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INTRODUCCIÓN 

Los retos del entorno internacional e>ctgen que el Servicio Exterior Mexica
no. órgano permanente del Estado mexicano encargado de representarlo 
en el e.x1:ra.njero y de ejecutar la política exteiior. se modernice y adecue su 
estructura y organización a las necesidades de un mundo cambiante y 
altamente competitivo. 

De cara al siglo XXI. la profesionalización del quehacer diplomático y 
consular es una necesidad fundamental en el complejo entorno de la so
ciedad global. Hoy en día. se espera de un diplomático al menos una Vi
sión amplia de Jos principales fenómenos políticos. económicos. sociales 
tecnológicos y culturales contemporáneos: tanto a nivel mundial como 
del país que representa. Asi. una sólida formación universitaria y el do
minio indispensable de lenguas extranjeras constituyen apenas el punto 
de partida de esta profesión. 

En el plano constitucional. una diplomacia moderna y activa sólo puede 
constituirse a partir de una revisión que actualice las estructuras y los 
métodos de trabajo de las cancillerías. al tiempo que fortalezca los pro
gramas de formación profesional de sus cuadros permanentes. muy es
pecialmente en lo relativo a la capacitación de las nuevas generaciones 
de diplomáticos y cónsules. 

En el ámbito de las relaciones internacionales es necesario tener un 
representante diplomático de México en el e"'-"terior que conozca. maneje 
e interprete la información. de manera que sirva para tomar decisiones 
y defender los intereses del pais más allá de sus fronteras. La informa
ción tiene un papel cada vez más decisivo en las sociedades. la política. 
economía. ciencia. educación, cultura e ideología. 

La información es producto del conocimiento acumulado e influye de
cisivamente en el desenvolvimiento de las relaciones entre los Estados. 
o los miembros de una sociedad, en donde la transformación de ésta 
arrastra cada vez más a volúmenes mayores de conocimientos. a mane
ra de que se alcance el mismo grado de integración entre millares de 
hombres y mujeres que se añaden a una vida ciVilizada. conduciendo así 
a un aumento en los procesos de urbanización y trayendo consigo un 
enriquecimiento en la incorporación de nuevos e interesantes logros de 
las esferas de la sociedad. 

La necesidad de información representó asi cada vez una mayor pre
sión no sólo en el conjunto de las ciencias aplicables a la producción de 
bienes materiales. sino también en las artes, letras y las ciencias relati
vas a las relaciones humanas: aquí se encuentra la conexión con los 



2 

medios de comunicación. prensa escrita. radio, televisión e incluso los medios 
más modernos de difusión de noticias. corno lNTERNET.1 

Los medios de comunicación han logrado llegar hasta grandes masas 
de receptores, permitiéndoles tener un contacto inmediato con gran 
parte del mundo: de ahí que su desarrollo en los años recientes ocasione 
que algunos paises ocupen más de la mitad de su .fuerza de trabajo en 
tareas de información (esto es: suministran. procesan u obtienen infor
mación). 

En la actualidad interesa a la gente los eventos que le rodean y los 
medios de comunicación proporcionan esa información. AJ existir la 
capacidad de leer y razonar. se encuentra casi todo tipo de conocimien
to en forma impresa. de ahí que la prensa escrita proporcione noticias 
en forma permanente. además de un mayor volumen de información (en 
el presente existen periódicos en el mundo que están reconociendo el com
promiso de dar a conocer todos los puntos de vista de un evento. condu
ciendo a una mayor profundidad). 

Así. frente a las necesidades rápidamente cambiantes de las socieda
des. la prensa escrita constituye un instrumento de valor considerable: 
por ello adquiere un papel de gran importancia el Agregado de Prensa. 
quien es un miembro del Servicio Exterior Mexicano2 encargado de la 
información entre la Secretaria y las misiones diplomáticas. así como 
entre éstas y los medios de comunicación en sus respectivos paises de 
adscripción.3 Primordialmente tiene la función no sólo de informar. sino 
de analizar la información sobre acontecimientos inesperados o sucesos 
imprevistos que alteren el ritmo normal de la vida política general del 
país donde se encuentre acreditado. 

Es por eso que la Secretaria de Relaciones E>...-teriores tiene el interés 
de mantenerse informada de u.na manera oportuna. eficaz y objetiva 
sobre acontecimientos de cualquier índole: así como sobre los resulta
dos de las actividades que realiza el gobierno de México para consolidar. 
ampliar o mejorar sus relaciones y concretando sus objetivos en cuanto 
a política exterior. 

El Agregado de Prensa adquirió gran importancia en el periodo del 
presidente Carlos Salinas de Gortari. porque se le dio relevancia a la 
responsabilidad de la cobertura informativa en el territorio nacional. así 

• ti'\.IER • ..,.E:T es una red de trabajo por medio de computadora que se encuentra conformada de cone
Xioncs fislcas y acuerdos de lógica que lo hace posible. de esta fonna INTE:R.~E:T se encuentra conectado 
a ntllloncs de usuarios (computadoras y personas) en donde ellos tienen acceso a información de esta 
manera: esta red de trabajo ha traído cambios a nuestra civtllzación introduciéndola a nuevas expec
tativas e ideas. HAHN. Harlcy and ~-n.:oo RJck. 1995. The Internet complete rrferen.ce. USA: Osbome 
:-..1acOra\\•·Hlll. pp. 1-4 . 

.:zsRE 1994 Iriform.c de labol'"es 1993·1994. MC:x:ico: Tiatelolco. p. 168. 
::lOi~Ui.o Oficial de la Federaci6n. 1994. SRE Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Ate.xicano. !\.1C· 

xtco. p. -1. 
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como a la difusión de la imagen de México en el exterior: asimismo. este 
miembro del Servicio E:x.""terior Me)\.":]cano informa a las personas que 
toman decisiones en política exterior. en este caso la Secretaria de Rela
ciones Ex""teriores. 

De esto se deri.va el interés por tener diplomáticos que cumplan más 
eficazmente la tarea de informar de una manera eficaz para que los fun
cionarios de alto nivel de la Secretaria de Relaciones Exteriores tomen de
cisiones más adecuadas: por ello el Instituto Matias Romero de Estudios 
Diplomáticos. instrumento creado por la Secretaria para que los diplo
máticos mexicanos realicen sus funciones en forma más eficiente. debe 
crear estrategias para mejorar el Servicio Ex"'terior Mexicano de carrera. 
por medio de cursos. conferencias. seminarios. foros de análisis. mesas 
redondas. diplomados. entre otras actividades. relacionadas con los me
dios de comunicación como son: televisión. radio y prensa escrit.a (prin
cipalmente la prensa escrita porque tiene ventajas que los otros medios 
de comunicación no poseen): los cuales son el medio más común por el 
cual el diplomático se hace de información. Sin embargo. esta tarea ha 
presentado algunos problemas. ya que algunos de los informes no son 
completos. analíticos y pocas veces se apegan a las descripciones: tem
poral. espacial. causal y objetiva de la información. La mayoría de los di
plomáticos envían recortes de las notas de prensa sin un análisis que 
explique el medio en que se desarrolló la nota. para que al ser enviada 
la nota al país no se pierda el contex""to. 

En este momento el funcionario necesita elementos suficientes para un 
análisis objetivo: por fuerza está obligado a poseer el contex""to general y 
global en que se dio el asunto: de ahi que la Secretaria de Relaciones 
Ex-teriores anote: .. parece pertinente hacer notar la necesidad de infor
mar a la Secretaria el contenido analizado de las noticias o comentarios 
que los ameriten ... esto es. que contenga los siguientes elementos: 

'.Vhy 
\Vhen ___ _ 
Why 

Gestación de los sucesos 
Fase que se da el acontecer 
(Causa) 

Falta entre esos elementos: \.Vho (quiénes son los personajes). '\Vhat 
(qué hicieron): por ello es que los informes son deficientes. y cuando la in
formación se transmite a la Secretaria de Relaciones Exteriores. a la 
Dirección encargada. o al personal que lo solicite para completar el aná
lisis y realizar la evaluación del conjunto de la información en un marco 
más amplio. se observa la deficiencia y carencia de elementos. 

