
durante las elecciones para gobernador en Michoacán, a mediados de 1993, 
como noticia de principal de primera plana dió a conocer -antes que` 
ningún ningún otro medio- que el PRI había ganado la mayoría de votos, ,(Lo cual 
motivó a Gilberto Rincón Gallardo, conocido perredista a comentar que la.  
Publicidad oficial a veces llevaba a La Jornada a "Meternoa AUtogoles", 

29  COSIG VILLEGAS, Daniel: gi Sistema  pc1St4e0  Nexicanot  uso 
posibilidodes del Cambio, P. 76. 

y del que controle económica y 
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ponerse en entredicho. Después hizo un llamado a no tenerle 

miedo a la verdad. 

Muy pocos, desde entonces, se han 

caso a esa invitación de informar con la verdad, A los 

medios periodísticos que le tomaron la palabra al mandatario, 

y criticaron en sus espacios las falsedades V.Illahejes dudosOs 

de la administración pública, el propio :mandatario se 

de quitarles las, inserciones pagada0,9 

Es inigualable la sentencia que hizO "No.pago para nue, me 

peguen", razonamiento que tiene comocOnclusiftlógica' que. 

pagaba (y pagan) para obtener adulaciones,. 

30  Se trata de las revistas 1'Crtt4ca Política,! y °Proceso.. 

Este asunto pasó del secreto al reconocimiento público por 

parte de un primer mandatario. José López Portillo al aceptar 

abiertamente en su tercer informe de gobierno que han 

existido y hay funcionarios que emplean la influencia o los 

recursos a su cargo, para solventar sus querellas, desahogar 

sus rencores, alimentar su vanidad o apoyar su ambición a 

través del manejo de información y de los medios de 

comunicación. 

El promotor del Derecho a la Información en México afirmó 

también que el gobierno tiene fallas, rezagos, vacíos y aun 

ocultamientos de información, temor a quedar en evidencia o a 



A finales de los años 70 y principios de los 80 tuvo auge 

el análisis sobre la función social de la prensa, 

principalmente por haberse elevado a rango constitucional el 

derecho a la información, 

La tesis general sobre la relación prensa gobierno fue y 

sigue siendo, de acuerdo a el ex Procurador de Justicia del 

Distrito Federal y ex senador Horacio Castellanos Coutiflo: 

La relación entre el gobierno y los medios de comunicación 

está conformada por una serié de círculos viciosos en los que 

a la corrupción oficial corresponde la corrupción 'de 

empresarios periodísticos y de periodistas...FuncionarlOs que 

compran periodistas, oficinas de prensa que maniPUlan. 1 

publicidad oficial, empresas periodísticas que 'Chantajeen, 

periodistas que se dejan comprar, MediOS de 

creados 	exclusivamente  como negocios  Particulares,  

dependencias y medios de comunicación que ocultan y manipulan 

información...La publicidad que sale de oficinas de prensa y 

relaciones públicas, se utiliza en numerosas ocasiones para 

mantener una determinada imagen del funcionario Hay 

dispendios; y cuando la publicidad se  limita tiene una 

reacción negativa de algunos, medios contra el funcioherio. 

Medios que son mantenidos económicamente y políticamente ` por 

funcionarios o dependencias gubernamentales que sirven para 

hacer propaganda 

31  RODRIGUEZ CASTAÑERA; Rafael': "Ta corrupción anual el derecho 
infonnecidri", en ProCesO, No. 265, 30 de noviembre do 1981i •13P.'0-9. 



1. El Presidencialismo en México y la Prensa. 

La presidencia mexicana en su origen fue una institución 

débil. Una muestra es que desde Guadalupe Victoria como 

primer presidente del México independiente en 1824 y hasta 

la expulsión de Antonio López de Santa Anna del país en 1855, 

hubo 48 cambios en el Poder Ejecutivo. 

La imposición del Poder Ejecutivo sobre el poder 

Legislativo, Judicial y los gobiernos regionales, tanto como 

la práctica de todo el poder al presidente de la República en 

turno inició con Benito Juárez, se hizo más patente con 

Porfirio Díaz y continúa hasta nuestros tiempos. 

La Revolución Mexicana no puso fin a la personalización del 
poder presidencial. En realidad no fue sino hasta la presidencia 
de Lázaro Cárdenas (1934-1940), que el poder presidencial empezó 
a desprenderse de la persona y a fincarse en la institución, una 
institución que gracias a la política de masas, logró hacere.de 
una base social sin rival en América Latina. Al entrar México en 
postrevolución, especialmente a partir de los anos .50B, .el 
carisma presidencial se institucionalizó. Prueba de ello es qUe 
ninguno de loa ex presidentes de los últimos. 35 años ha 
conservado podet o influencia significativa.32  

Es decir que la silla presidential dejó de 'ocuparse por 

caudillos y se convirtió en la posesión de un partido 

político, de una institución que representaba a la clase que 

había ganado con la Revolución Mexicana, que con algunos 

32  MEYER, Lorenzo; °El presidenciallemo en México,. ponencia presentada-
en el Foro de Excélsior "Los Escenarios de México"; auditorio de/ Palacio. 
de Minería, 28 de septiembre de 1993, cd. deMéxido. 
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cambios de nombre es el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). 

El poder acumulado por el individuo que ocupa durante seis 

anos la presidencia de la República es casi total y, 

paradójicamente, está más allá del control del propio PRI, 

como estructura y partido con mayoría en el gobierno. 

En los hechos el presidente de la República en turno es en 

realidad también el máximo dirigente del PRI y cón esto el 

líder de los gobernadores priístas que son 27 (actUalmente 

hay 4 de oposición), también de las .Cámaras de Diputados y 

Senadores debido a que la inmensa mayoríade curules están 

ocupados por priístas, hay mil 997 presidents municipales de 

ese partido político -del, total de dos mil 395 presidendias 

municipales que haY en  el Pais, es decir 398:éon'encabe2adan 

por miembros de la oposición panista, principalmente- Y es 

quien designa a los gobernadores y  a su propio  sucesor, hecho 

conocido como "dedazo" y el "tapado". 

Re claro que el, presidente saliente escoge a su sucesor, y.-tiene.,  
para ello un margen de libertad muy amplio, quizá, su énica 
limitacién sea que el 	"escogido" no vaya a ser fue/temente 
rechazado por amplios sectores del PRI...Pero una vez que el 
presidente ha tomado su deciaién ésta es irreversible, incluso 
si a loe  pocos días se arrepiente.33  

El primer caso de "dedazo" y "tapado" lo describe Martín,'  

Luis Guzmán en "La Sombra del Caudillo"134  cuando en 1924 el 

33  CARPIZO MOOREOOR, Jorge: R1 'Presidencialismo'Maxiaano,- 

34 auzwin, Martín Luis: 0.spabre del Caudillo (1929). 1988. 
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entonces presidente de la República Alvaro Obregón designó 

sin tomar en cuenta la opinión de nadie a Plutarco Elías 

Calles como su sucesor, decisión que mantuvo oculta hasta el 

último momento para la angustia de los aspirantes. El peligro 

que representaban otros políticos con carisma lo resolvió con 

el asesinato. 

El autor material de ese asesinato, el potosino Gonzalo N. 

Santos, narra en sus "Memorias" cómo en 1940 se derrotó a 

balazos y garrotazos a los opositores de Manuel Avila 

Camacho, quien había sido elegido por el General Lázaro 

Cárdenas del Río como su sucesor. 

Desde entonces a la fecha se estila la 

"dedazo" y el "tapado" a pesar de las renuncias masivas 

priístas por tal causa y de la formación - de grupos .internoev, 

para la democratización del PRI. 

En 1990 el PRI realizó una convención nacional en 

reformó sus estatutos para limitar el dedazo y el tapadieMo, 

pero resultó tan infructuosa 	.1a 'clestltuCióniapr decisión 

presidencial de una docena de gobernadores PriU;taUi  durante 

la administración de Carlos Salinas ,de Gortari,'..sin,tOmar en 

cuenta la opinión de loa 'militantes de ese partido ni, -mircho 

de los habitantes del lugar, dejan en evidencia el 

le quedó duda de que el presidente Salinas 



Gortari designó al extinto Luis Donaldo Colosio35. A quien 

ratificó a principios de 1994 ante distinguidos miembros del 

PRI "no se hagan bolas aquí el único candidato es Luis 

Donaldo Colosio" les dijo, con lo cual aclaró la inquietud 

que generó Manuel Camacho Solía por su destacada labor como 

comisionado para la paz en Chiapas y los constantes rumores' 

de que se lanzaría como candidato a la presidencia de la 

República. 

A principios de 1991 de la presidencia de la República se 

dejó correr el rumor de que se pretendía cambiar el artículo 

82 constitucional para permitir la reelección del primer 

mandatario. Salinas de Gortari nunca desmintió ni tampoco su 

oficina de Comunicación Social; Las reacciones.  de la pléYade 

política y periodística fueron de total rechazo, adn cuando 

el fantasma de tal posibilidad estuvo presente ''hasta 

última reforma constitucional, en septiembre de 1993, que 

concedió a los mexicanos por nacionalización todos los 

derechos ciudadanos y dejó de lado el asuntó de la  

reelección. 

José Agustín en su "Tragicomedia Mexicace4
36 
 narra que 

ante la aspiración de perpetuarse tras la silla presidencial, 

35  si alguna duda había, el propio presidente Carlos  Salinas de Gortari 
se encargó de despejarla ante S Periodistas y columnistas con quienes 
comió en privado el miércoles 10 de noviembre de 1993, cuando les dijo 
que el destape sería a finales de diciembre Porque en prioridad era el 
Tratado de Libre Comercio. 

36  José Agustín: Tragicomedia Mexicana I, 1990, 
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algunos mandatarios han orientado su dedo hacia políticos 

poco brillantes. Fue el caso de Adolfo Ruiz Cortines quien 

orientó su favor a Adolfo López Mateos. 

Eso mismo se ha dicho de Lázaro Cárdenas con Manuel Avila 

Camacho; de Díaz Ordaz con Luis Echeverría; de Echeverría con 

López Portillo, de éste con Miguel De la Madrid, de De la 

Madrid con Salinas de Gortari. 

Pero en caso de que fuera así los sucesores han pagado 

mal, pues una vez que empieza la campaña del candidato 

priísta a "la grande", junto con el destapado se descubren 

algunas malas acciones, corruptelas y vicios de los que están 

por salir. Luego, en el primer año de gobierno del presidente 

entrante, pareciera que las denuncias contra el mandatario 

saliente y su equipo se alentaran cómo si se tratara de un 

plan orquestado para lavar culpas. 

Entonces es cuando .los medios de comunicación, salvo 

extraordinarias excepciones, aprovechan para dar a conocer lo 

que nunca antes mencionaron, sin temor a rePresaiias, (en el 

cambio De la Madrid-Salinas, fue mínima tal reacción, si se`  

comparan las denuncias y acusaciones en la sucesión José 

LópeZ Portillo-De la Madrid). 

Pero antes de dar a conocer a su sustituto, el primer 

mandatario casi es intocable. El mexicano que ocupa el cargo 

de Presidente de la República es por seis años quien 

concentra todo el poder político del país. Es el jefe del 
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Poder Ejecutivo de la Federación y de las Fuerzas Armadas. Es 

responsable de la política exterior y quien toma las 

decisiones sustantivas en materia de impuestos, de gasto 

público, política crediticia, monetaria, agraria, laboral, 

educativa, minera, energética, de comunicaciones, seguridad 

social y de culto. 

Es él quien nombra y destituye a los secretarios 

encargados de los despachos, al regente de la ciudad capital, 

a los representantes diplomáticos, a los directores de las 

empresas paraestatales, a los altos mandos militares 'y a los 

del sistema judicial, así como a los encargados de la defensa 

de los derechos humanos. Finalmente es el presidente de la 

República la fuente principal de legislación, del ejercicio 

de la acción penal y puede asumir póderes de emergencia. 

Es un hecho histórico notable y basta ahora ' insuficientemente' 
explicado, que de la Constitución Mexicana de '1917 .0135,  un 
régimen de gobierno en el que el poder  ejecutivo tiene 
facultades visiblemente ,superiores a losotros - dos poderes ,:[el 
legislativo y el judicial, n. de ,,la red j, sobre todo. - el 
legislativo—La subordinación del poder legialativo,el*priMer 
mandatario es explicable, pues la mayoria'parlamentatieestá 
compuesta de miembros del partido oficial,  cuyo jefe silptemor. es 
el presidente de la República.37  

A eso hay que agregar que el presidente de la República 

cuenta con una partida secreta da dinero de la cual a nadie.  

informa sobre 	su monto ni qué hace con ella. El primer 

mandatario se coloca por encima de la sociedad y nada lo  

37  copio VILLEGAS, Daniel: 31 .  Sietema Po1itioo mexicano: 11/u., 
Posibilidades del Cambio, pp, 22-29. 
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obliga moral o legalmente a rendirle cuentas ni después de 

concluido su periodo. 

Lorenzo Meyer, historiador del Colegio de México, destacó 

en su participación en el Foro "Los Escenarios de México" que 

en 1988 disminuyó la legitimidad de la presidencia de la 

República debido a que el voto no le favoreció, pero ello no 

evitó que se continuara acumulando el poder en el Ejecutivo 

Federal de manera excesiva. 

Los poderes que el constituyente de Querétaro puso en 

manos del presidente de la República en 1917 se especifican 

en 40 apartados. De entonces a la fecha han desaparecido dos 

de esas atribuciones originales, pero en caMbio, durante el • 

sexenio de Carlos Salinas, surgieron 15 más por reformas, 

constitucionales -que a principios de 1992.  sumaban 308 y 

fueron promovidas básicamente por el ex presidente. 

Con todo ese poder político y económicó se, explica.por qué 

sin cuestionamientos la prensa otorga los principales 

espacios a las declaraciones del primer mandatario; por qué 

los reporteros que cubren la "fuente", tácita y abiertamente, 

tienen impedido informar sobre asuntos desautorizados por la 

oficina de prensa de la presidencia y a hacer preguntas que 

tiendan a poner en duda la efectividad de las acciones del 

primer mandatario o la veracidad de sus declaraciones. 

El reportero de la ofuentell, más que en ninguna otra, 

generalmente sólo transcribe discursos, quienes intentan 
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salirse de esa linea de comportamiento son cambiados por 

otros que se ajusten al sistema con una simple llamada del 

director de Comunicación Socia1.38  

Otros funcionarios pueden quitarse de encima a reporteros 

incisivos de la misma forma, pero la diferencia estriba en 

que es posible entrevistarlo, independientemente de que se 

niegue a responder. Hasta es factible reclamarle por 

maltratos de su equipo de comunicación social a la prensa. 

Pero al presidente de la República si no hay directriz de 

por medio nadie se le acerca, además de las razones 

mencionadas porque su equipo de guardaespaldas nunca duda en 

regalar codazos y ganchos al hígado a los atrevidos.. Así la 

imagen del primer mandataric está relguardada. 

De los periódicos existentes en la capital del país, 

recientemente sólo El Financiero demostró -  su capacidad de 

sostener su línea crítica a la presidencia dé la República:en 

38  Para señalar algunos casos: Víctor Mejia, Estere() Cien, por quejarse 
con salinas. de Gortari, que había discriminación en las invitaciones a 
los viajes para cubrir giras políticas, cuando todavía pagaba- gastos ,: 
presidencia, victor-Manuel'Juárez, según  versión del propioafecta00, su 
destitución fue por cubrir - información de presidencin m/s - allá de lo 
normal, Estaba en Uno m4s Uno cuando le quitaron la fuente: 
Gerardo Flores, El Econpmista, por protestar contra las preferencies'Aue 
hay hacia algunos repOrteros y la marginación de otros en las."famosas 
giras. Ahora trabaja en El Universal, 	 • 
José Romero, Notimex, por manejar información en el sentido -de qUe. 
Negroponte, embajador de Estados:Unidos.  en MéxicO, 'sé lablateunidocon 
Salinas (Cuando se supone que México es autodeterminable).-. :Esa 
información la manejaron otros medios, en el Sentido de que 'él actUalex', . '-
embajador norteamericano en México habla estado en Loa PinbalbOrqUe-  'ahí; 
fue visto. 	" 	• 	 " 
Mario Alberto Medina, Notimex,-'durante linos días le qUitarem la' fuente' 
por manejar información que no le pareció a la DirecCión de Comunicación 
Social de presidencia. 



su primera plana e interiores, lo cual le valió para que 

durante 1992 se le retirara la publicidad oficial, embate que 

resistió por el fuerte apoyo publicitario del sector bursátil 

y financiero. Posteriormente recuperó el pago de la 

publicidad gubernamental que estaría mejor definida como 

propaganda. 

2. 	Pipsa 

La historia de su fundación tuvo como testigo a Guillermo 

Enríquez Simoni, ex presidente y ex gerente general de 

"Excélsior", quien anos después plasmó su experiencia en el 

libro La Libertad de Prensa en México: La Mentira Rosa, 

Pipsa se fundó en 1935, antes de que estallara la SE9Unda Guerra 
Mundial. Los tres diarios de importancia El Universal, Excélsior 
y La Prensa, vivían la depreSión económica del país iniciada en. 
1929. El Universal pidió que se rebajara el costo del papel, 
pretextando que .su consumo era mayor. Con ese propósitoinició': 
una campaña virulenta contra la empresa papelera San Rafael. La 
Prensa se unió, a pesar de que los tres, periódicos. debian sumas 
considerables de dinero a San Rafael, por no 'pago dé su consumo`  
de papel...El Universal pidió la desapariciónde San Rafael.. ¡En 
1934 se sumó'a la campaña Excélsior 	10 de septiembre de 
1935 el gobierno fundó la paraestatal: Pipsa, que operó 'como-un 
monopolio, prohibiéndose la • importación: de papel periódico 
(hasta 1991, nota de la red.1,19  

En muchas ocasiones se aseveró que P PSA era un 

instrumento para sujetar a la prensa nacional. Lo cierto es 

que ese organismo surgió como un reclamo de los propios 

diarios para recibir papel subsidiado y por lo tanto el 

39 ENRIQUES SIMONI., Guillermo: la Libertad de - Prensa en lákcipol La  
Mentira Rosa, p. 50. 
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gobierno fue en los hechos aceptado como socio en las 

empresas periodísticas. 

Lo cual motivó a Miguel Angel Granados Chapa a asegurar 

que PIPSA lejos de constituir un riesgo para los periódicos 

era un beneficio, pues obtenían papel importado a precio 

equiparable al de fabricación nacional, a tal grado era su 

conveniencia que "cuando el gobierno anunció su deseo de 

liquidarla en 1965 y 1969 los editores pidieron que la vida 

de la empresa se prolongaran." 

La misma historia se repitió en el gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari el 7 de junio de 1989 cuando enla 

ceremonia previa a la entrega de los Premios Nacionales de 

Periodismo, en el "Día de la Libertad 4e Prensa", el-primer: 

mandatario planteé la desaparición de PIPSA y solicitó 1 

verificación de los volúmenes de circulación y audiencia de 

los medios 

En esa reunión, a nombre de  

premios, Héctor Aguilar Camín, director de la, revista 

"Nexos", pidió acabar con el ocultamiento del tiraje real de 

los medios y la falta de instancias legales Para reclaMar por 

abusos, imprecisiones y lesiones a la  fama pública que la 

prensa suele infringir sin costo ni reproche alguno/ dijo. 

40 GRANADOS CHAPA; Miguel Angel: Rxdmeá de la Cpmniliáfigión  en México, pp, 
9-10. 
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Al día siguiente las editoriales de los periódicos de 

circulación nacional hicieron a un lado la propuesta de 

verificar su circulación y audiencia y enfocaron su espacio 

contra la privatización o desaparición O? PIPSA. De acuerdo a 

un cable de la agencia de noticias "Notimex", publicado en 

"El Nacional" el 8 de junio de 1989, a excepción de "El 

Universal", "Novedades", "El Economista" y "El Nacional", los 

demás diarios demandaron que la empresa papelera continuara 

bajo el control del gobierno. 

Los miembros de la Asociación de Editores de Periódicos 

Diarios publicaron una carta en la que señalaban que PIPSA 

lejos de restringir la libertad de expresión y el derecho 

la información aseguraba esa posibilidad; 

residencia presidencial de Los Pinos. para expresarle 

del Ejecutivo sus puntos de vista al respecto y se tomaron 

una foto juntos. La empresa papelera 

paraestatal. 

El benefiCio de PIPSA para los editores 1,4' 

señalado abiertamente Juan Dustillos (entonces columnista de 

la revista "Impacto", ahora sospechoso de narooPeriodiSM0), 

"así al revés de otras publicaciones que gozan de amplio 

a las que, incluso, se les condonan adeudos, 

"Impacto" se le obligará a pagar de contado..." .41  

41  RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Rafael: Prensa VendldIG p 299. 

crédito 
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Igualmente es del dominio público que los periódicos dan a 

conocer tirajes superiores a los reales con varios fines: 

para obtener una dotación de papel superior a la necesaria a 

fin de magullar libros, revistas y otros periódicos a bajos 

costos triangulando la venta de papel periódico. Y por 

mercadotecnia, para atraer publicidades. 

En 1991 el Gobierno Federal autorizó la libre importación 

de papel periódico y el 17 de septiembre de 1993 el entonces 

secretario de Gobernación, Patrocinio González Blando, en su 

calidad de presidente del Consejo de Administración de PIPS4; 

en sesión extraordinaria anunció la determinación del 

gobierno federal de poner en venta a las empresas 

paraestatales Mexicana de Papel Periódico; Fábricas de Papel 

Tuxtepec y Productora Nacional de papel deatintado 

considerar que cumplieron-con. su funcidn'dm 

periódico. En esa ocasi5n los editores y Periodletas.hiCiéron 

muy pocas manifestaciones de rechazo a la Medida,, A 

de "La Jornada", entre los diarios tapitalinos, 

le dio el encabezado principal a 

casos ni siquiera alcanzó un espacio de primera plana, En  su 

editorial del sábado 18 de septiembre "La Jornada" destacó: 

Este periódico fue un defensor de la estructura de 
Productora e Importadora de Papel, 5.A, (PIM)... garantizaba y 
regulaba el suministro de nuestro insumo principal, y al mismo 
tiempo se partís de una ..misión nacionalista del probleffia:,se 
compraba en México y al Zs.*:ado Mexicano.42  

42  "Hl papel pera le prende' en La Jornada, núm. 3242 la de septiembre 
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Cuestionó el atraso tecnológico de PIPSA que obligó a los 

periódicos nacionales a pagar 300 dólares por tonelada, es 

decir, arriba del precio del producto en Estados Unidos y 

Canadá y 60 por ciento más caro que para los diarios de 

provincia. 

También puso en evidencia que hace un par de años PIPSA 

llevó adelante una política de bonificatión por compras a 

granel, beneficiando a los medios que son grandes 

consumidores por las inserciones de publicidad en sus planas, 

antes que a los periódicos con buena circulación, pero con 

menor consumo papelero, "favorecieron a vendedores 

indiscriminados de publicidad y no a quienes forman opinión o 

editan cultura", y comentó sobre la posipilidad de que los 

nuevos dueños de productoras de papel -desvíen el uso de la 

celulosa a quienes rindan comercialmente y no para aquellos 

que destinen su espacio a la informaciÓn o.:a la reflexión. 

Según el 	informe del director -general de PIPSA, René 

Villarreal, sobre las .actividades de la .paraestatal en 1993, 

la empresa opera con números negros', y autosuficiencia 

financiera, al lograr saldo financiero positivo por 3.1 

millones de nuevos pesos. Ya en agosto de ese año había 

afirmado que sólo en el Distrito Federal el consumo ` de papel 

disminuyó 15 por ciento en ese lapso, por la reducción de 

de 1993, pp. 1-2. 
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espacios publicitarios, de tirajes y paginación en el último 

año, creándose así un excedente de oferta. 

3, 	Tiraje, Circulación y Publicidad 

Ninguna duda cabe de que la publicidad y la propaganda es 

el mejor negocio de los medios de comunicación hoy en dia. 

Carlos Bermúdez Limón presidente de PIPSA.en 1986 advirtió en 

su informe anual que sólo la mitad del papel en los 

periódicos grandes se destinaba a la información y otro tanto 

se empleaba en las inserciones de anuncios publicitarios;  

El informe de PIPSA de septiembre de 1993 destaca que el 

espacio que ocupa la publicidad en las planas periodísticas. 

aumentó al 57 por ciento y el de información se redujo al 43, 

por ciento. Lo que significa 

ganó un 7 por ciento más de 

históricamente en México.  

que la Propaganda Y rNION14,4,4AA 

terreno, al que había tenido 

La maquila es un negocio también de importancia Para los 

diarios que tienen imprenta  propia, ahí se producen otros,  

periódicos, revistas, cuentos,  folletos, libros de texto. 

Precisamente para tener auge en, ambos negocios, 	1os 

propietarios de medios impresos lee interesa reportar cifras 

de tiraje y circulación altas, En todo caso, cuando el numero 

de ejemplares diarios que se editan no se venden en el 

expendio de periódicos, lo rematan como papel reciclable. 
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Hasta 1989 sólo los investigadores en ciencias de la 

comunicación y los moralistas periodísticos habían demandado 

la publicación de cifras reales de circulación y audiencia de 

los medios de comunicación. 

Ese año la Asociación Nacional de Agencias de Publicidad 

insistió para que se conocieran las cifras secretas de 

circulación, dado su interés por evitar inserciones pagadas 

en periódicos de baja circulación. 

También los directivos de PIPSA tenían deseo en que se 

pusiera en claro la situación, a fin de entregar papel 

subsidiado solamente para la impresión de periódicos y evitar 

la triangulación de venta de papel con la maquila. Finalmente 

la Productora e Importadora de Papel, $,A., 

problema elevando el precio de la materia prima por-encima de 

las tarifas internacionales. 

Después de aquel 7 de junio de 1989,cUando en el discurso 

presidencial se pidió la publicación del número de ejemplares 

de los medios impresos y la audiencia en los electrónicos, 

sólo la revista "Nexos" hizo case. Exactamente un ano más 

tarde "El Nacional" publicó su tireje 'diario ,"y editó 

primera plana un análisis de Raúl Troje Delarbre -tomado dé 

la revista "Nexos" del mes de junio- que imPact6  a los 

Propios reporteros, sobre el ocultamiento de las cifras de 



Párrafos más abajo Trejo Delarbre expone los resultados de 

una indagación que realizó entre agrupaciones de expendedores 

de diarios y revistas-, directivos de agenciad de publicidad y 

cálculos con base en el papel que emplean varios periódicos,  

Hizo notar que todos los días los voceadores 'y expendedores 

regresan una considerable cantidad de ejemplares-que:: no se 

vendieron "Actualmente la devolución de los diarios 

D.F. es cercana, en muchos casos al 50 por 	 -reste: 

es empacado y vendido como periódicO viejo .para- reeicledo" 4: 

43  TREJO DELARDRE, Raúl: 031 tiraie de loe diarlóado la Mudad - 4e. 
Ihficico', en El Nadional, .7 junio de 1990, LA;  6; 

44  Ibídem. 

circulación de los medios escritos y un estudio sobre las 

cifras anunciadas y las reales, cuyas partes medulares se 

exponen a continuación: 

En la cultura política condicionada por simulaciones es 
frecuente que los mexicanos desconozcamos le auténtica presencia 
social de los medios de información, no hay data confiables ni 
fácilmente verificables, sobre las audiencias de la radio y la 
televisión, o en torno a la circulación de los medios 
impresos... Todo mundo sabe que los periódicos manifiestan 
cifras de circulación más altas que las reales... Estas cifras 
son tenidas como verdaderos secretos y nadie tiene acceso a 
ellas...Las agencias de publicidad saben que los diarios mienten 
al proporcionar sus cifras de circulación, los editores saben 
que esa simulación ea conocida, pero prefieren sostenerla porque 
les reditúa beneficios financieros al mantener altas tarilaa en 
la venta de espacios publicitarios y politicos..,43  



De aquí surgió el chiste entre periodistas de 

capitalinos, que consistía en preguntar ."¿Cuántos periÓdieos' 

tira tu medio?" (usando la palabra tira en el sentido de 

tiraje y del verbo tirar, al mismo tiempo), a lo cual el 

interlocutor contestaba "todos.:. pero a la basUra". 

Al siguiente ario "El Nacional" y "El Universal" 

conocer un tiraje certificado, aunque el segundo periódico:es. 

45 sólb se indican los denominados periódicos de circulación  nacional, se 
exlcuyen "Suma" y «Reforma". porque esos se editaron como -diarios. 
nacionales a finales de 1993 y principios de 1994, 

TIRAJE DE LOS DIARIOS DE LA CIUDAD DE MEXIC045  

Periódico Tiraje Manifestado Tiraje 
Real 

1.  La Afición 98,500 12,000 
2.  El Día N.D. 4,000 
3.  El Diario de México 63,000 4,000 
4.  El Economista 35,000 4,000 
5.  Esto 420,200 90,000 
6.  Excélsior 200,000 90,000 
7.  El Financiero 100,000 25,000 
8.  El Heraldo de México 209,000 25,000 
9.  La Jornada 75,000 40,000 
10.  El Nacional 120,000 69,000 
11.  The News 35,000 5,000 
12.  Novedades 210,000 10,000 
13.  Ovaciones 205,000 40,000 
14.  La Prensa 300,000 80,000 
15.  El Sol de México 90,000 3,000 
16.  Universal 181,000 65,000 
17.  Uno más Uno 90,000 nn noo 



el único que empleó los servicios de una agencia 

internacional para avalar sus ventas (Certified Audit of. 

Circulation Inc.), o al menos así lo publicitó. 

Ningún otro medio siguió el ejemplo, y sin embargo, en la 

edición decembrina de 1993 del 	"Directorio MPM de Medios 

Impresos", publicación trimestral de la Asociación Mexicana 

de Agencias de Publicidad, para indicar cifras y datos de los 

diarios, todos sin excepción señalan tirajes superiores a las 

cifras criticadas por Delarbre. 

Los editores nunca desmintieron la afirmación del 

articulista, ni por inquietud hicieron una investigación de 

la circulación de sus ediciones, por lo cual la lista que 

aparece en el mencionado directorio, destinado al uso 

exclusivo de la industria publicitaria 

que la circulación manifestada 

comprobada 

a aclarar 



I. La Afición 
2. El Día 
3. Diario de México 
4. El Economista 
5. Esto 
6. Excélsior 
7. El Financiero 
8. El Heraldo de México 
9. La Jornada 
10. El Nacional 
11. The News 
12. Novedades 
13. Ovaciones 
14. La Prensa 
15. Reforma 
16. Sol de México 
17. El Universal 
18. Uno más Uno 

Periódicoo" 
	

Circulación no 

comprobada 

144,050 
27,500 
76,000 
35,000 

400,200 
200,000 
135,000 
no reporta 
75,000 
37,889 
35,000 

210,000 
205,000 
300,000 
no reporta 
no reporta 
143,042 
60,000 

El negocio prioritario de lOs diarios es la publicidad y 

la propaganda pues las planas se cotizan entre 6 y 12 -Mil 

nuevos pesos para los de tamaño tabloIde, 

46  Como ea tradición con cada aexenio surgen' y deaaPaiecen nuevos 
periódicoe. 8n lo que va de la administración aalinieta (hasta 1993) 
aPareció "EJ EconomiatiO, cnY0 director aclaró que era mera 
coincidiencial "gamma" del grupo Ovaciones que deaPu60 adquirió Televisa/ 
en le ciudad de México surgió "Tribuna", "g1 Valle" y ',Hora 19"/. gn 
noviembre de 1993 vid la luz el periódico "Reforma", propiedad del grupo 
financiero nanorte, propietarioe del periódico "PI Norte de Monterrey". 



impar, si es de tipo comercial o política. En tanto que los 

tamaño standar, se cotizan en 28 mil 750 nuevos pesos, si es 

una inserción de corte político, y a la mitad si es 

comercial. 

Sobra mencionar que los más altamente cotizados son los 

espacios de "El Universal", "Excélsior", "El Financiero", "La 

Prensa" y "La Jornada". 

El tiraje y la circulación real de los periódicos, ¿tal 

como la cantidad de dinero que el gobierno se gasta en 

propaganda y publicidad es todavía una incógnita. 

Ni en el presupuesto anual de la Secretaría de Hacienda. y 

Crédito Público se especifica la cantidad de dinero que les 

funcionarios gastan en promoción personal -programado Para 

obras- en inserciones que aparecen como nota informativa, 

fotografía o desplegados desde la priMera hasta la última 

plana. 	La partida que se destina a estos, menesteres.: es 

secreta, 

El Día de la Libertad  de Prensa 

Como agradecimiento al presidente Miguel' Alemán por su 

decisión de que los trenes cargaran papel desde la trentera 

de Estados Unidos hasta la ciudad de México, para cubrirla 

escasez de esa materia Prima que entonces había, el 7 de 

junio de 1951 los directores de los diarios que entonces 

circulaban en la capital del país celebraron con una reunión 
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en la que entregaron al jefe del Ejecutivo un pergamino de 

reconocimiento. 

Desde entonces cada año se realiza una comida ( en 1993 

fue almuerzo) que se instituyó como el "Día de la Libertad de 

Prensa" a la que asiste como invitado de honor el presidente 

de la República en turno. 

Los discursos tanto de quienes hablan a nombre de dos 

periódicos como del mandatario inciden en la-  libertad de 

expresión y el respeto a la pluralidad por parte del 

gobierno. Aunque no ha faltado quien mencione lás trabas que 

se presentan en el quehacer periodístico desde las oficinas 

públicas; de las "deslealtades" que' cometen los diarios' 

subsidiados .cuando critican políticas gubernamentales o actos.  

de funcionarios o de , los salarios' precarios y violaciones a 

los derechos de los periodistas. Algunas veces:. las críticas 

que ahí se - manifiestan trascienden a soluciOnes 

práctica, otras se quedan en el discurso 

En 1976 Luis Echeverría Alvarez ,implemen1ó 

los Premios Regionales de Periodieme. 	El 7 de junio de 1991 

por instrucción presidencial se fijo el Salarie Malato 

Profemional para Periodistas que asciende a 3 sueldos mínims  

generales, cantidad que no ha variado hasta la fecha. 

47 Tantos discursos-  se han pronunciado en la ceremonia del fible..,de la , 
Libertad de Prensa«,: que sirvieron a Rafael Rodriguez.  Castaleda párá 
redactar su libro Prensa Vendida. 



Realmente el salario mínimo profesional para periodistas 

benefició a incontables comunicadores que ganaban el sueldo 

mínimo general establecido para obreros no calificados, como 

eran los casos de los reporteros de "La Prensa" y "El Heraldo 

de México", o que alcanzaban un mínimo y medio general como 

en los casos de "EL Día", "El Sol de México", "Excélsior", 

entre otros. 

Algunos que de por sí ya ganaban los mil 200 nuevos pesos 

mensuales del salario mínimo profesional se vieron afectados, 

porque sus directivos tomaron como pretexto la, disposición 

presidencial para mantener estancados los ingresos de sus 

trabajadores de la pluma. 

La consecuencia negativa del aumento al salario de los 

periodistas -al menos en los diarios que pagaban menos de un 

sueldo y medio general- fue el despido masivo, con el 

argumento de que había problemas de solvencIA éConómica.. 

En la celebración del Día de la Libertad de Prensa. 1992!' 

se anunciaron créditos para vivienda a lo? periodistas, por 

disposición presidencial. El ánimó cundió entre, los 

desposeídos comunicadores, Pero se acabó cuando días después 

se habló claramente sobre las condiciones: el financiamiento 

se otorgaría a través de la banca privada, cuyos réditos son 

impagables para alguien que gana lo que cobra un periodista. 

Además de que el beneficiado tenía que depositar en efectivo 

el 10 por ciento del monto total del préstemo...imPosible. 
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En 1993 durante la ceremonia oficial del "Día de la 

Libertad de Prensa" no hubo anuncios espectaculares, 

simplemente se reiteró el respeto del gobierno por el derecho 

a la libertad de expresión. 

A partir de 1986 en la ciudad de México organizaciones no 

gubernamentales y grupos de periodistas efectúan actos 

extraoficiales conmemorativos del "Día de la Libertad de 

Prensa". Se instituyeron premios alternos de periodismo, ante 

la desconfianza que se generó en torno al criterio de 

premiación de la Presidencia de la República. Se llegó a 

afirmar que los Premios Nacionales de Periodismo, en muchos 

casos, se entregaban por una negociación de las empresas 

periodísticas con la Secretaría de Gobernación y no por la 

calidad de los trabajos y de los profesionales de la 

comunicación. 

5. 	La Nueva Relación Prensa-Gobierno 

El martes 22 de diciembre de 1992 la Secretaría d 

Hacienda y Crédito Público editó en el °Diario Oficial de la 

Federación" los lineamientos para la aplicación de los 

recursos federales destinados a la publicidad y difusión, y 

en general a las actividades de comunicación eacjel, que 

entraron en vigor a partir del primero de enero de 1993, 

A eso se le <denominé La Nueve Relación Prenne-Gcbiernn, 

cuyo objetivo es, según lo ahí expueoto, establecer 
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publicidad 

impresos se redujo en 10 por ciento, si bien no dijo en 

relación a qué cantidad. 	En reuniones privadas de los 

directivos de muchas empresas periodísticas 

reporteros se ha afirmado que la reducción en 

oficial ha llegado hasta un 40 por ciento. 

Los lineamentos de la relación prensa-gobierno.en•reAXIded 

hicieron selectiva la distribución de publicidad oficial, ya 

que los medios con mayor circulación mantuvieron 

preferencia de las inserciones pagadaa.. 

mecanismos de control y verificación en el ejercicio de loa 

recursos públicos destinados a los rubros de publicidad, 

propaganda y publicaciones oficiales y, en general, de los 

servicios de difusión e información. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público se cuidó de no 

mencionar la suma que las dependencias gubernamentales, 

paraestatales y organismos desconcentrados gastan en esas 

actividades. 

A partir de enero, por decreto, se extinguió el "chayo", 

"apoyo", "sobre" o oembuten,que las dependencias, empresas 

paraestatales y oficinas públicas en general entregaban 

mensualmente a los reporteros. Y en el último informe del 

director general de la Productora e Importadora de Papel, 

S.A. (agosto 1993), la publicidad gubernamental a los medios 



Asimismo se estableció que los servidores públicos deberán 

abstenerse de autorizar la aplicación de'recursos federales 

para pago de viáticos y pasajes de la prensa. 