De aquí la importancia de que se envíe la información de la manera 
más completa conforme a los criterios que permitan disponer de una in
formación verosímil. confiable y útil. lo que significa que los informes 
contengan los elementos suficientes (espacial. temporal. personal. causal 

3 
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y justificativo) dentro de los cuales se desarrolla la nota de prensa y no 
se pierdan las caracteristicas requeridas y necesarias. 

Por lo tanto es preciso evaluar la aptitud que tienen los trabajadores 
de la Secretaria para la comprensión de las notas de prensa: específica
mente. es necesario conocer la capacidad de abstracción de los aspirantes 
sobre una no'ta de prensa: evaluar el cambio de la capacidad de abstrac
ción después de la capacitación. 

La Secretaria de Relaciones Ex""teriores señala como fuentes de la infor
mación a los diversos medios, en especial la prensa escrita. Luego enton
ces. para dar cumplimiento a esa función informativa. es condición sine 
qua non que el aspirante realice la lectura del tex-to de una manera sa
t.isfac'toria. Este instrumento procura descartar a los aspirantes que no 
posean la habilidad de reconocer los aspectos más relevantes de una nota 
de prensa y que por consiguiente no podrán cumplir satisfactoriamente 
la misión que en lo futuro habrán de desempeñar o encomendárseles. 

A mayor capacitación en la comprensión de notas de prensa. mejorará 
la calidad de los informes -función informativa- en\.'iados a nuestro país 
por el cuerpo diplomático acreditado en el e.'l:tranjero. principalmente el 
agregado de prensa. dando cumplimiento a una de las vertientes funda
mentales de la política ex""terior mexicana. que a su vez proporcionará un 
apoyo institucional eficaz para el desahogo de las a'tribuciones o priori
dades encomendadas a los jefes de misión que el Gobierno de MC..xico 
tiene asignados en el e:-.."tranjero. 

Como rama del saber. las relaciones internacionales consisten en una 
serie de técnicas y métodos de aná.lisis de los hechos ocurridos en el 
mundo: en este sentido tienen por objetivo estudiar a la Secretaria de 
Relaciones E.x-teriores corno órgano gubernamental encargado de llevar a 
cabo las relaciones internacionales de México y la prensa corno princi
pal productor de la información. 

Con el propósito de ayudar a organizar en forma más adecuada al 
cumplirnien'to de la función inforrnati\.·a. el objetivo principal de este es
tudio es \."alorar la aptitud que tiene una población típica de dicha 
Secre'taria. en materia de comprensión de lec'tura de notas de prensa. 
Para dernos'trar que no podemos fiarnos del empirismo al desarrollar la 
función informativa de la persona que realice esta tarea. sino que es 
necesario la aplicación de las técnicas especializadas. 

Por lo tanto. esta 'tesis parte del principio de que a menor capacidad 
en la abstracción de una nota de prensa. mayor deficiencia en el desem
peño de la función informativa de los miembros del Sen'icio Ex'"terior Me
xicano: el aspirante al Servicio Ex-terior Me..'ldcano de Carrera que no tenga 
la habilidad de abstraer la información medular de una nota de prensa 
y que no reciba capacitación suficiente o no desarrolle sus habilidades 
no mejorará la calidad de la función informath.~a del cuerpo diplomático 
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acreditado en el extranjero. en especial el Agregado de Prensa. porque 
tiene entre sus tareas la de promover una imagen positiva de MéXico en 
el exterior: diseñar y ejecutar una política de comunicación internacio
nal. considerando que la imagen en la periferia es en gran medida un 
reflejo de la realidad que se Vive en el país y que a su vez puede ser dis
torsionado en función de intereses locales o ex-ternos. lo que se puede 
evitar con una mayor capacitación en la comprensión de notas de pren
sa para tener una linea de acción informativa. a fin de propiciar respeto 
y credibilidad, adoptando las estrategias y prtoridades que el propio 
escenario lo ex1ja. 

El presente estudio ubica brevemente la trayectoria que a lo largo de 
los años la Secretaría de Relaciones Ex-teriores ha tenido y proporciona 
una visión general de lo que significa esta Secretaria para el gobierno; de 
esta manera se ven las normas con las que cuenta: éstas a su vez le per
miten tener un campo de acción. 

Por otro lado se encuentra el Servicio Ex"tertor Mexicano (SEM) quien 
forma parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Aquí se realiza 
una revisión desde que surge la necesidad de que se proporcione al 
Servicio Exterior Mexicano condiciones para su profesionalización. 

Dado que el Jefe de Misión es quien mantiene una comunicación con 
el Ministro de Relaciones Ex."'teriores del país anfitrión. así como con el 
Canciller. Director de Protocolo y directores Vinculados a las ta.reas o inte
reses de la Embajada, es quien tiene contacto con los medios de comu
nicación . ..i- y por tanto la oportunidad de intercambiar información valiosa. 

Para las comunicaciones del extertor con la Secretaria de Relaciones 
E~~eriores se establecieron una serte de critertos para la elaboración y 
remisión de toda la información: de esta manera las embajadas deben 
enviar a la Secretaria de Relaciones Exteriores un informe mensual, con 
el propósito de presentar una visión de conjunto de los acontecimientos 
má.s relevantes del país anfitrión. tornando una perspectiva de mediano 
y largo plazo. para que a su vez se puedan ejecutar ciertos lineamientos 
en las diferentes partes del mundo. 

El panorama internacional se caracteriza por cambios constantes y 
profundos: la dinámica de los fenómenos políticos. económicos. sociales 
v culturales dificulta a las naciones anticipar con certeza el desenvolvi
ffiiento de los sucesos internacionales en el futuro cercano. en donde -en 
medio de relaciones complejas. la diplomacia constituye un instrumento 
indispensable" .s 

De este modo. el Agregado de Prensa se constituye en un apoyo y de
sahogo de las prioridades encomendadas a los Jefes de Misión que México 
t.iene asignados en el exterior. Por eso es uno de los voceros oficiales de 

4s~c 1994. J\.!anual de Jnicfación Consular. MCXlco: 1MR&o. p. 36. 
~Ibídem. 
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la Embajada ante los medios de comunicación; coordina la información 
periodística de interés para México en el lugar de adscripción respectivo y 
clasifica la información periodística. Por lo tanto los medios de comunicación 
son la heITamienta base para desempeñar sus actividades. principalmente 
la prensa escrtta. ya que le permite informarse más detalladrunente y se logra 
tener un seguimiento a la información. 

Por lo tanto es necesario tener conocimiento de las partes que inte
gran una nota de prensa. y sus diferentes tipos de notas. ya que si pre
tendernos hacer un análisis necesitamos saber las herramientas de 
ayuda que a su vez pueden integrar algunas funciones. en donde la base 
son las ''5 W'". 

En este sentido. el Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos 
(IMRED) es el encargado de proporcionar el conocimiento al Agregado de 
Prensa. así como de otras armas indispensables para llevar a cabo las 
tareas que se les encomiendan. Ciertamente, el IMRED fue uno de los pro
ductos que germinaron ante la necesidad de lograr una profesionaltza.ción 
y ha tenido de igual manera diversas modificaciones en su estructura 
atinentes a los objetivos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, ya sea 
para analizar datos relativos a un pais o región, o investigarlos. condu
ciendo así a diversas modificaciones que van de acuerdo con los cambios 
que la sociedad va presentando. con el fin de lograr una mayor profew 
stonalización del Servicio Ex-terior Mexicano. 