Desde enero de 1993 la Coordinación de Comunicación Social 

de la Presidencia de la República hizo efectivo esto, pero 

los gobiernos de los estados en cada gira del primer 

mandatario continuaron otorgando el "apoyo" para reporteros 

por un mínimo de mil nuevos pesos en efectivo además de los 

gastos de teléfonos y fax. En algunas columnas periodísticas 

se cuestionó esa conducta. 

Ahora la presidencia cobra el uso de teléfono y fax a los 

reporteros que hacen uso de esos aparatos durante las giras 

del primer mandatario. Támpoco paga 'gastos por transporte,' 

comidas y hospedaje en loa viajes internacionales, pero. si en 

algunos del interior de la República. 

Se dio a conocer el:nombre de una agencia de viajes que se 

encargaría de tramitar a los reporteros todo lo relativo a 

las giras por un precio inferior al dél mercado. 

El uso de recursos federales para el pago de giras d 

funcionarios continúa siendo una práctica, ,así como 

en publicidad para los funcionarios. 

De cualquier forma el cambio de conducta hacia la premia 

ha golpeado especialmente a los reporteros más que a los 

dueños de las empresas  periodísticas, pues si bden es cierto 
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que con la desaparición del "chayo" hay una actitud más 

crítica, no es una característica general. 

Continúan protegiéndose ciertos intereses empresariales, 

sobre todo en lo que se refiere a las inserciones 

publicitarias y se resguarda la imagen de los políticos que 

tienen inversiones o relaciones directas con uno u otro 

periódico. 

Por añadidura en tiempos preelectorales48  los aspirantes 

visibles a la candidatura priísta para contender por la 

presidencia de la República son protegidos por los mismos 

editores de los diarios. La mínima pretensión del reportero 

por hacer cuestionamientos de fondo queda bloqueada desde la 

dirección o subdirecciones de los diarios. Es m4s los 

reporteros ya saben lo que pueden escribir y lo que no. 

Pero de alguna manera la realidad aflora. Como en dada 

quinto año de gobierno, la rebatinga .de los,  Precandidatos 

priístas a la silla de Los Pinos hace que entre ellos ,haya 

"golpes bajos" desde los medios de comunicación,filtraciones 

de información que dañan a uno u otro. A lo que se 'agrega lo 

que la oposición denuncia, las indiscreciones y torpezas 

políticas que los propios funcionarios cometen. 

Un ejemplo fue la llamada "pasarela" de loe secretarios de 

Hacienda, Pedro Aspes de Comunicaciones y Transportes, Emilio 

48  a septiembre de 1993. empezaron 	autodestaparse loe candidatosy 
precandidatoa a la pilla presidencial. 

93 



Gamboa; del entonces Secretario de Gobernación, José 

Patrocinio González Blanco; y del que fuera Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho, organizada 

por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(canacintra), el 4 de octubre de 1993.  

Emilio Gamboa Patrón, en inusual declaración a los medios 

dijo que no había más desarrollo de infraestructura carretera 

porque "vamos a hacer de cuenta que yo soy la esposa, Pedro 

Aspe el esposo, y que no me da dinero para el gasto ¿qué 

hago?". Duro golpe en tiempos en que se hábla de. superávit 

financiero y del milagro da la economía mexicana.  

Las sancadillas estuvieron a tal punto fuertes, 

siguiente desde la presidencia de la República se giró orden 

para que no asistieran a la conocida "pasarela" Emilio-LOzgya 

Thalmann, secretario. de Energía, 

Paraestatal, el desaparecido Luis Donaldo.Colosio, 

secretario de Desarrollo Urbano y ECologia ni..1rnesto 

Zedillo, quien fungía. como secretario de .Educación Pública.'  

Se frustró el espectáenloi 

En las columnas y artículos periodísticos  se evidenciaron 

los alineamientos con uno y otro aspirante por simpatía, 

convicción o transacción económica. Fue público y notorio el 

convenio de Pedro AsPe con distintos columnistas para ganar 

comentarios favorables en los espacios periodísticos. 



Y la forma inteligente corno Manuel Camacho Solía se quito 

baches del camino, pero finalmente no logró la candidatura a 

la presidencia de la República por el PRI. 

Noticias de quinto año de gobierno. La disciplina 

progubernamental se relaja y cada medio de comunicación 

empieza a alinearse con uno u otro precandidato, otras 

ediciones prefirieron darle igual trato en primera plana a 

los precandidatos priístas, para evitar errores. Sobra 

aclarar que la cobertura de las actividades para los 

precandidatos y candidatos de oposición es claramente menor. 

De esa forma a pesar de las restricciones en la publicidad 

oficial y de otras presiones recientes contra la prensa como 

la puesta en venta de las productoras de papel de pusiv, así 

como cierto desprecio que el gobierno - manifiesta hacia los 

medios impresos para darle prioridad a .los alectrónicos no 

ha cambiado sustancialmente hl en general:la subordinaciónde 

los diarios al poder político, salvo cuando las .dedisienes' 

administrativas afectan sus intereses directos y an'1A4unc0 

casos extraordinarios por respeto a su línea electoral. 

chayo° tácitamente era tomado como un Complemento del 

salario, tanto por los dueños de periódicos como por :la  

mayoría de los reporteros. 

A tal grado es cierta ésta afirmación que cuando en 

algunas dependencias como el Departamento del Distrito 

Federal se-  intentó filtrar "el chayo4!1: como Un "pago , por 
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colaboraciones" a los reporteros, muchos no dudaron en 

gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su 

Registro Federal de Contribuyentes para cobrar su "honorario" 

mensual. 

Esa posibilidad quedó frustrada luego de que un reportero 

de "La Jornada" ventiló el asunto en su periódico, El embute 

no desapareció en el poder legislativo (cámaras de diputados 

y senadores), la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, el PRI. En el IMSS hasta agosto de 1993 hubo «apoyo" 

de mil nuevos pesos mensuales, pero tras el despido del 

director de Comunicación Social y su equipo desapareció. 

También es real que con los recursos destinados a la 

prensa, los directores dé comunicación social y subalternos' 

podrían hacer lo que querían, debido 'a que no rendían lnfOrme 

público sobre su monto y destino. Nadie dél medio 

periodístico duda de que te practicabl_el'9piquété:deder,' 

es decir la sustracción de recursos con el pretexto de que se 

empleaba para ola atención a reporteros",  y con ello se. 

adquirían insumos o servicos para beneficio de empresas 

propias o familiares de loa encargados de oficinas de prensa, 

En los lineamientos de la nueva relación prensa-gobierno,.  

esa es la PráCtica que -se señala- se quiere prevenir, para 

lo cual se establecen las condiciones en que un funcionario 

de prensa puede autorizar pago de publididad Y la obligación,  
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de reportar todo movimiento financiero a la Secretaría 

General de la Contraloría de la Federación. 

La crítica y autocrítica al "chayo" siempre fijó su 

atención en la falta de ética profesional del reportero, así 

como en la consecuente autocensura que se impone al obtener 

un pago por un trabajo que debería ser independiente. Lo 

paradójico y risible es que algunos diarios en primera plana 

critican esa inmoralidad en reportajes elaborados por 

conocidos beneficiarios del "embute". 

Pero en la cadena de las faltas morales o corruntelas 

periodísticas, el simple "chayo" al reportero común,  es, con 

seguridad, el eslabón más pequeño. 

Vicente Leñera, en Los Periodistas, y Julio Scherer, en 

Los Presidentes y en Secretos de Familia, bosquejan lo que un 

reportero asignado a una fuente importante, columnistablefe 

de área, directivo o dueño de un medio de comunicación puede 

obtener. Desde dinero en efectivo, casas, autos, licencias 

para restaurantes, cabarets, 

Ante lo cual el "apoyo" 

aparece como una insignific 

y otros negocios. 
, 

mensual 'a la masa de  reporteros 

ancla, que no deja de 

 

tener- sus' 

repercusiones en la autocensura informativa. Pero realmente 

los diques a la información los señala la jerarquía de la 

empresa periodística. 

Ninguna información que ponga en riesgo la figura de algún 

empresario, dirigente o funcionario con ligas directas o 
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indirectas con un periódico determinado, ea publicada. Por el 

contrario, el reportero que cometa el error de poner en 

evidencia a esas personas en su nota informativa o con 

preguntas incisivas, es reprendido, suspendido, cambiado de 

fuente o despedido. 

Esta clase de atentados contra la libertad de expresión 

llegan a hacer escándalo cuando se trata de un periodista 

renombrado, como el caso de Miguel Angel Granados Chapa 

contra el Grupo Radio Mil; con el resto de comunicadores 

generalmente queda oculto el problema o cuando mucho se 

publica una carta abierta o una nota informativa en la 

revista "Proceso" . Los reporteros que sufren violación a sus 

derechos laborales por informar con veracidad, generalmente 

tampocó utilizan el recurso de levantar una demanda ante las 

autoridades correspondientes por temor a quedar fichado, 

porque el lema entre empresarios periodísticos es que "perro, 

no come perro". 

A la larga el comunicadorlleglua la Conclusión de que más. 

que para un periódico trabaja para cuidar intereses' y 1 

imagen de perponalidades y amigos de los direCtiyos 'de su 

empresa, lo cual sirve para justificar su aceptación del 

"chayo" cuando se le ofrece, No es casual que la crónica 

periodística sea casi inexielente, ni que se prefiera la nota 

informativa a la investigación, contextualización Y la 

49  Se desconoce la cifra exacta de deapidoe Por ésta causa, debido 	. 
no hay actas laborales presentadas ante -la junta Local' y Federal:Ae 
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descripción de hechos.49  

Aunado a lo anterior los empresarios del sector, 

pretextando la reducción en la publicidad oficial han 

implementado una política de despidos en su planta de 

reporteros, que empezó en enero de 1993 y continuó en casi 

todos los medios de comunicación en 1994. 

Con ello se triplicó la carga de trabajo para los 

comunicadores que conservaron su planta laboral, reduciéndose 

su capacidad de efectuar un trabajo profesional, pues con dos 

o tres fuentes a cubrir diariamente es técnicamente imposible 

hacer un reportaje, una entrevista de fondo o una crónica. 

Los actos del día, la entrevista de banqueta o telefónica, el 

boletín, el "refrito" y la "cosecha", son 	nutriente 

mayoritario del periodismo actual, al menos en la ciudad de 

México. 

Lo anterior demuestra hasta qué punto es innecesario para 

el gobierno federal la posesión de un medio de comunicación 

propio, ya que sin el fuerte gasto de operación que 

49  Se desconoce la cifra exacta de despidos por ésta causa, debido a que 
no hay actas laborales presentadas ante la junta  Local y Federal de  
Conciliación y Arbitraje, pero el recorte de periodistas so dió luna en 
diarios con solidez económica como  "B1 Financiero". Los Primeros en 
desemplear personal  fueron "S1 Nacional', "SI Ate", "S1 Sol de ~leo", 
"canal 11". Y proyectos como "S1 Expreeeo", que sería la edición de 
mediodía de "la Prenso", con una planta de rePorteros ya contratada, no 
se consolidó por insolvencia econ6mica, 

el 
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cuales el 90 por ciento se recontrató inmediatamente pára 

seguir con la operación del diario sin contrato colectivo de 

trabajo. 

Los directivos de la agencia oficial de noticias "Notimex" 

y de la cadena Instituto 

declararon públicamente - que en 

continuarán siendo medios de 

federal. Aunque el recorte de personal en la 

de- noticias afectó a 120 trabajadores en marzo de 1994:. 

:ano de la Radio "'Man, 

lo qUe resta  del sexenio 

comunicación del gobierno 

agencia oficial 

significan y únicamente con pagar constantemente publicidad 

cuenta con el espacio y el manejo de imagen que le conviene. 

De ahí la determinación del presidente Carlos Salinas de 

Gortari de vender IMEVISION y su red nacional de televisión 

(ahora televisión AZTECA) y "El Nacional", aunque este último 

quedó vacante en un par de ocasiones por el desinterés de la 

iniciativa privada en adquirir ese "elefante blanco" y a fin 

de cuentas siguió como propiedad estatal. 

En julio de 1993 se consolidó la venta de IMEVISION y 

durante la tercera semana de octubre se liquidó a todo el 

personal de "El Nacional", con el propósito de eliminar al 

sindicado y hacer más atractivo ese medió para loa 

empresarios. En total fueron liquidadas 946 personas, de las 



E. 	La Primera Plana 

Junto con el editorial la primera plana es el reflejo fiel 

de la tendencia política y los intereses, de toda índole, de 

una empresa periodística impresa. 

La primera plana se conforma por las noticias diarias, 

reportajes, artículos de opinión y columnas que el Consejo 

Editorial elige, según su criterio. 

El Consejo Editorial está conformado por los directores, 

subdirectores, jefes de Redacción y de InformaCión de un 

medio de comunicación periodístico. 

Pero la primera plana -también conocida como la primera de 

primeras o portada- igualmente se vende, y su precio es 

más alto de cualquier espacio de un diario: Su cotización se 

especifica 'según _el lugar que la publicidad o propaganda 

ocupará, ya sea el encabezado principal, ,secundario 

cintillo, u otro. 

El precio de la línea ágata en la primera de 

decir en la portada ( o para el caso de "La Prensa° la página 

tres) no se anuncia públicamente en el i'Directorieu MPI, 

Tarifas y Datos de Medios Impresos", que,  proporciona 

información para agentes de publicidad; esa informaciónies' 

confidencial y se otorga al cliente en el. momento del pedido. 

El "Directorio MPM, Tarifas y Datos  de Medios Impresos" 

publica la tarifa de la plana política, par o impar, que de 



por si dobla el precio de la comercial, y las tarifas de la 

primera plana de cada sección y suplemento, pero no la de la 

primera de primeras.. 

Pera según datas proporcionados por la oficina de prensa 

de la Comisión Federal de Electricidad, ese espacio se cotizó 

durante 1993 en "Excélsior" y "El Universal" en un millón 

200 mil nuevos pesos (precios marcadores para los periódicos 

estándar), y entre 800 mil y un millón de nuevos pesos en "La 

Jornada". La tarifa de la noticia de ocho columnas o 

principal se ubica en más o menos la mitad de tales 

cantidades, precios que hacen poco común la adquisición de 

esos lugares, y por determinación política algunos diarios no 

venden ese espacio. 

Una plana de periódico tamaño estándar, es decir,- de 0 

columnas, tiene 2 mil 400 líneas ágata. En tanto que 

tabloide tiene de 720.a 1038 líneas ágata,. con lo cual se 

puede obtener la proporción del'precio de una  línea ágata 

que es como se maneja la venta de, publicidad periodística. 

Normalmente el' encabezado principelo_la "neta 4&001o"..e0 

la declaración del día del presldente de, la RePablicai 

aclarar que la noticia principal adquirió el nombre de "nota.  

de ocho" por' las ocho columnas que . aharcwel encabezado ew 

los periódicOs  estándar; en 101- diarios:1: detamefio..tehloide 

'(de.4 a 6. columnas) se le dice.igualyortrádiciÓn.-. 



La evidencia señala que hasta el quinto ano de gobierno el 

presidente de la República es la noticia principal de la 

primera plana; una vez "destapado" el candidato priísta es 

quien pasa a ocupar ese lugar privilegiado en las ediciones. 

La excepción fue "La Jornada° hasta 1992, y ahora lo es 0E/ 

Financiero"." 

Hay funcionarias, dependencias y organismos que se ganan 

un lugar en la primera de primeras no por la compra directa 

del espacio, sino porque son buenos clientes, por los 

convenios de publicidad que efectúan con los periódicos a 

principios de año o por el monto de la misma, así además 

aseguran su protección contra los "golpes" informativos que 

pudieran deteriorar su imagen. 

Tal es el caso de la paraestatal Petróleos Mexicanos que, 

en agosto de 1993, prefirió pagar alrededor -  de 7 millones de 

nuevos pesos que le costaron 14 planes, de publicidad 

insertadas en los 26 diarios reconocidos por el "Directorio 

MPM° para dar su versión de que de los 400 trabajadores 

tábasquenos de PEMEX que se mantuvieron en plantón porlds de 

40 días en el Zócalo capitalino en demanda' de liquidacionet e 

SO La historia del periodismo moderno mexicano señala que loa diarios en 
su primera etapa de existencia son defensores de los derechos  humanes, 
civiles, laborales y de, toda índole, enarbolan la libertad de expresión y 
la ejercen. En una segunda etapa ganan prestigio '.y se estabilizan, Y 
culminan en una tercera etapa con eu entera oficialisación -debido al 
ndmero de incersiones publicitarias y propagandísticas pagadas- para 
sucumbir y pasar a ser del montón. 
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indemnizaciones, sólo 5 tenían derecho a 50 mil nuevos pesos 

en conjunto. 

Esa práctica no es exclusiva de PEMEX, otras dependencias 

hacen convenios de publicidad desde principios de año, entre 

las que se encuentran la Secretaría de Educación Pública, la 

Secretaría de Salud, las paraestatales del sector energético, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras. 

Salvo que ocurran hechos locales, nacionales e 

internacionales, de trascendencia inobjetable, o que' algún 

funcionario, empresario o dirigente de las centrales obreras 

del Congreso del Trabajo, haga una declaración importante, el 

presidente de la República ocupa ordinariamente con su 

información la noticia principal en los periódicos. 

Si pudiera clasificarse por,  ,sitios el primer lugar en-loa 

encabezados de primera plana sería lera el 'poder ejecutivo, 

seguido de las declaraciones o boletines de. secretarios y • 

secretarías de Estado, así como de altos funcionarios, poder 

legislatiVo y judicial. 

El segundo lugar sería para las declaraciones, lamentos .y 

exigencias de los empresarios/ jerarcas clericales y líderes 

sindicales institucionales, así como para las desgracias, 

epidemias, obras y problemas sociales, sobre todo si hay 

reconocimiento oficial de por medio. El tercer lugar en las 
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primeras planas es para declaraciones de líderes políticos de 

oposición y populares. 

Los problemas del sector popular, campesino y obrero rara 

vez llegan a abordarse por declaraciones y movilizaciones de 

los integrantes de ese sector. A veces se tratan a fondo, con 

reportajes, cuando la situación es crítica o si involucra 

directamente a algún funcionario o empresario renombrado y 

genera desestabilidad política, pero en general el espacio 

destinado a ellos como al sector campesino es casi nulo en la 

primera de primeras, no obstante que con la nueva relación 

prensa-gobierno aumentó la información sobre problemas 

sociales. 

Mientras que el criterio de los periódicos de mediodía 

para publicar en primera plana la información; es que tenga 

cierto o mucho carácter populachero y amarillista, aunque no 

descartan la infOrmación seria. 

Algunos diarios de mediodía son el parámetro de periódicos 

matutinos sobre la °nota de ocho", se orientan por las 

noticias publicadas en la portada de los meridianos, como la 

segunda edición de »Ultimas Noticias de Exalsiorn y 

»Ovaciones". 
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F. 	Agresiones contra Periodistas 

Según la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) 

México se colocó en el primer lugar del continente americano 

por el número de asesinatos de periodistas con un total de 84 

crímenes, de los cuales 21 se cometieron en el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari, hasta 1993. 

Mientras que el presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, Jorge Madrazo Cuéllar, durante una 

entrevista con la Asociación Mundial de Periodistas, 

realizada el 11 de noviembre de 1993 informó que ese 

organismo estudia 88 demandas de profesionales de la 

comunicación por distintas- violaciones a sus garantías 

individuales. 

A raíz del. asesinato de Manuel Buendía perpetrado el 30 de 

mayo de 1984, fue insistente 1 

organizaciones periodísticas por el esclareciMiento 

crímenes y agresiones. físicas contra los comunicadores.,Desde. 

entonces la Unión. de Periodistas Democráticos - afirmó que en 

el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado 200 profesionales 

del ramo fueron asesinados,-  detenidos y torturacdos 

En 1991 el gobierno federal creó el Fregrama EsPecial-:de 

Periodistas, dentro de la Comisión Nacional 

Derechos Humanes (CNDH), donde' en 	Primera etapa'.  .Se. : 

presentaron 55 casos por distintas'violaciones a los' derechos 



humanos de periodistas. 	La CNDR determinó que 16 casos 

estaban bajo su competencia y giró 15 recomendaciones a los 

gobiernos estatales de Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, para su 

investigación y para hacer cumplir la Ley, Madrazo Cuéllar, 

destacó que 3 casos fueron resueltos al haberse encarcelado a 

los homicidas. En un segundo paquete se presentaron 33 

asuntos más, los cuales se encuentran en estudio. 

Hay asesinatos contra periodistas que llaman la atención 

porque no sólo las autoridades policiales sino también los 

directivos del medio para el que trabajaron se apresuran a 

asegurar que fueron delitos pasionales. Esa fue la situación 

de Araceli Caballero, corresponsal de "El Día° en Ecatepec, . 

Estado de México, quien recibió un impacto de bala en el 

corazón. Antes de que se elaborara cualquier investigaCión al 

respecto¡ en la edición de la mañana siguientesU periódiPO 

descartó el asesinato político. En cambio, los corresponsales 

de  otros medios de, comunicación efectuaron marchas y 

manifestaciones para exigir que se aclarara el crimen. 

En el informe "AtaqUes a :11 Prensa en 1993" del Comité,  

Para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, se 

destaca que en ese año fueron cinco los periodistas  

asesinados en México, de un total de 56 en todo el mundo. 

Indica que en México es imposible probar al9Sna relación 

entre la muerte y la actividad de periodistas asesinados, ya 
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51  MAZA, Enríquei wil 	 principal ,problee4 de,  Ie preces 
nexicene, segdn el comité Pare le Pretección de  10,  Perlodistie",  en 
Proceso, Cisa Comunicacidn y Difuaión, S.A. do C.V., México, No, 912, 25 
abril de 1994, p.41. 

que la evidencia circunstancial sugiere fuertemente que los 

homicidios fueron crímenes comunes sin aparente motivo 

político. 	El reporte del Comité para la Protección de los 

Periodistas,51  hace un análisis de la prensa nacional y 

destaca, que el problema central del periodismo en México es 

el servilismo y la corrupción de los medios, con algunas 

excepciones. 



CAPITULO III LA RETORICA 

Un principio que loe nazis practicaron en la comunicación 

de masas con los mejores resultados fue el de repetir 

aseveraciones falsas para contagiar a la multitud con la 

creencia de que eran ciertas, Adolfo Hitler escribió en el 

catecismo de los fascistas alemanes "Mi Lucha" que si en las 

actividades de propaganda el orador "nota que sus oyentes no 

parecen hallarse convencidos de la verdad de lo expuesto, 

optará por repetir lo mismo cuántas veces sea necesario...4. 

Tocó a Joseph Goebbela, secretario de Prensa y Propaganda del 

gobierno hitleriano, comprobar reiteradamente esa teoría en 

la práctica y exponer la tesis de que una mentira repetida 

mil veces se convierte en verdad. 

Napoleón, otro militar que -al igual que Adolfo Hitler,  

estuvo a punto de conquistar'Europa, tambiénobserv6 el  papel 

de la repetición de ideas como arma retóricwparkconvenceta 

las masas. 

La simple afirmación, limpia de razonamientos y de prueba, ea 
uno de loa más seguros medios de inculcar las ideas en el.  
espíritu de la muchedumbre...Esta, sin embargo, carece de 
influjo real si no se repite constantemente...,creo que fue 

1  HITLER, Adolfo: MU Lucha, México, Editora Latino Americana, México, 
1960, p. 197. Este Planteamiento lo hace Hitler desde 1924, nueve años 
antes de que asumiera el gobierno del cuarto Reich, al referirse a la 
importancia de la oratoria en donde observa que los comunistas alemanes 
siempre repetían los mismos argumentos contra loe. nazis, "aqui nos fue 
dado conocer la extraordinaria disciplina de la propaganda . puesta en 
acción por nuestros adversarios, y adn h°11  me siento orgullósO de ;haber 
encontrado el medió para neutralizar la eficacia de esta propaganda y de,  
anular tambilin a sus mismos autores°. 
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Napoleón el que dijo que no hay más figura retórica que la 
repetición. Mediante ésta [la repetición), la cosa afirmada 
llega a inculcarse en la inteligencia de un modo que se termina 
por aceptarla como cosa demoetrada.2  

Pero no fueron ellos quienes descubrieron esta ley de la 

comunicación, sino los sofistas, los filósofos griegos del 

siglo V y IV antes de nuestra era (a.n.e.), quienes 

desarrollaron la retórica.* 

La palabra "sofista" originalmente significó sabio. Los 

sofistas cultivaron el arte del buen decir o de la retórica y 

por tal razón algunos de ellos concedían gran importancia al 

conocimiento de las reglas del lenguaje humano para 

utilizarlas eficientemente. 

Se cree que el padre de la retórica fue Protágoras de  

Abdera quien vivió entre los años 481 y 411 a.n,e Enseñaba 

el correcto uso de las palabras; decía que a toda 

demostración (logos) podía oponerse otra contraria, tan 

convincente como la primera, de tal suerte que las mismas 

cosas podían ser buenas o malas. 

En el siglo V a.n.e: los sofiltas griegos creían que a 

través de la oratoria y del arte de defender cualquier tesis, 

con la retórica, podrían llegar a encontrar alguna verdad. 

2  LE BON, Gustavo: Psicología de bu M'altitudes, pp. 159-160. 
A partir de este párrafo y beata la página 40  la información  que ea 

Pr0Porciona fue extraída de las eiguientes obrast ifietoria de 14  
Filosofía de M.A. Dynnik, M.T. Lovchuk y otros; Lógica Dialéctica de P.V. 
Kopnin; Periodistas, mensajeros, escribas y retóricos de Cénjar Antonio 
Sánchez y Pensamiento y Lenguaje de D.P. ooreki l'aveno. 
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Sin embargo, un siglo más tarde, la retórica de los 

sofistas degeneró en un juego de conceptos, en el arte de 

inducir al error, de hacer pasar lo negro por lo blanco. 

Desde entonces la retórica se distingue por el mal uso que se 

hace de ella y no es raro que se emplee contra el verdadero 

conocimiento. 

En el siglo IV a.n.e. los sofistas llegaron a la 

conclusión de que lo único importante de la retórica era 

persuadir, independientemente de la validez que tuvieran las 

razones, sin importar las pruebas en contra 

independientemente de todo valor del conocimiento; creyeron 

que lo prioritario era el juego de palabras. Le argUmentación 

pasó a ser la piedra angular de la retórica, la demostración 

se dejó en el olvido. 

Ese esconder la realidad con palabras, tuvo en la escUela 

de Megara -encabezada por Euclidés- su mayor expresión, con 

los razonamientos absurdos conocidos como 

sofisma de los cuernos dice': "LicYque ho.has perdido lo tienes, 

todavía; tú no has 

cuernos". ,o el sofisma- del mentiroso afirma: 

dice que miente, si miente en ese caso dice 

dice la verdad, y en ese caso miente, por tanto si miente  no 

es mentiroso". 

Años más tarde, Platón3  puso en claro el peligro de esa 

3  El más alto exponente del idealismo antiguo ea Platón (427-341 a.n,s.), 
discípulo de Sócrates, quien ocupa un espacio importante en la historia 

sofismas. El 

perdido los cuernos, entonces tienes 

"si 'el mentiroso 

la verdad; ;o bien 
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clase de retórica: dificulta el acceso a la verdad, busca 

persuadir de algo sin importar si se trata de una ficción o 

de una realidad. 

De ahí que en el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, edición del año 1956, se define a la 

retórica con tres acepciones: 1) "Arte del bien decir, de 

embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje 

escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir 

o conmover°. 2) "Uso impropio o intempestuoso de ese arte" 3) 

"Sofisterías o razones que no son del caso"... 

La sofistería es un derivado del sofisma, que significa el 

acto de elaborar y expresar raciocinios para aparentar y 

fingir con sutileza. Y a su vez el sofisma, Según la misma 

Real Academia de la Lengua -  Española es una razón o argumento 

aparente con el cual se pretende defender 	persuadir de: lo 

que es falso y aclara que desde los tiempos de Sócrates 

(siglo IV a.n,e.) el vocablo tuvo ese significado, 

En otras palabras, de acuerdo a la definición de le.  Real 

Academia de la Lengua Española, retorica ea el uso de rejones 

y argumentos para faldear la realidad,  

de la filosofía. Tanto por sus ideas políticas como filoe6ficas era un 
representante de la aristocracia ateniense, pero dejó grandes enseñanzas 
para la humanidad: M,A: Dynnik, Historia de la Filosofía.. 



Desde el siglo IV a.n.e. le función poética de la retórica 

quedó subordinada al igual que su marco de referencia, a la 

función predominante de persuadir sin importar la veracidad 

o falsedad del discurso, impactar a quien va dirigido el 

mensaje para inclinar la opinión a favor o en contra de algo. 

Con la retórica entendida para tal fin se aquietan los 

reclamos de justicia social, se imponen los criterios de 

quienes invaden una nación por la fuerza de las armas o por 

la penetración cultural y de capitales, se justifica una 

masacre, la depredación de la naturaleza, el subdesarrollo, 

la pobreza y la riqueza extrema, la explotación del hombre 

por el hombre, en fin. 

El momento perfecto para la retórica ea cuando aún las 
injusticias son vistas como algo natural, esa naturalización 
del escándalo, éste decir todo para no decir nada, éste hacer 
cotidiano lo monstruoso, éste subvertir lo real para tener 
fuerza ilusoria, ea el papel de la retórica.4  

Por ello siempre que Re emplee en la preeente tesis 

palabra ret6rida, se entenderé como el uso de sofismas, el 

empleo del lenguaje escrito ,o hablado para transmitir 

razonamientos 

realidad, como el uso do mentiras para convencer sobre lo que 

no es. 

El falseamiento de la realidad a través de la retórica 

desde los tiempos de los sofistas llevó a genios como 

4  PRIETO CASTILLO; Daniel: Retórica y` NanipuIación kaailrit, p.44. 

1 

equivocados o a medias 	para falsear 1 

3.13 



Aristóteles5  a desarrollar el estudio de la estructura del 

pensamiento, de la forma en que se debían elaborar conceptos, 

juicios, conclusiones, etc., para obtener conocimientos 

cercanos a la realidad, con el fin de identificar la mentira 

de los razonamientos expresados en el discurso y aprender a 

elaborar otros verdaderos. A ésta ciencia la denominó Organón 

o Lógica. Aristóteles restableció a la demostración como 

única patente de validez de cualquier argumento. 

Con lo cual la prueba de lo que se dice y su concordancia 

con la realidad, seria el parámetro para determinar hasta qué 

punto los juicios y su expresión en palabree son empleados 

como fuente de conocimiento o como- tumba del saber. 

Partiendo del hecho de que el pensamiento es un reflejo 

mental de la realidad que se elabora con laS. sensaciones,  

percepciones, representaciones y con ayuda del:lenguaje; y dé, 

que, a su vez, el lenguaje es. la ,exlioi'eaión 4el: PensagentO, 

es posible estudiar la retórica desde' la, Lógica (ciencia de, 

la leyes generales del pensamiento, del razonamiento y del 

conocimiento) o desde la lingaietica  (ciencia que estudia el 

5  Aristóteles (384-322 a,n.e.) fue diecipulo de Plátón pero tuvo serias 
d¡vergesojas con su maestro por lo ove al morir éste abandonó su 
academia. Aristótelea poseía tal magnitud de conocimientos e inteligencia 
que  estudió problemas de filosofía, lógica, psicologia,F ciencias 
naturales, historie política, atice y estética, que'prevalecen atún en 

 

nuestros días. Por /o que es considerado el filósofo' mío universal, que 
abordó, sus estudios desde un punto de vine científico, el punte en'que 
aún habiendo pasado siglos de au muerte la inquisición Quemé algunas  de 
sus obrae como el segundo tomo de la retórica.  
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lenguaje, 	su 	estructura 	-gramática- y sun significados 

-semiótica-). 

Tanto el lingtlista como el lógico hallan BUS distintos objetos 
de investigación en el lenguaje humano. Sólo que el lingéiste 
investiga las formas y leyes propias de los medios de expresión 
y de todo cuanto es capaz de comunicar el lenguaje. Mientras que 
el lógico investiga loe pensamientos que se comunican a través 
del lenguaje.6  

En la presente tesis se aborda el estudio de la retórica y 

se propone una alternativa para combatirla, por medio do la 

lógica dialéctica y de la técnica semiótica de acállala de 

mensajes, ya que para conocer la esencia del discurso es 

indispensable analizar la conexión (contexto) de los luicioa; 

conceptos y razonamientos'que se emplean en'el  argumento con '  

el mUndo objetivo. 

Porque con base en 

veracidad o falsedad de 

conectándolo con la realidad y las circunstancias a que hace 

mención por medio de inferencias o razonamientos inducidos y 

deducidos, analogías, niPótesis (operaciones  lógicas); para 

luego con una labor de investigación 'demostrar la certeza o. 

error de los argumentos planteados, hasta llegar 

conclusiones y plantear las tesis que de ello se obtengan. 

Ammov, 'A.S.: Las Forme Lógicas y *u MxPreeldn en el  Zeegueief 
integrada en la compilación de G.P. Gorski y otros, 'PensamIctató, y 
Len9hele,  O.149.  

la Lógica es posible desentrañar la 

un discurso, hablado o escrito, 
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A. Lógica o Leyes Generales del 	Pensamiento y del 
Conocimiento 

La Lógica es la ciencia filosófica que estudia los 

procesos del pensamiento, razonamiento y conocimiento y su 

enlace con la realidad. Es la ciencia de las leyes generales 

del conocimiento teórico y experimental; formula los métodos 

necesarios para la investigación y la comprensión científica 

de los fenómenos. 

El conocimiento de la lógica sirve para analizar la 

realidad con base en la realidad misma. Sirve para rebatir 

las ideas erróneas con que a veces nos topamos en textos y 

discusiones, porque habitúa a captar el sentido de los 

razonamientos, enseña a pensar con claridad y sin 

contradicciones. 

Aunque fue Demócrito de Abdera (460-370 a.n.e,) quien 

inició las investigaciones científicas en el terreno de la 

lógica, estudió los problemas del conocimiento por inducCión, 

analogía, hipótesis, definiciÓn de conceptos y formuló la Ley 

de la razón suficiente que establece que nada llay que surja 

sin causa, sino por una razón o necesidad y, posteriormente, 

Sócrates y Platón también plantearon'algunps problemas de la 

lógica, los especialistas./ coinciden en declarar . a 

7  S.M. Kidrov en Historia de la Filoaoftel D.P. Goreki, y FU.. Tavanbe en 
eu libro intitulado Lógica; M, Lovchuck; - Manuel Ardetegui y'.AntOnio 
Sánchee en Metodología del Conooiadento científiCoranciaco:1,arrOyo 
en le introducción a loe Tratados dé lógica de Ariltdtelm. 
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Aristóteles de Estagira (348-322 a.n.e.) como el primer 

filósofo que analizó los problemas del conocimiento y la 

estructura del pensamiento. 

En su afán por explicar cuáles son los recursos por, los 

que se llega al conocimiento verdadero, por los que se 

convence con el argumento a la gente y que llevan a las 

personas a aceptar tal o cual razonamiento expuesto en un 

discurso, a reconocer que un juicio es cierto o falso, 

Aristóteles desarrolló sus Tratados de Lógica u Organón, en 

donde dedica un análisis especial a los sofismas o falsas 

inferencias. 

En su obra el filósofo de Eatagira denominó silogismo á la 

estructura del razonamiento que permite extraer de ciertos 

datos una conclusión que necesariamente se extrae de 

El silogismo se compone de-tres proposiciones o juicios que 

afirman o niegan algo: de los' cuales dos son premisas que 

deben ser verídicas y tener relación lógica entre sí., para dar.  

una conclusión verdadera que lleva al conocimiento inferidO. 

Se llama conocimiento inferido a las conclusiones que se 

obtienen del saber anteriormente adquirido y,. de información 

obtenida a través de documentos, libros y que se tiene por 

cierta y demostrada, sin recurrir de manera directa a la  

experiencia, sino por lógica.8  

8  GORSKI, D.P. y TAVANT8, P.V.; UgIca, p. 21, 
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Y llamó paralogismo a los razonamientos que al igual que 

el silogismo se componen de 2 premisas, pero erradas o sin 

relación lógica entre sí, que llevan a una conclusión falsa. 

Encontró, en su investigación, que los sofismas son 

paralogismos o falsas inferencias. 

Aristóteles de Estagira detalló la forma en que debían 

elaborarse los razonamientos o silogismos porque consideró 

que siguiendo las reglas de su correcta estructuración se 

podía llegar siempre a encontrar la verdad. 

Así como los que no saben servirse bien de las piedras para 
contar son engañados por los que saben, lo mismo sucede con los 
razonamientos; los que no 
conocen el alcance de las palabras hacen falsos razonamientos.9  

Contra los razonamientos de los sofistas o retórica 

sofista, desarrolló un tratado conocido como "Refutaciones 

Sofisticas (de lea Falacias)", en el que estableció las 

reglas para descubrir los engaños del razonamiento y su 

argúmentación, los sofismas, falsas inferencias 

paralogismos. 

Señala •que hay 7 especies de"paralogismos: 	) por. 

accidente, que tiene lugar cuando se define a 14s sujetos, 

objetos y fenómenos sólo por una de sus características, con 

lo que se oculta su esencia. b) No tomar como absoluto un 

término que absolutamente debía tomarse y que sólo se aprecia 

9  ARISTOTELES: TratadoS de Lógica (111 Organdn), p. 3,17,‘. 3»... 
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en una restricción de lugar o relación, sin considerar 

antecedentes ni características propias; e) por ignorancia, 

cuando se toma una cosa por otra o por su apariencia; d) por 

consecuencia, es decir, por deducción de algo que no 

necesariamente es "si llueve la tierra se moja, pero si la 

tierra está mojada no necesariamente es porque llovió—a la 

manera que porque el que tiene fiebre tenga calor, no 

necesariamente el que tenga calor sufre de fiebre",10  e) por 

ambigüedad, a la que él llamó petición de principio; f) por 

sentar como causa lo que no es y/o confundir la causa con el 

efecto y viceversa, situación que conduce al absurdo; g) por 

dar una sóla explicación a todas las cosas, por hacer de dos 

asuntos uno mismo o por no contestar lo que se pregunta sino 

otra cosa. 