Se estudia ulteriormente el impacto de la prensa escrita considerá.n
dolo corno un punto especial. ya que da cuenta de una situación que enw 
frentan los miembros de la Secretaria dejando entrever la importancia 
que tiene para la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

En las conclusiones se da una explicación de por qué es necesario 
tener conocimiento en la materia de comprensión de lectura de notas de 
prensa. 



l. LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES 

Y EL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

La Secreta.ria de Relaciones Exteriores (SRE) es en México -como parte del 
Poder Ejecutivo- la instancia que formula la política e..xterior del país. 
con la finalidad de asegurar su continuidad. sin importar los vaivenes po
líticos. Una política ex-terior comprende un proceso dinámico de acuerdo 
con los intereses nacionales. Para garantizar la continuidad de éste. es 
necesario que la dependencia gubernamental cuente con el personal debi
damente capacitado; es decir. los miembros del Servicio Ex-terior Mexica
no (SEM) deben ser preparados en materias que les permitan llevar a cabo 
sus actividades correspondientes. 

Una de las funciones que cumplen los funcionarios del SEM es el envío 
de informes acerca de los acontecimientos ocuITidos en el país en el que 
se encuentren acreditados: estos informes deben estar basados en el 
análisis de las notas de prensa. de acuerdo con los criterios establecidos 
por la SRE.s 

De hecho la Secretaria determina la composición y funciones de las 
delegaciones que representan a México en conferencias y reuniones in
ternacionales: durante el desempeño de su comisión. los integrantes se 
ajustan a las instrucciones especificas que imparte la Secretaria.7 

En este aspecto los miembros del SEM juegan un papel esencial, sin dis
minuir el de la Dirección General de Comunicación (DGt) -antes Direc
ción General de Comunicación Social. posteriormente Oficina de Prensa 
de la SRE- en la relación con los reporteros que informarán a la opinión 
pública. Sin embargo. no siempre se han cumplido estos objetivos. por 
lo que han surgido críticas en cuanto a que los periodistas tergiversan la 
información. que los informadores regatean datos. o que provocan con
fusión y dan ideas incompletas o incorrectas de determinado asunto 
(mercadean la información. no siempre dan la información completa ni 
en amplitud. ni en profundidad, ni en conceptos ideológicos). 

11SR& 1984. Crtrcrios que deberán obseroarse en el cu.mplimfento de la.}4nción fr\{onnatiua.. México: 
Tlatelolco. p. 1. 

70iarto Oflcial de la Fcdcractón. l 994. Ley del Servicio Exterior Mexícano. MCxlco: p. 12. 
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.J. .. J. Secretaria de Relaciones .Exteriores 

La SRE es el organismo que se encarga de administrar la política eA-terior 
de México. conjuntamente con el poder Ejecutivo y el Congreso. Esta 
Secretaria ha sido factor determinante en la conformación de la comu
nidad nacional. Su nacimiento. sus modificaciones y adecuaciones a las 
circunstancias del contex-to político. económico. social y cultural van 
propiciando pautas y lineamientos. debido a que ha estado presente en 
la escena política desde los primeros momentos de Mé.xico como nación 
independiente. 

1.1.1 Antecedentes 

La sRE es una de las 18 dependencias de la Administración Pública Fede
ral:ª tiene el prtmer antecedente en 1821. el día 4 de octubre. cuando la 
regencia del imperio mexicano. en calidad de gobernadora interna. nom
bra al secretario de negociación y de relaciones interiores y eA-tertores. 

En el siglo XIX el Estado naciente de México como tal formó la Secre
taria de Relaciones Ex-tertores e Interiores {sRE1): sin embargo. después se 
separaron la Secretaria de Estado y del Despacho de Relaciones Ex-teriores 
de lntertores.9 Las tareas de la Secretaria se encaminaron a patentlZa.r 
el reconocimiento de México como Estado independiente de la Corona 
española. 

Uno de los primeros cambios que sufrió la SRE fue a raíz del caos en 
el despacho de los negocios públicos. lo que trajo como consecuencia que 
la SREt no se configurara en dos departamentos especializados para sus 
dos grandes ramos. sino que se bifurcó en dos dependencias: una para. 
los asuntos de politica exterior y otra para los asuntos interiores. to 

A mediados del siglo XIX. Ja Administración Püblica Central fue obje
to de su primera transformación de fondo desde que fue instituida: t 1 los 
cambios realizados producirian efectos a largo plazo. el patrón básico de 

l'El ~abtnete de Ernesto Zedillo consta de las sigUientes Secretarias y el Departantento del Distrito Fe· 
deral: Oobernaclón. Relaciones E;i..."tcnorcs. Defensa :-Jactonal. Ma.nna. Hacienda y Crí..-dlto Público, Desa· 
rrollo Social. l\.1edio Ambiente. Recur.oos N"aturales y Pesca. Energía. Comercio y Fomento lndustrtal. 
Agricultura. Canaderta y Desarrollo Rural. Contraloria y Desarrollo Admin.istrauvo. Educación Pü.blica. Sa· 
lud. Trabajo y Prevención Social. Reforma ~rarta. Turismo. Departamento del Distrito Federal. 

9CtJERRERO. Ornar. 1993. Hfsron.a. de la. Secretaría de Rclacwncs EJacnores. ,.,Cxlco: SRE/IMRED. pp. 12-45, 
IO[hídctn. 
i lEl nu~·o reglamento de la Adrnuust.raclón Püblica tu"'º sustento en la...,. bases para la Administra

ción Pública de la Repú.bhca. o..-pedlda en abril de 1853: en mayo 12 se decrct<'> el establecimiento de la 
Sccrctur1a de Cobcrnaclón. y el 17 dt: e~e mes se designan las bases correspondientes a las cinco Se
cretarias. Dentro del Gabinete destaca Lucas AJ.a.man a car~o de la cartera de Relaciones Exteriores. 
quien diseñó el concepto de la reforma. La AdmlrlistraciOn Pú.bllca (s.0. México a tra .. ·es de los informes 
prcstdenciales. Mi!xico. Torno V ... ·ol. l. pp. 347-351. Cttado en el libro de GUERRERO. Ornar. 1993. 
tlisroriu de La Sccrerarfa de Relaciones Exteriores. ?\.1é:>Oco: sRE/IMRE::>. 
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su organización y funciones. El antiguo Ministerio de Relaciones Exte
riores e Interiores se transformó en Secretaria de Relaciones E>..-teriores 
en abril de 1853. quedando segregado el ramo de lnterior.12 

El desempeño que tuvo la SRE de 1891 a 1910 dependió de la consoli
dación del orden del porliriato: hasta que de 1910 a 191713 se dieron 
cambios profundos producidos por la Revolución Mexicana. En los años 
inmediatos. posteriores a la Revolución. el perlll del México moderno habria 
de seguirse labrando en batallas diplomáticas de distintas proporciones. 
pero todas convergentes en el propósito de asegurar la autodeterminación 
nacional; el derecho de Méx:ico y sus recursos naturales. 14 

La aportación que hace la Revolución a la politica ~"terior es primordial; 
por un lado encierra toda una experiencia histórica de Mé...'i:ico a partir de 
su acceso a la vida independiente. por otro se adelanta no sólo en el aspec
to conceptual. sino en el trascendente de los valores a las realidades del 
momento en que fue preconiza.da (Carra.n.za. e>..-pone y define Jos lineamien
tos que norman la política internacional de México. los cuales siguen sien
do vigentes y válidos. pues no han menguado. sino enriquecido). 