También hizo notar que hay recursos del lenguaje que 

producen ilusión con relación a las palabras, confusión, como 

el uso de la mismas palabras con distintos significados 

(homónimos), el doble sentido, o utilizar expresiones que no 

son la misma cosa y se utilizan como si lo fueran. 

Arlatótalas descubrió que los retóricos o eoflotas emplean 

la aemejausa o analogía para ocultar, afirman min. razón, 

argumentan sin demostrar y ocultan información para engañar, 

10  Ibidem, p. 342. 



para tratar de convencer que sus conclusiones son verdaderas, 

para conducir al error "y a decir barbaridades" a los deroga. 

Para acabar con las falacias de los retóricos de su 

tiempo, Aristóteles desarrolló la lógica formal o método del 

conocimiento de las deducciones o inferencias que en síntesis 

consiste en: 

1) 	La base del conocimiento es el silogismo. El 

silogismo se forma de tres juicios (dos premisas y una 

conclusión), de los cuales el tercero es el conocimiento 

nuevo inferido o deducido, que necesariamente se extrae de 

las premisas establecidas, pero es diferente a ellas. Para 

que la conclusión sea verdadera las premisas tienen que ser 

verdaderas. Aristóteles puso el siguiente ejemplo de su 

modelo de razonamiento, el silogismo: 

primera premisa.- Todo hombre, caballo y mulo es un ser 
longevo. 

segunda premisa.- El hombre el caballo y el mulo no 
tienen bilis. 

deducción.- Todo ser longevo no tiene bilis. 

Azimínmo empleaba letras para representar las variables 

del silogismo. 

El filósofo de Estagira consideraba que la deducción (el 

razonamiento) era el único método para llegar a adquirir 

conocimientos, sin embargo aceptaba que "es iMPosible conocer 
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los principios universales de otro modo que no sea por la 

inducción",11  

Aristóteles quiso demostrar que la certeza del pensamiento expresado en 

el discurso se puede conseguir siempre por medio del silogismo, lo cual 

a la postre se comprobó que es falso.12  

2) 	Juicio es toda expresión que afirma o niega algo de 

alguien, y su forma consiste en la relación entre sujeto, 

predicado y cópula (ésta última es la que da la noción sobre 

si el predicado le es propio al sujeto y viceversa). 

Basó su lógica en tres leyes fundamentales, estableció que 

toda noción empleada en el juicio del silogismo debe tener 

una misma significación, de lo contrario no puede haber 

vínculos en el razonamiento, lo que se denominó Ley de le 

rdentidad. Si un juicio del silogismó'es verdadero otro qne 

lo contradiga no puede ser verdadero, alguno de. los dos tiene.,  

que ser falso, Ley de la No Contradicción. POa juicios en 

que uno niega a otro no pueden ser falsos o verdaderos al 

mismo tiempo y en el mismo sentido, uno es falso  y otro 

verdadero -y viceversa, Ley del Tercero Excickto. La veracidad 

de todo juicio debe ser suficientemente argumentada, Ley de 

la Razón SuficUnte. 

11  ibidem, p. 177. 

12  GORSKI, D,P., TAVANTS, P.V.: obr.,Cit., 'p. 40 
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Y lo más importante es que Aristóteles planteó que todo 

juicio para ser verdadero tendría que coincidir con la 

realidad; advertía que el error surge cuando la realidad se 

refleja en el pensamiento deformada, principio de verdad. 

También hizo la clasificación válida hasta hoy de los 

juicios singulares, particulares y universales. Y según su 

relación entre sujeto y predicado. Pero, 

La teoría aristotélica del juicio, si bien en gran parte es 
cierta y materialista, era limitada, pues se abstrae del 
contenido concreto de "...os juicios y sólo estudia su forma 
general; parte de la oposición absoluta de la verdad y la 
mentira. Todo juicio es verdadero o falso (cuando puede ser a 
medias verídico o errado); concebía como imposible la 
contradicción en el juicio y entendía la realidad como algo 
estático y sin cambios...Se limita a enumerar las distintas 
clases de juicios y razonamientos, los cataloga, procurando que 
ninguno quede en el olvido.13  

En la edad media se tomó la lógica formal como la única 

manera de razonar, pero se eliminó el principio aristotélico 

de verdad: de que todo juicio tendría que coincidir.  con la 

realidad para ser verídico, así como 

suficiente, que establece que todo juicio tendría que ser 

suficientemente argumentado y demostrado, Los lógicos 

medievales, conocidos como escolásticos, deópreciaban 1 

observación y el experimento y llegarán a creer ,que los''  

juicios unicamente eran elaboraciones mentales sin conexión 

con el mundo circundante, lo cual favoreCió la Producción, de 

conclusiones falsas. 

13  KOPNIN, P.V.: Lógica Dialéctica, p. 56-73. 
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Durante el renacimiento Renato Descartes y Francis Bacon 

encontraron que siguiendo los criterios de la lógica formal 

se puede establecer un sistema de juicios que no se 

contradiga logicamente, y al mismo tiempo no ser verdadero, 

no estar en consonancia con la realidad. 

Por lo cual iniciaron la crítica de la lógica formal a la 

que se sumaron otros filósofos como Enmanuel Kant y Jorge 

Federico Hegel, en los siglos XVII y XVIII, ya que advertían 

que si bien la lógica formal enseña el uso correcto de 

conceptos, juicios e inferencias para pensar en forma 

coherente, no toma en cuenta el contenido d los 

razonamientos,las• transformaciones del :'mundo 
	

del 

pensamiento, la evolución, las circunstancias, niega la 

contradicción de loa fenómenos e irónicanentei . contra lo que 

Aristóteles se proponía, no siempre conduce a conclusiones 

verdaderas, 

Jorge Federico Hegel fue el primer filósofo que desarrolló 

el estudio del comportamiento dialéctico'de lwnaturáleza,la 
. 	. 

sociedad y la lógica :( cualidad que los filósofos de'' 

antigua Grecia ya habían apreciado y que en la edad media fue 

enterrada) aunque su error fue creer que la realidad existía 

como resultado de una idea absoluta -ligue lo único que tiene 

de absoluto es que no sabe deCirn¿s absolutamente nada< d 
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ella" _14 , que después de cierta etapa de desarrollo se 

transformaba en la naturaleza, la evolución social y el 

pensamiento. 

A mediados del siglo pasado Federico Engels y Carlos Marx 

retomaron el redescubrimíento del comportamiento dialéctico 

de la realidad hecho por Hegel (los pensadores de la 

antigüedad ni siquiera lo ponían en duda) y lo pusieron de 

pie, según sus propias palabras. 

A la inversa que Hegel, Marx y Engels partieron del 

criterio filosófico materialista de que el pensamiento es un 

reflejo de la realidad y todo conocimiento se obtiene del 

universo que nos rodea, el cual existe en permanente cambio y 

movimiento, independientemente al hombre, la mente, alma, 

espíritu supremo, idea absoluta o, como .se le llame: 

Este planteamiento que ahora quizá resulte obvio en su 

momento revolucionó la manera de apreciar la vlda, - pues es un 

método del conocimiento que apoyado con el desarrollo de la 

ciencia permite elaborar razonamientos más cercanos a la 

verdad. 

Desde entonces el materialismo dialéctico se define como 

la ciencia de las leyes generales del movimiento y 

i4  ENGELS, Federico: Ludeuing Feuerbeeh y el Fin de la lijosona Clásida 
Alemane; p. 358. 
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transformación del mundo exterior (naturaleza y sociedad) así 

como del pensamiento humano. 

La filosofía dialéctica materialista considera que sus  

leyes generales descubiertas sobre la naturaleza y la 

sociedad son las mismas que rigen al pensamiento y al 

conocimiento, debido a que el pensamiento es un reflejo 

mental de la realidad -la cual existe con independencia del 

hombre. A esa aplicación de la filosofía materialista 

dialéctica al pensamiento y conocimiento de la realidad se le 

conoce como Lógica Dialéctica. 

En resúmen: La lógica formal 	estudia con detalle y 

profundidad sólo un .aspecto del pensamiento; las leyes Y 

formas de deducción de un juicio, de otros ya formados 

La lógica formal como método de conocimiento es limitada' y .  
constituye, en comparación con la dialéctica una etapa 
inferior...La lógica formal y la dialéctica guardan entre sigila 
misma relaciónve las matemáticas elementales y • 
las imperioree."  

La lógica dialéctica retomó de la lógica formal las, reglas 

para la formación y deducción de juicios que, hasta ahora, se 

domostró que son correctas. Pero es opuesta la ella, en el 

sentido de que la lógica formal se basa en el análisis de los 

15 KOPNIN, P.V.: /épica Dialéctica, 	p. 79. 
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fenómenos observando sólo su estabilidad, sin considerar sus 

cambios ni contradicciones. 

Mientras que la lógica dialéctica, en cambio, analiza las 

multiples contradicciones del objeto de estudio, sus cambios, 

su forma, contenido, cualidades, tanto en sus periodos de 

estabilidad como de transformación. 

B. Materialismo Dialéctico 

La filosofía materialista dialéctica como ciencia de las 

leyes generales de la naturaleza, sociedad y pensamiento, 

considera que la realidad no fue creada por ningún ente 

supremo, sino que tiene su propia exitencia, su Propia 

esencia, causas y consecuencias; 

ideas y pensamientos que elabora 

los objetos 

circunstancias de la vida y, por lo tanto, es -posible .conocer 

en su forma y contenido los fenómenos que se encuentran 

concatenados entre sí. Su principio rector es que nada es 

absoluto ni para siempre, todo es relativo, en permanente 

cambio y movimiento -con períodos de estabilidad 

estancamiento-, en evolución, con sus antecedentes 

interconexiones. 

qiie, existen en 

acepta que los conceptos, 

el cerebro son imágenes de 

la realidad y de las 
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La dialéctica materialista ea una doctrina filosófica que 

nos permite tener una visión general de la vida, una 

concepción general del mundo, 	con base en la cual se 

realizan investigaciones concretas y, al mismo tiempo, se 

nutre de los nuevos descubrimientos del universo, la sociedad 

y el pensamiento. Es una palanca básica de la cienca, pero no 

la sustituye porque para conocer la realidad hay que 

estudiarla en cada caso concreto, lo cual es tarea de las 

distintas ciencias. 

Uno de los descubridores de la filosofía dialéctica 

materialista, Federico Engelo, reconoció que el avance que 

lograron la ciencias naturales hasta el siglo XIX, habían 

hecho posible llegar a las conclusiones genérales antes 

señaladas. 

Pero hay sobre todo tres grandes descúbrimientos, que Atari. dado' 
un impulso gigantesco a nuestros conocimientos: el, primero ea el 
descubrimiento de la célula.;El segundo es la traftefortatidn de 
la energia...el tercero es la prueba, desarrollada 'primeramente 
por Darwin de un modo concatenado, :de que loe productoe—ds la 
naturaleza soN el resultado de un—  largo proceso de 
evolución...". u  

Eso en cuanto a la dialéctica de la naturaleza. Respecto 'a 

la dialéctica de la> historia o materialismo dialéctico 

histórico, se descubrió que las relaciones humanas en toda 

sociedad se rigen por las relaciones de producción que se 

establecen y de la superestructura social (Estado, gobierno, 

16  ENOELS, Federico: Obr. cit., pi 383. 
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costumbres, leyes e ideología) que de ella se deriva. Así, 

las fuerzas motrices -conscientes e inconscientes- que 

motivan a los hombres a actuar en la historia son, en última 

instancia, sus intereses de clase y subclase, sus intereses 

económicos e ideológicos. Pero igualmente los fenómenos de la 

sociedad tiene sus contradicciones internas, su movimiento 

innerente, concatenaciones concretas, su esencia, evolución 

propia, causas y efectos, o sea su comportamiento dialéctico 

particular que habría que encontrar en cada caso concreto. 

C. Lógica Dialéctica 

La lógica dialéctica como teoría general.del conocimiento 

de la realidad y ciencia de las leyes generales del 

pensaMiento, establece que el conocimiento es un>reflejo en 

la mente 	del mundo objetivo y sus tircunstancias;,  del 

desarrollo _y correlación de los distintos fenómenos (en forma 

de juicios, conceptos, razonamientos; análisis, tesis, 

síntesis, hipótesis, analogías, interrogaciones, 

Por lo cual las leyes y categorías que : rigen 

materialismo dialéctico e histórico, son las mismas 

lógica dialéctica, 

La lógica dialéctica, en 

teorías) 

para o/ 

para la 

el análisis de la realidad, 

adopta el planteamiento aristotélico de  que entre más 

cercanas sean nuestras ideas a la realidad, mayor, 
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conocimiento se tendrá de los fenómenos, de sus causas y 

consecuencias, de sus características propias. La unidad de 

la teoría y la práctica es una de sus tesis más importantes, 

aunque concibe que ni la teoría está totalmente separada de 

la práctica (porque para su elaboración fue necesaria la 

compilación de otros conocimientos y experimentos), ni la 

práctica es unicamente la experiencia propia, puesto que a 

veces se rige con las vivencias de terceros, plasmadas en 

libros, teorías, leyes. 

Establece que para conocer efectivamente un objeto es 

necesario estudiar cada caso concreto, abarcar y analizar. 

todas sus facetas, todos sus vínculos y sus eslabones 

intermedios, su desenvolvimiento pLopio, en su espacio (lugar 

en que se presenta), tiempo. (momento histórico en que 

ocurre), causas, azares y los factores que influyen en 

conducta o características. Aunque Engels previno que: 

No vale construir concatenaciones para impOnérselas aloe hechos. 
sino que hay que descubrirlas en éstos y, una vez destubiartes 
siempre y cado que ello sea Posible, demostrarlas sobre la" 
experiencia. 

De esa forma si bien no se logra 'conocer ,la..realidad pot.  

completo, debido a obstáculos` técnicos, 

ideológicos, propios del desarrollo de la humanidad r,.  

17 ENGELS, Federico; Diildotica de la Naturaleza, p. 



menos se reduce la creencia a ciegas, la superstición ( el 

dogma) y hay mayor conocimiento del fenómeno que se estudia. 

Muchos investigadores ni siquiera piensan si utilizan el 

método dialéctico del razonamiento, simplemente lo aplican, 

porque en el proceso de investigación les proporciona mayor 

veracidad. Otros, en cambio, lo ignoran, y de ahí las 

consecuencias nocivas para el medio ambiente y la humanidad, 

con la aplicación irracional de descubrimientos como la 

energía nuclear. 

1. Leyes y Categorías de la Dialéctica Materialista 

Las leyes fundamentales del materialismo dialéctico e 

histórico y de la lógica dialéctica son: la de los Cambios, de 

cantidad en calidad y viceversa, la unidad y lucha de los 

contrarios y la de la negación de la negación. 

a. 	Ley de dos Cambios Cuantitativos en Cualitativos y 
viceversa 

Actualmente nadie, por muy desinformado que se encuentre, 

podría negar que la realidad se transforma como lo plantea la 

filosofía dialéctica. La peculiaridad distintiva de esta ley 

es que señala que los objetos ;y circunstancias se distinguen 

por características propias de cantidad y calidad, que cuando 

se modifican pueden transformar su esencia 
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"La cualidad determina un fenómeno precisamente como ese 

fenómeno y no como otro...La cualidad está estrechamente 

viculada a la estructura de las cosas, a una determinada 

forma de organización de sus elementos y propiedades", cuando 

se pierde la cualidad se deja de ser lo que se es, señala F. 

Konstantinov en su primer tomo de "Fundamentos de Filosofía 

Marxista-Leninista". 

Pero las cosas tienen también la característica de la 

cantidad, es decir, volúmen, número, peso, magnitud, 

dimensión, aumento o disminución, división o unión, 	las 

propiedades espaciales y temporales de los fenómenos, el 

ritmo de los procesos, etc,', que en determinada proporción le 

dan al objeto de estudio una cualidad particular. "Esto es 

natural, pues no hay ni puede haber por separado cualidad o 

cantidad en las cosas. .se separan sólo cuando se 

la mente".18  

La cantidad puede variar en 

modifique la cualidad de las cosas,,pero hasta cierto limite, 

dado que una vez que se rebasa ese nivel implica un cambio 

cualitativo radical. Por ejemplo una Molécula compuesta con 

dos átomos de oxígeno, generan oxígeno` purol con'trél.,átOMos.  

de oxígeno, producen ozono. Das elementos totalmente 

distintos, en su comportamiento y propiedades, 

18  KONSTANTWOV, F. Y OTROS: Fundamentos de Filosofía Narxieta-bealnbit4,  
p.119. 
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El nexo de la cualidad y la cantidad recibe el nombre de 

medida, y las modificaciones de esta relación mutua, dan por 

resultado el cambio y el desarrollo, pues -según la 

dialéctica- la transformación de los fenómenos también da 

origen a circunstancias y fenómenos nuevos, diferentes y más 

desarrollados. 

Aunque la dialéctica no admite ninguna verdad rígida ni 

para siempre, tampoco llega al absurdo de plantear que las 

cosas calbian a tal ritmo que nunca se les puede conocer. Por 

el contrario subraya que las cosas tienen un período de 

estabilidad, que puede ser prolongado o corto, si bien sits 

propias contraditciones o movimientos -internos (CambiOs 

cualitativos y cuantitativos) finalmente generan una 

transformación bajo ciertas circunstancias que, precisamente, 

son las que se 'tienen que conocer. 

Ley dé la Unidad y Lucha de Contrarios 

Según esta ley a todas las cosas :y procesos les son' 

inherentes inherentes'contradicciones internas, lo cual constituye la  

fuente y la fuerza motriz, de su desarrollo. a desde la  

antigua Grecia los pensadores tenían la certeza de que todas 

las cosas y sustancias existentes están compuestas de  

contrarios (frío-caliente, vivo-muerto, unidad-separación, 

amor-odio, etc.) por lo cual, consideraban que la verdad se 
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encontraba cuando se descubría el caracter contradictorio de 

los fenómenos. Precisamente a ésto le denominaron dialéctica. 

Asimismo esta ley subraya que en el mundo no hay cosas ni 

fenómenos totalmente idénticos, la diferencia existe en 

objetos, sujetos y situaciones aparentemente iguales. Por 

ello cada fenómeno u objeto tiene sus propias contradicciones 

especificas, que deben analizarse o descubrirse en cada caso 

concreto. 

Pero esas contradicciones que se encuentran unidas en un 

mismo objeto, pueden llegar a oponerse en un momento dado 

bajo ciertas circunstancias (lucha de contrarios) y provocar 

un cambio en el objeto, su propia destrucción o evolución. A 

lo cual se le denomina unidad y lucha de loa contrario*. 

Un ejemplo del predominio de la Ley de la Unidad y Lucha 

de los Contrarios en la naturaleza es la vida: en un ser vivo 

al mismo tiempo existe la muerte, porque hay oxidaci6W-y 

perecimiento de células todos los días, sin embargo, 

predomina el funcionamiento vital de su organismo. No 

obstante llega el día en que aún estando vivo predomina le 

muerte hasta que fallece. Convertido en un cadáver en  ese 

cuerpo es posible encontrar células vivas. 

En la sociedad el, mejor ejemplo -aunque esquemático- ea la 

unidad y lucha entre la mano de obra 	el oaOital,  En un  
grupo social la unidad y lucha entre miembros de un mismo 

partido, como los coloquialmente llamados dieosaurios 
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(políticos del discurso nacionalista) contra los nuevos 

saurios (tecnócratas neoliberales) en el PRI. 

En la Ley de la unidad y lucha de los contrarios se hace 

notar que la unidad de los contrarios existe mientras hay 

coincidenia, identidad, igualdad (de funcionamiento, de 

acción, de principos, de elementos). Y la lucha de los 

contrarios se manifiesta cuando la diferencia se hace patente 

y lleva al rompimiento de la unidad y al surgimiento de un 

nuevo objeto con una unidad y lucha de contrarios nueva, 

La lógica dialéctica acepta que el carácter de las 

contradicciones, las formas de su desarrollo y los métodos de 

su solución no pueden ser iguales en la naturaleza inorgánica 

y en la orgánica, en la naturaleza y en la sociedad ni en lap 

distintas formas sociales. Por ello el movimiento 

contradictorio de la realidad concreta se debe encontrar en 

el estudio de cada caso específico. Además reconoce quellay 

contradicciones antagónicas y no antagónicas. 

La ley de la unidad y lucha de contrarios orienta a buscar 

en las contradicciones internas de los fenóménos su origen,:, 

su movimiento, su desarrollo, porque nningón fenómeno 

desaparece ,y cede su lugar a otro antes de que se manifiesten 

sus contradicciones y se desplieguen en plena medida...para 

el salto a un nuevo estado cualitativo"».9  

19  Ibidem, p. 132. 
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A tal salto cualitativo o desarrollo se le conoce como la 

negación y la negación de la negación. 

c. Ley de la Negación de la Negación 

En la filosofía materialista dialéctictica se entiende por 

negación la etapa anterior de la evolución de los objetos y 

fenómenos, de tal suerte que al transformarse se niegan a sí 

mismos. Y considera que la negación es una ley del desarrollo 

de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

La negación dialéctica se caracteriza por des rasgos 

esenciales: es condición y factor del desarrollo, y es un 

factor del nexo de lo nuevo con lo viejo. El primey rasgo • 

significa que sólo la negación que sirve como premisa para. 

que surjan formas nuevas, más elevadas 'y perfectas,-  es una 

negación positiva. El segundo rasgo significa que lo nuevo 

como negación de lo viejo, de lo precedente, no deja tras de 

sí un desierto, no lo destruye, sino que conserva ciertos 

rasgos. 

El desarrollo es una cadena de negaciones dialécticas, cada una 
de las cuales no sólo rechaza loseslabones, Inecedentes; sino 
que conserva lo positivo que contienen, concentrando en cada 
etapa, de su evolución la riqueza del deserrolleen eu conjunto. 
La infinitud del desarrollo no consiste en la suma aritmética da: 
una unidad .a la unidad ya  existeUte,  sino en el surgimiento:de 
formes nuevas, superiores, que crean en si las premisas del 
desarrollo ulterior.20  

20  Ibídem, p. 143. 
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La negación de la negación, es decir la evolución, como 

todo proceso dialéctino se realiza en medio de 

contradicciones. 

Estas mismas leyes fungen para el análisis de la realidad 

reflejada en la mente humana, es decir, son las mismas para 

la lógica dialéctica. 

D. 	Formas Lógicas 

Las formas lógicas fundamentales son el concepto, el 

juicio y el raciocinio. 

A diferencia de la definición de juicio como un enunciado 

que afirma o niega algo, en el que no puede habtr 

contradicción ni negación y afirmación de la misma cosa al 

mismo tiempo, hecha por Aristóteles y que predominé por 

siglos, bajo el nombre de principio del "tercero excluido"< y 

de "la no contradicción", la lógica dialéctica plantea que: 

El Juicio es la forma más elemental:del penSamiento,  es au,  

célula, enuncia algo sobre; algo o alguien sin importar si la' 

proposición es negativa, afirmatiVar  interrogati.Va, 

admirativa, contradictoria, exhortativa,etc. 

P.V, Kopnin explica,  en su obra 	"La HaturalSZe "del;  

Juicio", que los juicios son multifórmeá, como multiforme os 

la realidad. La lógica dialéctica . los clasifiCa en tres 

clases principales que son: a) enunciativa, que consiste en 
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señalar la presencia o ausencia de cierta propiedad de los 

objetos o sujetos; 	b) interrogativa, que señalan la 

probabilidad de algo, con base en conocimientos precedentes; 

c) exhortativa, cuyo fin no es transmitir un conocimiento 

certero, sino inducir a realizar una determinada acción. 

Igualmente pueden ser singulares (que se refieren a un sujeto 

u objeto), universales ( que refieren a todos los sujetos u 

objetos) o particulares ( que señalar a una gama o serie de 

sujetos u objetos). 

Hl concepto, contrario a lo que planteaba la lógica 

formal, no es la base del conocimiento, sino es su síntesis, 

el balance de un largo proceso de conocimiento. Así el 

concepto de caballo engloba desde la forma física de 

cuadrúpedo, hasta su comportamiento animal 

potencialidades instintivas e intelectuales. Es:-decir 

concepto encierra . en sí mismo varios juicios. 

El' concepto expresa la esencia del objeto, sujeto o 

fen6meno que se estudia, y puede variar según se avance en el 

conocimiento del ente que se analiza. 

En tanto que el razonamiento es un sistema de jSiCio0  y 

conceptos que dan como resultado un nuevo conocimiento, Es Un 

proceso de meditación, de intelección, de análisis, de  

inferencia, que lleva a captar con mayor precisión la 

realidad. 

ese 

y sus 

ese. 
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denomina conclusión. 

La validez de la inferencia deductiva radica en que tanto 

sus premisas como su conclusión deben extraerse. de =la 

realidad, ya sea como resultado de un experimento directo o 

bien como consecuencia de conocimientos adqUiridoe 

previamente, cuya conclusión de cualquier manerase - tendrá 

que verificar en la práctica. De lo contrario la deducción se 

convierte en una operación mental que serige,por 

de la lógica formal, cuyas conclusiones podrían ser falsas,. 

roen se describió en, páginas:anteriores. 

Eli de Gortari" considera cinco clases 

deductivas: a) in:erencias por oposición; b) inferenoias 

categóricas; c) inferencia hipotéticas; d) dilemas; 

elinferencias compuestas. Y explica las tres primeras clases 

21  GORTARI, Eli de: introducción a la Lógica Dialéctica, p. 181, 

Cada forma lógica es una manera de captar la realidad en 

el pensamiento y encierra una etapa del conocimiento. 

E. 	La Inferencia Deductiva e Inductiva 

La deducción es un proceso lógico, por el cual partiendo 

de uno o más juicios de conocimiento ya adquiridos o por lo 

menos postulados (que reciben el nombre de premisas), 	se 

deriva otro juicio que se extrae de los antecedentes y que se 



de inferencias: 

Inferencias por Oposición son las que parten de un solo 

juicio como premisa, en el que se plantean dos posibilidades, 

de donde se obtiene una o varias conclusiones en la que se 

ratifica o desecha una o ambas posibilidades, o en la que se 

ratifican o desechan parcialmente una o ambas posibilidades. 

Inferencias Categóricas como el silogismo anteriormente 

descrito, se componen de tres juicios ( dos premisas -una de 

caracter universal y otra particular- y una conclusión), que 

afirman o niegan algo en forma categórica, 

La veracidad de la conclusión del silogismo radica en que 

concuerde con la realidad y que se evite hacer conclusiones 

generales o universales de premisas particulares, 

viceversa; que no se pretenda hacer conclusiones definidas 

juicios indefinidos o a la inversa. 

Una regla básica de la lógica es que cuando' una de las 

premisas del silogismo es un juicio particular, la conclusión 

necesariamente es particular y no general o universal. Es 

decir engloba sólo a una gama de objetos, sujetos o fenómenos 

y no a todos. 

Solamente en el caso de que un juicio Particular Como 

premisa, ratifique a la otra premisa que es universal, se 

acepta que la conclusión sea universal. 

Por ejemplo, no se puede llegar a la conclusión de gie el 

sector laboral mexicano en 1993 incrementó sus ingresos por 

de 
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encima de la inflación, 	con la premisa a) de que los 

trabajadores de las maquiladoras lograron aumentos salariales 

por arriba del 28 por ciento y la premisa b) de que se redujo 

la inflación. Porque la premisa a) es un juicio particular, 

que se refiere sólo a un sector de los trabajadores y la 

conclusión se refiere a todos los trabajadores. Habría que 

ver el caso de cada uno de los sectores para hacer una 

conclusión verdaderamente universal, para luego hacer una 

operación matemática con el fin de comparar el incremento 

salarial con el índice inflacionario para saber realmente 

cuál fue el incremento o decremento de los ingresos de los 

trabajadores mexicanos. 

Inferencia Hipotética. Se caracteriza porque se conforma 

de dos premisas y una conclusión, una de sus premisas es un 

juicio universal, la otra premisa es un juicio singular y la 

conclusión es un juicio particular, que quedan en el plano de 

la hipótesis, es decir que requerirá de una demOstraóión 

ulterior para ser comprobada. 

Ejemplo: Las sustancias químicas son elementos 

compuestos 
El Samario no es un elemento 
El. hidrógeno es un compuesto.'  

Gorskien su "Lógica" destaca que hay situaciones en'que 

por falta de desarrollo tecnológico es imposible comprobar 

prácticamente las hipótesis, sin embargo lógicalénte se le  
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puede considerar probable si las conclusiones están acordes 

con los datos de la observación y de las experimentaciones 

posibles. "Si la hipótesis es verdadera, su adopción lleva 

siempre a descubrimientos de hechos semejantes" ,22 

Asimismo explica las inferencias o razonamientos 

inductivos, mediante los cuales se pasa del conocimiento de 

un determinado grado de particularidad a un nuevo 

conocimiento de mayor grado de generalización. 

tate punto es importante, porque la lógica dialéctica 

considera el proceso de razonamiento como un proceso de 

Inducciones y deducciones. Es decir el conocimiento se logra 

tanto por sacar conclusiones de datos particulares que llevan 

a observaciones generales y viceversa, y no sólo por alguno 

de estos procedimientos como se consideró pormucho tiempo. 

El conocimiento por inducción se da por la investigación 

observación de cada uno de los hedhos particulares del 

fenómeno que se eátudia, de donde se extrae  una conclusión 

general; en este caso se dice que se. logró una inducción:  

coMplea. O también se puede llegar a conclusiones g~0,09  

de un fenómeno estudiando-sólo .algunos :casos, . ya . seaporque 

el número de hechos del mismo es ilimitado o muy amplio, en 

cuyo caso se dice que se obtuvo una inducción incompleta. 

22  GORSKI, D.P. Y TAvANTs, P.V.t Obr.cit.,. p. 253... 



inducción completa es posible cuando el número de hechos 

particulares es limitado y pequeño. 

La inducción incompleta puede lograrse por simple 

enumeración de casos o características de un fenóMeno, en 

donde no se presente la contradicción, se extre la conclusión 

general de que dicho carácter pertenece a todos los objetos 

del mismo género. En la inducción incompleta por ennumeración 

las conclusiones son probables, ya que nada prueba que 

características opuestas a las señaladas no puedan darse en 

algún momento o circunstancia. 

Inducción Científica, es aquella que partiendo de las 

características de los objetos de una clase 
	

se infiere una 

conclusión general de todos los objetos de esa clase, pero 

con plena demostración de la conclusión. 

P. 	Métodos de Probabilidades de los FenóMenOS 

Todos los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad son 

consecuencia de una causa - que a su vez provoca un efecto-. 

Se llama causa al fenómeno o conjunto de fenómenoS que . 	, 

preceden a otro y le dan origen, mientras que el efecto es el 

fen6menO causado por otro. 

El conocimiento de las causas /1srmite explicar 

científicamente los fen6menos de la realidad, saber cuáles 
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contituye su causa o parte 

examinado. 

En el Método de Diferencias la regla general es como 

de la causa del fenómeno 

son las leyes que los rigen. Aunque también es posible que 

ocurran fenómenos por causas incomprensibles, indetectables 

e impredecibles, a lo que se le da el nombre de casualidad, 

es decir, todo tiene una causa aunque algunas todavía sean 

desconocidas. A tal concepción de la realidad se le conoce 

como relación causal de los fenómenos. 

Por ello la lógica concibe cinco métodos simples para 

determinar la relación causal: a) método de concordancias, b) 

método de diferencias, c) método combinado de concordancias y 

diferencia, d) método de variaciones concomitantes, y e) 

método de los residuos. 

El Método de Concordancias tiene como regla general el que.: 

si dos o más casos en que se produce el fenómeno que se 

investiga sólo poseen en común una circunstania •O cierto. 

conjunto de circunstancias,:  dicha circunstancia' o conjunto de 

las mismas a que se reduce la concordancia dolos casos dados 

sigue: si dos casos, en uno de los cuales se detecta un 

fenómeno X y en el otro no, concuerdan entre al en todas  las 

circunstancias excepto una o salvo cierto conjunto de 

circunstancias que se dan sólo en el, primer caso, tal 

circunstancia o conjunto de las mismas a qué se limita la' 

diferencia de los dos casos constituyen la causa ( o'parta de  
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la causa) del fenómeno registrado o una de las condiciones 

necesarias del mismo. 

En el Método Combinado de Concordancias y Diferencias la 

regla general es que si en el fenómeno que se investiga 

aparecen dos o más casos, los cuales concuerdan por poseer 

una propiedad común, y si dicho fenómeno no aparece en dos o 

más casos que concuerdan por carecer de la misma 

circunstancia indicada, se puede concluir con cierto grado de 

probabilidad que esa circunstancia en que las dos series de 

casos se diferencian y las circunstancias en las que 

concuerdan constituyen la causa o parte de la causa del 

fenómeno. 

En el Método de Variaciones Concomitantes se establece. 

como regla que si determinados cambios de un fenómeno van 

seguidos siempre de determinados cambias de otro fenómeno, el 

primero es la causa o parte de la causa del segundo. 

En el Método de los Residuos se parte del principio de que 

si un fenómeno complejo es resultado de una causa compleja y 

se sabe que una parte del fenómeno se debe a una parte de le 

causa, la otra parte del fenómeno se deberá a la otra /erte 

de la causa. Para determinar la causa de un fenómeno por el 

método de los residuos es necesario conocer el efectO qne 

provocan una parte de las causas, por lo tanto no fle posible 

utilizarlo para empezar una investigación en la que se 
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desconoce todo. Este método sólo puede 	proporcionar 

conclusiones verdaderas partiendo de premisas ciertas, 

G. 	La Analogía 

La analogía en el sentido común y corriente es la afinidad 

existente entre los objetos, sujetos o fenómenos, de ahí 

parte también el método de investigación por analogía, por 

medio del cual se reconoce la similitud entre los objetos por 

cualquiera de sus rasgos, de donde se obtienen conclusiones 

sobre un fenómeno desconocido al transferir el conocimiento 

de un fenómeno parecido ya estudiado. Estas 

llaman inferencias por analogía. 

En lógica se llama razonamiento 	inferencia por analogía 

al que se efectúa cuando dos objetos tienen algunas 

características semejantes y de ahí se concluye que 

probablemente tienen sus demás propiedades iguales 

parecidas. 

Nay que considerar en gran parte sólo con cierto grado de 
exactitud esta transferencia del conocimiento, ya que yuede 
resultar incompleta la semejanza entre los objetos. No por el 
hecho de que éstos tengan ciertas propiedadee generales podamos 
afirmar siempre con absoluta certidumbre^ que disponen de 
propiedades comunes, 3  

Por ello las conclusiones por analogía Pertenecen a las 

conclusiones  de  probabilidad que requieren sea.  demostradas 

23 AZAROV, N.I. y otros: Diccionario Marxista de Filosofia; p. 16 

conclusiones se. 
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por investigaciones subsecuentes. Aunque muchas veces las 

conclusiones por analogía han conducido a descubrimientos 

importantes. 

Por ejemplo, partiendo del criterio tenido corno cierto de 

que para que haya vida semejante a la de la tierra en otros 

lugares extraterrestres, es necesario que existan condiciones 

orgánicas e inorgánicas, atmosféricas y climáticas 

semejantes. Entonces, se puede inferir por analogía que en la 

luna no puede haber vida natural como en la tierra, porque no 

se dan estas circunstancias. 

La probabilidad de acertar en los razonamientos por 

analogía depende básicamente de que las semejanzas de los 

fenómenos sean en su esencia (su contenido .o sustancia) más 

que de su forma o apariencia. 

H. Pasos del Método Científico de Investigación,  

1. Hipótesis 

En la ciencia se llama hipótesis a la suPoSición que se 

hace respecto a un hecho que no puede cUervaree 

directamente, que explica un conjunto de fenómenos conocidos 

por la experiencia. 



Gorski y Tavants destacan que la hipótesis surge por lo 

común como inferencia más o menos probable, y subrayan que la 

fase inicial de la hipótesis es, generalmente, la analogía. 

Y constituye el primer grado de la investigación, es un 

juicio sobre el fenómeno que se estudia partiendo de 

observaciones, percepciones y conocimientos anteriormente 

adquiridos, 

Normalmente una hipótesis no debe estar en contradicción 

lógica con los conocimientos que se han demostrado con 

anterioridad; debe esclarecer todos los hechos que tienen, que 

ver con los fenómenos de que se trata, debe ser sencilla en 

lo posible. 

Al sujetarse al experimento, la hipótesis puede 'per comprobada 
por completo, puede ser refutada en su integridad, o bien ,puede: 
ser comprobada en parte y acusar la necesidad de..ser' modificada 
parcialmente:'..En estas condiciones, la hipótesip se transforma ,. 
en teoría científica a través de un proceso de'refinamiento.yH , 
profundización'. como resultado de los. experimentos para:,  su 
verificación".44  

gay fenómenos que hasta ahora solamente se explican en el 

plano hipotético, como es la creación del universo por un 

"big-bang", debido a la dificultad para comprobar esa 

hipótesis, 

Pero si la hipótesis no es una lucubración sin fundamento, 

sino una conjetura remPaldada sólidaMente con el saber 

24  GORTARI, Eli de; Obr. cit., p. 34. 
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adquirido y concordante con la realidad, de esa suposición 

podrán ser inferidos analíticamente no sólo los hechos 

conocidos al ser formulada la hipótesis, sino los que puedan 

descubrirse más tarde, Es decir permitirá predecir. 

Por ello es posible que se desarrollen teorías en el 

plano hipotético que años o siglos más tarde logran 

comprobarse como ciertas. Tal es el caso de la teoría 

atomística de Leucipo, filósofo griego, quien alrededor del 

año 440 a,n.e, llegó a la conclusión de que la materia, se 

compone de átomos (teoría desarrollada por Demócrito de 

Abdera); lo cual se comprobó científicamente hasta finales 

del siglo pasado y principios del actual, 

Una hipótesis teóricamente fundada no es únicamente una 

descripción, sino que siempre es también una explicación, una 

interpretación de la esencia del fenómeno dado. 