En abril de 1913. Huerta anuncia al Congreso que "El Ejecutivo se preo
cupa seriamente por la reorganización definitiva de los cuerpos Diplomá
tico y Consular ( ... ) El propósito del Ejecutivo es dar a esos dos cuerpos 
la fuer¿a que deben tener para que cumplan sus fines propios ... 1 5 

Con 1-luerta instalado en el Palacio Nacional. Venustiano Carranza hace 
frente a los incidentes que se daban en esos momentos.1 6 Para el 9 de 
diciembre de 1913. Carranza -primer jefe de fuer¿as constitucionalistas
crea ocho Secretarias adscritas a la jefatura politica. siendo una de ellas 
la de Relaciones E:x~eriores. En 1917. es encargado del Poder Ejecutivo 
de la república: con la promulgación de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Me..xicanos. 17 se determina que el congreso legislará. por 

12La n1atcrta de lo lntcrtor fue asumtdo por el Mtnistcrto de Jusucta. posteriormente se independiza 
complctruncnte tanto del Ministro de Justicta como del Ministerio de Rclactoncs Exteriores. y se rigió como 
Secretaria de Estado Gobernactón. requtrtó de la acción de una nut..."Va Secretaria por el carácter de sus 
competcnctas. fundamentalmente porque el grueso de las functones mas añejas se conservaron en la 
SHE. La Secretaria de Gobernación atcndia todo lo relacionado con el Consejo de Estado. Seguridad y 
Poltciu. libertad de tmprenta y diversiones pU.bhcas. Asimtsmo. sus anuguos deberes. relac1onados con 
la prospcrldad material del pais. habian pasado a otra secretaria. GUERRERO. Omar. 1993. Historia. 
de la Secrcrarta de Relaciones E.~cri.orcs. Mexico: SRE/1Mru:o. pp. 80-81. 

13IhídPm. pp. 186-189. 
14sR&. 1987. Servicio Exterior .Mexicano. México: A.rchi"l.ºO lllstórico DlplomáUco Mextcano. CoompUa• 

ción y coordtnactón. pp. 18-22. 
l:i.sR&. 1987. Servicio Exterior .1\-fcxlcano. Mcxtco: Archivo l llstórtco Diplomático Mcxtcano. Compllactón 

y coorcllnación. p. 18. 
lliLa brutal ocupación de Veracruz por las fuerzas estadounidenses. que aIDcnazaron con dcsenca· 

ck·nar un conflicto de los más graves e tmpre"l.'islbles consecucncta.s. La prudencia --otras consideraciones 
que chrtgian la atenctón de los Estados Unidos hacia E1..1I"opa- permiten que la amena.za se desvanezca. 
Polit1ca Exterior de .l\-1CX1co. (s. f). MCxico: Colmex. Vol. tt. p 789. 

17[..a ConsUtuctón de 1917. part.Jculannentc el An.iculo 27. determina un panorama de dlficiles rela
ciones exteriores. Bosch Oarcia. Carlos. l 986. Problemas dtplomdttcos del .l\-1é:dco independiente. Mé· 
Xico: t;'-A"\!. p. 282. 
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establecer y distinguir los asuntos a cargo de cada Secretaría y se insti
tuyen las facultades y obligaciones refer1das al Ejecutivo Federal. entre las 
que se encuentran el nombrar y remover agentes diplomá.ticos y cónsu
les generales, asi corno la dirección de negociaciones internacionales. De 
esta manera. el 14 de abrtl de 1917 el Congreso de la Unión emite una ley 
en donde se crean seis Secretarias y tres Departamentos para el despa
cho de negocios de orden administrativo federal. incluyendo la SRE. 18 

10 

Cinco años después. el presidente Alvaro Obrep,;ón anuncia una reorgani
zación de las oficinas centrales de la SRE. y a su vez. los servicios diplomá
tico y consular.19 La. diplomacia mexicana en estos tiempos se esforzaba 
por encontrar fórmulas dignas para resolver diversos problemas (ayuda del 
regreso de millares de rn~x::tcanos que enugraron a Estados Unidos. defensa 
de Etiopía. problema del Chaco. firma del Convenio para derogar el articulo 
So. del Tratado de límites suscrito en 1853 con Estados Unidos. donde se 
concedía al gobierno estadounidense el libre tránsito de personas y articu
las por el istmo de Tehuantepec. entre otros asuntos). 

Con el presidente Cá..rdenas se da la expropiación de las compañías 
petroleras:20 entonces la diplomacia al apoyar esta acción tuvo que en
frentar una de las mayores campañas de desprestigio sufridas por Me
xico en el extranjero.21 

Durante la época de la Segunda Guerra Mundial. se presenta en el SEM 

una tendencia a la profesionalización. Asi como la diplomacia moderna. 
lo sea la permanente} nació de la Viejísima institución consular. de la 
misma manera. la diplomacia de los organismos~ la multilateral. tuvo su 
base en un nuevo concepto de la actiVidad diplomática. 

A partir de 1950 la tarea que correspondía a los miembros del SEM fue 
consolidar la política exterior de Mé.Xico. que en aquellos momentos sig
nificaba salir avante. asegurar la independencia del país y defender sus 
menguados recursos económicos. 

Para el 2 de diciembre de 1975. con objeto de actualizar y coordinar 
sus acciones. la SRE expide su séptimo reglamento interior en el periodo 
presidencial de Luis Echeverria Alvarez. 

ISFABEl.A Alfa.ro, lstdro. Hístona Diplom.cLtica de tu Reuotuciórt Mexicana.. ( l 9l 2· l 917J Tomo l y 11. Tomo 
11. ,_1Cxtco; Fondo de Cultura Económ1ca. p. 86. 

l'-15(.· dan dos tnnovaclone~ pn.nctpalcs de la Ley del 3 de junio de 1896: fueron las relacionadas con 
la secc1ón y promoción del personal diplomauco. a.si como la diferencia que establece. en dicha persona 
cntrl;': lo~ functonalios técnicos o propia.mente de carrera. y los de caracter politice. La segunda tnnova
ción conslst.ia en considerar la jefatura de misión dtplomoi.Uca como gent.úna emanact6n o derivación 
del gobt~mo de ~1exico en el ~""tranjero. para la fiel tnterpret.actón de las ortent.aciones políticas rcspec
Uva~. sm:. 1987. Op. ctt. p. 20. 

205e ha especulado sobre la cla.ti,-tdenc1a que tuvo el presidente Cil.rdcnas. al apro,•echar la coyuntu
ra para detectar la cxproptactón de las compruüas petroleras: paso que consoltdó una de las facetas 
prtnc1p~tles de la tndepcndencta económtca de MéXico. Ibídem.. 

21A n11:c:liados de 1938. Jos uempos de la Segunda Guerra Mundial. Mi:xico ajustaba sus actos a las 
norn1as del Derecho lnternactonal. y hacia una conU1buci6n en favor de la paz y en contra del hnperta
llsn10 de los Estados fuertes. teniendo gran part.iclpact6n el s&~l. SR&. 1987. Ibídem. pp. 70-100. 
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En los dos siguientes periodos gubernamentales. la SRE emitió otros 
cinco reglamentos intectores publicados en el Diario Ofl.Ci.al de la Federación 
del 12/1/1976, 23/IX/1977, 18/!V/1978. 17/X/1979 y 26/Xl/1980. 

El 4 de enero de 1982, José López Portillo reforma la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y mantiene a la SRE dentro de las 18 
dependencias del Poder Ejecutivo. 

Con Miguel de la Madrid Hurtado, el 26 de noviembre de 1982 se reali
zaron otras modificaciones: en 1984 la SRE ex-pidió su décimotercer regla
mento interior. modificado el 23 de agosto de 1985. el 4 de marzo de 1987 
y el 5 de diciembre de 1988. 