2. Teoría 

La teoría científica no es otra cosa que la hipótesis 

comprobada experimentalmente, de ahí que la teoría podrá ser 

científicamente verdadera cuando explique los procesos ya  

experimentados y otros de la misma clase que todavía no 

hayan sido sujetos a prueba, En este proceso es posible que 

se descubran hechos y se formulen tesis que no concuerdan 'y 

exigen la modificación de cierta teoría. 
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Así la teoría es el conocimiento exacto de los hechos, su 

.descripción externa o de su forma, y la explicación de sus 

propiedades y vínculos. 

Existen teorías no comprobadas experimentalmente que se 

toman como ciertas porque parten de premisas aceptadas por la 

comunidad científica, como la teoría de que el universo se 

creó a raíz de una gran explosión conocida como la teoría del 

"big-bang". 

3. Síntesis y Análisis 

En el proceso del conocimiento la síntesis ea la 

integración de conocimientos adquiridos por separado, para 

lograr un mejor saber. Cada concepto representa la sintesia 

fOrmada con el conocimiento previamente obtenido acerca de 

un proceso o una clase de fenómenos. 

Este proceso lógico, permite juntar las partes estudiadas 

separadamente de un objeto para elaborar hipótesis yteorlas. 

Eli de Gortari destaca que las.  hipótesis 'Cientificaa se 

construyen 'COMO síntesis racionales de los estudios 

parciales, en tanto que 

conocimiento logrado, 

Por su parte el 

permite desmembrar las síntesis establecidas 

cada parte de los 
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descubrir o determinar sus propiedades, por medio de 

experimentos y conclusiones lógicas. 

El análisis y la síntesis no constituyen etapas aisladas del 

conocimiento que sólo se complementan y siguen una a la 

otra, sino que en cada etapa ambas funciones se hallan 

vinculadas...merced a esto en el proceso del conocimiento la 

síntesis se realiza a través del análisis y éste a través de 

la sIntesis.25  

Así se da pie a la elaboración de tesis, que no es más que 

el estudio de fenómenos y el establecimiento de conclusiones;  

pero tomando ál objeto de conocimiento en formá particular; y 

de antítesis, que es la Consideración del fenómeno u objete 

de estudio en su relación con el conjunto de 'fenómenos. 

4. Predicción 

Los conocimientos adquiridos sobro un fenómeno, sObre sus 

leyes, principios de comportamiento, causas y Consecuencias 

permiten la predicción lógica de los acontecimientos futuros 

por inferencia. 

El materialismo y la lógica dialéctica no aceptan las 

predicciones por "revelación mística", sino como resultado de 

conjeturas lógicas, partiendo de premisas verdaderas. Cuanto 

25  AZAROV, N.I. y otros: Obt, cit., p. 15.. 
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más fidedigna sea la teoría y el saber del que se parte, 

tanto más correcta será la predicción. 

Uno de los postulados primordiales en que se basa la 
ciencia...es que el desarrollo de los procesos existentes es 
predictible y verificable, incluyendo los acontecimientos 
extremos de su surgimiento y su desaparición. En rigor, la 
predictibilidad y la verificabilidad de las predicciones, se 
encuentran implicadas de manera necesaria en los conceptos, 
hipótesis, leyes, teorías, principios, modelos y, en general, en 
cualquier explicación cientifica,a6  

La Demostración 

La demostración de las afirmaciones para fundamentar la 

veracidad o falsedad de cualquier juicio, fue planteada Como 

una necesidad básica por Platón y fundamentalmente por 

Aristóteles, desde el siglo IV a.n.e., come Unica 

de acabar con la retórica sofista y 

contenida en sus discursos. 

La demostración constituye 

pensamiento científico. En todas las ciencias, sean 

naturales, sociales o matemáticas, la demostraciÓn es 

igualmente necesaria para que se admita que una proposición 

es verdadera. 

Una afirmación nunca es admitida como verdadera, ni en`la'  

ciencia ni en la lógica, hasta que no se demuestra, por ello, 

26  GORTARI, Eli del obr. cit., 	269.:' 
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a excepción de las matemáticas, las ciencias naturales y las 

sociales no aceptan el planteamiento de axiomas 

aseveraciones sin demostración, que se tienen como 

evidentes) su fundamentación se exige siempre. 

Según la exposición que Gorski y Tavants 	hacen en su 

libro "Lógica' sobre el tema, la demostración consta siempre 

de a) tesis, b) fundamentos de la demostración o argumentos, 

y c) procedimiento de la demostración. 

1. Tesis 

Tesis es el juicio cuya veracidad o falsedad se: dilucida 

por medio de la demostración, la tendencia científica a no 

dejar ni un solo principio indemostrado deriva -principalmente . 

de que la evidencia muchas veces resulta engañosa. 

El fin de toda demostración consiste en dilucidar lO que 

hay de verdad o de falsedad en una tesis. La verificación del 

juicio se denomina demostración; la demostración de la 

falsedad de cualquier juicio se llama refutación. 

2 	Fundamentos de la demostración o argumentos 

Se denominan fudamentos o argumentos de la demostración a 

los principios en que se apoya ésta para ratificar la  

veracidad de la tesis que se comprueba. 
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Los principios o argumentos en que se basa la demostración 

pueden ser a) testimonios de hechos ciertos; b)definiciones; 

c) axiomas; y, d) principios anteriormente demostrados por la 

tienda. 

a. Testimonios de Hechos Ciertos 

Los testimonios sobre hechos que han sido comprobados como 

ciertos cumplen un papel básico en la argumentación para la 

demostración de una tesis. Por el contrario, para refutarla 

se requieren hechos comprobados que contradicen la tesis. 

Generalmente no basta indicar los hechos que confirman el 
principio que se demuestra para la demostración rigurosa de la 
veracidad del mismo...En cambio, es suficiente descubrir aunque 
sea un solo hecho qüe contradiga la proposición que se requiere 
demostrar, para que resulte manifiesta la falsedad total o por 
lo menos parcial del principió en cuestión,27 

Sin embargo para ser tomados en cuenta como argumentos 

Válidos de la demostración, los hechos no deben tomarse en 

forma suelta o aislada, sino como parte del. conjunto de la 

tesis que se pretende demostrar. 

b. Las Definiciones 

En la argumentación o fundamentación de la demostración 

hay conceptos que no se demuestran sino solamente formulan, 

porque en la historia del desarrollo de esa ciencia yu han 

27 OORSKI, O.P. y TAVANTS P. V.: Obr., cit, p. 261. 
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sido comprobados como válidos y resultan universalmente 

conocidos, por lo cual su definición resulta innecesaria. 

En cambio habrá conceptos que por lo nuevo o desconocido 

tendrán que definirse y comprobarse como válidos. 

c. Los Axiomas. 

Los axiomas son proposiciones o juicios que a través del 

tiempo y la experiencia se ha llegado a concebirlos como 

verdades evidentes y que nunca se modifican, por lo cual no 

requieren de ser demostrados. Por ejemplo, dos paralelas que 

se prolongan indefinidamente jamás se cruzan entro zl. 

Si bien los axiomas no son planteamientos elaborados sin 

ningun fundamento o arbitrariamente, sino que surgen de la 

experiencia, su validez radica' en que se cumplen siempre, 

independientemente de las circunstanCias, por ejemplo: dos 

por dos son cuatro, eternamente será cierto. Teorema es un 

juicio que se concluye de un conjunto o sistema de axiomas.  

Precisamente porque los axiomas son verdades eternas,. 

cuando no cumplen ese requisito -( ser válidos:..pr siempre) 

resultan falsos. De ahí que los estudiosos de la ciencia 

lógica, consultados para este trabajo, coinciden en señalar 

que los axiomas son aplicables solamente en las ciencias 

exactas tales son las matemáticas, la mecánica y la Iísica 

teórica. 
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Pero los axiomas no se aplican a las ciencias sociales ni a 

las ciencias naturales. Sin embargo, los discursos oficiales 

del gobierno mexicano se encuentran infestados de 

planteamientos axiomáticos. 

Por ejemplo, el juicio de que el trabajo genera bienestar, 

o que el Tratado de Libre Comercio elevará el nivel de vida 

de los mexicanos...se plantea como axioma, pese a que hay 

argumentos para su refutación. 

En la primera mitad del siglo III a.n.e. los términos postulado 
y axioma significaron suposición en el diálogo crítico usado 
para comprobar la consecuencia.28  

Eli de Gortari indica que "los axioma sólo expresan la  

realidad en forma incompleta, limitada, por lo tanto',-  no 

siempre son verdaderos. 29  

Se podría decir que actualmente la ciencia ha sustituido 

al axioma, ( dada 	su probabilidad de error) por loS 

principios, categorías, definiciones y leyes científicamente 

demostradas. 

28 RODRIGUEZ SOLVEIRA, Mariano y otros, Metodología del Conocloliii4to 
ClontIfIco, p. 5. 

29 GORTARI, Elide: Obr. cit., p, 270. 
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30  GORSNI, D.P.' 	y TAVANTS, 11.17.: Obr. cit., p. 256. 

d. Los Principios de la Ciencia Anteriormente Comprobados, 
como Fundamentos de la Demostración 

Gorski subraya que sólo pueden ser admitidas como 

fundamentos de la demostración proposiciones verdaderas, 

rigurosamente demostradas "no tienen que ser ni siquiera 

dudosas. Una fundamentación dudosa lleva implícita la 

posibilidad de ser falsa, lo cual, a su vez, presupone que 

puede ser falsa la misma tesis que se demuestra".3°. 



CAPITULO IV LA RETORICA COMO NOTICIA 

La nota informativa o noticia es la columna vertebral del 

periodismo, el género básico, el más usado, el que nutre a 

los demás y cuyo propósito es dar a conocer lo que sucedió, 

se observó, se hizo o se dijo. 

Pero la práctica diaria de la elaboración y difusión de 

noticias demuestra que desde la fuente de información los 

datos transcritos en la nota informativa pueden ser 

retóricos por ser parciales, estar manipulados, alejados del 

criterio de verdad, confusos y tener pocos nexos con la 

realidad. A eso le denominamos retórica hecha noticia o 

retórica como noticia. 

A. La Noticia Elaborada con Discursos, Declaraciones y 
Documentos Retóricos 

La palabra noticia tiene su origen filológico en el Latín 

"notitia", que significa conocimiento, pero, con  el 

surgimiento de la prensa moderna la connotación del término 

se alteró y se convirtió en sinónimo de novedad y 

espectacularidad. Tanto es así que en todas les definiciones 

académicas sobre qué es noticia, se indica que las 

características de ese género informativo son: 
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1) Que sea un hecho actual, novedoso y oportuno. 

2) Que sea de interés público 

3) Que tenga relación con los receptores, y 

4) Que sea objeto 

El concepto de objetividad aparece estrechamente vinculado 

a la definición de noticia, porque quien la elabora (el 

periodista) relata sucesos y no hace comentarios. Este punto 

fue establecido en la reunión de la Organización de las 

Naciones Unidas, que se realizó en Ginebra, en 1984 Cuando: 

se legisló sobre el derecho humano a la libertad de exprasiOn .  

(ver página 5). 

Sin embargo, el concepto de objetividad en estas 

definiciones parece más vinculado a la actitud que debe 

asumir el reportero en el relato de los acontecimientos, que 

con el apego a la realidad. Con lo cual se califica de  

objetiva una información porque el periodista se abstiene de 

emitir juicios o calificativos, sin importar si los datos que 

proporciona la nota informativa son verídicos 	falsos: 
	

El 

periodista tiene que transmitirlos tal,  y como lOs recibió, Y 

entonces se dice que su información es objetiva 

Entre el significado de información y noticia hay, 

actualmente, cierta similitud. 

según la Real Academia de la Lengua Española información 

significa, entre otras cosas, la adqUisición de'conocimientos`  

que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una 
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materia determinada. Mientras que noticia es la noción, 

conocimiento, divulgación o publicación de un hecho. 

Sin embargo, es tal su connotación en la sociedad, que 

cuando se quiere poner énfasis de que se trata de un hecho 

basado en la realidad se habla de "información" y se remata 

con "objetiva", el término noticia no es suficiente para dar 

a entender que se trata de información objetiva. 

Porque en la realidad la información es un conocimiento 

más cercano a los hechos, mientras que la noticia sólo se 

sujeta a la versión de terceros, que bien podrían tener 

motivos para ocultar datos.' 

Los medios de comunicación... han suplido la información por la 
difusión de noticias, de una visión parcial, manipulada y neete 
mentirosa de la realidad... Su falsedad radica en el escamoteo 
de la totalidad, de una visión global de loa hechos.4 ' 

En la noticia la singularidad es que se olvidan los 

antecedentes y el contexto de los sucesos y se abstrae la 

redacción de su encadenamiento histórico. Se menciona en 

primera instancia lo novedoso y sensacional,  por lo cual el 

lector no tiene acceso a una comprensión global del 

acontecimiento ;en su plano histórico.,' 

1 La urgencia de proporcionar información 'constantemente lleva a los 
medios de comunicación, con frecuencia a emitir noticias aPartedas dela 
realidad, en parte por la obligación del periodista de hacer una entrega 
diaria (cuando menos) con datos nuevos de la nota qUe tiene más impacto. 
De tal suerte que a veces es una noticia que se inventa, o i3ies, se  
elabora con datos que realmente no son importantes 5/ con ello se crea la 
noticia, mejor conocida como volada. 

2  ORTIZ, Efréns Periodismo, Macritura y Realidad, pp. 4B-49, 
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Muy rara ocasión en la propia redacción de noticias de los 

diarios capitalinos se cuestiona la veracidad de lo expresado 

por la fuente, contraponiendo antecedentes a las 

declaraciones y hechos actuales, y por ello se encuentran en 

las primeras planas de los diarios noticias tan inverosímiles 

que motivan a enojo y risa. 

Un ejemplo de ello son los reportes mensuales que 

proporciona el Banco de México sobre los niveles 

inflacionarios o sobre la reducción de dos niveles de pobreza 

en México que dio a conocer el Instituto Nacional de 

Estadistica, Geografía e Informática (INÉGI), 

En un país donde el periodismo se hace principalmente de 

los discursos y declaraciones de prensa.  que emiten 

funcionarios públicos, dirigentee sindicales, representantes 

populares, líderes empresariales, organismos< estudiantiles, 

directivos universitarios, etc., es cotidiano leer retórica 

hechá noticia. 

Se cae en la sofistería, se habla sin fundamente ni prueba 

y, lo peor de todo, el reportero aún a sabiendas de que se le 

usa como instrumento para transmitir falsedades se ve 

obligado a redactarlo como noticia, porque así se slo exigen 

sus jefes de información, de redacción, >subdirectores y 

directores. 

De esta suerte el hombre que nació con el siglo, Fidel 

Velázquez, líder de la central obrera más grande del país, le 
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Confederación de Trabajadores de México (CTM), demanda en 

declaraciones de prensa incrementos salariales justos con las 

cuales en muchas ocasiones ha ocupado espacios de primera 

plana, pero en las negociaciones contractuales acepta 

incrementos de sueldos por abajo del tope salarial (que en 

1993 fue del 9.9). 

¿No es eso mera retórica? 

Que la jerarquía clerical demande al gobierno fortalecer 

el combate a la pobreza (nota de ocho) y entre 1982 y 1994 

haya desmantelado a la diócesis de Cuernavaca donde habla 

nueve grupos sacerdotales simpatizantes de la Teología de la 

Liberación, que pugnaba por el trabajo en las comunidades 

para buscar caminos mundanos contra la pobreza, o que sea el 

clero católico el que mayores riquezas posee. ¿No, ea mera 

retórica hecha noticia?, ejemplos sobran. 

En nuestra sociedad la comunicación es objeto de manipuladionee 
de la información, que respondiendo a intereses sociales Y. 
políticos determinados, tratan de presentar una información 
interesada. El informador es a su xez manipulado por quien 
parcializa la noticia y su valoración.' 

Sin tratar de afirmar que todas las noticias son 

reproducciones de discursos sefisticos o versiones amañadae, 

lo cierto es que abundan las evidencias de la retorica hecha 

noticia, sin un intento por contrarrestar con pruebas o 

3  SANCHEZ BRAVO, Cénjar Antonio: Periodistas: 'Mensajero'', 25coribas 
Retdricoa, p, 135. 	• 
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hechos que demuestren la veracidad de lo publicado en 1a.1 

planas de los diarios. 

Tales noticias tienen cabida en las primeras planas de los 

diarios capitalinos, sin que nadie se tome la molestia de 

corroborar con un reportaje, crónica o información 

contextualízada (de referencia, antecedentes, nexos, etc.) lo 

expresado por la "fuente«. 

Atribuir a los medios impresos la autoridad sobre lo que es 
noticia, puede ser en muchos casos otorgarles carta de impunidad 
para comporlamientop comunicativos de índole manipulatoria 
perjudicial. 

Una forma de eliminar la retórica en la noticia seria que 

entre los requisitos de la nota informativa se incluyera la 

obligación de contextualizar la información, demostrar o 

refutar con datos y hechos el discurso o la declaración del 

funcionario o político, como parámetro de objetividad,' 

Ello demandaría que en la respuesta a las cinco preguntas 

básicas de la redacción noticiosa: qué, cuándO, dónde; cómo y 

porqué, en el cuerpo de la nota se pusiera árifasia en el 

cómo y el por qué a fin de ahondar en las circunstancias, 

antecedentes, correlaciones, etc, del hecho que se menciona, 

para dar al lector información de contexto que le permita 

4  RIVADENETRA PRADA, Raúl: Periodismo: La Teoría General de las Siatemais•• 
y la Ciencia de la Comunicadflin, p. 49..- 
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formarse un juicio del asunto que se trata y poner un coto a 

la sofistería. 

En la redacción de noticias se impone lo que hace miles 

de anos exigió Aristóteles como criterio de verdad, y que 

luego se desarrolló con la lógica dialéctica: la 

argumentación, demostración o refutación de lo que se escribe 

en la nota informativa, so pena de quedar enlodados en la 

retórica como noticia. Sólo con esa práctica es posible la 

objetividad en la noticia. 

B. La Objetividad como Noticia 

Objetividad es la palabra más socorrida, pór los Medios 

informativos para dar a entender que sus mensajes 

periodísticoó son reales. Es empleada como sinónimo de 

veracidad en la información y de imparcialidad. 

La palabra objetividad surgió como norma del 

comportamiento periodístico en 1702, con la aparición del 

primer diario inglés < Daily Ccurant. Desde entonces se 

entendió como información objetiva la "transmisión no  

comentada de sucesos cuya reproducción debía Ser lo más 

exacta posible".5  

5  ALVEAR ACEVEDO, Carlos: Breve Hietorikdel , Perládiemo',I14U 
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Bajo ese criterio se clasificó a los diferentes géneros 

periodísticos en: informativos-objetivos y de opinión-

subjetivos. 

Para algunos autores, en la primera clasificación entran 

la nota informativa o noticia, el reportaje y la crónica, 

porque relatan hechos y no permiten comentarios en su 

estructura. En la segunda, se ubica el artículo, la columna y 

el editorial puesto que se trata de la opinión de quien los 

escribe y del propio medio de comunicación sobre distintos 

asuntos. 

Otra división de los géneros periodísticos que se .propone 

es la de caracterizarlos en informativos; interpretativos o 

híbridos, según su contenido. 

En el informativo ce incluye la noticia 
entrevista .y el reportaje. 
En el interpretativo-opinativo 
editorial. 
En el híbrido está la crónica y la columna.6 

Informar y opinar son las dos funciones medulares del 

periodismo, en uno y otro extremo se ubica a la nota 

informativa como el género más objetivo, mientras Ve al  

artículo se le distingue coma el,género  subjetivo clásico. 

Respecto a la nota informativa 	-que, es el género 

periodístico que trata la presente tenis-  hay coincidencia de 

6  LEÑERO, .Vicente y MAR IN, CaClos: Manual de. Periodlomó, 
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los investigadores sobre el tema (ver Fraser Bond,7  

Rivadeneira,8  Martínez Albertos,9  Fontcuberta,18  Leñero y 

Marín,11  Fagoaga,12  Ortíz, 13  Folliet14) en el sentido de 

que para que haya noticia es indispensable que se trate de 

un asunto novedoso, impactante, de interés público, que tenga 

relación con loe receptores y que sea objetivo. 

Pero, es en el concepto de objetividad donde se dividen los 

criterios y la práctica diaria del oficio, al punto en que 

hay tendencias claramente definidas sobre cómo se concibe esa 

cualidad de la información periodística. 

Por una parte se encuentran quienes consideran que 

objetividad es la transcripción de lo que el periodista 

observa, escucha y capta, sin la manipulación Consciente 

(intencional) de la información, ni la emisión de su opinión 

o calificación de la situación. Toda vez que ;Consideran: cine: 

7  FRASER BOND, F:: Introducción al Periodiemo, p. 41. 

e RIVADENEIRA RADA, Raúl: Periodismo, p. 49. 

9  MARTINEZ ALBERTOS, José Luis: Curso General de Redacción Periodística 
p. 84. 

10 FONTCUBERTA, Mar: Estructura de la Noticia Periodlatiaa; p. 

11 LEIERO, Vicente y MARIN, Carlos: obr. cit., p..47., 

12 FAGOAOA, Concha: Periodismo Interpretativo? El Anílinis de' le Noticia, 
p. 12. 

13  ORTIZ, Efrén: Periodismo, Ratruture y Realidad, p. 46. 

14  FOLLIET, Joseph: Le Informsción Hoy y SI DeCoc40,M le Información, p. 
23. 
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dar todos los hechos en la noticia es una tarea imposible y, 

por ende, no puede ser criterio de objetividad. 

Primero nadie podrá dar nunca todos los hechos en las páginas de 
un periódico que no tiene ni de lejos la capacidad de un 

	

ordenador y no basta dar todos 	hechos...Lo esencial es cómo 
se relatan los acontecimientos. 

Es decir, para quienes defienden ese criterio de 

objetividad en la noticia, lo principal es que los 

acontecimientos se relaten sin predisposición a la 

manipulación dél 	mensaje, 	lo 	que i se 	denomina 	no 

intencionalidad, toda vez que se reconoce que inevitablemente 

hay una influencia psicológica en la redacción de la 'noticia,: 

marcada por la, ideología de cada .periodista: "La ideologIA¡ 

literalMente, es un sistema de ideas, un sistema de 

rePreSentaciones (mitos, imágenes, Conceptos)', que el hombre, 

refleja en sus actividades".16  

Entonces, algunos teóricos concluyen que la objetividad 

consiste en el  manejo no intencional'de la información, así 

como en la reproducción fiel de,  los hechos, declaracioneS y 

datos, con la abstención de  juicios  personales de quien 

elabora la nota informativa. 

El concepto de objetividad aparece estrechamente vinculado a la 
definición formulada inicialmente por WeStrley y McLean, entre 

15  ESCARPIT¡ Robert: Beeponeabilide&sociel del Lenguaje Periellatle9 
01 

16 TAUFIC, Camilo: Periodismo y Leche de ClaliSe: La ZnfOrmecido 
forme de Poder Político; p. 66. 
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mensaje-intencional y mensaje-no intencional...un determinado 
relato de cierto acontecimiento podrá ser considerado noticia, 
con toda precisión y justicia, lar sólo si se ha elaborado con 
una evidente no-intencionalidad. 

Esta definición de objetividad es conductista, es decir, 

se califica a la noticia como objetiva porque el informador 

tiene una actitud de no emitir juicio alguno sobre el 

mensaje. O sea, su conducta ante los datos que utilizará para 

su nota informativa, es la de transmitirlos tal cual los 

captó o le fueron proporcionados, sin importar si son 

parciales o están alejados de la realidad, 

Dicho criterio admite como noticia objetiva datos que en 

los hechos pueden ser falsos o subjetivos por su contenido, 

especialmente cuando la nota informativa se elabora con 

discursos y declaraciones. 

Así, "el periodista observa como sus heChod se vuelven 

opiniones"18  provenientes de SUS entrevistados, 

personalidades que emiten sus juicios públiCamente; Mismos 

que pueden ser mensajes retóricos y manipulados desde su 

fuente de origen, y que se transcriben como nota informativa. 

Y en tal caso su base es irreal y retórica. 

Lo anterior en México da pie para que se autoricen como 

noticias de primera plana declaraciOnes falsas,  e incluso 

cínicas, sin que casi nunca se corroboren con su 

17 MARTINEZ ALBERTOS, José Luis: La Noticia Y...,  obr. cit., . 

10 sm/TS, Anthony: La Geopolítica de la Información, P. 266. 
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contextualización (antecedentes y relación con otros hechos), 

con un reportaje o crónica de los acontecimientos. 

Atribuir a los medios impresos la autoridad decisiva sobre lo 
que es noticia, puede ser en muchos casos otorgarles carta de 
impunidad para comportamientos comunicativos de índole 
rnanipulatoria perjudicial.19  

Es común que cada párrafo de la noticia inicie o concluya 

con un "dijo", "señaló", "agregó", "apuntó" y demás 

sinónimos, sin que el nutriente de información apruebe o 

descarte lo expresado por el agente de opinión. 

Con ese sistema sólo se cubre el requisito de aclarar que 

no es el reportero quien emite los juicios, sino la persona o 

institución cuya fuente aparece, casi siempre en el lid o 

entrada de la noticia. La realidad pasa al último 

importancia. 

Esta clase de notas informativas son conocidas en 

plano de 

el argot 

del medio periodístico nacional como "declaracionitis", 

"notitis", o "el mundo de papel". 

Pues si bien, las declaraciones, entrevistas -'y hasta loa 

propios boletines, en muchas ocasiones, son origen 4e 

importantes anuncios noticiosos, es fácil que se trasladen al 

papel mentiras y mensajes retóricos, sin un marco de 

referencia que permita al lector tener los antecedentes y el 

contexto global de la informaálón, 

19  RIVADENEIRA ARADA, Raúl: obr., cit.,- p. .310. 
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Por ejemplo, la nota informativa de que se incrementó la 

riqueza nacional en 1992, al haber crecido el Producto 

Interno Bruto en 2.6 por ciento, ocupó los encabezados de 

casi todos los diarios capitalinos. Pero sin el detalle de 

cómo se distribuyó el ingreso, qué sector o clase social se 

benefició y la marginación en que sobrevive la mayoría de 

campesinos y asalariados, dio por resultado una información a 

medias. 

En tal caso, el recurso del "dijo", "señaló", "agregó", 

"advirtió", etc., es también un recurso del, periodista que 

significa "yo no estoy afirmando lo que aquí se escribe, sólo 

transcribo lo que la persona o institución cuyo 

aparece en el texto, así que si es Mentira o realidad ea otro 

problema. Yo cumplo con el principio de objetividad al poner 

exactamente lo que el vocero expresó". 

A tal punto es real esto que en un sinfín 

reportero sabe que el declarante o la 'fuente de información. 

miente y no obstante reproduce aus.palabrasi 

conseguir cualquier declaración, 'por 

de tener nota para cubrir el día,  

En la actualidad, para satisfacer el deeeo de dar la 
noticia...11eva a los informadores a inventarla, ya sea con 
interrogatorios a personajes importantes, atribuyendo interés 
butano a algo insignificante, completando hechos conocidos con 
detalles curiosos...notician que son = grabaciones de los 
periodistas más que reflejos de la realidad. 

20  ELMS HERAS, Alberto: , La informacOnu Anélipie de una Libiáad 
/sustrada, p. 92• 



Es aquí donde algunos estudiosos difieren y contradicen el 

criterio de objetividad conductista, el de la reproducción 

no-intencional, fiel de lo que se oyó, se observó, aislada 

del contexto, porque filtra la mentira, la retórica y la 

manipulación del mensaje. 

La retórica, entendida como el uso de la palabra para 

convencer o argumentar sin demostrar, es uno de los 

principales métodos de la desinformación, según María Fraguas 

De Pablo, en su Teoría de la Deoinformación. 21  por lo cual 

debería ser una preocupación básica de los periodistas 

librarse de servir como transmisores de ella y de ser 

comunicadores retóricos. 

Especialmente porque atenta contra el Derecho a la 

Información, puesto que el hombre es un ente pensante 

capacidad de conocimiento, an4lisil, y raciocinio; y 

información manipulada y retórica limita esa potencialidad, 

humana. La noticia basada en la retórica es unarnresión 

con 

1 

expresión como al derecho d tanto a la libertad de 

información. 

Desde 1923, Breton Hadden y  Henri Luce, investigadores de 

la Universidad de Yale, Estados Unidos, observaron'lo  

anterior y consideraron que era indispensable cambiar el 

21  FRAGUAS DE FAMA, María: Teorle.d• la perieforeación,:p.ss. 
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criterio de periodismo objetivo, restringido a la 

transcripción de datos y declaracicnes. 

Demostraron que contextualizar La información es el único 

mecanismo para acabar con su parcialidad, con la filtración 

de verdades a medias, mentiras despiadadas, de retórica y del 

manejo publicitario o propagandístico de la noticia. A esto 

se le denominó "una nueva dimensión de la noticia". 

En lo que las escuelas norteamericanas llaman una nueva 
dimensión de la noticia, los periodistas no sólo reproducen lo 
que ven y oyen, ejercen también una inVestigación sobre lo 
acontecido, porque los hechos no se producen descontextualizados 
de una realidad económica, social y politica concreta.22  

Recurriendo a la filosofía, se requiere inyectar a la 

noticia con la dialéctica de la vida, de la sociedad, de le. 

historia y de la naturalez¿L 

La dialéctica materialista es la ciencia de las leyes de. lee  

reciprocas concatenaciones de los fenómenos y su movimiento (en 
su espacio y tiempo, causa y efecto, necesidad y casualidad, 
contenido y forma, en lo singular y general y en 	daeap:dilo,  
histórico).23  

Es decir, la dialéctica materialista enseña que nada 

sucede en forma espontánea, aislada, sino' bajo ciertas 

circunstancias históricas y evolutivas, por determinadas 

causas, necesidades o intereses, que tienen sus propias 

consecuencias (efectos). 	Inclusc, hasta la casualidad,y el 

22  EAGOAGN Concha: Periodismo interpretativo, Hl Andlisis de Im•NotIola, 
P. 11. 

23 KoPNIN U., ̀ P.: Lógica Dialéctica, p. 97 

171 



lugar (espacio) son factores que influyen y determinan 

cualquier fenómeno natural o histórico-social. 

Federico Engels24  expuso su teoría en dos obras que hasta 

hoy son básicas para cualquier rama de la ciencia: Dialéctica 

de la Naturaleza y El Anti-Dühring,25 destacó 	que 	para 

conocer efectivamente la realidad es preciso observarla en 

todas sus facetas, en cada uno de sus vínculos, en sus 

desarrollo, en su movimiento, espacio y tiempo, descubrir la 

correlación de los hechos y demostrarlos. 

De esta forma, si bien no se llega a conocer el fenómeno 

que se estudia en su totalidad, por las distintas limitantes 

que pueda haber, por lo menos se minimiza el dogma, (la 

creencia a ciegas y equivocada), y hay mayor objetividad en 

el estudio del entorno: 

Tal criterio de objetividad exige documentación de 

noticia, memoria periodística, capacitación del reportero 

disposición de las empresas periodísticas a informar con 

verdad y con calidad, ya que en el afán por llenar planas 

24  Federico Engels y Carlos Marx rescataron la dialéctica griega.:  como 
método de pensamiento y análisis Y la combinaron'. 'con la teorfa 
materialista de la historia " y la naturaleza 'para :dar cOmo resultado',  el 
método de conocimiento de la realidad materialista dialéctico o su 'lógica 
dialéctica. 

25 En  La Dialéctica de la Nahuralsaa.  Engels '-expone' cuáles son las 
fuentes de origen de su método materialista dialéctico para el .análisis 
de la naturaleza, sus características y aplicación práctica. En El Anti. 
Dühring, detalla, además, la aplicación del materialista° dialéctico al 
análisis de la historia y sus fenómenos sociales, también conocido como 
materialismo histórico. 



los editores se interesan más por la cantidad de notas 

informativas que entrega el periodista que por su calidad. 

De suerte que si ocurriera -como sucede a menudo- que el 

presidente de la República asegura que su gobierno actúa en 

beneficio de la clase trabajadora de México, tendría que 

contextualizarse la nota informativa con datos sobre el poder 

de compra del salario en el sexenio actual, alimentación y 

satisfacción de necesidades básicas de obreros y. trabajadores 

del campo, huelgas declaradas inexistentes, topes salariale0, 

las medidas gubernamentales para beneficiar al capital -

especialmente al externo- a costa de eliminar contratos 

colectivos de trabajo, y la autorización del pago de sueldos 

ridículos, desempleo, papel del sindicalismo, etc., .,para 

corroborar o desmentir la afirmación del primer 

presidencial. 

Actualmente con la computarizáción 

periodísticas es técnicamente 

noticia, dada la posibilidad del 

archivo de referencia, 

C. Técnicas para el Análisis de. Mensajes' 

Las técnicas para el análisis de mensajes se dividen en 

dos vertientes, según Daniel .Prieto Castillo," las guslss, 

26  PRIETO CASTILLO, Daniel: Slomentos paxa el Análiálo di4Onsajea, 

mandatario 

de las redacciones 

viable contextualizar la 

acceso inmediato a un 
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son el análisis de contenido y la semiótica. 

El análisis de contenido es una técnica de investigación 

para, la descripción sistemática del contenido de una forma de 

comunicación en la que se mide la frecuencia con que aparece 

una palabra, signo, imagen, etc., con el propósito de 

cuantificar ciertas tendencias del mensaje. 

Sin embargo "se le critica a este método por prescindir 

del contexto. Además de que deja de lado el lugar que un 

signo o enunciado tiene en el texto".27  Por lo que, este 

autor, propone abordar el análisis de los mensajes con la 

técnica de la semiótica, que se ocupa del valor de los signos 

o enunciados por el marco social en que son concebidos. 

Esta técnica de análisis permite entender a, qué  se 

refieren los signos o enunciados y cuál es su contexto en los 

textos, discursos e imágenes que se presentan al perceptor., 

para determinar cuándo un mensaje se .elabora con recursos 

retóricos, con datos descontextualizados (Prieto Castillo los 

llama débilmente referenciales), distorsionados y falsos, 

Un mensaje es débilmente referencial cuando: 

-incluye poca información, presenta sólo dalos 
parciales . de algo; 
-se construye sobre la base de esterent¡pps;, 
-ofrece eleffientos verbales -o visuales—que distorsionan 
aquello a lo cual se hace referencia; -.:. 	• 	' 
-Enfatiza sólo una situación momentánea Como"si ella 
fuera la única válida

2 
 para entender toda esa 

situación en general. 

27  Ibídem, P. 44. 

28 Ibidem, p. 34. 
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Los elementos para el análisis de mensajes con la técnica 

de la semiótica son el signo, significante y significado; 

factores de los que depende el significado: denotación, 

connotación, texto y contexto o referencialidad, el valor del 

signo, los recursos del enunciado o signo; la señal y el 

símbolo; el texto y el discurso y el sintagma y el paradigma. 

1. Signo, Significante y Significado 

Un signo constituye la mínima unidad de sentido de un 

lenguaje, un signo verbal no aparece casi nunca solo, en las 

palabras la mínima unidad o el signo es el enunciado u 

oración. 

El significante es lo que captan los sentidos "nosotros 

hablamos en este caso de materia significante...dicha.materia 

signi.ficante es sinónimo de mensaje.,'.°. 9. la.  Materia. 

significante puede ser verbal (auditiVa 

verbal (imágenes, gestos). 

El significado es la imagen mental que se produce 

evoca a partir de la presencia del significante, 

interpretación del significante, 

El significado de las palabras, imágenes, sonidos 

gestos, depende de la denotación, connotación, texto 



contexto, referencialidad, intencionalidad y de las 

interpretaciones. 

a. La Denotación 

Es el significado más inmediato y textual de un signo o 

enunciado, es el significado del diccionario en el que 

también importa la circunstancia en la que aparece, la 

ubicación de la frase y hasta el tono de la voz. 

b. La Connotación. 

Es la significación "segunda" o doble sentido que se le da 

a un signo y a un texto, es la significación que se adquiere 

por los prejuicios, estereotipos, cultura o por hechos de la 

vida misma, como en el caso de la palabra indio que puede. 

tener la connotación de ignorante, pobre, feo, sin 

posibilidades de desarrollo, ete. 

}ay connotaciones individuales o socializadas, la primera 

es el significado que cada quien le da a un .eigno, la segunda 

es el que le da la sociedad como a las-  siglas . PRIgobierno, 

corrupción, etc. 

2. El Texto, El Contexto y El Factor Referencial. 

El texto es la combinación de signos o enunciados para 

trasmitir un mensaje o elaborar un discurso. 



contexto) 	para 	determinar 	su 	referencialidad 

contextualización. 

"El enunciado nos da siempre una cierta orientación para 

proceder a una confrontación con el contexto que 

Es en ese contexto donde se 

tratados"." 

Advierte que cuando un enunciado 'se' reduce a estereotibbi 

si uno no tiene claro a qué contexto alude, si uno no • es 

capaz de criticarlo mediante un proceso de contextualización' 

corre el riesgo de aceptar el estereotipo. 

El factor referencial del lenguaje 

indicación, explicación y valoraCión. 

El Contexto refiere las condiciones sociales en las que el 

texto adquiere su pleno sentido, los mensajes sin contexto 

(descontextualizados) o con pocas referencias contextuales se 

denominan por Prieto Castillo como "mensajes pobremente 

referenciales". 

En ese sentido indica que el análisis de mensajes debe 

situar el texto en un contexto, determinar su 

referencialidad, esa es la virtud de la técnica semiótica. 

Daniel Prieto Castillo recomienda que en todo enunciado o 

texto se tome en cuenta tanto lo dicho como lo no dicho y 

propone ese método (de lo dicho y lo no dicho, del texto y 



Un mensaje puede indicar algo de la realidad o de uno 

mismo, puede explicar las causas de algo. En este caso ofrece 

una mayor cantidad de información, aunque la explicación 

puede ser parcial, lo que se conoce como reduccionismo causal 

que se produce por ignorancia o por intento de manipulación 

de la información. 

La valoración es la importancia que se da a los signos o 

enunciados por su relación con otros signos y el lugar que 

ocupan en el discurso y la connotación que se les da. 

3. El Sintagma y El Paradigma, La Señal y El Símbolo 

El sintagma es la combinación y el orden en que aparecen 

los enunciados en el texto o discurse, en el que cada término 

debe su valor a lo que le.precede o antecede. 

El paradigma es la asociación de los signos por el sentido 

de éstos o su sonido, que constituyen los elementos_ 

esenciales del mensaje y que conforman el orden y las 

relaciones paradigmáticas. Esa asociación, depende de las 

condiciones sociales concretas, e la manera de interpretar 

la realidad. El análisis de las ,relaciones paradigmáticas 

permite reconocer la lógica que va determinando-  el orden del 

sintagma para poder interpretar el mensaje esencial de un'  

texto o discurso. 

La Señal es un tipo de signo o enunciado caracterizado por 

un mínimo de información, por una conformación ,Clata y 
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precisa y sirve para obtener del perceptor una interpretación 

o decodificación automática. 

El Símbolo es un signo o enunciado que se caracteriza por 

ofrecer mayor información, por requerir un contexto para ser 

comprendido y por exigir en su forma un mayor esfuerzo de 

interpretación por parte del perceptor para comprenderlo. 

4. Recursos del enunciado retórico 

Los recursos más utilizados en los mensajes retóricos y de 

difusión colectiva, según Prieto Castillo, son cinco: 

universalización o generalización, vía del ejemplo, 

despersonalización, inclusión, redundancia, expliCación 

parcial o reduccionismo causal. 

La Univertalización o generalización consiste en generar, 

una afirmación o una net:ración como si fuera una verdad en sí 

misma y ,englobara a todos los casos a los 

°todos los negros son vagos", lo cual conduce a 1 

tipificación. 

La vía del ejemplo consiste en sacar conclusiones Por 

analogía a partir de uno, o dos casos, Se claeifica,..a las 

personas o cosas por una acción,: o Por un' rasgo, se 

estereotipa para ofrecer verdades indiscutibles. 

La despersonalización hace que la 
	

afirmación y la  

negación aparezcan como surgidas de la nada o como si fueran 

leyes eternas, dos recursos gramaticales para esto son la 
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impersonal "se" y el verbo "haber" como "se considera que..." 

"se ha tenido que". 

La inclusión es el enunciado que se refiere al perceptor 

como parte de lo que se hace o hará, se dice o se dirá, para 

dar más fuerza a su expresión: "los mexicanos saldremos 

adelante", por ejemplo. 

La redundancia o tautología consiste en aquellos signos o 

enunciados que son reiterados para asegurar la comprensión 

del mensaje y/o la adhesión del perceptora La redundancia 

puede darse con el uso de las mismas palabras o con 

sinónimos. 

La explicación parcial o reduccionismo causal consiste en 

proporcionar sólo una parte de la información; aislada, sin 

un contexto, mecanismo que puede usarse para ofreder la parte 

más conveniente o favorable del asunto qne . ÉJe aborda. 



CAPITULO V 	LA TRANSCRIPCION DE DISCURSOS Y DOCUMENTOS 
RETORICOS EN LAS NOTICIAS DE EL UNIVERSAL, 
LA JORNADA Y EL FINANCIERO. 

Con el propósito de demostrar la descontextualización 

de la noticia y el periodismo de transcripción de 

declaraciones, discursos y datos 	retóricos, totalmente 

falsos o a medias, que se practica en los diarios capitalinos 

bajo el criterio de la "objetividad y oportunidad", se 

analizó cada una de las notas informativas de Carlos Salinas 

de Gortari y de otras fuentes, sobre salario y empleo, 

publicadas en la primera plana de El Universal, La Jornada y 

El Financiero, así como la importancia y el espacio que se 

les concedió. 

Se clasificaron y contabililaron las noticias basadas én 

la simple transcripción de declaraciones; de bolet41esy. 

discursos, así como de afirmaciones retóricas y aquellas 

que se documentaron y contextualizarbn. 

La determinación de si las noticias sólo se. limitaron o 

a la transcripción de declaraciones y documentos se bádd 

observar la fuente que se cita `en las notas 

analizadas y en que el reportero (a) se constriñe a poner en 

cada párrafo los verbos"'señaló",' "informó",  "exPlicó"$ 

"dijo", "sostuvo", "subrayó", "indicó" 'y sus sindphimos;',. 



proporcionar información adicional que haya obtenido de 

archivos u otras fuentes para documentar la noticia. 

Mientras que la clasificación en retóricas o 

contextualizadas se respaldó en un informe sobre la situación 

económica, los índices de salario y empleo que prevalecieron 

durante el quinto año del gobierno anterior. 

Dicho informe sirvió como contexto para aplicar el 

criterio de verdad que ofrece la lógica dialéctica: comparar 

lo que se dice o escribe con la realidad a fin de determinar 

si es falso, medianamente falso, verdadero o medio verdadero, 

lo cual equivale al método de la contextualización, de 10 

"dicho y lo no dicho',  o del enunciado "y su referencialidad 

que proporciona la técnica de la semiótica para análióis de 

mensajes.)  También se Observaron las relaciones 

paradigmáticas de las noticias sobre salario y emple0 y loa. 

recursos retóricos empleados 

donde se obtuvieron los datos 

informativas. 

Adicionalmente se  

en los discursos o textos de 

que dieron origen a esas notas 

Y contabilizó el número de reportajes 

crónicas publicadas sobre los temas señalados, en un intento 

por demostrar que el periodismo nacional se hace 

principalmente con notas informativas, mientras que los 

géneros de investigación periodística (reportaje y crónica 

PRISTO CASTILLO, Daniel: Rlementos Pare'-el. Anflieis de Nenaklesp 
63-64. 
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informativa) se emplean en mínima proporción, si no es que 

están en peligro de extinsión. 

A. Panorama Sobre Empleo y Salario 

El quinto año de gobierno de Carlos Salinas,de. Gortari se 

inauguró con la repetición de promesas incumplidas: 

crecimiento económico, generación de empleo, y recuperación 

del poder adquisitivo del salario. El proyectopara 1993,.del 

Plan Nacional de Desarrollo era lograr un', crecimiento  

económico del 3 por ciento, abatir la inflación a 

un dígito (menos del 10 por ciento),- 

trabajo y mejorar 

los asalariados. 

niveles de 

generar plazas de  

la capacidad de compra de los ingresas de 

De todo esto únicamente el segundo propósito se cumplió. 

Los demás quedaron en proyecto. Desde el primer  ala que 

Salinas de Gortari presidió al país hubo crecimiento 

económico aunque, con mucho, inferior al ̀,6 Por ciento armar 

que se planeó por el gobierno salinista e incluso en lo que 

se refiere a empleo y salario se manifestaron retrocesos. 

1. Crecimiento Económico 

Después del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado en el 

qUe el crecimiento económico fue casi nulo (1.1 Por cien1.0), 
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Carlos Salinas de Gortari proyectó en su Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994 un crecimiento económico del 6 por 

ciento anual durante su gestión. 

El analista del Instituto de Investigaciones Económicas de 

la UNAN, Jaime Bautista Romero señaló al respecto que es 

indudable que con Salinas de Gortari la economía volvió a 

crecer, "pero a un ritmo lento, lo que dio como resultado un 

incremento del Producto Interno Bruto (PIB)2  de 1989 a 1993 

de sólo 2.78 por ciento en promedio anual. Por tanto el 

crecimiento fue inferior al anunciado".3  

De acuerdo a datos publicados en los Cuadernos de 

Información Oportuna del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI),4  durante el quinto año de 

gobierno la economía registró un mínimo crecimiento del• 0.4 

por ciento debido a que en el último semestre de ese año 

registraron pérdidas las actividades minera, industrial, d 

la construcción y comercialturísticái el OeCtor.transPorte

almacenamiento y comunicaciones reportó menbr'erecimient0 q31 

un año antes. Los únicos sectores que informaron de ganancias 

2  Producto Interno Bruto es el nombre que en economía., redibe la 
producción global anual de un'sector de la:. producción o de toda la 
producción. 	• 

3  BAUTISTA ROMERO, Jaime: "La Poittlda Mcon404ca In ~40  durante-= el  
mexenio 1909-1991", en MOMENTO ECONOMICO, TIEc-UNAN,. 	Noviembrw. 
Diciembre, 1994, p.25. 

4  'Actividad Económica, Cuadernos de Información Oportuna, INEGI, No. 263, 
febrero, 1995, p,4. 
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anuales con respecto a 1992 fueron el de electricidad, agua 

y gas, agropecuario-silvícola-pesquero (si bien en el segundo 

y cuarto trimestre este sector tuvo pérdidas), servicios 

financieros-seguros- bienes inmuebles y servicios comunales-

sociales-personales. 

Como se observará en el cuadro 1, el gobierno salinista 

nunca cumplió con su meta de hacer crecer la economía a un 

ritmo de 6 por ciento anual, aunque en sus primeros años 

reportó mejor comportamiento. 

Desde 1992, con la política de "apertura de fronteras" se 

empezó a notar marcadamente lo que se llamó la desaceleracidin 

económica, la cual desde un año antes se manifestaba en el 

sector de la industria manufacturera (uno de los principales 

generadores de empleos), en el agropecuario-silvicola7 

pesquero, y minero. 

Además en ningún año se cumplió la meta de ,alcanzer un 

crecimiento económico anual del 6 por ciento. El nivel del 

PIB más cercano al propósito fue logrado'en 1990, luego fue 

descendiendo a 3.6 en el siguente año, 2.8 para 1992 y el 

casi nulo 0.4 de 1993, para obtener un crecimiento económico 

promedio hasta el quinto aflo de gobierno de 2.9 por ciento, 

lejos del objetivo trazado en el Plan Nacional de Desarrollo 

de parlos Salinas de Gortari. 
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CUADRO 1 
PRODUCTO INTERNO BRUTO ANUA!, Y POR SECTORES 

Alto Total+ a/ b/  d/ d/ a/ 1/ g/ h/ i/ 

89 5 049 3.3 -2.8 -0.6 7.2 2.1 7.7 3.8 4.1 2.9 1.4 

90 5 276 4.5 6.8 2.8 6.1 7.0 2.9 4.1 6.7 3.8 1.8 

91 5 468 3.6 1.1 0.8 4.0 2.4 2.7 4.3 5.8 3.8 3.7 

92 5 619 2.8 -1.4 1.8 2.3 7.8 3.0 3.6 7.6 3.7 0.6 

93 5 644 0.4 1.8 1.1 -1.5 3.1 3.9 -1.2 2.4 4.9 1.1 

Cifra anualizada en millones de nuevos pesos a precios de 
1980 
4/ sector Agropecuario, silvícola y pesquero 
b/ sector Minería 
0  sector Industria Manufacturera 
d/ sector Construcción 
0/ sector Electricidad, gas y agua 
1/, sector Comercio, restaurantes y hoteles 
1; :111 1 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
i/ sector Servicios comunales, sociales y personales 

Liberalización Económica e Inversión Externa 

Una de las propuestas del gobierno salinista 

supuestamente, acelerar el crecimiento económico y generar 

empleos fue la apertura económica `y la atracción despitaled. 

externos para la inversión, sin eMbargo en esos dos: puntod 

también hubo frustración, pues con la liberalización. del 

comercio (que se tradujo en el Tratado de Libre Comeúclo) 

la invasión de mercancía del extranjero se.  desactivaron ramos 

importantes de la producción nacional, como el e9roPecuario Y 

a. 



en siete de las 25 ramas de la industria manufacturera, 

mientras que en otras 9 no hubo crecimiento. 

Según un estudio elaborado conjuntamente por las cámaras 

nacionales de la industria textil, del calzado, del vestido y 

del juguete, en esos cuatro ramos productivos se perdieron 

250 mil empleos, hasta mayo de 1993, por la apertura 

indiscriminada de fronteras a la competencia de mercantil, 

que generó la contracción productiva y el cierre de empresas. 

Por el desplazamiento de productos extranjeros, según la Cámara 
Nacional de la Industria Textil, del calzado, del vestido y del 
juguete...en el ramo de la industria del juguete se han perdido 
10 mil plazas...en el vestido y textil, 180 mil empleos...en la 
industria del calzado han sido 60 mil empleos...5  

La advertencia de la desocupación que ocasionaría el libre 

comercio la habían hecho los dirigentes sectoriales 

empresariales y sindicales desde que tomó relevancia 1 

apertura económica en 1986-1988, con la entrada de productos 

orientales de baja calidad, que .abarrótaron el mercado. 

mexicano. Alberto Gott Trujillo, dirigente sindical 40  la CTM.  

en la industria textil, advirtiÓ en múltiples:declaradiongs 

de prensa sobre los efectos negativos la preduCciÓn y empleo'.  

del ramo por la apertura comercial. 

()Seer Vázquez Bustamante, preaidente de laC4Mara:Nacional,  

de Tndustriales de la Leche, se quej6 de que alrededor,:de 

5  CERON, Javier: We Han Perdido 250 mil Empleos por Apertúra Xconómica•, 
EL UNIVERSAL, México, 11 mayo, 1993, pp, 
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un centenar de empresa mexicanas del ramo lechero "en los 

últimos anos han sido afectadas o desplazadas por las 

importaciones 	de 	productos 	lácteos, 	principalmente 

europeos".6  

En general en el sector agropecuario hubo retrocesos por 

la política de liberalización económica, de apertura 

comercial o modernización económica puesta en marcha desde 

1983 y con mayor vigor a partir de 1987, si bien hubo cierta 

recuperación zigzagueante en la administración de Salinas de 

Gortari. 

Al respecto el Coordinador del área de Estudios 

Prospectivos de la Estructura Económica de México, del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, José Luis 

Calva en su análisis sobre los' "Efectos Generales de la 

Estrategia Neoliberal Observados 

destacó que la apertura comercial hizo descender los precios 

reales de numerosos productos agrícolas. 

Subrayó que entre 1981 y 1993 la caída 

reales .agropecuarios afectó particularmente 

de granos, -respecto 'a los precios de las materias primas de 

la actividad agrícola: del maíz diominuyó 49.1 por ciento, 

frijol 41.7 por ciento, y del  trigo 38.2 por ciento. 

6  Conferencia de prensa que ofreció Oscar VázqUez Bustamante, 'en marzo de 
1994 en un hotel de la zona rosa de la ciudad de México, con motivo de eu 
toma de proteeta como presidente de la Cámara Nacional.' de InduetriaIes de 
la Leche. 

de los 

productos 



En valores per cápita, la producción agrícola (Producto Interno 
Bruto) en 1992 resultó 18,5 por ciento inferior a la de 1981; la 
producción pecuaria declinó 14.1 por ciento; la producción 
forestal bajó 17.1 por ciento; la producción de carnes disminuyó 
17.8 por ciento; la de leche se redujo 20.1 por ciento y la 
producción forestal maderable cayó 31.2 por ciento.? 

b. Inversión Externa 

El incremento de la inversión externa fue una realidad. 

Según un cálculo de la empresa consultora Macro Asesoría 

Económica, desde 1989, año en que el país abrió sus puertas a 

capitales externos, con la entrada en vigor del Reglamento de 

Inversiones Extranjeras (mismo que se hizo Ley casi sin 

cambios a finales de 1922), el ingreso de capitales del 

exterior aumentó 5.3 veces. 

CUADRO 2 
INVERSION EXTERNA* 

Periodo 	En el Ano 

1989 	 2,913.7 
1990 	 4,978.4 
1991 	 9,897.0 
1992 	 8,334.8 
1993 	 15,617.0 

2,913.7 
7,892.1 

17,789.1 
26,123.9 
41,740.9  

27,001.1 
31,979.5 
41,876.5 
50,211.3 
65,828,3 

Fuente:El Financiero, julio 25 de 1994. 
+En millones de dólares 

7  CALVA, José Luis: :Mtaaonee y :Principios de ,une Politica :Agkaole, 

Integral IncluYenta de loa Campeeinow., .análiái0; 1993, :Iiiátittitb'.dit 
Investigaciones Económicas de la UNAN, Méxice, 	• 



inversión externa del mercado de valores se orienta a la 

especulación y no a la inversión".8  

Mientras que en el sector servicios aumentó la inversión- foránea 
de mil 500 millones de dólares en 1907'. a 5 milmillones de, - 
dólares (md) en 1992, en el sector industria de la 
transformación descendió de 2 mil 500"md a mil 500 	sea,' 
no existe una sólida base productiVa agropecuaria 'e industrial: 
que diera como consecuencia la fortaleza del—consumo.' y los,  
servicios,,; as tendencias de le inversión extranjera nos. 
conducen a proeequir en el subdesarrollo....9  

Asimismo un reporte del Banco de México y la Comisión 

Nacional Bancaria dieron a conocer, que la explosión de la 

cartera vencida, es decir la insolvencia para el pago d 

créditos de los deudores, había llegado a 31 mil 359 millones.  

e MARTINEZ GONzALEZ, Ma. de - Lourdes: 'Sólo en Areaa Prlor40eriaa Para 
latranieroa Pluirá Capital Paterno, -Notimexi.México, 6-de febrero 1993, 
cable noticioso. 

9  Ibídem. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial señaló en 

un boletín de prensa que de lo captado en ese plazo el 55.7 

por ciento fue inversión externa directa a empresas, mientras 

que el 44.3 por ciento se dirigió a la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

Sin embargo, el investigador del Instituto de Economía de 

la UNAM, Raúl Ornelas advirtió que en ese logro hay un foco 

rojo; el capital foráneo se orienta sólo a aquellas áreas 

productivas 	que 	son 	rentables 	internacionalmente 

"especialmente se ha canalizado al sector servicios y a la 

Bolsa Mexicana de Valores,..el gran problema es que la 



de nuevos pesos en el primer semestre de 1993, un incremento 

de 130 por ciento respecto al mes de agosto de 1992. 

El banco central destacó que debida a los altos intereses, 

entre otros factores negativos de la economía, provocaron que 

la inversión fija bruta de capitales productivos creciera 

apenas 1.8 por ciento entre enero y abril de 1993, contra un 

12 por ciento reportado en 1992 y 14 por ciento en el mismo 

periodo de 1991, o sea hubo mínima inversión para la 

generación de empleos. 

Por ello Manuel Gollás, investigador de El Colegio d 

México, afirmó que uno, de .los logros innegables de 1 

política económica de la administración de 	'S Carlosalines 

1J Gortari fue disminuir la inflación del 52 por cient:o, 4ua 

registró en 1988, a principios de ese sexenio, a 8 por ciento 

en 1993, pero 	costa de "la drástica disminUCión del 

crecimiento de la economía, de los 'salarios reales del 

ingreso per Cápita y del nivel de vida de le Poblaciónn t i°  

así como del desempleo. 

2. Empleo 

En su discurso de toma de posesión Carlos Salinas 'de  

Gortari planteó la necesidad de generar empleos rpara el 

lo Gnus, Masuel: 	ilotabilidad a Como do lugar", análisis, COlsgtódó• 
MéxicP, México, 1994, p.37.. 
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millón de jóvenes que cada año se integran a la demanda de 

trabajo en el país. 

Pero del dicho al hecho hubo un gran trecho, ya que de 

acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 

el número de nuevas plazas de trabajo creadas en loe primeros 

cuatro años del gobierno salinista apenas llegó a un millón 

200 mil plazas, un promedio de 291 mil 750 ocupaciones. 

Mientras que en 1993, se reportó una pérdida del 1.3 por 

ciento de las mismas (-1.3%). 

Por lo que Mario Zepeda .lartínez, académico del Instituto 

de Investigaciones Económicas de la UNAM afirmó que la 

administración de Salinas sólo cubrió una quinta parte de 

las necesidades de ocupación del país.11  

Para el Instituto de Proposiciones Estratégicas; A;C.,, 

órgano de análisis de la Copermex, en ese periodo se crearon 

2 millones 26 386 plazas nuevas, de cualquier manerw.sería:. 

una tercera partede lo propuesto por el gobierno de Salinas. 

Ante la evidencia, Carlos Salinas de Gortari intentó 

justificar la situación en su tercer informe de gobierno 

...El país aún enfrenta fuertes rezagos en materia d 

empleo...en aquellos rubros de la economía donde se ha 

avanzado en el proceso de modernización industrial e ha  

11  ZEPEDA MARTINEZ, Mario: 9Indernimmo. Neoilberal Mexicano: lento a. 
Inequitativo (Balance de un dexenio)', en moMasTescolomxco,' ibídem, P,  - 
6. 
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logrado incrementar la planta laboral, por el contrario, en 

donde no se ha transformado tecnológicamente, se registra 

eliminación de puestos de trabajo...".12  

Sin embargo en un estudio que José Luis Romero Espejel, 

analista empresarial, elaboró para la Confederación Nacional 

de Cámaras Industriales (Concamin) sobre "El Empleo en la 

Industria Manufacturera", destaca que en lo que se refiere a 

ese sector (que es el segundo generador de empleo en México, 

después del sector servicios) el rezago en la generación de 

empleos se explica por el hecho de que ante la crisis y la 

necesidad imperiosa de modernizar la planta productiva -la 

transformación tecnológica como le llamó, Salinas7, la 

expansión de la producción se fincó en una disminución de la 

fuerza de trabajo. 

Agregó que a pesar de que el crecimiento económico tuvo 

una evolución satisfactoria en  los Primeros años del sexenin 

salinista se constata una Pérdida relativa en la 

participación del personal ocupado en la industria 

manufacturera respecto al total nacional, 

Entre 1986 y 1991 el empleo manufacturero pasó de 11.1 a-10.0% ' 
del total nacional, Pero, a juzgar por la evolución de los 
indices de personal ocupado en ,1992 y en el primer bimestre de 
1993, dicha participación ha disminuido todavía nléS,  ya que, en 
1992, el indice decreció en 3.9% respecto al prevaleciente en 
1991, y para el primer bimestre de. 1993 cayó 7 por ciento 
respecto al del mismo periodo de 1991.13  

12  *Informe de CBQ Consolidar Eje de infornazdón, Cr4416 ,2<d8t 14 Reonoglav , LA JORNADA, México, 2 de noviembre, 1992,. pp, 

13  ROMERO ESPEJEL, José Luis: "MI Selle° en le industria Manufacturera', 
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La tasa de crecimiento anual de personal ocupado en la 

industria manufacturera total se estancó en 1990 y, durante 

los dos años siguientes y los primeros meses de 1993 -añade 

el estudioso- aceleró su caída. Entre 1987 y el primer 

bimestre de 1993 los empleos manufactureros perdidos fueron 

71 mil 933. 

José Luis Romero Espejel señaló que la gravedad del 

problema se evidenció aún más al comprobar que los empleos 

perdidos entre el segundo semestre de 1992 y el primer 

bimestre de 1993 sumaron 32 mil 655 plazos, gen. sÓlo ocho 

meses se liberaron más empleos que en los cinco años y medio 

previos". 

Con lo cual el promedio del Personal ocupado en las 9 

divisiones del sector manufacturero pasó de 912 mil 769 

personas a 876 mil 087 plazaá para el primer bimestre d 

1993. 

Las divisiones más afectadas por el desempleo fueron la 

textil, prendas de vestir e industria del cuero, de la  

Madera, minerales, metálicas básicas y de  

, químicas. Sólo la de alimentos, bebidas-tabaco y otras;  

industrial generaron ocupaciones. Las divisiones de productos 

metálicás, maquinaria y equipo y otras creció el personal'  

obrero, pero se despidieron empleados.: 

análisis, cONcAmiN, 1993, p.11. 

194 



De los 71 mil 993 trabajadores desocupados en el sector 

manufacturero el 79,9 por ciento fueron obreros (57 mil 368) 

y el 20.3 por ciento Fueron empleados (14 mil 625), según el 

estudio elaborado para la Concamin. 

Para la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el 

número de empresas del sector manufacturero cerradas ascendió 

a 455 en todo el país en el segundo semestre de 1992, 

provocando 107 mil 500 despidos, mientras que un estudio 

conjunto que elaboraron las cámaras nacionales de la 

industria textil, del calzado, del vestido y del juguete se 

perdieron un total de 250 mil empleos en esas divisiones. 

Para Héctor Larios Santillán, ex líder de la Coparmex, en ese 

periodo se contabilizaban 100 mil plazas perdidas en las 

manufacturas. Las cifras diferían, pero la coincidencia de 

que se agudizó el desempleo fue general. 

Un documento sobre "El Empleo en México. Verdades  y  - 

Desafíos" ,14  elaborado por el Instituto de Proposiciones 

Estratégicas, A.C., centro de análisis de la Coparmex, señale 

que entre 1988 y 1993 el número de empleados del sector 

comercio se elevó de 952 mil 977 a un millón 206 mil 

trabajadores, en tanto que en el sector servicios Fe pasó de 

990 mil 854 a un millón 585 mil 292 plazas. 

14  SOUSA VIDAL, Alejandro y MACIAS SANTOS, Eduardo;' "Xl empleo elwAráxilwo 
Verdades y Desafloe", Instituto de Proposiciones 'Estratégicas, 
1994; págs.. 51-60.  

195 



Mientras que en el 	sector de Minería y Extracción de 

Petróleo se perdieron 117 mil 569 plazas, al pasar de 225 mil 

827 a 108 mil 258 empleos. En el sector Electricidad se 

eliminaron 5 mil 693 ocupaciones, al pasar de 119 mil '099 a 

113 mil 406 empleos; en el sector Comunicaciones se ganaron 

10 mil plazas al elevarse de 104 mil 510 a 115 mil 263. En el 

sector Servicios Financieros, de Seguros y Fianzas sólo se 

reporta el dato de 1993 con 263 mil 424 plazas. Y finalmente 

para el empleo gubernamental se afirma que el número de 

ocupaciones aumentó en ese periodo en 470 mil al sumar un 

total de 2 millones 794 mil personas como empleados del 

gobierno. 

Para diciembre de 1993 las cifras proporcionadas en los 

cuadernos de información oportuna del INEGI señalaron que 

el ramo de la Construcción se empleaban un millón 137 mil 341 

trabajadores, de los cuales apenas 286 mil 579 eran. 

permanentes y el resto eventuales. Es decir, la calidadAel 

75.5 por ciento de las plazas generadasen el sector -eraAe' 

subempleo. 

Por lo' cual la alternativa 

construcción de 300 viviendas y carreteras, que'brindóiCarlos 

Salinas de Gortari, durante los primeros días de enerode.  

1993 para subsanar el 'problema de desempleo en el'país. era 

sólo un paliativo. 



Finalmente, en el sector agropecuario, pesquero y 

silvícola, se calcula que la Población Económicamente Activa 

asciende a 9 millones 845 mil personas, de las cuales 5 

millones 689 mil demandan empleo como jornaleros, entre 

quienes apenas el 1.5 por ciento tienen ocupación fija, o sea 

alrededor de 054 mil personas. 

Al respecto en el "Foro de Consulta Popular sobre 

Incorporación Productiva al Trabajo", organizado por la 

Universidad Autónoma Metropolitana, al abordar el tema de las 

formas de trabajo en el campo se estimó que los poco más de 5 

millones de jornaleros agropecuarios, silvícolas y pesqueros 

no trabajan ni 100 días al año, normalmente ganan el salario 

mínimo y carecen de prestaciones, por-el caracter eventual de 

su trabajo. Eso aunado a la 	incapacidad del sector para 

generar trabajo remunerado, sigue obligando á su mano de obra 

disponible a emigrar a 

Unidos. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por 

el INEGI en 1991, la Población Económicamente Adtiva -(PEA) en 

México asciende a 31 millones 229 mil 48 personas con una 

tasa de desempleo abierto del 2.7 por ciento, que se elevó a 

2.9 por ciento un ano después y a 3.5 por ciento en 1993. 

Eso significa que de 843 personas que se considerarían 

totalmente desempleadas en 1991, la cifra ascendió a un 

millón 93 mil 16 desocupados reconocidos oficialmente. 

las ciudades del país o a Estados 
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El número de asalariados cotizantes al IMSS disminuyó de 

8.5 millones de personas en 1992 a 8.3 millones en 1993. 

Cabe aclarar que en el índice de desempleo abierto el 

INEGI no contempla a quienes tienen algún tipo de ingresos, 

aunque éstos provengan de la venta de chicles, de limosnas, 

de limpiar parabrizas, de lanzar fuego, de cantar en el metro 

o hacerla de saltinbanqui y payacito en algún semáforo. 

Ya que el subempleo está registrado en otro índice que se 

conoce como Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (TOPO),  

el cual también aumento, pues según las propias estadísticas • 

del INEGI el 20.8 por ciento de la Población.Económicamente 

Activa obtenía sus ingresos del subempleo en 1991, cifra que 

se elevó a 21.65% un año después y a 23M- para 1993, • Es 

decir, de alrededor de 6 millones y medios de personas. que 

se encontraban subocupadas en el año de referencia se pasó a 

7 Millones 338 mil, según los datos oficiales, 

Por lo que las cifras oficiales señalan que la demanda 

insatisfecha de empleo (que contempla tanto'a los que carecen 

por completo de plaza de 

encuentran subeMpleados y, con 

por ciento de la Población 

millones 200 mil personas. 

trabajo, como a los que se 

bajos salarios) asciende al 26 

Económicamente Activa, casi 8  

Por lo que se refiere a la, industria maquiladora generada 

en su mayor parte por capital extranjero 'y que de 1972 a 1993 

se incrementaron de 247 a 2 mil 173 establecimientos, 
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de mayor campo de explotación laboral, social 

política.., 11,15  

3. Salario 

El discurso repetitivo de Carlea Salinas de Gortari en 

relación con los salarios durante todo, 1993 fue que'` el 

salario real en el sector manufacturero se 

primeros cuatro anos de su gobierno en- 20 por Ciento, 

mientras que en los servicios el incremento fue del 12 por 

ciento y 6.7 en el salario mínimo, hubo "salarios reales 

crecientes" afirmó; asimismo para el mandatario el porcentaje 

de empleados con salario mínimo se había reducido en 13 'Por 

ciento de la Población Económicamente Activa y el abatimiento 

15  LOVERA, Sara: wpziportan Maquiladoraa 98.24 do nummoto, LA 'JORNADA, 
México,' 25 de octubre, pp. 

instalados principalmente en las ciudades fronterizas del 

país y promocionadas por el gobierno mexicano como 

generadoras de empleo, absorben al 5 por ciento de la 

Población Económicamente Activa, es decir poco más de un 

millón 600 mil trabajadores, especialmente mujeres. 

Aunque una investigación de la UNAM reveló que "...Los 

salarios de las maquiladoras de exportación son inferiores al 

promedio de manufacturas...Poco más de medio millón de 

trabajadores mexicanos de la industria maquiladora instalada 

en la frontera norte, hace más de 3 décadas, ha sido objeto 



de la inflación había sido un medio para fortalecer el poder 

adquisitivo de los trabajadores a través de los pactos 

económicos. 

Pero los analisis detallados sobre eme tema advierten 

sobre la pérdida real del poder adquisitivo de los salarios, 

que desde 1983 habían tenido incrementes por debajo del 

índice inflacionario. 

Incluso las cifras oficiales de la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos (CNSM), en su informe de 1993 acepté que la 

caída del poder adquisitivo de ese ingreso fue de 30:9 por 

ciento, durante los primeros cinco. años del gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari, en el que tuvieron vigencia loa 

'pactos económicos" para abatir la inflación. 

A pesar de los incrementos aprobados, la pérdida de la 

capacidad de compra del salario mínimo fue - de 8.4 'por ciento 

en 1989, 12.6% en 1990, 5.81 en 1991-,'3.3% en 1992 y 

en 1993, según el reporte de la CNSM. En suma el poder 

adquisitivo de ese ingreso cayó en más del 31.8 por ciento en 

los primeros cinco años de gobierno 

Con lo que las propias cifras oficiales desmintieron la 

afirmaciÓn de que el ingyeso mínimo se había recuperado en 

6.7 por ciento durante la administración de Salinas de  

Gortari, como lo afirmó el propio mandatario, 

16  Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 'Infoime Anual 1493, p. 109-111' 



La 	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que se 

integra con representantes patronales, laborales y 

gubernamentales, se encargó de aclarar que el índice de 

trabajadores que ganan el sueldo mínimo no se había reducido 

del 24.3 al 13 por ciento de la Población Económicamente 

Activa, sino a 15.7 por ciento entre 1989-1993; es decir, 

aproximadamente 3 millones 553 mil 852 personas empleadas 

principalmente en la agricultura y ganadería, el ramo de la 

construcción, servicios de limpieza, servicios sociales; 

comercio, industrias extractivas, de la transformación, 

transportes y telecomunicaciones, recibían el sueldo base 

hasta ese año. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

Informátical7 destacó que de los aproximadamente 16 millones. 

524 mil 280 trabajadores que reciben falario por,,su trabajo, 

12.6 por ciento ganan menos de un salario mínimo por jornada, 

o sea 2 millones 852 mil 136 ocupados y 20 Por  ciento del 

total de asalariados carece de Prestaciónee, 3  millones 304 

mil 856 personas. 

Respecto a la caída del poder de compra de los asalariados 

José Luis Calva investigador universitario concluyó: 

Los salarios mínimos sufrieron una reducción casi ininterrumpida' 
a lo largo de once años del modelo neoliberal,:hapta representar 

17  Cuaderno de Información Oportuna, ibidem, p.57. 
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menos de la mitad (40.8%) del poder adquisitivo que tenían en 
1982; los salarios contractuales tuvieron una disminución 
igualmente vertical hasta perder 55.2% de su poder de compra, y 
el deterioro de los salarios manufactureros...a pesar de su 
ligera recuperación en años subsecuentes (a 1988), eón son 19.4k 
inferiores a los de 1982.18  

Como un recurso para demostrar el aparente éxito de su 

política antiinflacionaria Salinas de Gortari insistió en que 

entre 1989 y 1992 el salario real de los trabajadores del 

sector manufacturero se había incrementado 28 por ciento. 

Afirmación que una investigación de la Confederación 

Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), sobre la 

industria manufacturera, desmintió, al advertir que entre 

1988 y 1992 el salario real de los obreros que trabajan en 

ese sector apenas creció en 3.9 por ciento, mientras que de 

los empleados (denominados sueldos) se obtuvo una tasa de 7.7 

por ciento en promedio para 7 ramas, 13.1 por ciento para la 

división de alimentos, bebidas y tabaco, y 0.6.  por ciento 

para las industrias metálicas. básicas. 

Aunque aclara que al integrar las prestaciones el panorama pintó 
mejor para las remuneraciones del sector en,  el periodo 
mencionado.s1 índice de remuneraciones es un concentrado que 
incluye sueldos a eMpleádos, salarios a obrerós 
prestaciones...El Indice. de remuneraciones pasó de 	72;2' 
por 	ciento, es decir, en el transcurso de.  cinco :.años se han 
ganado 13.1 puntos porcentuales en las' remuneraciones, .se 
advierte que esta relativa recuperación no ha 'sido slifiCiente. 
para alcanzar el poder adquisitivo que los trabajadores,tenilp 
en 1980.19  

18  CALVA, José Luis: "La Deuda Social Heredada por el Nuevo comerno:y.1¡ 
propuesta Preeidencial de Bienestar para Todos", en MOMENTO NCONOMICO, 
IIEc-UNAN, México, enero-febrero de 1995, No.77, p.29.  

19  ROMERO ESPEJEE, José Luis: ibidem, p. 22.  



Al respecto el analista Alberto Arroyo, subrayó que lejos 

de crecer el salario de los trabajadores de las manufacturas 

de lana perdieron 17.3% de su poder adquisitivo entre 1989-

1991, los de la seda -14.4%, del algodón en -13.6% y de los 

de encajes y cintas en 10%. 

En el sector formal de la construcción perdió (el salario) 7.7 
por ciento. Dentro de la industria el único sector del que 
contamos con información en el Anexo del informe presidencial en 
que hubo aumento del salario real, es la maquila.Su salario 
promedio en 1989 aumentó en términos reales en un 16.85 por 
ciento, pero dicha tendencia sólo se cumple en el primer ano.0 

De acuerdo a su investigación los salarios para 

trabajadores que tienen contrato colectivo de trabajo 

(contractuales) no subió en .términos reales. En 1989 perdió 

3.13 por ciento de su poder adquiáitivo en 1990-,decreció 7.26 

por ciento, en 1991 se elevó 4.39 Por ciento, para actiMUlar 

en el período 6.22 por ciento de pérdida - real-  40. Pelerid:-. 

contractual, lo cual obedece a los topes salariales por: 

debajo del nivel de la inflación, impuestos por el 'gobierno, 

ya que su política salarial durante el sexenjo saliniete  fue  

la de contraer los salarios como un método para reducir la 

inflación, hacer competitivas las exportaciones y atraer la 

inversión extranjera. 

En términos generales la CTM planteó que mientras 'que en 

Estados Unidos y Canadá se canaliza el 35 por ciento de la 

20 ARROYO, Alberto: .21 salario Real 1989-1992., en TRABAJO Y DEMOCRACIA 
HOY, México, No, 11, enero-febrero de 1993, p. 12. 



inversión a salarios, en México apenas se orienta el 4 por 

ciento. 

De todo lo cual se concluye que la retórica de Carlos 

Salinas de Gortari en relación a los factores salario y 

empleo, durante 1993, consistió en festejar logros nunca 

alcanzados u obtenidos parcialmente en algunos sectores, pero 

los celebró como si fueran triunfos generales. 

No obstante, como se verá en las siguientes páginas, la 

transcripción de esa retórica fue constante en las primeras 

planas de los diarios analizados y hubo pocos intentos por 

corroborar en la realidad esas declaraciones. 

B. Análisis de las Noticias Publicadas Sobre Salarió y 
Empleo. 

A continuación proporcionamos dos ejemplos del análisis 

de las noticias sobre salario y empleo de El umiversal, 

jornada y El Financiero. Es pertinente aclarar que las notaw.. 

informativas analizadas pueden tener otros datos, pero 

nos abocamos a la parte en que se abordan los temas 

señalados. Posteriormente damos los resultados globales del 

estudio de todas las noticias que se publicaron sobre,ese 

tema durante el quinto año de gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari (noviembre de 1992-octubre de 1993), lo cual es la 

comprobación de la presente tesis. 
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El primer paso fue obtener las relaciones o claves 

paradigmáticas, para luego proceder a analizarlas bajo el 

criterio de verdad o el método de la contextualización de los 

enunciados y posteriormente observamos los recursos retóricos 

de los mismos. 