En enero de 1989 se publicó el reglamento interior de la SRE, en el cual se 
consignan la existencia de tres subsecretarías. una Oficialía Mayor. una 
Consultoría Juridica. 19 direcciones generales y 22 órganos desconcen
trados. En 1991 el 1 S de no'\.>iernbre. la Secreta.ria de Programación y Pre
supuesto autoriza la estructura no básica de la SRE. que consta de una 
Dirección de la Atención a Comunidades Me."d.canas en el Extranjero. 
aprobada por el gabinete de politica e~-terior: dos áreas que tendrán a su 
cargo asuntos económicos bilaterales: una para América y otra para el 
resto del mundo. y la Dirección General de Telecomunicaciones e Jnfor
má.tica. en donde se encuentran las instalaciones de correo electrónico. 
el establecimiento de sistemas de comunicación directa vía satélite. de 
oficina a oficina y telefax. con el objeto de dar el soporte técnico nece
sario a la SRE. 

J .1.2 Marco normativo de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en el artículo 
89. fracción X. dice que es facultad del presidente de la república "diri
gir la política e>i..-terior y celebrar tratados internacionales. sometiéndolos 
a la aprobación del Senado". En la conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: 

La autodeterminación de los pueblos 
La no intervención 
La solución pacífica de controversias 
La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza 
La igualdad jurídica de los Estados 
La cooperación internacional para el desarrollo 
La lucha por la paz y seguridad internacionales 

Está.n establecidas como normas generales para el funcionamiento de 
las secretarias. válidas por lo tanto para la de Relaciones Exteriores: 

11 
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1) Los reglamentos. decretos y órdenes del presidente deberán estar fir
mados por el secretario de despacho. encargados del ramo a que el 
asunto corresponda; sin este requisito no serán obedecidos.22 

2) Los secretarios de despacho o jefes de departamento deberán presen
tar informes anuales al Congreso acerca del estado que guardan sus 
respectivos ramos o actividades.23 

3) Podrán ser establecidas por el presidente comisiones intersecreta
riales para el despacho de asuntos en que deberán intervenir varias 
secretarías de Estado. o departamentos administrativos. comisiones 
que serán temporales o perrnanentes.24 

4) Cuando hubiera cualquier problema en la definición de la competencia 
de las secretarias, el presidente será quien determine por conducto de 
la Secretaria de Gobernación la dependencia a la cual corresponde el 
despacho del asunto.25 
Existe una obligación reciproca de asistencia (informes. datos o coo

peración técnica) entre secretarias y departamentos.26 
El fundamento legal para la existencia de la SRE se encuentra en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) -29/XII/1976--.27 
artículo 28; mientras que en el articulo 26 de la misma ley se le da la 
personalidad de Secretaria de Estado. para el despacho de los asuntos 
de orden administrativo. La LOAPF es una ley reglamentaria del art. 90 de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.28 

El reglamento inteiior vigente fue promulgado el 7 de octubre de 1994 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 del mismo mes de 
1994. Ello es resultado de diversas aportaciones y cuyo propósito cen
tral es fortalecer las condiciones laborales de quienes se encuentran en 
México o en el e>i...-t.ranjero. 

En este reglamento destaca lo siguiente: 

•Se precisan términos y conceptos comunes y afines del quehacer del 
Servicio Exterior.29 

22ART. 92 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y ART. 13 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 

:Z:JART. 93 Constitución PoliUca de los Estados Unidos Mexicanos y ART. 23 de la l..c)• Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

24AR7. 21. Ley Orgá.nlca de la AdmtnJst.ración Pú.bllca Federal. 
2~ART. 24. /bidem. 
2'>ART. 25. /bidem. 
:O:':'Las reformas realizadas a dicha Ley no modificaron las funciones que habian sido conferidas a la 

SR&. 

2t<En el ART. 90 de Ja Consutuctón Poliuca de los Estados Unidos Mc>dcanos se sel'lala que la Adml· 
nistrnctón PúbUca Federal será centralizada y paraestatal. conforme a la Ley Orgánica que expida el 
Congreso. que distrtbUir.i los negocios del orden administrativo de la Federación que esturan a cargo 
ele las Secretarias de Estado y Departrunentos Administrativos. La Ley Orgá.nlea de la Admu'l.istrac!ón 
Públtca Federal es una ley rcglrunentarta. 

2UDiarto Oficial de la Federación. 1994. Reglamento de la Ley del Servicio Exterior hfcxicano. Méx:lco. p. 4. 
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•Se limitan los nombramientos temporales. hasta por un año y pron-o
gables hasta un máximo de seis. Se ubicará la lista del personal tem
poral. que dará cuenta del número y proporción de este nombramiento 
respecto a los de carrera.30 

•Se definen las procedencias dentro de las misiones diplomáticas. así 
como las acreditaciones ante el gobierno u organismo receptor.31 

•Se introduce la figura de Cónsul .Alterno (anteriormente Cónsul Ads
crito) y se prohibe la utilización de titulas que no correspondan a la 
función que se desempeñe (v.g. embajador cuando es titular de un 
consulado). 

•Se definen las procedencias para la acreditación de los integrantes 
de las delegaciones. además de marcar la obligación de informes para 
quien actúe como secretan.o de la delegación. 

1. 1.3 Funciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

En el articulo 28 de la LOAPF. así como en el reglamento interior se señalan 
las funciones y objetivos a desempeñar por parte de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores: 

•Promover. propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el ex
terior de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una 
de ellas le corresponda. conducir la política exterior para lo cual in
tervendrá en toda clase de tratados. acuerdos v convenciones de los 
que el país sea parte. -

•Dirigir el Servicio E>..-terior Mexicano en sus aspectos diplomático y 
consular. en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano 
y. por conducto de los agentes del mismo servicio. velar en el ex"tra.njero 
por el buen nombre de México: impartir protección a los mexicanos: 
cobrar derechos consulares y otros impuestos: ejercer funciones fede
rales y de registro civil y adquirir. administrar y conservar las 
propiedades de la nación en el extranjero. 

•Coadyuvar a la promoción comercial y turistica del país a través de 
sus embajadas y consulados. 

•Capacitar a los miembros del Servicio E~-terior Mexicano en las áreas 
comercial y turística. para que puedan cumplir con las responsabi
lidades derivadas de lo dispuesto en la fracción anterior. 

•Intervenir en lo relativo a comisiones. congresos. conferencias y 
exposiciones internacionales y participar en los organismos e insti
tutos internacionales de que el gobierno mexicano forma parte. 

30ll:Jldem. p. 7. 
31[hldt?m. p.8. 
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•Intervenir en las cuestiones relacionadas con los limites internacio
nales del país y aguas internacionales. 

•Conceder a los extranjeros las licencias o autorizaciones que reqUieren 
conforme a las leyes para adquirir dominio de las tierras. aguas y sus 
accesiones. o para obtener concesiones de explotación de minas. aguas 
o combustibles minerales en la República Mexicana y para adquirir 
bienes e inmuebles ubicados en el país. para intervenir en la explotación 
de recursos minerales. para hecer inversiones en las empresas comer
ciales especificadas. asi como formar parte de sociedades mexicanas 
civiles y mercantiles. para modificar o reformar sus escrituras o bases 
constitutivas para aceptar socios extranjeros o adquirir bienes inmue
bles o derechos sobre ellos. 

•Llevar al registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción 
anterior. 

•Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y 
naturalización. 

•Guardar y usar el gran sello de la nación. 
•Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos diplomáticos. 
•Legalizar las firmas de los documentos que deben producir efectos en 

el e>....-tra.njero y de los documentos extranjeros que deben producir en la 
República. 