Por la amplitud que tienen las noticias que escogimos 

como ejemplo se incluyen en un anexo al final del capítulo y 

sólo transcribimos los párrafos textuales en los que se 

abordan los temas que nos interesan y que usaremos como 

sintagma. 

Ejemplo 1 

"ESTA VIGENTE NO TIENE POR QUE SER MODIFICADA LA LFT", 
encabezado de noticia principal de la primera plana con pase 
a la página 4, El Universal, 25 de febrero de 1993, firman 
Fidel Samaniego y Carlos Velazco: "Ante la cúpula cetemista, 
Carlos Salinas de Gortari afirmó que la Ley Federal del 
Trabajo está vigente, es de avanzada, ,'y no tiene por qué 
modificarse, 'haremos que se aplique mejor en el terreno de 
los hechos' sentenció. Aseguró también que México no entrará 
al TLC con mano de obra barata..,'Nosotros no propondríaMos 
ninguna acción que significara detrimento de lo alcanzado por 
lea luchas sociales de los mexicanos' .Salinas de Gortari 
contestaría también a una afirmación de la CTM, que ayer no 
se expresó ante él, pero que estaba presente, en el sentido 
de que hoy la situación para los trabajadores es peor a la de 
1982. Recordó el Mandatario que en aquel año la inflación 
fue de 98.9%, por lo que 'tenían razón las familias de los 
trabajadores' con su inconformidad; en 1987, apuntó, la 
inflación se acercó a 200% y las familias trabaladoras otra 
vez tenían razón, había que combatir a fondo el alza excesiva 
de dos precios, Luego expresaría 'si bien no hemos terminado,'  
hemos avanzado', porque el año pasado dicho Indice fue del 
11% y se busca que sea todavía menor para fortalecer así, en 
los hechos, el salario real de los trabajadores. Un mensaje 
de Carlos Salinas de Gortari ante esa jerarquía cetemista de 
dos caras, de dos discursos, ausente en el acto la crítica, 
los fuertes conceptos contenidos en el informe anual de la 
central, se escucharon a cambio las complacientes, reverentes 
palabras de José Ramírez Gamero...fue la reunión inaugural de 



1. La Ley Federal del Trabajo está vigente, no necesita 
modificación porque es una legislación de avanzada y se 
aplica en los hechos ya que la autoridad así ].o exige; 

2. Rechazo al Tratado de Libre Comercio con mano de obra 
barata; 

3. Reducción de la inflación a 11% en 1992, luego de, que en 
1982 fue del 92% 	y en 1987 del .200Y, lo qué significó 
fortalecer en los hechos el salario real de los trabajadores.. 

Confrontaci6n con la realidad por el método 
contextualización o referencialidad del enunciado, 
dicho y lo no dicho, por Carlos Salinas de Gortari: 

1. El discurso del ex presidente, convertido en noticia, no 
dice que La Ley Federal del Trabajo no necesitaba modificarse 
porque en los hechos estaba siendo alterada por las mismas 
autoridades laborales. Baste recordar que el primer año de 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari se inauguró,  con el 
despido masivo de 450 trabajadores de Ford que'deMandaban su 
derecho a elegir libremente representación sindical, siguió 
con el despido de 400 trabajadores de la cervecería Modelo, 

los trabajos de la 115 Asamblea General Ordinaria de la 
Confederación de Trabajadores de México...el discurso de José 
Ramírez Genero: 'Sea usted bienvenido, licenciado Carlos 
Salinas de Gortari...los obreros cetemistas, los mexicanos 
creemos y confiamos en un futuro mejor para nuestras 
familias, por eso manifestamos irrestricto apoyo a su 
gestión pues se habrán de consolidar las bases con desarrollo 
con mayor justicia social'...Salinas de Gortari manifestó 
luego...'nosotros no queremos ser parte del Tratado de Libre 
Comercio con mano de obra barata; lo que mejor tiene el 
mexicano es la calidad de su mano de obra y queremos que se 
pague mejor'...Advertía luego que quien piense que puede 
venir a nuestra nación a establecer una fuente productiva 
pensando que aquí va a bajar salarios para obtener un mejor 
rendimiento a su inversión, que cambie de lugar...además lo 
que establece la Ley Federal del Trabajo, una legislacián de 
avanzada—se aplica en los hechos porque la autoridad así lo 
exige; los patrones están comprometidos y las organizaciones 
sindicales se encargan de que se cumpla plenamente...'Y si 
tenemos una ley de avanzada no tiene por que estarse 
planteando que hay que modificarla; nuestra Ley del Trabajo 
la haremos que se aplique mejor en el terreno de los hechos' 
sentenciaba, y le respondía la aclamación...". 

En este caso el paradigma incluye tres ideas fundamentales: 



por declararse en huelga, y concluyó con la declaración en 
quiebra de la paraestatal Cananea y el despido de toda su 
planta laboral por demandar respeto a su contrato colectivo 
de trabajo. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos 
denunció que en los hechos dejaron de respetarse 87 artículos 
de la Ley Federal de Trabajo hasta 1992, principalmente los 
derechos a un salario digno, empleo de huelga, de libre 
asociación y de prestaciones sociales. 11  

2. Sobre la afirmación del rechazo al Tratado de Libre 
Comercio con mano de obra barata, el ex mandatario no 
menciona que entre los países firmantes del TLC en México un 
trabajador con salario mínimo gana 6 veces menos que su 
similar de Estados Unidos y 5 veces por abajo de uno de 
Canadá.22  !No necesitaban pagar menos! 

3.- Respecto a la aseveración de que la reducción de los 
índices inflacionarios significó fortalecer en los hechos el 
salario real de los trabajadores, Carlos Salinas de Gortari 
tampoco dice que desde 1983 la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos autorizó incrementos a los sueldos por abajo del 
índice inflacionario, especialmente luego de la firma del 
primer Pacto de Solidaridad Económica en diciembre de 1987, 
por lo cual en los primeros cinco años del gobierno del ex 
presidente la caída real del poder de compra del Salario 
mínimo fue de 30.9 por ciento a pesar del abatimiento de la 
inflación. Mientras que los salarios para trabajadores con 
contrato colectivo de trabajo la perdida real de su salario 
fue del 6.22 por ciento, 

Recursos Retór4coe Empleados en los Enunciados: 

Generalización o Universalización, 	vía del ...ejemplo,' 
redundancia y la explicación. Pardial o el reduCcionismo.  
causal. Cabe observar que en la nolicia. hubo,:cróniCalo.,cual 
permite al lector vislumbrar.que los dirigentes de la CTM son 
de "dos caras" o como les llamaron los reporteros:de:"dos 
discursos". 

21  MARTINEZ GONZALEZ, Ma. de Lourdes: "lin loa Hechod pelaren de Exfatir 
87 Articulen dé la Ley Federal del Trabajo'. Notimex, 2 de abril de 1993, 
cable noticioso. 
22  SOSA Iván y ZURIGA Ma. Elena: "Ponlciones Sucoetradon ¡more la cm y 
la API-CIOP, El Financiero, 12 enero de 1992, pp. ;  

23  Gomiaián Nacional de Salarios Mínimos, Informe de Actividades 1991, p. 
111. 



Ejemplo 2 

"OBLIGACION DEL SECTOR PRIVADO, MEJORAR EMPLEOS", segundo 
encabezado del cintillo de la primera plana con pase a la 
página 10, El Universal, 5 de agosto de 1993, firma Gerardo 
Flores: "...El sector privado refrendó su responsabilidad de 
mejorar el empleo y el bienestar de los trabajadores...afirmó 
Fernando Cortina Legarreta, presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales...El dirigente industrial dijo que es 
positivo el balance de los últimos cinco años de la 
administración salinista, y que el logro más importante fue 
la reducción de la inflación, pese a las consecuencias que 
este proceso trajo...subrayó que hay un equilibrio en las 
cifras del desempleo, porque mientras algunas empresas han 
cerrado, otras han abierto sus puertas y no hay evidencias de 
que haya disminuido el número de afiliadcs al IMSS..Cortina 
Legarreta aclaró que no puede haber en estos momentos 
incremento salarial, porque correríamos el riesgo de revertir 
la meta inflacionaria de llegar al niv1 similar al de 
Estados Unidos y Canadá...". 

En este caso el paradigma incluye dos ideas fundamentales: 

i. Los empresarios se responsabilizan a mejorar empleoS y el 
bienestar de los trabajadores y niegah la posibilidad 'de un 
incremento salarial; 

2. Califican positivo el balance económico' de la 
administración de Carlos 'Salinas de Gortari y, señalan que IA 
reducción de la inflación -es el logro más importante y que 
hay equilibrio en las cifras del desempleo; 

Confrontación con la realidad por el. método  de la 
contextualización o referencialidad del'enunciado, de lo 
dicho y lo no dicho. 

1. Los empresarios únicamente pudieron generar 291 mil 750 
ocupaciones por año durante los primeros cuatro de la 
administración de Carlos Salinas de Gortari frente a una 
demanda de un millón de empleos anualesi, es decir, se habían 
acumulado 5 millones de solicitudes en ese periodo, - con lo 
que apenas cubrieron una quinta parte de las hecesidadeá de 
ocupación de los mexicanos,  debido a que según un análisis de 
la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (COaoamia) 
la modernización de la planta Productiva se fincó en el 
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despido de personal más que en la creación de nuevas 
vacantes; tan sólo en el primer semestre de 1992 y los 
primeros dos meses de 1993 se despidió a 32 mil 655 
trabajadores en el sector manufacturero, pero desde 1987 ya 
se había desocupado a 71 mil 933 trabajadores siendo las 
divisiones más afectadas por el desempleo la textil, prendas 
de vestir e industria del cuero, de la madera, minerales, 
metálicas básicas y de sustancias químicas. Respecto a la 
situación del salario, como se mencionó en el análisis de la 
noticia anterior, en los primeros cinco años de gobierno casi 
se duplicó el salario al pasar de 7 mil 252.92 viejos pesos a 
14 mil 039.46 viejos pesos, pero en termines reales se perdió 
en 30.9 por ciento el poder de compra, porque los empresarios 
otorgaron mini incrementos por debajp,de la inflación, bajo 
la sombra de los "pactos" económicos." 

2, Califica de positivo el balance económico, cuando los 
únicos triunfos de la administración salmista hasta ese 
momento fueron la reducción del Indice inflacionario y la 
atracción de capitales extranjeros -a' México, ya que el 
propósito de Carlos Salinas de Gortari de generar un 
crecimiento económico del 6 por ciento anual nunca se cumplió 
pués apenas se llegó al 3.3, 4.5, 3.6, 2,8 y 0.4 por ciento 
de crecimiento en sus primeros cinco años, respectivamente;,. 
con la liberación' comercial en varias ateas y ..la invasión de 
mercancía del extranjero se desactivaron ramos productivos 
como el agropecuario y ramas manufactürsraó como la 
industrias.  textil, del calzado, del vestido y del jUguete, 
sobre el empleo y salario ya se mencionó la situeción.2 

Recursos Retóricos EmpleMos en los Rounoiadosl 

Generalización 	o 	universalización, 	inclusión 
reduCcioniso causal o explicación parcial. 

24  Todos los datos que se aportan en este contexto se  tomaron del  inciso 
A del capitulo v de la presente tesis, en los apartados sobre Empleo '_;y 
Salario. 

25  Ver inciso A del capítulo V de la presente tesis: Pasersma Sobre 
Empleo y Salario, en los apartados sobre Crecimiento Económico, 
Liberalización e Inversión Externa. 
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Ejemplo 3 

"MITOS GENIALES, LAS CIFRAS NEGATIVAS SOBRE iNVRRSION, 
SALARIO Y DESEMPLEO", encabezado de cuarta noticia principal 
de la primera plana con pase a la página 29, La Jornada, 7 de 
enero de 1993, firma Juan Antonio Zúñiga: "...El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella...informó 
que se espera un crecimiento del 2.8 por ciento para todo 
1992 y es factible que en 1993 se agregue un incremento del 3 
por ciento en el Producto Interno Bruto„.calificó de ,'mitos 
geniales que se van haciendo verdades' los informes 
difundidos en el sentido de que la inversión es insuficiente, 
el desempleo se mantiene a la alza y se ha agravado el 
deterioro salarial...con respecto al comportamiento de los 
salarios Aspe ejemplificó con el caso de la rama 
manufacturera, en la cual las remuneraciones aumentaron 20 
por ciento real entre 1989 y septiembre de 1992, de acuerdo 
con los informes estadísticos. Expresó: 'el incremento de los 
salarios reales que se ha observado en la economía en los 
últimos cuatro años es verdaderamente espectacular...en 
cuanto al desempleo argumentó, con base en cifras del 
Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática 
que la tasa de desempleo descendió del 3.6 al 2.9 por ciento 
y que la proporción de personas ocupadas que ganan menos del 
salario mínimo y trabajan más de 48 horas a la semana es de 
10 por ciento, con una tendencia descendente..." 

En este caso el paradigma incluye como idea fundamental: 

1. Hay crecimiento económico y son mitos .geniales  que eI 
desempleo aumente y se haya agravado el deterioro salarial.:. 

Confrontación con Ia realidad por el método de 
con textualización< o referencialidad del enunciado, de 
dicho y lo no dicho, pór Pedro Aipe Armella: 

Lo que no mencionó el ex Secretario de Hacienda Y COttitó 
Público es que efectivamente había crecimiento económico 
2,8 por ciento del 'Producto Interno Bruto (PIB), pero era 
insuficiente'para cubrir las necesidades de 'empleo Para 01' 
millón de mexicanos que se suman a lá demanda..de'trabajo cada 



año, pues se requeriría un crecimiento económico del 6 por 
ciento anual del PIE para lograrlo, mismo que prometió su 
jefe Carlos Salinas de Gortari en su Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994 e inclumplió. Tampoco recordó que hasta 
ese momento el número de plazas de trabajo creadas durante el 
gobierno salinista era de 291 mil 750 por año en premedio, 
según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), es decir, un millón 200 mil plazas 
contra cuatro millones de mexicanos que se integraron a la 
demanda de trabajo y que se sumaron a los más de un millón de 
desempleados que ya existían según el propio  INEGI. 
Igualmente se olvidó de señalar que, el gobierno considera 
como personas empleadas a quienes venden chicles. , no existe 
la categoría de subempleo, situación en la que según Manuel 
Golláz investigador de El Colegio de México, se encontraban 
17.4 millones de mexicanos. 	En cuanto al .salario sólo 
repetiremos que en los primeros cuatro años de . la 
administración de Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo a :las 
cifras oficiales de la Comisión Nacional de Salarios Mínimbs, 
se había perdido el 30.9 por ciento de la capacidad deCompra 
de éstos, el poder adquisitivo de los salarios-contractualeP. 
apenas creció en 3.9 por ciento en términos reales según la 
Concamin y, según otros investigadores, perdió 6,22 por 
ciento de su capacidad de compra debido a;-la inflación, a 
pesar.  del aumento nominal del ,28 por glento en algunas áreas 
-que no todas- del ramo manufacturero. 

Recursos Retóricos ~loados en el Ruiniciado: 

Generalización o universalización, despersonalización, 
redundancia, via del ejeMplo, explicación parcial o 
reduccionismo causal. 

26  GOLEAS,, Manuel: 'La Estabilidad a Como do Lugar», análisis, Colegio de 
México, México, 1994, p.37. 

27  Ver inciso A del capitulo 1, de la presente tesis, en loa epart4dos 
sobre Crecimiento Económico, Empleo y Salario. 
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Ejemplo 4 

"CSG: EN 88, 40% DE ASALARIADOS GANABAN SL MININO; HOY, MENOS 
DEL 10%", encabezado de llamado a páginas interiores, La 
Jornada, firma Emilio Lomas: "...El presidente Carlos Salinas 
de Gortari señaló hoy aquí que el permanente abatimiento del 
proceso inflacionario en el país se empieza ya a reflejar en 
una 	recuperación, 	en 	términos 	reales, 	de 	los 
salarios...apuntó que al inicio de su gobierno el 40 por 
ciento de los asalariados ganaban el mínimo 'hoy se 
encuentran por debajo de 10 por ciento', lo que demuestra, 
además, que se consolida el proceso de estabilización de 
precios. El Presidente precisó enseguida que al alcanzar este 
año una inflación de un sólo dígito, los salarios recuperarán 
su capacidad adquisitiva. Subrayó que a lo largo de la 
historia del país sólo se habían fortalecido los salarios 
reales de los trabajadores en período de estabilidad de 
precios. Es por ello que hoy le daMos mayor prioridad a la 
estabilización económica y al abatimiento de la inflación, 
porque, explicó, es el único contexto en que podremos 
mantener y fortalecer de manera sostenida el poder 
adquisitivo de los trabajadores...el mandatario apuntó que en 
los cuatro aloe de su gobierno una inflación descendente ha 
venido acompañada por aumentos cada año, en terminos reales, 
de los salarios promedio de la economía nacional.• 'Arrancaron 
de niveles muy bajos durante la pasada crisis económica 
llegando a abatirse, y ahora ..-cada aflo- los hemos recuperado 
en términos reales en la industria, . los servicios y: las 
manufacturas'. En ese orden apuntó que es en los aalarioa 
mínimos donde ha habido mayores problemas de 
recuperación...ESpecificó que ahora será la primera ocasión 
en que 45 millones de compatriotas sabrán lo que liaviVir con 
estabilidad de precios, con los efectos secundarios ,que
derivarán en mayor inversión y nuevos puestos.  de trabajo; 

En este caso el paradigma Incluye como ideas fundamentales: 

1. La reducción de la inflación es igual a la recuperación de 
la capacidad adquisitiva de los salarios, por ello es 
prioritario el abatimiento de la inflación. En cada año de su 
gobierno se ha recuperado el poder adquisitivo real de los 
salarios. 
2. Menos trabajadores ganaron salario mínimo en sus Kimeros 
cuatro afíos de gobierno. 
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Confrontación con la realidad por el método de la 
contextualización o referencialidad del enunciado, de lo 
dicho y lo no dicho, por Carlos Salinas de Gortari: 

1. Esta idea fue repetitiva en los discursos sobre salario 
del ex mandatario y es importante reconocer que 
investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM, de El Colegio de México y de organismos 
empresariales coincidieron en aceptar que el abatimiento de 
la inflación fue un hecho real en el gobierno del ex 
mandatario al pasar de 58 por ciento en 7.988 a 8 por ciento 
en 1993, pero en su discurso Carlos Salinas no dijo que fue a 
un costo social elevado por el desempleo que ocasionó y la 
pérdida real del poder adquisitivo de los salarios. El 
abatimiento de la inflación tuvo su Pilar en los Pactos 
Económicos que tenían como objetivo central controlar precios 
y salarios; a pesar de ello y de los incrementos salariales 
aprobados éstos siempre fueron menores al ritmo de la 
carestía, por lo que la pérdida de la capacidad de compra del 
salario mínimo fue de 8.4 por ciento sólo en el primer año de 
gobierno del sexenio pasado, 12.6 por ciento menor en 1990., 
5.8 por ciento más bajo en 1991, 3.3 por ciento en 1992 y 9.8 
por ciento inferior en 1993, en total perdió 30.9 por ciento 
de su salario real según el reporte oficial dé laiComisiÓn 
Nacional de Salarios Mínimos, con lo , que se • refuta 
afirmación de que en cada año de su gobierno se recuperó el • 
salario. A pesar de que en terminas nominales el .salario 
mínimo pasó de 5 mil 867.24 viejos. pesos .a 14 mil.  39.24', 
viejos pesos, el 'aumento monetario apenas alCanió para que 
un trabajador de sueldo base sólo pudiera comprar dos tercios 
de los productos que adquiría cinco alpe ante ,1 00-11.0:: a que 
el incremento de precios .siempre fue mayor.° :En,  cuanto al 
salario real de los trabajadores qué se encuentran ̀ .baje un 
contrato colectivo de. trabajo 'y que se 'salarios 
superiores al mínimo, habian.- perdidO 17.3 por. ciento de -,finu. 
capacidad de compra para los trabajadores de las manufacturas. 
de lana, en 14.4' por ciento para los de la seda 'Y  en 13.6 por 
ciento, para los de algodón y ' 10 por cientoHn40 los de 
encajes y cintas. Pará el analista Alberto :Arx'!ayó 	el poder 
adquisitivo de los salarios reales para trabajadores que 
tienen contrato colectivo de trabajo :se perdió en 6.22: por'.  
ciento de 1989 a 1991, debido .a que no :hal,  negOciaclOnes 
libres entre empresas y sindicatos, sino topes salariales, que 
generaron un aumento a los ingresos pero por - debajo-  del 'nivel.  

28  GONZALEZ CRAVEZ, Gerardo: "Pace; 13" 	'lluouPuriPaan .  
Cuando?", en MOMENTO ECONOMICO, No.71, enero-febrero 1994, p,4. 

29 ARROYO, Alberto "111 Salarlo Real 19051-1992", en TRABAJO Y DEMOCRACIA ' 
HOY,-  No. 11, enero-febrero de 1993, p.12, 



de inflación. 
2. La afirmación de que menos trabajadores ganaron salario 
mínimo al pasar del 40% al 10% de la Población Económicamente 
Activa (PEA) fue real sólo a medias, ya que según la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, el índice de los trabajadores 
que ganaban en ese momento el sueldo base se había reducido 
del 24.3 por ciento al 15 por ciento de la PEA; Carlos 
Salinas maquilló las cifras para exagerar sus logros y nunca 
dijo que había otro 12.6 por ciento de trabajadores que 
ganaban menos de un salario mínimo por jornada (que equivalía 
a 2 millones 852 mil 136 ocupados) y 20 por ciento de la PEA 
que se conformaba por asalariados que carecían de 
prestaciones (3 millones 304 míl 856 personas). 

Recursos Retóricos que se Emplearon en los Enunciados: 

Universalización o generalización, redundancia, vía del 
ejemplo, inclusión 	y explicación parcial o reduccionismo 
causal. 

Ejemplo 5 

GENERADOR DE MAS EMPLEO", encabezado de noticia 
principal de la primera plana con pase a la página 48, El 
Financiero, firma Rebeca Lizárraga: "...Para crear más 
empleos, la economía del país 'tiene que crecer más aprisa ,y 
el Tratado • de Libre Comercio (TLC) es un instrumento 
adicional para lograrle', señaló el presidente Carlod Saliaas 
de Gortari en su tradicional mensaje de año nuevo fa-  la 
nación...ratificó su compromiso de 'crear más empleos 
oportunidades para un mayor número de mexicanos'...Salinas de 
Gortari precisó el papel .que en esta tarea puede cumplir el 
TLC: 'abrirá' un enorme-. mercado a • nuestrab exportacienesi 
traerá inversiones y con ellas: traerá emPle00.ValliOs'»,a 
esforzarnos para que, los empleos sean permanentes  ymás 
productivos...". 

En este caso el paradigma incluye como ideas fundamentales: 

1. El TLC generará mayor crecimiento económico, más  y mejores 
empleos; 



Confrontación con la realidad por el método de la 
contextualización o referencialidad del enunciado, de lo 
dicho y lo no dicho, por Carlos Salinas de Gortari: 

El ex mandatario no dijo que con la liberación del 
comercio que desde el sexenio anterior al suyo empezó con la 
apertura a las mercancías orientales y de otros países se 
desactivaron areas importantes de la producción nacional como 
la agropecuaria y siete de las 25 ramas de la industria 
manufacturera, mientras que en otras 9 no hubo crecimiento. 
Tan sólo en los ramos textil, del calzado, del vestido y del 
juguete se, perdieron 250 mil empleos por esa razón hasta mayo 
de 1993.'9  Salinas de Gortari tampoco dijo que entre 1981 y 
1993 la apertura comercial hizo descender los precios reales 
de los productos agropecuarios, especialmente de granos, ya 
que el del maíz disminuyó 49.1%, el del frijo:bajo 41,7% y el 
del trigo cayó en 38.2 por ciento, la producción pecuaria 
declinó 14.1 por ciento, la forestal 17.1 por ciento, la 
producción de carne se redujo 17.8 por ciento y la de leche 
20.1%, por el mismo motivo, lo que agudizó el desempleo en el 
campo.31 Por lo cual la promesa de una mejoría con un Tratado 
de Libre Comercio, tenía antecedentes negativos, tanto para 
la actividad económica como para el empleo. 

Recursos Retóricos Empleados en el Enunciado: 

Universalización o generalización, inclusión, redundancia 
y explicación parcial o reduccionismo causal.' 

Ejemplo Ejemplo 6 

"PRODUCTIVIDAD OTRA VIA PARA EL DESARROLLO DE 
MSXICO:SALINAS", encabezado de llamado a páginas interiores, 
El Financiero, Rebeca Lizárraga: "—El Presidente Carlos 
Salinas de Gortari llamó ayer a todos los sectores ,económicos 
y 	a 	todos los mexicanos a librar 'con, entusiasmo .,y 
convicción, la batalla de la productividad',„asimismo, 

30  CERON, Javier.: "Se 'Hen Perdido 250 bri1:.£10PittoR Por APartnXe 
Económica", El Universal, 11 de mayo de 19930 PP. co1.3. . 

31  CALVA, José [Mis: "Razones y pzlnclplos de una PolltIca Agrlcole 
integral Inclnyenle de loa Campeslnoa"; análisis, 1993, IIEc-UNAM. 
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Salinas de Gortari informó que la productividad en México 
está creciendo 6 por ciento en promedio anual y ésto, dijo, 
es 3 veces más que el crecimiento de la productividad en los 
países industrializados...En la productividad hay un espacio 
para la transformación de las empresas, la fortaleza de loe 
sindicatos y el mayor bienestar de los trabajadores...por 
ello promoveremos los acuerdos de productividad—u. 

Sn este caso el paradigma incluye como idea fundamental: 

1. La productividad en México está creciendo 6 por ciento en 
promedio, superior a la de-los paises industrializados y ello 
redunda en mayor bienestar:para los trabajadores. 

Confrontación' con la realidad por el método de la 
contextualización o referencialidad del enunciado, de lo 
dicho y lo no dicho, por Carlos Salinas de Gortari; 

El ex presidente falseó el dato del crecimiento de la' 
productividad pues en realidad durante su mandato el 
crecimiento del Producto Interno Bruto, que'es con lo que se 
mide la productividad, fue del 3.3% en 1989, 4,5% en 1990, 
3.6% en 1991 y 2.81 en 1992, efectivamente hubo un aumento en 
comparación con el sexenio de Miguel de la Madrid Wirtado, 
donde sólo se reportaron pérdidas, pero era insuficiente para 
generar empleos e ingresos para las familias,; Siguió habibndo. 
desempleo por cierre de. 455 'empresas,' tan sólo. en 1992,. ante 
su incapacidad de competir en una economía,:abierta:Ild.que.   
afectaba la productividad), por '19 que el subempleol. ..aeH • 
expand/(5 a 'Más de .7 millones de Personas.iTampoco. mencionó' 
que la productividad se estaba deteniendo lior la pOlítiCA' 
'antiinflacionaria que se basó. en la reducción del ga4t.ó.  
.pliblico:'y'con ello se pararon empresas quedependí411 de los 
pedidos de oficinas gubernamentales y paraóstatales.4.' 

Recursos Retóricos Smpleados en el snunCiadO; 

EXplicación parcial'o reducCiónismo causal e inclusión. 

Con este método obtuvimos' los resultadod que 

continuación detallamos: 

32  Ver el inciso A del presente capitulo, en los apartado sOre 
Crecimiento Económico y EMpleo, 
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Analizarán funcionarios de la Cuenca del Caribe el 
I y el de Solidaridad para aplicado en sus países 

Por FRANCISCO PARRA 
tono 

cozumu., Q. Roo, 4  de 4°51-  Para 
coadyuvar en la lucha tonto le pobreza 
extrema de los países de fa Cuela de Ca• 
ribo, especialistas de la reglen ansluarán 
el programa de política social mexicano 
Solidandad, para adaptado en sus reePec 
tiras naciones. 

Con tal propósito, representantes de lo 
gobiernos de Antigua, Bahamas, Barba. 
dos, Pelee, Colombia, Costa Rica y Cuba, 
entre piso, analtrarán a partir de MaAana 
y hasta el próximo sábado el Programa 
Mamase) de Solidaridad, asl oxee las pe 
laicas sociales desanoltadas en le Cueza 
del Caribe. 

Durante el Segundo Taller sobre Polittca 
Social que se realizará en este puerto tu. 
Olio, lo secretarios ele Desanollo Social 
y Relaciones Citeriores, Luis Conaldo 
losio y Fernando Solana Morales, respete 
«vertiente, encabezarán este evento, el 
cual cuenta cien un apoyo del Programa de 
fas Naciones Unidas para el Cesarrollo, 
cuyo Propósito es propiciar el internamtio 
de experiencias en materia de política se 
ciar que llevan a cabo loe programas na. 
cionales que fomentan la participación ore 
eanizada de la potencien. 

Este evento es consecuencia de los re' 
tullidos alcanzados en el Taller de Fe 
mento a la Cooperación Horizontal entre 
los paises de la Cuenca del Canbe y de 
México sobre política Social. realizado en 
Mérida en 1991, para promover el dos. 
nolio de un conjunto de 'acciones orlen- 

lada% a establecer mecanismos coorde 
nados de cooperación con los países in. 
:cenotes de la Cuenca del Canto. 

El primer taller de política social per• 
millo a los representantes de vanos paises 
de América talio, entre ellos Méxine, dar 
a cona» so experiencias en maten& de 
poetice de bienestar social y proyectos 
Productivos. 

En Mérida, funcionarios de diversas ea. 
emanes de la Cuenca del Caribe se Wel 
sanan en conocer las experiencias y fide 
ticas desarrolladas en las zonas urbanas y 
rurales de México que presentan Indices 
de polxisa extrema. 

Durante el segundo taller sobre politices 
sociales, participarán directores de tos 
programas nacionales orientados a la su. 
Oración de las condiciones de pobreza y 
mejoramiento del medio ambiente de 25 
paises de la región, ase cono delegados de 
organismos internacionales como la DEA, 
Celarte BID y dell:PC, entre otros, 

Por parte de México asistirán represen 
Lentes de lo Secretadas de Desarrolle So 
ciar y de Relaciones Exteriores, esl como 
del Morello', principalmente. 

Durante los tres dios de trabajo los ea.  
Minutas expondrán.ternas como la poli-
tica exterior de México hacia la Cuenca del 
Caribe, lee perspectivas de la melón ante,: 
las tendencias de la glabalizatuen /cenó- 
mica: estrategias de participación del Es-
lado y la sociedad civil pare la ImPlaellae 
cien de políticas socialee, oye otros,; 

engebrecides, 
Lamente que varios pe: 

bes de le r, la restes 
patrona a <libros priori,  
brío Como ion le educo-
cián y le salud. aros de Mi 
Importande per* el dese. 
:rollo global de cede ne-
cien. 

Fernando Zumbado. 
guise oliste a este ranión 
junto con representantes 
de 25 patees, encingedoe 
de programas de Politica 
social, mencionó que la 
orientación del gasto soca 
elogien es importante, no 
basta, subrayó, única' 
mente crecer en lo eco. 
hernio. 

Por lo que se reitere al 
peligro de estallido social 
en Latinoamérica el entre-
vistado manifestó que la 
región "ya esta cansada" 
de políticas económicas 
centralistas que ha nada 
han conducido. 

indicó que si bien en al  

cierto que estos mismos 
programa han propiciado 

rezago de mucha gente 
que 110 ha podido adap• 
tarso y responder a los 
nUeriras ~t. 

Afirmó que si los progre. 
rola laThavniCO3 Y Goldic0$ 
de los *Olernos no van 

de un dese 
runa social. éstos serán 
incompleen y al final oo 
cambio el Indo espersdo. 
• Pire Fernando Zurri•• 

hall el neo actual de los 
pelees de América Latina 
a id de lograr une melar 
&Iteró& de la repara. 

Por otra porte, el eso* 
cialls te de Naciones Uni. 
des explicó que le expe• 
hindi mexicana de poli. 
tics social reabrid/ por 
México a troves del Pro. 
grama MICIOfilli de Solida. 
edad, es de gran vendí. 
cado pare el (Modele re 
gin por el alcance y los re 
suitado.s que ha obtenido, 
de ahl en.  este II Taller so 
bre Política Social, dicho  

conoció' que la ONU se 
equivocó al pensar que al 
final de la guerra fria entre 
Estados Unidos y la ex 
Unión Soviética, America 
Latina centena con ma• 
yoresoporturadades para 
su crecimiento y n'aro« 
ilo, -Nosotros Pensamos 
en qua so iba a dar una 
enorme oportunidad Por 
cceeruir lee reapt ola. 
D'helad en la (code con 
base en el dividendo de la 
paz, al grado de que iba. 
MI a tener una ecoriontla 

Sin embargo, aceptó que 
terminado el conflicto es• 
teoole las econoinias de 
los ofses se cerraron aún 
más, al grado de que, de 
acuerdo con cifras de la 

'ONU. América Latina deja 
de percibir alrededor de 
50,000 millonel de Males 
al año por no poder comer • 
cieno, sus prpductos 
corno es el caso del ele. 
rano de América Central. 

Por lo Melo se erenue. 

Obligación del 
iccerreemi PlUk cacao 
gura que el sector pnwad0 
considera que el último 
aho de este sexenio Seré 
diferente al de otras sil. 
ministraciones, tanto en lo 
político como en lo eco• 
nemico, pomo vicio aise• 
jos como "el silo de Ni 
dalgo" y los planes de 
corto plazo. quedaren des. 
terrados, 

Asimismo, apuntó que 
los empresas/0i exigirán a 
lo aspirantes a la Nese 
denla de fa República, de 
lodos los partidos politices, 
seguir por el camino era. 
nado y relamer la estra-
tegia wonernica actual, 

Cretina Legarreta dijo 
que no si aceptarán des-
Melones en el proyecto 
económico, porque ha $1O0 
muy alto el costo que han 
pegado todos los sectores. 

El dirigente industrial 
dijo que es positivo el ba-
lance de los últimos cinco 
aiess 	estreileleselan 
tenista, y que el logro más 
importante fue la t'obre-
nen de fa inflación, pese a 
las consecuencias que este 
pnxteo trajo. 

"Hoy lo vernos --puntua. 
lizeee parque hemos pa-
gado odos como país, 
como personas, Corno «re 
presas y como institucio. 
nes, pero creemos y e/• 
tamos lonvencidos de que 
se sentaron las bales y  los 
cimientos para el desairo. 
Do ¡crecimiento del pais" 

Mesó que México llene 
la oportunidad de salir afee 
/ante, pero advirtió que el 
creclollentO no será en el 
codo 'plazo, sino paulatino 
y gradual, "y lo veremos 
en la siguiente adminisra,  

Aclaró que las tases de 
interés tendera a la bala y 
que 105 ernpteydriO$ ea, 
pelan ver tasas aún máS 
eccesibtes al final de este 
leo, quizá hasta tres punk 
las, -eso depende de mea 
chas cosas". 

aseguró que aun es• 
timos en el PrOceso de re-
ajuste y de transición y QUO 
el momento más dho.! 
para la planta industrial el 
el de haber caído  baste 
abajo, con todas las coro 
diciones en contra, por 
causa de la apertura y la 
invasión de mercancía es. 
!ramera, pero reiteren oye 
las perspectivas son hala 
9110,95. 

Fernando Cortina Lega. 
lema dio que hay señales' 
claras de que la reactiva 
clon econemica ha Clamen,  
:33o, y que esta será más 
dieionire a IlnAlps ,h, canm  

acuerdos pat'aitklark. al k31 
4,donle do Concamin 3$ /l• 
gura que is rkr4IkKlan e0.1. 

ro . res darse vil 
iil apoyo cae echona, en lo 
que se refiere a una poli-
hca fiscal más flexible y 
con menas cargas para las 
planta productos. 

Al respecto, fustigó el 
alza de cuotas nbrerd•pa• 
trienales, !endiento a salvar 
de la quiebra al Instituto 
Mexicano del Seguro So- 
ci al, pero que afectes s fra. 
beddores y empresarios. 

Confirme Legarreta ,Malo 
que el próximo selenio se 
concretará el crecimiento 
económico, porque los 
compromisos contraídos 
por nuestro país se hiele-
ron entre gobiernos y no 
entre pencos:, y los °bel' 
tiro, son de mediano y 
largo plural. 

El dirigente de la Code-
cío echen de Cámaras In. 
dustriales subrayé que hay 
un equilibrio en las cifras 
del desempleo, porque 
mientras alunas ernpre• 
aa; hancoredo, otras han 
abierto sus puertas y no 
hay evidencias de que haya 
disminuido el número de 
afiliados al IMSS, 

Aseguró que aun faltan 
muchos cambios por ha 
Colé ye que no hemos 
terminado con el problema 
de fa ínflenlas, aunque ele 
retoque este sexertio have 
sil) el que acabó con mu • 
time de los mitos que sr 
creían imposibles de erro  
dicen apuntó que hay con 

anca en q 	acaberán 
las estructuras de la cb 
mocee" y continuaran los 
bbjelivos para un deserto 
ea sostenido en el poeximo 
gobierno. 