•Intervenir. por conducto del Procurador General de la República. en 
la extradición. conforme a la ley o tratados. y en los exhortos interna
cionales o comisiones rotatorias para hacerlos llegar a su destino pre
vio examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación 
y de su procedencia o improcedencia. para hacerlo del conocimiento 
de las autoridades judiciales competentes. 

•Los demás que le atribuyen expresamente las leyes y reglamentos. 

Según el artículo 12 de la LOAPF. la SRE (lo mismo que las demás) -ror
mulará. respecto a los asuntos de sus competencias. los proyectos 
de leyes. reglamentos. decretos. acuerdos y órdenes del Presidente de 
la República ... Los reglamentos. acuerdos y decretos del Presidente de la 
República deben llevar la firma del secretario o los secretarios bajo cuya 
competencia estén los asuntos de que se trate. 

Promover. propiciar y asegurar la coordinación de las acciones en el 
exteiior de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. sin afectar al ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas 
corresponda: conducir la política ~"'<terior. para lo cual intervendrá en toda 
clase de tratados. acuerdos y convenciones en los que el país sea parte. 

Para el estudio. planeación y despacho de los asuntos que le compe
ten. la SRE cuenta con las siguientes unidades administrativas: tres sub
secretarias. oficialía mayor. consultora juridica y direcciones generales 
(vid. anexo 1). 
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Para el presente estudio. la Dirección General de Información es la 
que posee más relevancia. ya que tiene tanto la responsabilidad de la co
bertura informativa en el territorio nacional. como la difusión de la imagen 
de México en el e>..-terlor. Asimismo. tiene como objetivo establecer pro
gramas destinados a fortalecer la imagen de México en el exterior y. con 
este propósito. recopilar. analizar y evaluar la información sobre nuestro 
país publicada en el exterior y con ciertas acciones en diversos ámbitos 
geográficos. con la colaboración del Agregado de Prensa en el extranjero. 
quienes informan acerca de todo lo visto y oído. que pueda tener interés 
para el país. ya sea en materia política. económica. social o cultural. 

Esta labor debe ser objetiva; de no ser así puede llevar al país a situa
ciones comprometedoras, y es aquí donde el Agregado de Prensa tendrá 
o no éXito en los informes que proporcione. lo cual depende de las cuali
dades que éste tenga. El Agregado de Prensa en algunas ocasiones llega 
a tener contacto con la DGI. la cual se divide en tres direcciones de área: 

Dirección de Prensa Nacional. Tiene la tarea de difundir. fotocopiar 
y enviar los boletines al interior del país. en contacto permanente con los 
reporteros. enviados o agencias de noticias. periódicos: no se redactan 
los boletines en está dirección de área porque los temas son delicados 
como para que se manejen por personas que no necesariamente son 
internacionalistas o abogados . 

.. No es por falta de capacidad que en la DGI no se redacten los comu
nicados de prensa. no es por deficiencia del uso de los términos ade
cuados: es que las relaciones internacionales constituyen un complejo 
asunto que deben ser manejadas específicamente por los especialis
tas:"32 por ejemplo. un boletín que tenga que ver con doble nacionalidad. 
derecho de ex"'t.radición. embargo atunero. problemas comerciales ya 
sean del Tratado de Libre Comercio (TLC) u otros asunros no debe ser 
manejado por profesionistas de áreas distintas a las relacionadas con 
cada asunto en específico: en este sentido la SRE tiene asesores que 
revisan cada tema diferente. 

La oc1 generalmente no redacta los documentos emitidos por la SRE 
para ser difundidos en los medios de comunicación, ni a través de las 
embajadas; sino a los medios pre'\.'iamente interesados tanto al exterior 
como a la generalidad nacionaI.33 

La Dirección de Prensa Nacional es la encargada de solicitar y/o con
certar entrevistas. conferencias de prensa nacional: monitorea los medios 
electrónicos. es decir, rastrea la información alusiva a la SRE en radio y 
televisión. También se dedica a la búsqueda. selección y conformación 
de una carpeta de prensa de la propia Secretaria (la carpeta de prensa o 
carpeta verde está compuesta por fotocopias de todos los periódicos de 

:J:ZPers.onal que labora en cst.a Secretaria de Estado. se respeta su anonimato. 
33Pcrsona.l que labora en cst.a Secretaria de Estado. se respeta su anontmat.o. 
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procedencia nacional e internacional así como por comunicados de la 
sRE: varia en su composición de temas. pero generalmente se divide en: 
Información del Canciller y la sRE. Panorama diplomático. Migración y de
rechos humanos. Panorama nacional. Panorama económico. Editoriales. 
columnas y artículos. y cartones). 

Dirección de Prensa Internacional o Infonnación Internacional .. Rea
liza las mismas act.iv"idades de la Prensa nacional en cuanto a difundir 
los comunicados por la Cancilleria. pero lo hace por medio de corres
ponsales acreditados en nuestro país. 

La segunda actividad importante de esta Dirección es recabar las notas 
de prensa relativas a México que han sido publicadas en el extranjero. 
justamente en conexión con el Agregado de Prensa: éste tiene la obliga
ción como parte de una de sus tareas principales de enviar por fax las 
primeras planas de los periódicos del pais donde se encuentran acredi
t.ados: a su vez envian información relativa a Méx:ico publicada en el 
lugar de adscripción: en ambos casos esta información es enviada sin 
ningún comentario a la nota o análisis. 

Con este material la Dirección integra una carpeta de prensa con lo más 
relevante. En ocasiones sólo hay información de Estados Unidos-México. 
Sudamérica-México. y en tercer lugar Europa-Méxtco: muy poco de Asia y 
África: esto no significa que el Agregado de Prensa de Oriente no trabaje. 
simplemente es má.s dificil que haya información de interés para México. 

Dirección de Monitores de los Medios Electrónicos Intem.a.cionales. 
Igual que la Dirección de Prensa Nacional. rastrea información en radio 
y televisión en ondas con alcance a México ... Por la magnitud de la cerca
nía es el rastreo de los medios internacionales en donde se encuentra 
más información alusiva a México en noticiarios de televisión y/o estacio
nes de radio: es decir. simplemente los países más cercanos a nuestro 
pais son los que tendrán más información referente a México -Canadá. 
Estados Unidos. Centroamérica. Sudamérica- y no sucede que haya gran
des menciones a México en la India. China o Arabia" .34 

:1.2 SERVICIO EXTEIUOR MEXICANO 

El Servicio Exterior Mexicano es el órgano permanente. ejecutor de una 
política exterior caracterizada por su continuidad y su congruencia. que 
bajo los principios de derecho y moral universal es en la actualidad una 
de las más prestigiadas y consistentes. Tales atributos. más que un 
proyecto nacional. son resultado de una acción internacional que ha 
tenido y tiene como planteamiento esencial la afirmación y preservación 
de la soberanía. 

34Personal que labora en esta Secreta.ria de Estado. se respeta su anonimato. 
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Para responder oportunamente a las necesidades históricas de cada 
momento. la diplomacia mexicana ha debido instrumentar las acciones 
y conductas que conforman hoy en día nuestro comportamiento en el 
campo de las relaciones internacionales. Se le considera. en el articulo 
lo. de la Ley Orgá.nica del Servicio Exterior Mexicano (LOSEM): ... El encar
gado de representar al Estado de México en el ex-tranjero y de ejecutar la 
política exterior del Gobierno Federal. así como promover y salvaguardar 
los intereses nacionales entre Estados extranjeros y organismos y reu
niones internacionales ... 