Cortina Legarreta aclaro 
que no puede haber el 0. 
tos momentos incremento 
salarial, porque correre 
ames el riesgo de revertir 
la meta jnflacionaría de be 
gar• a nivel similar al de Es,  
lados Unidos y Canadá. 
• Sostuvo Que la Próxirela 

semana.: balo la coordina. 
tuse :a Concemin, todas 
las representaciones del 
sector priliado elettueren 
una reunien.con el objetivo 
de dar a conocer las pro-
puestas para ~lomear al 
I MSSeentre las Que des* 
laceó un nuevo contrato 
colectivo de trabajo, la evo. 	• 
locien le la fonos en qua 
presta los servicios este 
Inshluto; el pago de pen. 
sienes. el monte dotinado 
a los'jublados, y &Mempo 
que los derechOhabientes 
pierden pare ser atendidos 
en fas centres de Odie me. 
beeción. 

rineererte, arar cuí que` 

I 
feikaIt va, 

nuseimen 
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Insuficiente apoyo 
al TLC entre. los 

reconoce Clinton. 
representantes, • 

Seguro Social, en lasplJR•xsdepacu>s¡rarJlelus~ 

• 	
O No liay no plan de contingencia 

servicios, jubilaciones e intervención privada O La iniciativa, "ya casi firmada": 

TLC: Cun+r/o Asesor O Nervio-
sismo y kv e &seno en Ea PM V O Propuestas polarizadas sobre alza de cuotas, reajuste de personal, expansión de 
Atino 19y sU 

empresarios de NL; piden dejarla sin efectoO Gravaría prestaciones y subiría de 10 u CSG: en 88, 40% 
25 salarios mínimos la base para descantar impuestos, afirman O Por primera vez en la 

de asalariados historia delIMSS cayó en 1992 lacifra de asegurados: estudio de la CfM0 Planes obsoletos 
ganaban el mínimo; en casi todas lar especialidades médicas: Programa Nacional de Evaluaciou Ball 
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Ocostitgo: retiran 
con violencia a 
los 200 tzeltales 
de la alcaldía 
Ello Ilen elquely éandelarin llodelguet, 
entratpuntaltsClAlle 	:Mount 
deleonua de Dele. Ciudadana delk. 
alnaln.annalmeon eslet,,a dio, Mut, 
plena y tul. doalojaann lun 1.11,1111. 
aove a mit de 11.19 indicen u Inhala 
paICIAKIltet Inhpnitaciónranycil• 
na Ilunhand Zapata:007m W), 0.1> 
pnon la alealdk•de CIA inblulón, en 
&manis de la lbetaddn de 111 Jt mas 

mona, Infornt el «710 lk 
daba agrupa I" 	bSpee Si11111. 

La Pnaana laGene :al de lutlic%.11 reetziretee,...411:=ate jandot4 obionay ohm 

II La ley de educación, aprobada en la Camara con enmiendas en 44 artículos  

Presentan proyecto de reformas penales sin calcos, 
intervención telefónica ni violación de correo 
Illinkiailt ¡tac u:darlos partidos, manid 01914 ■Seis holla de dehatel 390 So toi en Pavee y 31 

• 	 • 

permite la orden de deleneldo expedida por el SI r en centre, de las tracciones del PlliD y el 00S 
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16. 20 y 119 de 1,111:011‘11111:Wal y enire ara (UF». Lumbar al upanapacoJ..ocita en ese 	mediante camina. hace 
1,10.101:161.41,1ko a Ikealmlenet deknciNI—node apache, *lectiva la lada:1111a1M aduaatira y planiea 1:61 04y« aqui-
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«tan 	k 41, que loa kingrottuat)ulanm 	 1.1.4 y 31 en 1.16171 Ita fraccione, padaeneffienat del PlID y, 
Cnl o Reuma* te pretende ilinblen que t'Al:n.1<ml Publico al P1.5.11a anleseonudetatunque la federal:o:166es un trbje. 
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415, nueva cifra 
récord de casos de 
cólera, esta 
semana; 5 decesos 
1101.4 14 

Sergio Aguayo (lucrada 11 

Historias de 
periodistas 

II José Woldenberg 

Re forra a electoral: 
la'masa se hizo 

eagrúáo 
1111141414111klqundantenlal para 

lotes,, do tal w•11a uw el prora/ alta• 
411111 deII« &n'adufe de a, cdme 4, 
derddunitli y «41~ 1110 111<11110 
mana naves kapecoa pes4141 de tos. 
Ydr dama ciadyw red sidlu «din 



II Efecto iiel abatimiento de la inflación 

Inició ya la recuperación 
real de los salarios: Salinas 
que Joie nen a num buteen‘n 
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actespto 	11411:11t Mí! líe ro <lerda en 	Sodid,SeglitilassIsilet Int 	treelt• 	" 	 • • 
el rtsslustu snIcsts. bulo (pto. un 011.1.1 ion 24 3 yiy 00110 	 ens /nn,  
"In, re.. Ils4s.sslit altzibt olocct. 	En Itilrlt% n1 	003  0y, 	con 	"4:reet 1,10001 estut 113tito a Oudot 	• 

01.01,1 stluoJtal". 	 loce en 	1114111(11 	tithil de 11141, datan. «IN tutesuel ¡Pote,  
Gould.) lamben fooddt Amas ola 1:11.4,1,11,4r atol I- 	 mut yos loa 11 chal taluna sosa, 	s top 

sato In1110441m4 sle 7 eve oienlo duo,. ((II nno 14 usa 111 0010111'11 o 11'101004 A los U44110101 4001430/1 00.1 4 

1110 	1011 11111 1011.14,4.11 des4tIsdenle ,c0.1U 	al 1P ro< e !VII!, y quo te 414411111 	asuJohln 4 /U. 111,  

y .1111.140ane MA,11C(fitlía111,1 140 rallor,io JI! t10.nts,is ..011 1 141 4,04  , ' 	 cl 
dathereál.e colehent eiienienninnede 	11.. del ‘1,azto rlillkon0 If."111 do, Unan, ''Itpernow nte Oscar 111110 
nn,lo,;140, 41511n0ssowy 0ss 4,41 44 3 ssaa 	luatás, to totopo rade (O pus del diodo 	odío <001 to111  1o,, 

roe nen,". 	 1.1 0,1 s.,  ir. es,o ,11.4ceykele 4:1 fleme ec.11,11em.  con 110 ont 401,11 

1,41404141.01e 1411011sali110511t14b 	ot 11> 011 11 II 10 ynte11:11.1 	1,1b101 011,00 11n1.1,1. 

p..1x071á undelládencuenteemiente. colea,c mundee.< e la lita y el tunear/O 1,101.:01=c1:011 o la S, 
OcIO O 10410. lo MI le 	pot 14, que la in1 011,111 o inth0cOen.c. ei dele... 	 d 	I 

	

fnedicmaliit 0,017n. c., loro 011 100 clenleiy,parl 1911.1barttulusloticelonto 	Mane mine el 	l.11011M0 de sola 

	

wIii 
elcsedesenilsetklittleleS let. cuento% cien., ca 1191 le 1411000.14 4 1.1 1.4 	 . 
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Firme la Estrategia Antiinflación 
Productividad, Otra vIa Para el 
Desarrollo de México: Salinas 
Llama el proArloile a ladth los tahura a tul> 
blm esfuma petate nade mpclitit os; 13331. 
(O fortalecer la democracia lerluslrial, aMY 

— 24 — 
Fuerte Repunte de la Boba; 
Avanzó Ayer 2.08 por Ciento 
El Mantente de Inversionistas y el elevado 
VOlUinea de °petulante, la atm: especia,  
Idilioel principal Mudo; ea Mil 73734 

5A — 

Trato Igual, Piden Capitalistas 
Foráneos Para Entrar al Campo 
Anuncian europea InanciatnitnIno a Maya. 
tos apopeeuarme; sólo habrá modenlocide 
con inver,In privada: Edita:dallan (04,9 

lo 

Duramente Golpead oel Sector 
de Manufacturas Eléctricas 

',billa productiva, al 60 por ciento den. 
capacidad; en mocha palana emergido 
pm guapead Mi:remitido do la 'admita 

28  

Proseguirán lasSacnficios, Pones 
Necesario, Coinciden en el PECE 

hin Sola 
la 41414411,4 olliadadayarla que o Oca a imeir de 

-park mreaoromirnitabode luepicamakavdtandelea 
de 130115 dude.  a imanad hada ,7w d loke dama. 
pararme ara apyasallie al de Fdadaalaadda t'araall. 

Ad te plaaloadwane I a reunió§ tomad del babor* 
la Llamaba& la CompoOldad y el Emplaa IFECIN en 

toe 'amurriabas alai pubarrou Odia loakran Mata 
rampaan y empteuall, addayoug Y edareakada de 
pompa Y ludo cuelo la Illacióa,atoque eta haplior 
drama Nulidad adioloalta. 

Nkdat Hadilato,proidoweddedrtsrial'onalnadt 
CNA dalial lea Medid que la anuo mellallattux 
ruda be Odia 	implicad pela 1,11ah pelo 44 Aa 
ublealds loyius y ea debe ama Fatuo lelA astrads  
ea «coloro la fuma &motivo la aonnuesla Impela, 
dcalavoliblemema d'huiliento matani". 

Urge Bajar liédilos: Canocintra 
Dusame h manida, anhelada ma el metethan Je 

Iltdcattn Paul Mem, en amolda detall:1M del Platuja. 
Anuo Faull, illaideale de la Cama Habla' de la 
lanada da la ltantlaanothea pauto.), Mame Gua 
Mita Cuya" le muno° pot quin el Met de • 
uva de llaga al muna une. á h Ululan y d'O 
que ola Mata mi« N «Man en !Mahón* 11 per Memo . 
más timaba aloa que pievaltecat pe bolla Unid.. • 

Ilalitnet emplomo alud Tm una baja de la lou 
'nuevo que maandield,mtlexextlenedeta pethat 
no, abatana atontada«, lo proludividady hidratada 
do la I41aa porque cara andaba Nacional ano al boa 
rau mude Magma la roe aoaa llalla y dala 
Ea sti uponandad, d samoano de nadada Mace le 
:adula da la eautárgh andintlialonana y  amada qua d 
metimiento ea ka Moda Mullan,  °Mala diem. llth 
nasaida Mute Mea XI atm 	 - • 

Daireat la letrada también la dVild el 1111,11ffa  
de Damos. que toa os Zd rad ~tad rad romana 
Podpreocsaadalaadaranalaammeaciaiendolakanni., 

• • 	, 
 

mol ni a le  
En veta a1kiM1 d 41110M111,10 

ZONA AIMERTA 

En 94, la Entrada de 
Bancos Extranjeros; 
ya Iniciaron TráMites - 

llamada Faenas Zemin 
U114 Jettal 	11111,111 otallaftiel ha radkliola 

robaban« a la Sumarle de Piadoras y Cada 
/Vaheo su acintiuden pala emanan« malaiallow 
ea Paleado meloso ayo reprosidaalea do 
daos rodios. 

Sta acabar, s. tratada al pala os "ata Pava el 
Muno 5100 ~al pule dd pidan da apenada 
Pirdadeta que Ilerau ambo Ir adulado moka. 
nao 0110ra4Plealt 1(14do4.41 NI el Timado de 
lime Cunden, que as opera >ea orilim.15 pm al 

ao el paliara taima. - 
r"Zgraur Inameadirria ddederi.;.rpriae popa. 
ni 	lualame ta ;yds rail 	Amana. 
Cloakal lb" rama Mantudo llar*, Mol 
liduanly Tnat, ludan, Nasa, huida 113Or ui 
rosada y Nota Sodio eme (dúos ya asociada aro 
trovoll141waeldea. 	• ' 	• 

Fl oriol minina miman pm osa M'Odiaa 
▪ eakata taita NI y MI milJme, de Moro pea 
M▪ 	I* inda ¡vanidad/Ray llapa ad pedir: 

aarta 

Irregularidades en la Fiscalla Para 
Aswttasdellanco, htvesliga PGR 

IykwA Gonzáro4 
Plomahrla GeAel el de la llel‘allealPG11)10. 

liga a frowideodua de la rocalla Capoill para Maroma 
Moka da Nadad gol tutranklo la Inside&  
•oketrola de duo" da la harca upar...liada 

»nada di 14 POR mema 94 umbitn It Parranda 
a upaba polladas *Poma y (111Willarale4 Masada 
ryad Itun'olOitio"odolosuolO Lidtpollontio pan 
aaldo a* 11 	averiguanpao previa y peal. 
1141 	altialuield4LuIreitibitiones batidas. odiad 
loada la dolida Canoa Incide de loa bodas.  

a, KIM& MI melena 	11,4114644 
uso Mexicano Nasa StamM han dalacado put ,• 
omita a eate tipo *popo ea adore a 'mochos y 

I%) lidridim 

ra=""» 4baos 
• Poros puna room Va 411 Cola 

Ce 	:M'Ir:1Z= 1/F1 

1 

:;1: 	' Íre: 
T•14»•~4111.1101 11144N /1/4 , 
rmNio men, 	. 31/1411 111114 

1,414 C4.4144C11,44411walai 114111 .:;.trae 

hm muy temo. laa ¡ami talltla.ks de que la bada Dama ea caadtmaiderua y turco Mi Unan a me «maid 
Daga,' drl GA1T anea trim mnreado5 el Myr. pruno 
fer4anledemla Mei l'414141enlo E,4111peo,Georg 14,10111. 	Fa ole codea" el anta alelada Iltuatlaa d lepra. 
Paaaal, y alomó que el ompananomemo val ala amanocurnocial de la Cata Blanca, Maker Ilaraw, para 
«gradada.. a% ole aaAholmn un «lodo calle lád. abordo en bula salve cumpla de idadard Camama , 

leviliblctale. 	cm Jadiara !Mon rodera 	de 	le ('Mafia Ilnupee y 
Commtin JiRd1 quo FAala Unida 1 
 can wanb en araba

.1a Comunidad y
ea red de

o.  

leastnrocióa de untan y amaine. 	 Wilsaa.ladilgearoa 	de di 	acodo al Moka. Maldad lado» petrianau guaro congeadalts dW 

11 FI 	 aleo del 1 raudo de Lbs Carnuda 	, 	• 
Cd°P»  "10 	C.4»  a."« 	" hese puesta da la cipaidea, el N:mimada Mamé a 

Dedfflowsta Isomblro 	orno. cno4 	o P.Cilm.doladComard.a..9*.alNY*1..daddi40 
pararle la data. kedaa de ha Mema. y ea males al 

Tela-hito 1,1* 	 Adah Apar 7.r.« 41 Sanad a Nevada. 
;, 	Ea parallo,e1 aeuriaria de ramodo alaba al10,10.111 

"1«.°4."."4." ""“ rAd 	" Sena, unduló ente enipcoanua cutupenique la mamut 
Macado 	 P. tothadea roma 35 cree  de la lamtelhe Ohne* auge  have+ .8,MM 

11141101 44.11U de timad hui imanywat lo upada. 
Nombre3,1%mbres... 	ApeonApmar 	ti la animad µmullan mea.. 

	

PM!. i• 21; 	M 

9. 0. 111~ 	 d a 	Mknom iama, en Codl . el aduana do C41114141, 

Pesimismo Alemán en Torno a la Ronda Uruguay, 
Riesgo de Peligrosas Guerras Comerciale,s EU-Europa -4' ?"'"' 	"i"i4 a 

F Gómez Mea/ LOPel 1  Flmel 

Mido» orad" Pin 	mimase dala 
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La  Inflación Debe Descender más: Aspe 

Reactivar la Económía sin Alterar la Estrategia 
General, el Reto Actual; Urge Abatir Réditos 

El preiakste del Cotejo 
Cante:66y Emperren (Cal s 

Idaddam.eulboyé que la 
poncupuide del meted plisado 
tembo Oslo manir r le arado. 
dalia le:pelarla& cifro maro. 
y 14mili6 	roe Id dordi dc. 
cine troxensita ha reunibullo a 
rabee 111111arieo. 	• 

menudo dr 
Ile (roda Pedro Arpo, quin per. 
edite. la valed,! Pelo peo la 
bubdkudt.e.m.u, kud y ,1 
emrko iphxiil n atdeurle .1<1 
~curio del 'Debajo. Afirmo 
veU. dijo r lo. repreenuunet 

veumuluaque lean inflalaw 
cesantía% Sr peinen quia• 

cena de tuno eme« de pmo. 
dono 

De la dome tema. boa 
puleluir el topeholuateavue. 
gárkertmlodeFaradoellaide 
y Casada 

Po 	pele. el praline dela 
liceo !ladead de le lealuerla 
de Sr 'fondormeltel  

eral. Vicente (!meen. arenal 
Tete silei de bou...urde Denla 
munan o mis elevado o 11 
pa r)ralo que ea la liare Are. 
rireau aelialeudu que Vsbeu ger 
adula'. 

NI« de los Muenda el ,  
piad: 

'Ilro nuble vedle KI y. 
1"411. prereorale pr  lo viro. 
duku dere tau ira nude tu Ir 
posledvidad (oficie:eh& le 
bele pare spay”I &mocha. 
mema de la Sois malato'. 

Po el evo dru bulo. MUJO 
prIVAtil.1.1 y cm peohkeres pe 
multa. 'dtheadnI leder cuidir 
do....t.útleitinehao Campee. 

'playa ene so o yo 01014 
de ~os &ea. usos pum> 
no pioded:Iddus &kiwi 
le Melase.. 

Novo° e la ,educada hada 
closeia Klub ti ferneplelio de 
la Melad., privada peque la 
redoorlato imyklara enhorca ta. 
paladeo y odkatie 

IYM SOLO 
el poder W041410 ,cdulduli 
dont, upuidal. etrildh ti ddl. 
VIO Je le Casaban. 

Aleeelhue rama momea. 
do teuubilu en el urea de lo 10 
Mn ál PELE teatkmd que la 
heme. comerla( rdoklo. 
Den leeos el ladero 
Osallurompraeid. emana, 

len do adamar de maulee que 
ea dado resalude a se trebejo 
que iederte ~ad ocuparan 
rolsolidaree, 

	

Pasteo lis 	r imlaiY  
arlo arpada t leerán ea• 
voluersánneel Tratado de libo 
Curar Mann. ma ware. le. 
jos de liad 1.11par ro», mem 
400. 

Y calilkdb *sudo el pa. 
MY» dr 61 por dedo repela. 

	

do puraum 	eku<ia. 
rail CM. Ove iedievloaaris 
Id primera quiero de aun. 
51113 nn dirdundyed modo 
pera mulle D.g.. 

Pcdo. Alpe Amelia pronta  

el Mimes de le ,.valedle de los días de ruicipmida a la imodp 
patee en I* pianos quil. nde1,111,1eriddd 
deo del nem enes reforordo me 	Ea rho alne de la mimo eo 
le vanmide de/ lerdee Harkial ni444, el divo« de tu Cuntaqu, 
dr PrecloolCovreoldmItill.) layen toWila thaloet el pro. 
abalreid a nimio ea dielens rusa exulta, aleado* Nos 
Mena 	 bulbo Caelampu SA Inconel. 

Por e jeleydn, eueduldracido que houfkiars alano 1992 a 
06 pe rieem), paulina 1.011, oro dr 29 eridlowe Je renal. 
pe &meada.. 	<heridos no; rr 1411.110111W1,10 ,11111. 
<Un y ereena Je asimerdv11 duo, benne oleada en d. 
(.03).toi191conorpos heme e mil« midden de euros peso. 
iownhuyeron eas .12 ponte. 	donde wed.1 ala del mie 

th, *dale, el prraniarky N, que roo ea Dho. Idsdpuld, 
*u/ del C0111,1W1n. MIMO tala el puma oxur(lurd 414 

diu nr.u....nr que 116 avaida de 25 mil emplee ro 
pidleits 0,4411~1 pía fu, beorildode famillahompese• 
roa ~Dudo. eduadinichAdm Ola y "oyó e 11 audio/Me caer 
re, pipar repase informarlo yeehroweve babeas los Mimada 
«Me el enispliMmeo de lo lla. apenado Arl* mur e oh.* 
nr 141almopare la amuelan de 	/le el non dr /a aovado Ar 
aeoldooducadvoe pankulere. 9t ri t 1,14111mt0 14 inane tk 

SeePerepueo que. la violación compeasime y líquiduke pea 
anU wid tu leugeeylnerío u el teuyeemieutu de le produatvi. 
adesiaioodowee tome. la dad de Pahuirla semslieni-
oblealrida de oesillor a loa pa. De &abro leearl'd De.* de 
dende laindie imoolio,rod 	egeols. 

Menor a 92 el Aumento del 	La Productividad es la vía más 
PIB en 93, Estima el CEESP 	Segura Para el Desarrollo: CSG 

Imite Rokk Iguaz Lépuy 
Ii everíseloao 4rl preakeld 

In«rtio temo (11111 ami Upo. 
nene 111[1101 e.r 111,119.1tr0-
dít1 unirme en 13 por cinto, 
rentre2.6 ohne& el eupaorlo, 
flárT0111) que /a le/laelhe anual 
«pode de 119 pe sino, el 
Uuueleeauul EvudiuslUnocu 
oro, del Sato bieldo 
ICLESP), 

Coa bese o e» proyerrtimer 
escaludcsa pus 1991, elelnre• 
dar mecerme*, la edema cof 
rumie mole. donad un 
expande 11 mal 1146 redime 
dr Mana Plomo roe Sr de 
ormareeriolepoienuriunde. 
equildrno de 2.1mil 111.1.10111. 
nade Parea. 

Pee ne andlele idee Mi piad. 
palo lidiradorea menesoudiab 
cae, el liE.43,muoávti ¡al de• 
Dderecida de 4.6 pe ciado piel 
P.. en Nula dequole QUA. 
enea 	enroladealle 	de 441 co,  
uvas dielo. 	w al delu. 
che ponlo la deealUacllei be de 
2.11 pe  

Medran preve tu enmare 
resaacierddt0./ yo tirulata las 
edopae lutiromentalre remo. 
10 11 PIO, cono. 03 ¡ex cerdo 
olnealdoed 1991, 

Va promedio miel. le </vea 
Una aloa de latedi !daba dr 
15.96 pe Dolo pare loe 
ralead, le 'enrede de la Fede. 

idee (Cele') irte Oto y de 
21/.911 p* Orem cn el cuy del  

tomo  patlutudd poco) 
(11'11. 

El talludo pida bu Sem de 
Inerte ti Iheeneeme empetioe 
el de. 1992. dr 15.61 per nena. 
y* que fue ~limitaba Muda 
oil Id media que 10 tett le lo. 
«arida, 

Dt Sentida reel .u0 doeurots. 
toda eme ohasomo, ele/tetero 
Je loyei alamona lollunan  
el plan endrf. irpeetenur 0 u re' 
.,.nevero tem:dudo] y la 
ahelea de partir, de l'abajo 
pensase:cm deprimido. E6 es• 
veronteelo, te telele gni dalle. 
le 19921esto roa pérdida acode 
100 di reflrogill is eceemeja 
formal. 
• Pi neriadeno ecoodmiro pa. 
1991,que perecaiDulsolda de 

vol dedeo* polo =asirle* 
anee el tryieredd el de parta,.  
menea Menas que el modo 
lomo y la iserociate Os ea. 
pitee madrina. deeempend ro> 
don; ealállo. 

PA tau 441141a role que Ir 
«Moción del intorno lounxeclu• 
:W031,111,1 yelel dr e ea el 
compodemerdo tle la Pomada 
Medid/01. 

El roe expooDlor dr Aleal• 
so, Ocluyendo l e311010 y 
indularie soquilekea se coy. 
venía o la 	Hopead.' 
te de cariinlenio u la modera. 

- sido evado& a de Feudos 1.14. 
do,. ~olida 	• 

PJ pesado* Crtue Sallar de 
Clouri Ilund pa teedoe los «a 
ladt. tened/4ot y r todo km 
malean. a Uní 'reo raudal 
es, y moved& Malle da Ir 
produedraler, y *dar tau lea. 
Ile n forme orpOniable yema. 
prometik peque ea Ir ruma 
mota pea elevare el demudo 
de aseen pela. 

Al lomear loe lobean del 
»Colom Watienal Muleto 
de Le Cotetkorido Revolee-1o. 
nada, Oben, y elinpdila 
(l1101). Slpu de Guiara des 
me/ que per he azia sucapend. 
ros /ay que (imana. Id Jedn. 
code butuunel que *ole e be 
oubaydulte y enqueeedue ri ft 
tallero por empl.0 1u ami • 
aladro «Magro del per. o un 
mudo donde el Dio o cumplir 
oun 

Pecealitemeollyo ame kerne. 

q
o
u

mn
a
a 
 ykay

m
s 

tfuduadu, 
uy 

Meelcomiutoodneoyeelejuua 
AikelVOu. Seliam dr Reme 

¡donad que la poductividal en 
%halen col creciendo leo pe 
elido o promedio. y reste dijo 
es loe reir luir que el utul. 
rodal á le prudiedirktvi rulo 
pOce blue:titilee**. 

tu Suturad, loa tu Idea 
Denennle viene aumentando, en 
lame», mear, e Mea DM de 10 
~esto mea Eme ontladeslo 
b edo layeavah pos pum  

Deber* Litiiresia R, 
eruplroavkiveuiti.194414(1e• pote elevar ose puulualudad y 
pelo o roe como la interlock modersourse. 10.6646, de 
leassenerven,e(Ntrividal.lele• 	lus rebato«. el Olmo. 

- cumuulculhouce y empala. 	y ola 104 ignixtdatied, lant pan 
Pernee indudable que loa da. anu. VAIwynt crirldhl de 

roe terapeuta os un tureinufic tap.rthuida peonar Ame our, 
de numere allexce per 41 fu. culoeiniertleu1141.46. 
01111, y por lo uno. digdifdd que 	En la productlridel hay en ea. 
toy Nies laneibleadel telele» patio para 16 ineefunneld4 de 
«declive y retos n'arde pot las emplee/Je faldeta de lee 
btra ft. Vddl /eláltádfd ba• eiadleaduu y o» ello el mayor 
Sea eh» eplyntillka en la pu. Inuaevar de loe evabijadoree 11 1 
ticipaside deDdida de loa traba. objenvoesienddliteos edadad y 
¡adata'. doled, 	 edrienele. 

El ramera loe miembro de Is -.Pot ello pmeuveloo. lee 
altbeloo luye eyerere le esa. ~desde petvEnevidel y do. 
base a> el olla Lepra Maese ate hma le capieturida; ~mut 
loe lb" ven dr qua Solium caberme ea elcedide. tordo 
ulula ata ylo pus lasque* qua Mielen pealé momead efl. 
oteo de eleelnliceeldo en 	carente dentro y herede ore 
no Dial" mar alba lallaa Mironas idayurdielluee 
Gamma» y INueuyn.. 	. Doom,  

Ame toa cesatteraa Salem& . Apealel que prolielividad 1 
Gortari remeta el seiseno* la opeciimida de le fumo de 

10611a2areal Orees el Pato, ' embaid desea na pomelo en. 
peale PatablIded y le Crease. lolorejell dittelbkieldide 
thidart payar lelo kkeseert. bemba* El °n'ideo, inedime 
do eal ro roleo for Dor Ida la dyiknás teP1d4 ibrea‘Pd' 
oddicroneldtdik Idetiá ü,  wakyvilkkaciteu krer 
cal ya oto d'Une yaolut ldo. seadmme podad*. 'eleve 
Itere els tese deba a loe trabaje. de la jaPicia uncid 
doce. 

	q
ue/ pro.1611. 

Por e». Anuo& sukuo oriu. vIdel moque/mon loe fe. 
re lee rlaapdo del Orienta par shree tupe olvel de vida yere 
la 	~leal y pe de 11». 	peniourahapalores, 
macla loduunal. El inerte Den. 	meada de la Chle dada 
Pendo de gen ir keteleaam lune nesulles Cunas. aeoeta. 
asehouoledseaud; de que men.vid detapacitacide Medical y yo. 
dmimenniconol....myeau litio de LCIttle. 
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CUADRO 3 
INFORMACIONES SOBRE SALARIO .Y EMPLEO 

QUINTO AÑO DEL GOBIERNQ'DI'CSO* 

Total Notas Inforoativas Reportajes Crdnioale 

159 	 153 	 3 	 3 

100% 	96.22% 	 1.88% 	1.66%, 

* noviembre da 1992 a ochlms de 1993 

1. El Universal 

Durante el quinto año del gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari se publicaron en la primera plana de El Universal 

159 informaciones sobre salario y empleo, de las cuales 153 

fueron notas informativas o noticias, es decir el 	96.22%; 

sólo 3 fueron reportajes, el 1.88%; y otras 3 más fueron 

crónicas, 1.88%. 



CUADRO 4 
CALIDAD DE LAS NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS 
DURANTE EL QUINTO ARO DEL GOBIERNO DE CSG 

Total Transoripcionee Retóricaa* conlextualiaa4a0 
159 	103 	 46 	 13 

*También se contabilizaron como transcripciones de 
declaraciones, pero además- s• específica:, para.  
evidenciar las noticias flagrantemente retóricas. 

De las notas informativas o noticias publicadas, 	103 se 

elaboraron como una mera transcripción de declaraciones, 

entrevistas, discursos, boletines, etc., el 64.99 por ciento; 

otras 46 fueron transcripciones de retórica y mentiras 

flagrantes, o sea 28.93 por ciento, respecto del total; 

únicamente 13 notas se contextualizaron, apenas el 8,17 por 

ciento. 



CUADRO :5 
INFORMACIONES SOBRE SALARIO Y EMPLEO 

QUINTO AÑO DE - GOBIERNO:pl.CSO*. 

Total Notas Informativas Reportajes Crónicas 

95 	 90 	 3 	 2 

100% 	94.73% 	 3.15% 	2.10% 

2. La Jornada 

Durante el quinto arlo del gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari se publicaron en la primera plana de La Jornada 95 

informaciones 	sobre salario y empleo, de las cuales 90 

fueron notas informativas o noticias, es decir el 	94.73%; 

sólo 3 fueron reportajes, el 3.15%; y otras 2 más fueron 

crónicas, 2.10 por ciento. 



CUADRO 6 
CALIDAD DE LAS NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS 
DURANTE EL QUINTO AÑO DEL GOBIERNO DE CSo 

Total Tranaoripolonsa - Rit6ticaaf Contextoolizodaa 

90 	75 	 23' 

100% 	57.77% 	25.55% 

*También es contabilizaron coso transar-114o~ . 4or 
declaraciones, Parc ~lía' 	aalmlificó para 
evidenciar lee noticies flegrantements retóricas. 

De las 90 notas informativas o noticias publicadas, 75 se 

elaboraron como una mera transcripción de declaraciones, 

entrevistas, discursos, boletines, etc., sin contexto, o sea 

el 03.33%; otras 23 fueron transcripciones de retórica y 

mentiras flagrantes, o sea 25.5% respecto del total; 

únicamente 15 notas se contextualizaron, el 16.6 por ciento, 



CUADRA 7 
INFORMACIONES SOBRE SALARIO Y EMPLEO 

QUINTO AÑO DEL GOBIERNO DE CEO* 

Notas Informativas Reportajes cros¡ses 

100 	 8 	 1 

0.91 5  

3. El Financiero 

Durante el quinto año del gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari se publicaron en la primera plana de 111 Financiero 

109 informaciones 'sobre salario y empleo, de las cuales 100 

fueron notas informativas o noticias, es decir el 91.74%; 8 

fueron reportajes, el 7.33%; y sólo 1 crónica, 0.91 por 

ciento. 



CUADRO 8 
CALIDAD DE LAS NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS 
DURANTE EL QUINTO AÑO DEL GOBIERNO DE CSO ' 

Total Transcripciones Retéricae Contextualizallar 

100 	56 	 21 	 23 

100% 	56% 	 21% 	 23% .  

*También me contabilizaron como transcripciones de 
declaraciones, pero además se especificó para 
evidenciar las noticias flagrantemente retOricam. 

De las 100 notas informativas o noticias publicadas, 	56 

se elaboraron como una mera transcripción de declaraciones, 

entrevistas, discursos, boletines, etc., que equivalen al 

56%; otras 21 fueron transcripciones de retórica y mentiras 

flagrantes, o sea 21% respecto del total; y 23 notas se 

contextualizaron, apenas el 23 por ciento. 



C. La Razón de la Retórica y la Falta de Contextualización de 
las Noticias, Según Algunos Especialistas 

FIDEL SAMANIEGO REYES, ex reportero 
de la fuente presidencial y ex 
Subdirector de Información de 
El Universal. Actual,cronista de 
El Heraldo de México" 

Pregunta: ¿Por qué razón la mayoría de dos reporteros se 

limita a transcribir las declaraciones y discursos sin 

documentar ni contextualizar la noticia? 

Respuesta: El periodismo en general se enfrenta a una 

enfermedad conocida en el medio como "declaracionitis", que 

consiste en transcribir tal cual. Se debe a que la prensa.  

estuvo muy controlada, en tanto que fOrmaba parte 

cadena de complicidades del poder politico econóMico y basta. 

eclesiástico. 

A los reporteros se les manda al "chacaleo",34  

33 Todas las entrevistas, que se transcriben a continuación fueron 
realizada por Lourdes Martínez González y Tomás Martínez Roldán, entre el 
13 de agosto y 2 de septiembre de 1995, fechas ren que , tanto Fidel 
Samaniego como Luis Acevedo se desempeñaban como directivos de El 
Universal y El Financiero, respectivamente. 

34  Cbacaleo: palabra que se usa en el argot periodístico Rara definir el 
trabajo que consiste en hacer entrevistas de banqueta y al mayor nOmero 
de personajes en un acto público. Tiene otra acepción, que ee la 
original, y que significa ganar la noticia con una entrevista a un 
Personaje importante, con algún documento o informe confidencial; a quien 
gana la noticia de esta manera, se le conoce como "chacalti. 



caiga, no hay interés. Esto representa un atraso y una 

inercia de la prensa. Pero ahora cada vez más va ganando 

espacio el reportaje y el periodismo de investigación, 

Hay que vencer esa inercia que no atiende a ninguna línea. 

Pero el reportero no debe opinar. 

Pregunta: ¿Cuál es la razón de que los reportajes estén en 

proceso de extinción? 

Respuestas La práctica de los géneros de investigación se 

está recuperando. 

GUILLERMO VALENCIA, Jefe de 
Información de El Universal, 

Pregunta: ¿Por qué el reportaje, la crónica, el periodismo 

de investigación han perdido espacio en la primera plana? 

Respuesta: Porque en primer lugar el público quiere Una 

lectura más rápida de todo el acontecer en la vida nacional. 

Pregunta: ¿Hay alguna restricción para el reportero que 

contextualiza la noticia? 

Respuesta: Contextualizar no de permite en la noticia 

porque mete el juicio del reportero Y El Universal no 
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contrata reporteros para opinar, sino para recabar la noticia 

e informar. 

RICARDO AZEMAR, reportero, Jefe 
de Información, suplente, de 
La Jornada y coautor de la 
columna 	"Clase 	Política". 

Pregunta: ¿Por qué razón la mayoría de los reporteros se 

limita a transcribir las declaraciones y discursos sin 

documentar ni contextualizar la noticia? 

~puesta: Se debe a que hay severas deficiencias en el 

periodistas. Las verdaderas universidades siguen siendo las 

redacciones de los medios, porque es donde te' enfrentas a la 

realidad que difícilmente se conoce cuando se es estudiante. 

En la mayoría de las universidades la teoría es muy 

deficiente y en la carrera de periodismo se palpa más porque 

el trabajo del periodista está exhibido Públicamente. 

Existen presiones gubernamentales a muchos periódicos para 

maquillar, deformar, mentir, y los editores aceptan esta 

situación de tal manera que los periodistas preparades, 

cultos e inteligentes que no acepten la imposición de la 

línea editorial del diario no tendrá Posibilidades de 

trabajar. 

En síntesis, entonces, yo diría que dicho problema es una 

deformación periodística ya que no hay en MéXico una 
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concepción ni una cultura periodística real, porque hemos 

vivido durante muchas décadas bajo un sistema político 

acritico, controlado por el Estado o por los actores 

económicos, a veces hasta los actores religiosos, y no existe 

una cultura de lo que ea la prensa crítica. 

Los periódicos se han convertido en una especie de juego 

de espejos, en donde responden nada más al poder, a ciertos 

núcleos del poder, pero no responden a la sociedad. Los 

periódicos nunca han hecho, en su mayoría, el trabajo social 

para el que debieron haber sido creados. 

En La Jornada las únicas limitaciones que existen para que 

los reporteros contextualicen 

ignorancia de cada quien. 

son la incapacidad y la 

JUAN ANTONIO ZURIOA, reportero de la 
fuente financiera de La Jornada, 
ejercita el Periodismo de 
investigación. 

Pregunta: ¿Por qué los reporteros se limitan a transcribir 

las declaraciones y discursos de los funcionarios? 

Respuesta: Se debe a dos cosas: una es la estructura del 

trabajo periodístico, que impide a los reporteros realizar 

investigaciones más de fondo por la cantidad de órdenes de 
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No existe una línea del Director para que el reportero 

sólo recoja las declaraciones; pero existe 

redacción, una jefatura de Información, una jefatura 

redacción que le da más prioridad 'a. la declaración :que 

nota investigada, con el arguMénto de que un reportero no 

debe editorializar y, entonces, 

finalmente, existe una presión, 

reportero opta por lo máa fácil. 

nunca te lo dicen pero, 

un condicionamiento, y el 

El medio no 8610 no apoya al reportero  para que 

contextualice, sino que se convierte en un verdadero 

trabajo demasiado cargadas en un espacio de tiempo muy 

limitado. La otra se debe a una deformación de la cobertura 

de trabajo periodístico que se agudizó fundamentalmente a 

partir del periodo de Luis Echeverría Alvarez, en el que 

emergió un sector empresarial muy declarativo, con 

afirmaciones contundentes y antigubernamentales o contrarias 

a la política económica de un régimen que hizo uso de la 

retórica como elemento central antes que el estudio profundo 

y claro de la situación económica del país. 

El uso de la retórica tiene mucho que ver con la redacción 

periodística, es decir, gran parte del trabajo consiste en 

convertir a la información en noticia, usando mucho la 

retórica. 



hacer como lea importa es vender publicidad, 

pagarles mal a los 

pero efectiva para 

criterio. 

reporteros, condicionarlos de manera sutil 

que no puedan hacer un uso efectivo dé su 

La descontextualización 

perversidad que ha dado la experiencia en el Mane o de los 

medios para que el público se sienta informado con datOs 

superficiales, que no conforman ningún criterio.' 

obstáculo, en un condicionante, para que el reportero no vaya 

más a fondo. 

Al medio no le interesa que se contextualice por dos 

razones; la primera, porque las empresas periodísticas en 

México tienen un enorme desprecio por el lector, es decir, no 

le interesan los lectores más que como sujetos de compra de 

una mercancía que se llama noticia; y, la segunda, porque los 

periódicos en México están concebidos como empresas que les 

interesa vender su producto y sacarle la mayor rentabilidad y 

no pone la mínima atención a la calidad del producto que 

están generando. 

Las empresas periodísticas en México no tienen ningún 

interés por informar, orientar y generar criterios; lo que 



CARLOS RAM/REZ, ex jefe de información de 
El Financiero y autor de la prestigiada 
columna "Indicador Político", que 
diariamente aparece en ese periódico. 