El ámbito de acción de la tarea diplomática constituye un instrumento 
fundamental para la defensa de nuestras instituciones y la promoción de 
intereses nacionales: es el principal instrumento del Estado para la ejecu
ción de su política e..'-.-tetior,3s las finalidades de la función diplomática son: 

•Representación El diplomático representa a su país en el e.x"tranjero. El 
embajador es el representante del Jefe de Estado y de su 
Gobierno frente al Estado u organismo internacional 
ante el cual se encuentra acreditado. 

•Negociación El representante diplomá.tico posee la misión de nego
ciar en nombre e interés de su país con representantes 
del gobierno ex.-tranjero u organismo internacional ya 
sea cuestiones de política. economía. cultura. o inter
cambio científico. 

•Información El diplomático tiene también corno función informar de 
manera continua a su gobierno acerca de las evolucio
nes de acontecimientos del pais en donde se encuentra 
acreditado. Por lo tanto. los representantes permanen
tes darán razón oportuna de los sucesos significativos 
del organismo internacional y los cónsules. de los acon
tecimientos en su juiisdtcción. 

•Promoción El diplomático es un promotor de su país en el Estado 
extranjero en el que se encuentra acreditado.36 

En general. corresponde al SEM promover y salvaguardar los intereses 
nacionales ante Estados ex-t.ranjeros: proteger los principios y normas del 
Derecho Internacional. la dignidad y los derechos de los mexicanos en 
el e.'i::tranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legi
timas reclamaciones: mantener y fomentar las relaciones entre México y 
los miembros de la comunidad internacional. así como intervenir en 
todos los aspectos que sean de competencia del Estado: intervenir en la 

:mconsutución PoliUca de los Estados Unidos Mcxtcanos. 1994. ART. 89 fracctón X. 
30Los dtplomáucos mexicanos deben dar la mas amplia difusión de nuestra cultura y promover una 

tmagcn positiva de MC:x:tco. Poder EjecutJ,•o. 1989-1994. Plan Nacional de Desarrollo. MCXico. pp. 26-29. 
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celebración de tratados; velarán por el prestigio del país en el e.>...-tranjero; 
promover el conocimiento de la cultura nacional en el ex-teiior y ampliar 
la presencia de México en el mundo; recabar en el extranjero la informa
ción que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacionaJ;37 
entre las demás funciones que le atribuyan al SEM: 

Dentro de las obligaciones del SEM. que se encuentran en el reglamen
to de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.38 se pueden señalar: 

•Atender. despachar o negociar asuntos que sean encomendados por la 
SRE o que se desprendan de las propias funciones del SEM. 

•Representar a México ante organismos internacionales. reuniones de 
carácter gubernamental y normar su conducta por las instrucciones 
que reciban de la SRE. asi como mantenerla informada de las activi
dades del organismo. 

•Promover el conocimiento de la cultura mexicana y la difusión de noti
cias nacionales: intensificar las relaciones culturales entre México y el 
país en que se encuentra acreditado. 

•Mantener informada a la SRE sobre aspectos principales de la vida po
lítica, económica. social y cultural del Estado ante cuyo gobierno estén 
acreditados y. cuando la SRE lo solicite. dar su opinión sobre las rela
ciones de ese Estado con otros. 

•Reclamar. cuando proceda; inmunidades. prerrogativas franquicias y cor
tesías. conforme a los tratados internacionales. especialmente aquéllas 
que concede a los funcionarios diplomáticos de otros paises. 

•Representar las leyes y reglamentos del Estado ante cuyo gobierno 
estén acreditados. sin peijuicio de las inmunidades y privilegios. 

•Dirigir los trabajos de la misión a su cargo y velar por su satisfactoria 
organización como la eficiencia del personal adscrito a la misma. 

•Atender y despachar. cuando procedan los asuntos consulares. 

La comunicación entre la SRE y el SEM debe ser muy dinánlica y estrecha. 
La Sección de Prensa tiene la función principal de mantener un estrecho 
contacto con los medios de comunicación a efecto de promover la difu
sión de la imagen de Mé.xico y remitir a la SRE la información. comentarios 
que emitan los medios de comunicación sobre México y/o cualquier tema 
de interés para nuestro gobierno. Por ello es justificable que el emba
jador mantenga contacto permanente con los medios de información 
(directores. periodistas. comunicadores). 

En este sentido las funciones del SEM configuran las tareas tendientes 
a obtener toda la información disponible sobre cuestiones políticas. 

37 SRE. 1994. Ley Orgdnica del Servicio Exterior Mexicano. ART. 2o. 
3SsRE. 1994. Jbidem. ART. 46. 
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económicas. comerciales. culturales sociales. científicas y tecnológicas de 
la circunscripción que sea de interés y utilidad para México. De ahí que el 
funcionario consular deba estar permanentemente informado y actuali
zado sobre lo que sucede en su adscripción y remitir la información 
oportunamente a la SRE. Es necesario cumplir con la normatividad emi
tida por la SRE respecto a la información periódica que las oficinas con
sulares deben remitir a México: desde las noticias más importantes que 
aparecen en los medios de comunicación impresos o electrónicos de su 
circunscripción, hasta información más sofisticada sobre los hechos y cir
cunstancias que se generan en sus lugares de adscripción. 

1.2.1 Desarrollo del Servicio Exterior Mexicano 

El Servicio Civil en México tuvo su origen con el nacimiento de la Secre
taria del Virreinato en 1 756 (en la década anterior se había preparado 
el terreno tanto para el establecimiento de la Secretaria como para la 
introducción del concepto de mérito para el ingreso al servicio). Este 
acto fue el preámbulo de la formación del Servicio Civil de carrera en 
México.39 

A partir de 1821. el Servicio Civil fue configurado corno una carrera 
administrativa a desempeñar a través de dos cuerpos de servidores 
públicos: los diplomáticos y los cónsules. amén de la homologación con 
la planta funcionaria de la SRE.40 

En 1822 comenzaron a emitirse disposiciones respecto a la organización 
del Servicio Exterior; se establecieron las legaciones y los consula
dos. al tiempo que se fue perfilando con más precisión el modus ope
randi de los agentes diplomáticos y consulares. los requisitos para 
acceder al servicio y las reglas de su desempeño;41 también se pre
cisó el modo de despachar los negocios. gradualmente. sentaron las 
reglas para las formaciones especializadas de los cuerpos diplomáti
co y consular. 

Desde su origen. en el país se avocó a dar orden mínimo al Servicio Ex
terior Mexicano. En 1828. se hizo indispensable una mayor organización 
en las oficinas de la SREI en el e;i...-tertor.42 El 31 de octubre de 1829, se 

39J\RNOLD. Linda. 1988. Burcaucracy and burocratas l.n McXico clty 1742-1835. CapUulo IJI. Thc 
Un1,·crs1ty of Atizona. Citado en GUERRERO. Omar. 1993. Historia de la Secretaría de Relacíones Ex
teriores. Ml!xlco: sru::. pp. 200 . 

. mCUERRERO. Ornar. 1993. H&.storia de La. Secretaria de Relaciones EAT.eriorcs. Mcx:tco: SRS/IMREO. p. 20. 
,. 1 Decreto de Ja Regencia que establece las reglas para los nombramientos. e instrucción y sueldos del 

pt•rsonal diplomático. mayo 7 de 1822: SRE. 1981. Compilacíón de disposiciones relativas al Servicio 
Exterior J\.!e.xtcano. Tomo l. México: SRE pp. 2·3. 