Pregunta: ¿Por qué no se contextualiza la información que se 

publica a sabiendas que se transmiten mentiras? 

Reepueotat Por muchas razones, la más importante es porque 

seria una toma de posición del medio sobre loe problemas 

concretos, los medios en México todavía no quieren asumir su 

papel de interlocutores de la sociedad con el poder. En 

general no es fácil que un medio documente o contextualice 

una nota para demostrar que el Presidente de la República 

está diciendo una mentira, es muy difícil que lo asuman en la 

actualidad, aunque en lo general permiten qiie algún 

columnista lo haga. 

En segundo lugar, porque .no tienen los cuadres 

profesionales para hacerlo, porque los medios de comunicación 

todavía no dedican los recursos y medios para la capacitación 

de los cuadros; es decir un reportero que se dedique a un 

tema tendrá que escribir una nota a la Semana, Y todavía los 

rangos de productividad se miden por el número de notas 

diarias, en cantidad y no en calidad. 

Yo creo que loe medios de  comunicación necesariamente van 

a tener que superar eso por una razón: antes los medios 

dependían de la publicidad, ahora la publicidad está muy 

amarrada a la circulación, por 10 que los medios tendrán qUe 
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estar muy interesados en conocer qué es lo que la gente 

quiere saber. 

Pregunta: ¿Se tendría que cambiar tanto el criterio de 

objetividad que se tiene hoy, por el de la contextualízación? 

Respuesta; Desde luego, yo creo que todavía tenemos 

cuadros directivos en los periódicos que se manejan en el 

criterio de la vieja objetividad de la nota que se dedica a 

señalar qué, quién, cuando, cómo y donde, y que el que haga 

notas que no se ajusten a eso que se vayan a otro lado a 

trabajar o que escriba un reportaje. Eso tiene que cambiar. 

No veo que pueda cambiar en el corto plazo, porque implica en 

el fondo que desde los editores modifiquen su percepción de 

lo que es el periodismo, que entiendan que en eso (en la 

transmisión de la noticia escueta) ya perdieron frente a la 

radio y la televisión—hasta que haya modificaciones en loa 

programas de estudio de las universidades, adecuadas a lo que 

hoy necesitan los medios. Claro que tiene que 'haber primero.  

un cambio de mentalidad entre los propios editóres y cuadres 

directivos. 

Pregunta: ¿Por qué no se toca aciertas figUras, en este 

caso al Presidente de la República? 

Reoluesta: A veces los medios no miden los cambios que 

debe haber en el periodismo, la "contextualizaciów.de'la.:nota 
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informativa no tiene que ser solamente en el caso del 

Presidente de la República, debe ser en general, en todos los 

temas cotidianos. 

Una explicación de por qué no se contextualiza es, además 

de los intereses creados, que los cuadros directivos y 

editoriales están educados a la vieja usansa. A mi me tocó, 

por fortuna, un cambio generacional, en el que se me permitió 

contextualizar, porque mi jefe de información estaba en la 

misma órbita, estimulaba que hubiera notas contextualizadas. 

Pero si no hay anuencia de los cuadros directivos, uno:.  

puede llegar con la cabeza llena de grandes propuestas, y 

luego el director dice que no, que el reportero se dedique a 

escribir "objetivamente", a transcribir. Se necesita el gran 

cambio. 

El cambio se dio en Estados Unidos después de la guerra de 

Vietnam...hasta que empezaron las quejas delos 

lectores...por lo que se .obligó a los reporteros a atestiguar 

la veracidad de los reportes de guerra, y se dieron cuenta de 

que había reportes 	 que nunca hubo de victorias 

Será ese salto cualitativo del periodismo noticioso al  

periodismo contextualizado el que se tendrá que dar en 

México. 
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LUIS ACEIFEDO,es editor de información 
económica de El Financiero. Actual 
conductor del noticiero de la XEQ, 
"Detrás de la Noticiad. 

Pregunta: ¿A qué se debe que los reporteros no documenten 

la información y se limiten a transcribir declaraciones? 

Reepueota: Existe ese problema en muchos medios de 

comunicación y se debe fundamentalmente a una deficiencia en 

el periodismo en general. Desde las universidades se trae esa 

deficiencia, La mayoría de los profesores de la carrera de 

periodismo no tienen experiencia en los medios, no ejercen el 

periodismo en la práctica. 

Para documentar la noticia se necesita preparación y 

experiencia, tener un amplio conocimiento del tema que vas a 

informar y disponer del tiempo necesario. No puedes 

documentar si el medio te exige 8 ó 10 notas diarias. 

Pregunta: ¿Qué restricciones o apoyos se tienen por, parte 

de El Financiero para que los 

nota? 

Respuesta: En El Financiero no existe'ninguna'reptricción 

para que, el reportero conteXtualice, al contrario, aquí se 
 

ex.ige qUe lps periodistas investiguen:.y documenten su: 

información. Para ello se pone 

reportero un archivo completo o¡ue 



documentar la noticia. Sin embargo, también depende de la 

preparación de cada reportero. 

Pregunta: ¿Cuál es el criterio de objetividad que tiene El 

Financiero? 

Respuesta: No creo en la objetividad pura, porque no 

existe, por eso tampoco estoy de acuerdo en que se deba 

aplicar un catálogo de ética en los medios; si en cambio me 

parece muy importante que la noticia se documente y se 

contextualice, porque de esa manera le estaremos dando al 

lector una información más completa y los elementos 

necesarios para que forme su propio criterio. Eso me parece 

muy importante. 

V/CENTI /MIRO, subdirector de 
la 	revista 	Proceso. 

Pregunta: ¿Ante la evidencia de que se transcribe retórica 

en la noticia es necesario contextualizarla? 

Respuesta: La contextualización podría lleVar a una 

situación muy peligrosa por parte del, periodista. 

Teoricamente yo diría que sí, que es necesario contextualizar 

la noticia, Pero muchas veces se contextualiSan tanto lee 

notas como en otros periodismos extranjeros, que se deja al 

lector con una nota interpretada y no con una nota vlva, d 
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lo que simplemente ocurrió. Eso para mí sería uno de los 

peligros de la contextualización. 

Pregunta: ¿Desde su punto de vista, actualmente qué 

cambios serían necesarios para el periodismo nacional? 

Respuesta: No me gusta teorizar. Pero se requiere mayor 

capacidad de información de loa diaristas, ya que una de las 

más graves carencias del periodismo mexicano es que no 

informa suficientemente, lo cual puede ser por muchas 

razones: falta de capacidad del reportero o por un trabajo 

que no le interesa a los directivos de los periódicos. 

D. La Razón de la Descontextualización según.los Reporteroll 

En una encuesta elaborada al azar entre 92 reporteros en 

activo (ea decir, que diariamente tienen que cubrir una 

fuente o actos programados), de radio, -televisión.y prensa 

escrita, que tuvo como propósito fundamental conocer si. están 

al tanto de su línea editorial, si saben lo que, es la 

objetividad y se acatan a ella, si contextualizan e 

investigan su informaci6n o son meros repetidores y 

transcriptores, si a pesar de manejarse bajo el criterio 

tradicional la objetividad transmiten mentiras, retórica, 

demagogia, verdades a medias, si se autocensuran o han sido 
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censurados y las causas de ello, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Es importante aclarar que la presente encuesta se realizó 

para documentar la tesina, que mereció calificación de 

excelencia académica, sobre "LA OBJETIVIDAD EN LA NOTICIA: La 

Transcripción de mentiras, verdades a medias y discursos 

retóricos, en la noticia por los reporteros de la ciudad de 

México", elaborada por María de Lourdes Martínez González, 

como un trabajo de investigación del Módulo I del Primer 

Diplomado Para el Ejercicio Profesional del Periodismo, que 

se imparte en la Universidad Iberoamericana. 

Cabe hacer notar que la primer pregunta de la encuesta fue 

¿cuál es el medio para el que trabajas?, misma que 
	

se 

eliminó más tarde porque aparenteffiente inhibía la veracidad 

de las respuestas. Luego se comprobó que los reporteros se 

apegaban más a la realidad que se ha observado a lo, largO de 

8 años de experiencia en el medio por esta autora, cuando se 

había compartido la misma fuente y EiOconocia directamente el 

trabajo real del implicado. 

Por lo cual puedo afirmar sin temor a equivocarme que hay.';  

Un rango importante -no calculado- de error, en el resultado 

de la encuesta, pero no por ello deja de reflejarse, una 

realidad inocultable que me animó a continuar con 1 

investigación de campo que en seguida se detalla: 

235 



Como se mencionó la pregunta ¿CUAL ES EL MEDIO PARA EL QUE 

TRABAJAS? se eliminó. 

El segundo cuestionamiento ¿CUAL ES SU LINEA EDITORIAL? 

tuvo las respuestas siguientes: 

21 periodistas indicaron "gobiernista y/o oficialista" 

17 (uno para cada respuesta) "derechista", "derechista-

gubernamental", "derechista-empresarial y nacionalis 

ta", "eclesiástico-gubernamental","semi oficial-semi 

plural", "moderada", "moderada de centro", "no ofi-

cial", "crítica", "critica-plural", "crítica-modera-

da", "nacionalista-antiimperialista-laica", "indepen 

diente", "indefinida", "la que marque el periódico", 

"amarillista", "izquierdista". 

6 dijeron "plural" 

5 señalaron °empresarial" 

3 consideraron "centro-derecha" 

3 manifestaron "imparcial" 

2 expresaron "conservadora" 

2 subrayaron "la linea es que no hay línea" 

2 reconocieron "lo ignoro, no se": Cabe aclarar que B 

reporteros preguntaron "¿qué es la línea editorial?":  

y luego contestaron 

8 confundieron la línea con el contenido Ycontestaront, 

"temas generales", "espectáculóS", ,"tratar los princj 

palee problemas"; "financiero y econdoico", "informa= 



ción general", "informar lo acontecido", "deportivo", 

"publicar la opinión ciudadana" 

1 reportero confundió la linea editorial cor►  el slogan 

2 calificaron "objetiva" 

10 no contestaron 

10 no se les preguntó. 

Respecto a la pregunta ¿DEL TOTAL DE TU TRABAJO DIARIO, 

CUAL ES LA CANTIDAD DE NOTAS INFORMATIVAS QUE MANEJAS EN 

NUMERO Y PORCENTAJE?, la respuesta promedio fue entre 2 y 4 

para los reporteros de medios impresos, y de. 4 a 7 para los 

electrónicos. 	¿DE CRONICAS?, 19 encuestados dijeron que 

manejaban ese género eventualmente y sólo 2 diariamente. ¿DE 

REPORTAJES? 17 afirmaron' que únicamente los 'elaboraban 

ocasionalmente y 20 diariamente. ¿DE ARTICULOS DE OPINION Y, 

COLUMNA? un sólo reportero de los encuestados lo :maneja 

semanalmente. 

De esta forma 76 de los 

señalaron que su trabajo es un 100 por ciento de notas 

informativas; 5 indicaron que un 75 por ciento de su labor 

diaria es la nota informativa, y el resto crónicas o • 

reportajes; 7 periodistas tmanifestaron que un 80 por , ciento 

de su trabajo diario consistía en hacer noticias y el <resto 

crónicas o reportajes; , y 4 afirmaron que 50  Por ciento son 

notas informativas y lo demás crónicas o 



argumentando falta de tiempo, desconocimiento de la fuente,. 

sólo cuando la nota lo amerita, la dinámica diaria, las 

condiciones del periodismo en México, la prisa, falta de 

información, brevedad del tiempo en 

reconocieron abiertamente que no complementan, y 4 

dejaron en blanco el espacio. 

El resultado de la pregunta ¿HAS TENIDO QUE ELABORAR 

INFORMACION A SABIENDAS PE QUE ES MENTIRA, 'ESTA,DEFORMADA, 

MANIPULADA,. ES DEMAGOGIA O UNA FARSA DE MANEJO INFORMATIVO, 

AUN RESPETANDO EL CRITERIO DE OBJETIVIDAD? fue que 46(le los 

92 encuestados, o sea un 52.7 Pcr ciento 

contestaron que sí han incurrido en 

aclararon: 7 lo hacen de manera frecuente, 6 cotidianamente; 

y 35 'casi nunca o en Ocasiónes. 

Lo cual demuestra que la prensa escrita, de radio y 

televisión, al menos de la capital del país, se dedica casi 

exclusivamente a elaborar y difundir nota informativa y 

prácticamente se ha dejado de elaborar crónica y reportaje, 

como géneros periodísticos considerados objetivos-

informativos-de investigación. 

En cuanto a la pregunta 	¿COMPLEMENTAS TU INFORMACION 

DIARIA CON DATOS QUE BRINDEN MAYOR CLARIDAD Y PROFUNDIDAD 

SOBRE EL ASUNTO QUE ESTAS TRATANDO? 39 afirmaron que sí 

complementan (42.9 % del total), 42 aceptaron que sólo lo 

hacen ocasionalmente o a veces (es decir el 45.6%) 



Las razones aducidas para tal comportamiento ant.iobjetivo 

fueron: así es la información en México, el periodista no es 

el juez , sino el lector; así lo requiere la información que 

se maneja; por lo general es información oficial; por órdenes 

de los jefes inmediatos; por intereses de la empresa; porque 

las dependencias obstruyen la información; por órdenes 

superiores, 

En contrapartida 44 de los encuestados (47,82 por ciento 

de la muestra) respondieron negativamente a la pregunta. Sin 

embargo, 7 sólo "a veces" investigan y contextualizan la 

información que manejan en sus notas informativas, y 4 nunca 

lo hacen, lo cual llevaría a dudar de la veracidad de su 

respuesta. 

Sobre la pregunta ¿SABES LO QUE ES LA CONTEXTUAL/ZACION DE 

LA INPORMACION? 71 reporteros dijeron que sl, ,pero al 

interrogárseles qué es, varios contestaron: ',ubicar en tiempo 

y espacio", concepto limitado, pule como se det4lló en el 

marco teórico, la contextualización es la documentación,. 

investigación de los datos que son noticia para confirmarlos 

o detectarlos como falsos y dudosos. 

Otros 16 encuestados aceptaron 

concepto contextualización de lá 

contestaron. 

En cuanto a la interrogación ¿HAS SUFRIDO ALGUNA CENSUU 

POR TRATAR DE DECIR LA VERDAD EN TU INPORMAC/OWs ' DR: DESMENTIR 



ALGUNA DECLARACION RETORICA, POR HACER ALGUNA PREGUNTA EN 

ENTREVISTA? 46 de los reporteros encuestados respondieron que 

si (53.26 por ciento), de los cuales 29 forman parte de 

quienes reconocieron transmitir mentiras, demagogia, y 

realidad deformada en su trabajo periodístico, frecuente, 

cotidiana o eventualmente. Lo que puede ser una evidencia de 

que la censura es una de las causas de la falta de 

objetividad en la información noticiosa. 

Según la versión de los reporteros, la censura consistió 

en la mayoría de los casos en la no publicación de su 

trabajo, supresión de nombres, mutilación del material, 

prohibición de pasar al aire en vivo.alguna información del 

PRD, en suprimir noticias contra el gobierno, un caso de 

despido, otro de represión política no especificó-, un 

cambio de fuente, y otro -"Andrés Caso Loffibardo pidió 

cabeza, pero no se la dieron". 

Sobre la pregunta ¿LA CENSURA HA 

ACTITUD COMO PERIODISTA?, de los 

sido censurados, 12 aceptaron que 

49 que mencionaron haber 

sí, ¿EN QUE? "en no seAalar 

aspectos antigubernamentales", "en no investigar",  "en tener 

menos entusiasmo", "en autocensurarme", "decir sólo lo que` 

conviene", "en buscar elementos acordes a la línea 

editorial", "en conocer qué se puede publicar",''nen-

recapacitar sobre el .reriodismo en MéxIco0; "en buscar l 
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forma de decir las cosas", y un caso de cambio de medio. 7 no 

contestaron y el resto dijo que no. 

¿TE AUTOCENSURAS PARA EVITAR ALGUN TIPO DE REPRESION O 

PROBLEMA EN TU MEDIO? 28 de los encuestados dijeron que si se 

autocensuran y de ellos 19 señalaron haber sufrido también la 

censura. 

La mayoría de los reporteros de la muestra indicaron que 

elaboran su información con base en discursos, estudios o 

documentos, investigación personal, entrevistas de fondo, 

entrevistas de banqueta, declaraciones públicas, boletines y 

acontecimientos. 

Unicamente 22 dijeron no basarse en boletines, 8 dijeron 

que no toman en cuenta boletines ni entrevistas de banqueta, 

4 aseguraron que no recurren a la entrevista de banqueta, y 

uno ignora las declaraciones públicas. En cambio un reportero 
 

dijo que su información se bssa exclusiVamente en boletinee y 

entrevistas de banqueta, otro en discursos y entrevistas de 

banqueta, uno más en discursos, deClaraciones Públicas y 

entrevistas de banqueta, y otro en documentos y estudios. 

Respecto al cuestionamiento ¿QUE ES OBJETIVIDAD ES LA 

INEORMACION? 

12 consideraron que es "quimera, utopía, no existe, 

difícilmente se cumple" 

9 expusieron que es dar a conocer los sucesos sin 

ft.ditorializar ni exponer criterios personales 
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7 no respondieron 

7 dijeron que "es manejar la información tomando en 

cuenta diferentes puntos de vista y fuentes invo- 

lucradas" 

26 subrayaron que es ser imparcial, apegarse y refle 

jar en la medida de lo posible la realidad, los 

'hechos, lo que se ve y se oye sin falsear 

3 indicaron que es apegarse a los criterios de actua 

lidad y oportunidad 

2 expusieron que es apegarse al hecho y su contexto 

2 escribir lo que ocurre sin dejar fuera formas de 

criticar o pensar 

2 dar a conocer con exactitud la información recabada 

1 es la capacidad de decir lo que el medio 

que se diga 

1 es hablar claro 

1 es desarrollar las cinco preguntas del "lid" 

es ser realista 

1 es escribir la nota informativa tal cual es. Pero en 

la mesa de redacCión "le dan en la torre° 

es investigar y profundizar en la nota 

Es importante hacer notar que entre los periodistas 

capitalinos es casi inexistente la contextualización, 

investigación y documentación de la noticia como criterio de 

objetividad. Situación que se refleja en qué un 47 por ciento 
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de los reporteros de la muestra ocasionalmente complementa su 

información, con datos que amplían el panorama de la nota 

informativa, mientras que un 7.6 por ciento reconocieron que 

nunca lo hacen; pero con sólo dar una ojeada a los 

periódicos, escuchar una ocasión noticieros radiofónicos o 

ver los televisivos es notoria la ausencia de la 

contextualización de las notas informativas. 

Este problema está enlazado a otro igualmente grave como 

es la violación del Derecho e la Información y del Derecho a 

la Libertad de Expresión. 



E, Importancia Periodística que se le dio a CSG 

Para observar la importancia periodística que se le dio al ex 

Presidente Carlos Salinas de Gortari en El Universal, 	La 

Jornada y El Financiero durante el quinto año de su gobierno, 

se midió en líneas ágata el tamaño del periódico y de las 

noticias y gráficas que aparecieron en la primera plana de 

estos, 

También se contabilizó el número de veces que ocupó, con sus 

declaraciones y discursos, los cuatro principales espacios de 

la primera plana con relación a otros agentes de información, a 

fin de detectar el peso político que tuvo en cada uno de los 

medios estudiados. 	El cálculo se hizo sumando el número de 

apariciones, para tener un parámetro equivalente entre El 

Universal, La Jornada y El Financiero, cuyos formatos y tamaños 

de columnas son distintos entre sí. 

Para este trabajo se tomó en cuenta sólo el espacio que se 

asignó a Carlos Salinas de Gortari en la primera plana, pués 

múltiples encabezados son a dos o tras bajadas con información' . 

de distintos agentes de opinión, una misma noticia se nutre de 

varios declarantes o sólo aparece 

llamado o foto de respaldo de 

publica en páginas interiores. 

endabezado, sumario, 



EL UNIVERSAL 

Durante el quinto año de gobierno las noticias de Carlos 

Salinas de Gortari en la primera plana de El Universal 

obtuvieron un espacio, que a ningún otro agente de información 

se le otorgó. 

De 362 días que se editó El Universal durante el período 

señalado, se le concedió en 101 ocasiones el encabezado 

principal de la primera plana a los discursos y declaraCiOnes 

del entonces mandatario, es decir, el 38.4 por - ciento de las 

veces que apareció ese diario. Las fuentes más beneficiadas con 

ese espacio, después de Salinas, fueron W. Clinton, presidente. 

de Estados Unidos, y voceros de la iniciativa privada:len 

común), con 8 encabezados principales, cada - uno equiValentes:  

al 2.2 por ciento del total, respectivamente. 

Su imagen ocupó la foto central en 77 ediciones, es decir, 

el 21.2 por ciento. Las figuras que más se le acercaron fueron 

W. Clinton con 18 gráficas, 4.9 por ciento; y voceros del clero 

con 10 fotos centrales, o sea el 2.7 por ciento del total. 

En el espacio de la segunda bajada del encabezado PrinciPal 

salinas de Gortari apareció 40 veces, 11.4%, del total de 362  

días que se publicó El Universal; contra 11 veces que se le 

concedió ese espacio a  información del Partido Revolucionario 

Institucional, 3 por ciento; y 7 ocasiones para W. Clinton, 1.9 

por ciento, como los agentes de informacjón más seflaisdos, 

después del ex mandatario. 
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Encabezado Principal: Carlos Salinas de Gortari 101 notas 

informativas, contra 8 de W. Clinton y 8 de distintos líderes 

de la iniciativa privada. En una proporción de 12.6 a 1. 

Foto Central: Carlos Salinas de Gortari 77 notas 

informativas, contra 18 de W. Clinton y 10 

clericales. En una proporción de 4.2 a 1 

de distintos voceros 

y 	7.7 a 1, 

respectivamente. 

2° Bajada de Principal: Carlos Salinas de Gortari 40 

informativas, contra 11 noticias del 

Institucional (PRI), y 7 de W. Clinton 

a 1 y 	5.7 a 1. 

Cintillo: Carlos Salinas 

Partido Revolucionarlo 

En una relación de 3.6 

Gortari27 notas, informativas`,'`.  

contra 8 de W. Clinton y'7 de Manuel Camacho Solís. En una 

proporción de 3.3 a 1 	y 	3.8 a 1, respectivamente. 

Finalmente en el espacio del cintillo a CSG se le colocó 27 

ocasiones, 7.4 por ciento; mientras que quienes más se 

acercaron a esa cifra fueron W. Clinton 8 días, 2.2 por ciento; 

y Manuel Camacho Solís, ex regente capitalino, 7 veces, 1.9 

por ciento del total, 

Los agentes informativos con mayor peso en los cuatro 

principales espacios de la primera plana de El Universal 

fueron: 



LA JORNADA 

Durante el quinto año de gobierno las noticias de Carlos 

Salinas de Gortari en primera plana de La Jornada obtuvieron 

un espacio, que a ningún otro agente de información se le 

otorgó. 

De 362 días que se editó La Jornada durante el período 

señalado, se le concedió en 71 ocasiones el encabezado 

principal de la primera plana a los discursos y declaraciones 

del entonces mandatario, es decir, el 19.6 por ciento del total 

de veces que se publicó este diario. 

Las fuentes más beneficiadas con ese espacio, luego de 

Salinas, fueron W. Clinton, presidente de Estados Unidos, con 

12 encabezados principales, y voceros del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), con 11; equivalentes al 3.3 

y 3 por ciento del total, respectivamente. 

Su imagen ocupó la foto central en 29• ediciones, O sea, el 

11 por ciento del total. Las figuras qUalsáste.  le acercaron 

número de impactos en ese espacio fueron estrellas del fut-bol 

mexicano, 7 veces, 1.9 por ciento; y 4-gr4ficas de Somaliai 
. 	, 

sea el 1.1 por ciento del total. 

En el espacio de la segunda nota principal SalinaS de 

Gortari apareció 20 veces, 5.5%, del total de ediciones; contra 

10 veces que Be le concedió ese espacio a  información del 

Partido Acción Nacional, 2.7 Por ciento; ,,,y 0 ocasiones para W. 

Clinton, 2.29 por ciento, como los agentes de información más 

señalados, después del ex mendatari.0. 
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Finalmente en el espacio de la tercer nota principal a CSG 

se le colocó 26 ocasiones, 7.1 por ciento; mientras que quienes 

más se acercaron a esa cifra fueron el PRI, 10 días, 2.7 por 

ciento; y el Partido Acción Nacional (PAN) 7 veces, 

equivalentes al 1.9 por ciento del total, 

Los agentes informativos con mayor peso en los cuatro 

principales espacios de la primera plana de Ld Jornada fueron: 

Encabezado Principal: Carlos Salinas de Gortari 71 notas 

informativas, contra 12 de W. Clinton y 11 del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). En una proporción de 5.9 a 

1 	y 	6.4 a 1. 

Foto Central: Carlos Salinas de Gortari 29 fotos centrales, 

contra 24 de distintos movimientos, organizaciones 'e imágenes 

sociales, y 7 imágenes de figuraa del futb01. 	En una- 

proporción de 1.2 a 1 y 4.1 a 1, respectiVamente. 

2° Nota Principal: Carlos Salinas de Gortari 20 notas 

informativas, contra .10 noticias del Partido Acción Nadional,, 

(PAN), y 9 de.  distintos voceros del Partido de la gOvOlciOn' 

Democrática (PRD). En una proporción de 2 a 1 y 2.2 a  1. 

3° Nota Principal: Carlos. Salinas de Gortari 26 notas 

informativas, contra 10 del PRI; y 9  del PRD y 7 del PAN. En 

una proporción de 2.6 a 1, 2.8 a 1 y 	3.7 a 1, 

respectivamente. 

En cambio, a voceros de crganizacionee civiles se les 

otorgaron cinco encabezados principales, 24 fotos centrales,;  

ocho segundas notas principales, y dos notas de tercer espacio 

principal. 
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EL FINANCIERO 

Durante el quinto año de gobierno las noticias de Carlos 

Salinas de Gortari en primera plana de El Financiero obtuvieron 

un espacio privilegiado por sobre otros agentes de información 

en el encabezado principal y la cuarta nota principal, aunque 

fue superado por otros agentes de información en la segunda 

nota principal o "sacra" y en el tercer encabezado principal. 

De 327 días que se editó El Financiero durante el período 

señalado, se le concedió en 25 ocasiones el encabezado 

principal de la primera plana a los discursos y declaraciones 

del entonces mandatario, es decir el 7.6 por ciento del total 

de veces que de publicó este diario. 

Las fuentes más beneficiadas con 

Salinas, fueron: distintos voceros del 

Comercio (TLC), con 23 enc 

diferentes de la iniciativa privada, 

equivalentes al 	7.3 -y 

respectivamente. 

En el eapacio de 

Salinas de Gortari apareció.  5 veces, 1.8%,  del total de 

ediciones; contra 18 veces que se le concedió ese espacio a 

información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 5.5 

por ciento; y 7'a la Bolsa Mexicana de Valores, 2.1 por ciento, 

como los agentes de información más señalados. 

En el espacio de la tercera nota principal a CHO se 1  

colocó en 12 ocasiones, 3,6 por ciento; mientras que quienes 
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Encabezado Principal: Carlos Salinas de Gortari 25 notas 

informativas, contra 23 de voceros del Tratado 

Comercio; y 19 de voceros de la iniciativa privada. En 

Proporción de 1.08 a 1 	y 1.3 a 1. 

2° Nota Principal o Sacra: Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, 19 notas informativas, contra 7 de la Bolsa Mexicana 

de Valores; y 5 de Carlos Salinas de Gortari. En una proporción 

de 2.7 a 1 	y 3.8 a 1, respectivamente. 

3° Nota Principal: Distintos voceros' 

privada, 19 notas informativas, contra 17 

Tratado de Libre comercio; y 12 de VSG. 

1.1 a 1 	y 1.5 a 1, respectivamente. 

En una proporción de 

más veces ocuparon ese espacio fueron distintos voceros de la 

iniciativa privada 19 días, equivalentes al 5.8 por ciento del 

total; y voceros del TLC, 17 impactos, 5.1 por ciento; y 

voceros de la iniciativa privada 19 días, equivalentes al 5.8 

por ciento del total. 

Finalmente en el espacio de la cuarta nota principal, hubo 

11 investigaciones de distintos temas, elaboradas por El 

Financiero, 3.36 por ciento del total; 8 del PRI, o sea el 2.4 

por ciento; y 5 noticias de Carlos Salinas de Gortari, 1.5 por 

ciento. 

Los agentes informativos con mayor peso en los cuatro 

principales espacios de la primera plana de El Financiero 

fueron: 



4° Nota Principal: Las investigaciones de El Financiero 

ocuparon 11 veces este espacio; contra 8 noticias del PRI y 5 

de Carlos Salinas de Gortari. En una proporción de 1.3 a 1 	y 

2.2 a 1, respectivamente. 



CONCLUSIONES 

Los resultados del análisis de la información sobre salario 

y empleo publicados en la portada de El Universal, La Jornada y 

El Financiero, del primero de noviembre de 1992 al 31 de 

octubre de 1993, llevan a las siguientes conclusiones: 

1) el periodismo que se practica en la primera plana de los 

diarios analizados es fundamentalmente el de publicación de 

notas informativas, en una proporción que va del 94.7 al 96.2%, 

del total de la información que apareció en ese espacio (ver 

páginas 217, 219 y 221); 

2) la edición de reportajes y crónicas, géneros de 

investigación, se encuentran en extinción ya que representan 

una mínima proporción de las publicaciones en la primera plana, 

Apenas el 1.88% en el Universal, 3.15% en La Jornada y el 7.33% 

en El Financiero, del espacio destinado al tema analizado fue 

para reportajes; y el 1.88%, 2.10% y 0.91%, respectivamente, 

de crónicas (ver páginas 217, 219 y 221). 

3) la notas informativas que se publican en la primera, plana 

de El Universal, La Jornada y El Financiero 
	

se elaboran 

mayoritariamente con la transcripción fiel de deolaraciOnee, 

entrevistas, anuncios, boletines, disCursos y acontecimientos. 

En una proporción del 64.99%, 57.77%,y 56%, resPectivameute. 

4) las notas informativas que se elaboraron con la 

transcripción de retórica ocuparon más espacio que lea. 

noticias contextualizadas, en El Universal y La Jornada, ya que 
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fueron alrededor de una cuarta parte del total de las notas 

publicadas en la primera plana de esos diarios. Unicamente El 

Financiero contextualizó o documentó dos noticias más de las 

que publicó como transcripción de retórica. 

La retórica hecha noticia o la noticia retórica representó 

entre 21 y 28.9 por ciento de las notas publicadas, mientras 

que las noticias contextualizadas fueron entre 8.171 y 23%, 

del total de la información editada en la primera plana de los 

diarios señalados (ver páginas 218, 220 y 222); 

5) el criterio de objetividad imperante entre reporteros y 

mandos altos y medios de las redacciones, se constriñe a la 

transcripción de lo que el reportero ve y oye exclusivamente, 

en lugar de la investigación y documentación de sus testimonios 

para contextualizarlos y confrontarlos con la realidad -!a 

de corroborar su veracidad o falsedad, según sea el ceso-, con 

lo cual se filtran afirmaciones retóricas qué se convierten en 

noticias retóricao de primera plana; 

6) los dueños y editores de los diarios 

la publicación del género informativo noticioso, que 

de las novedades y los asuntos impactantes de interés general, 

basándose principalmente en las declaraciones y discursos 

presidenciales, de funcionarios públicos, jerarcas Clericales, 

líderes partidistas y de sindicatos adheridos al gobierno; y se 

olVidan de contextualizar o documentar sus afirTaCiOés, Paya_ 

confrontarlas con la realidad; 



7) La publicación de la retórica hecha noticia y lo casi 

exclusiva tanscripción de declaraciones sin contexto, llevan al 

periodismo a desvirtuarse en una actividad propagandística (la 

promoción de una idea o interes político, a favor de una 

persona o grupo de personas) y de relación pública ( el fomento 

de una imagen favorable de un funcionario, político, líder, 

jerarca de la iglesia, etc.). Eso pudo observarse en el manejo 

de noticias retóricas en las que se afirmó que el salario real 

de los trabajadores se estaba recuperando, pero se demostró que 

era una falacia 	que se difundió a través de discursos 

oficiales y boletines desde las fuentes de la Presidencia de la 

República, Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional de  

Salarios Mínimos, etc., y que se publicaron en la primera plana 

de dos diarios mencionados. 

8) las redacciones periodísticas 

técnicamente viable la contextualización, debido a 

segundos se puede obtener datos de archivo que documenten a 

noticias. 

9) el peso periodístico que se 

República en la primera plana de El Universal y L 

superior al de cualquier otro agente 

encabezado principal, foto central y la segunda (cintillo) y 

tercera nota principies. En El Financiero al primer mandatario 

se le dio prioridad en el encabezado principal y la cuarta nota 

principal, aunque otros agentes de información lo superaron en 



la segunda nota principal o "sacra" y en el tercer encabezado 

principal (ver de la página 244 a la 250); 

10) la retórica de Carlos Salinas de Gortari en relación a 

los factores salario y empleo, durante 1993, consistió en 

festejar logros nunca alcanzados o sólo obtenidos parcialmente 

en algunos sectores, pero los celebró como si fueran triunfos 

generales. 

Es importante reconocer que tanto en La Jornada como en El 

Financiero hubo mayor diversificación de las fuentes que 

ocuparon con su información los cuatro espacios principales de 

la primera plana, y que en El Financiero hay una tendencia a 

contextualizar las declaraciones presidenciales. 

Algo que no era un objetivo observar originalmente y que se 

encontró 	fue que los agentes de Información o fuentes Os 

recurrentes de los diarios analizados, en los cuatro 

principales espacios de su primera. plana fueron: 

En El Universal: Carlos Salinas.de Gortarir William Clnton, 

presidente de Estados Unidos; representantes -de la . Iglesia. 

Católica; líderes del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI); y Manuel Camacho Solía, entonces regente capitalino; en 

ese orden de prioridad. 

En  La Jornada: Carlos Salinas de Gortari,  William Clinton, 

representantes del Partido Acción Nacional (PAN), Y líderes del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI); en ese orden de 

importancia. 
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En El Financiero: Carlos Salinas de Gortari, voceros del 

Tratado de Libre Comercio, representantes empresariales, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Bolsa Mexicana de 

Valores, investigaciones propias. En ese orden de preferencia. 

9) La información de mayor importancia que apareció 

diariamente en las primeras planas de los periódicos 

analizados, durante el periódo estudiado, fue de origen 

oficial-institucional, empresarial, clerical, del partido en el 

gobierno y de la oposición de derecha. Los líderes sindicales y 

populares independientes, los investigadores y analistas 

universitarios, entre otros, tuvieron presencia mínima o nula 

en ese espacio. 

De donde se concluye que los diarios analizados ofrecen a 

sus lectores como información de primera plana, 

transcripción de versiones parciales y retóricas de 

principales grupos de poder; 	La contextualización, 

documentación o investigación de la inftTmaCión ee todavía una 

práctica ignorada, despreciada o, en el mejor de los casos, 

eventual. 

Una primera inferencia es que si esto ocurre en los diarios 

más prestigiados y de mayor circulación en México,•por lo menos 

pasa lo mismo en el reato de los périódióos.  capitalinos o tal 

vez le situación es mía grave. 

La explicación de tal fenómeno la dieron los especialistas 

entrevistados, a).  obedece a que los periódicos surgen como 
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empresas en las que la noticia es la principal mercancía y, por 

lo tanto, responde a los intereses políticos y del mercado de 

sus dueños y de quien paga la publicidad y la propaganda que 

aparece en sus planas; b) el periodismo en México padece de 

odeclaracionitis° (la recolección de declaraciones más que de 

hechos); c) el criterio de objetividad se limita a la 

repetición de declaraciones, discursos, etc.; d) los editores 

de los medios informativos califican el trabajo de sus 

reporteros por la cantidad de notas no por su ,calidad; e) los 

periodistas están sobrecargados de trabajo, carecen de 

preparación y de un archivo documental, lo cual les impide 

investigar y contextualizar la noticia; f) a que .14 linea. 

editorial de la, mayoría de los diarios es ofi9ial, OlePio14 

derechista, empresarial e indefinida;, g) a que, 14p 

universidades y escuelas de periodismo no se han  interesado por 

analizar el problema y modificar sus planes: de estudio para 

introducir la contextualización, informatiVA como criterio de 

objetividad.' 

En virtud de que con la nota informativa de trasscriPcids Y 

la retórica hecha noticia se coarta el Derecho a la 

Información, ya que se evita o  limita la posibilidad de que el 

lector de periódicos pueda tener una visión global 	10s 

problemas que le incumben a la sociedad, consideramos que es 

necesario y urgente: 
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1.- Hacer conciencia de la necesidad de cambiar el 

periodismo de repetición por el de contextualización, para 

hacer válido el derecho a la información, 

2.- Promover el cambio del criterio de objetividad, de aquel 

que concibe la objetividad como la transcripción de lo que se 

ve y se oye, sin la intervención de la opinión del reportero; 

por el de la documentación, investigación, la inclusión de 

referencias sobre los antecedentes de eso que se ve y oye, para 

contextualizar la información, efectivamente sin la 

intervención de la opinión del reportero, con el propósito de 

esclarecer la veracidad o falsedad de dicha información. 

3.- Introducir en los planes y programas de estudio de las 

universidades y escuelas de periodismo el estudio de la JJógica. 

Dialéctica, con el propósito de enseñar a los alumnos la 

ciencia del pensamiento y el método del análisis científico -ya 

que la labor principal del periodista es, aunque no se quiera, 

la de razonar los arguMentos de los declarantes- para aprender'. 

a detectar los discursos y declaraciones retóricas, a fin de 

coadyuvar, desde las aulas, a eliminar la retórica como nOtiOill .  

y sustituirla por la contextualización como criterio ‹ de' 

objetividad. 

4.- promover la reglamentación del Derecho a la /nformación 

para obligar a los medios de información acontektualigár la 

noticia, más allá de lad declaraciones parciales y tétóricaa. 
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