4 2A medida que progresaban las negociaciones. el comercio lntcrnactonal y los tratados con otros 
pai:ses. era evidente una madurez Institucional. CUERRERO. Ornar. Op. cit. pp. 151. 
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expidió un decreto para el establecimiento de legaciones y consulados. 
con la esencia de configurar a un servicio exterior estable y permanen
te. por lo cual se detalló lo relativo a las competencias. funciones y 
jerarquias.43 

Dos años más tarde. debido al alto grado de lnstitucionalidad y profe
sionalización del Servicio Ex-tertor Mexicano. se efectuó un arreglo for
mulado en 1831. por el titular del ramo Lucas Alamán: este arreglo exigió 
la organización del cuerpo diplomático. Al respecto se siguió la organi
zación del modelo norteamertcano y concibió al cuerpo diplomático mexi
cano de la siguiente manera: 

Ministros plenipotenciarios y enviados extraordinarios 
Ministros plenipotenciarios 
Encargados de negocios 
Secretarios de las legaciones 

Las legaciones se dividieron en ordinarias y extraordinarias. Las 
primeras fueron establecidas permanentemente en los paises extran
jeros y constituidas por un ministro plenipotenciario y un secretario 
encargado de negocios. Las extraordinartas fueron formadas para aten
der comisiones especiales e integradas por un ministro plenipotenciario 
y enviado extraordinario y un secretario.44 

El otro sector del servicio exterior. el cuerpo consular. también estaba 
considerado en la iniciativa. Los consulados se clasificaron de la siguien
te manera: 

Consulados generales 
Consulados particulares 
Viceconsulados 

Su función consistía en proteger y fomentar el comercio nacional en 
los paises extranjeros -según el principio establecido por Alamán. 
en el sentido de reglamentar adecuadamente la política exterior
donde hubiera una legación: su titular asumiría las tareas de cónsul 
general. por lo cual se omitiría en su planta el mencionado oficio. y vice
versa. donde sólo hubiera un cónsul general. éste asumiría las fun
ciones diplomáticas. Los vicecónsules podrían ser encabezados por 
e~"tranjeros. 

43Decreto sobre legaciones ordinarias y extraordinarias, y consulados en paises extranjeros, octubre 
31 de 1829. sR&. 1981. Compilación de dispostciones relativas al Servicio Exteri.or 1\Jexicano. Tomo tt. 
Me....:Ico: sR&. pp. 5-8 . 

.i4JniciaUva No. 2 de la Memoria de la Secretaria de Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y 
E:-.;tenores. signada por Lueas Alaman el 5 de enero de 1931. Ibídem-
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Por ley de mayo 25 de 183145 el gobierno federal fue autorizado para 
nombrar personal que integraba el cuerpo diplomático: se introdujo el 
cargo oficial de legación dentro de la jerarquía del servicio ex-rertor.46 

Además. el cuerpo diplomático y consular extranjero acreditado en el 
país tampoco estaba reglamentado, lo que propició en ocasioneR confusión 
y desarreglo. Todo esto no hacia sino patentizar la necesidad de hacer 
del servicio ex-tertor una carrera administrativa propiamente dicha. Pues. 
a partir de las gestiones de Lucas Alamán -que empezaron en 1829 a 
1831-. los secretarios de Relaciones Exteriores e Interiores insistieron 
en el requerimiento de profesionalización de los cuerpos diplomático y 
consular.47 

El proceso de profesionalización del servicio ex"terior mexicano rindió 
algunos frutos: en febrero de 1834 se legisló sobre el establecimiento de 
oficinas consulares generales particulares y viceconsulados:4B consistió 
en la fijación de emolumentos de sus miembros y las condiciones para 
la instalación de oficinas en el e.x"t.erior: se facultó a los cónsules gene
rales para desempeñar funciones diplomáticas cuando así lo dispusiera 
el gobierno. 

El establecimiento de la carrera administrativa del servicio diplomáti
co se dio en 1836. con la formación de carrera administrativa del servicio 
diplomático. también se estableció el sistema promociona! y comenzó 
por las vacantes en las plazas de oficiales de la planta del Ministro de 
Relaciones. en tanto se daba arreglo al cuerpo diplomático. Idéntico sis
tema se aplicó para cubrir las secretarias de legación. cuyos prospectos 
eran los oficiales de má.s aptitud. lo mismo que las plazas vacantes de 
oficiales de legación. 

Hay que destacar que entonces ya se había desarrollado la noción de 
carrera administrativa del servicio diplomático y que la disposición ya 
mencionada no sólo confirmó, sino que formalizó el hecho. En 1853 se 
procedió a transformar la administración pública -Lucas Alamán era el 
secretario de Relaciones Ex-reriores-. Para dar arreglo al servicio. en 
este año se dio una organización cabal al cuerpo diplomático mexicano. 
con base en el proyecto de Alarnán.49 

4~•i\quellos planteamtent.os de 1829-1831. rclati\ºOS a la profestonaltzaci6n del personal de oficina. 
crlstahzaron cuando Alamfln mandó que para Ingresar a las secciones de Azni!rtca y Europa. los pos• 
1uluntes demostraran el dom1nto del tn~lCs. francés e ltallano. GUERRERO. Ornar. 1993. Htscorta de la 
Secretaria de Relaciorics Exteriores. M~co: SRE:. pp. 158-159. 

"''"sRE. Decreto sobre cstabkc1mlento de legaciones en Europa y AmCrtca de mayo 25 de 1831. Com· 
pllac1ón de SRE. Dccrcro sobre establecllTltento disposicloncs relatiua.s al Servicio Exrerior Jl,fexi,cano. Tomo 
l. r.1cxico: SH.E:. pp. 10-1 l. 
-\~GUERRERO. Ornar. Op. Cl[. pp. 200-215. 
48Dccreto sobre establecimiento de oficinas consulares generales, particulares y viceconsulados. 

febrero 12 de 1834. !bidcm. 
..iu1..4..,. orttánlca del Cuerpo Dlplomoi.tlco Mexicano. Agosto 25 de 1853. CompUacfón de disposiciOnes 

rc•lacu.:'as c¡L Scn•icfa Exterior Mexicano. pp. 18·23. 
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El cuerpo diplomático se dividió de Ja siguiente forma: 

Enviados e.x-traordinarios 
Ministros residentes 
Encargados de negocios 
Secretario de legación 
Oficiales 

La oficina de Ja legación ordinaria estaría Integrada por el Ministro resi
dente. el Secretario y el Oficial: el cuerpo diplomático exigía probidad, apti
tud y la acreditación de la carrera profesional. en tanto que para los cargos 
de secretario y de oficial de la legación se requeria la e>..~eriencia previa en 
el sen1cio diplomático. además dominar el francés y la lengua propia. 

En el afio de 1887 se estaban sufriendo los efectos de la transformación 
de la carrera administrativa, según la cual se ex:igia un titulo profesional 
que avalara su condición de servidor público profesionaJ.50 La. carrera 
administrativa significó la profesionalización dentro del servicio publico: 
se encontraba regida por principios especiales de ingreso. permanencia. 
estabilidad. promoción. con base en el establecimiento de un sistema de 
méritos que se verificaba por medio de e...xá.menes de idoneidad, tanto para 
ingreso como ascenso. La carrera administrativa exigía un desempeño 
de calidad gradual y periódicamente evaluado. así como un desarrollo 
profesional.51 

Todo ello impactó en la formación de los cuerpos diplomáticos y con
sular dentro de la Secretaria de Relaciones Exteriores: en contraste con 
la exoneración generalizada del servicio civil. se había logrado una rela
tiva profesionalización del Servicio Exterior. debido a la necesidad de un 
servicio público socialmente útil. principalmente para una función como 
la política e>..."Lerior. 

Esta organización del cuerpo diplomático estuvo vigente hasta 1888. 
se introdujo un nuevo arreglo y se establecieron las diversas clases de 
misiones diplomáticas:s2 

Misiones especiales y plenipotenciarias 
Legaciones ex"'traordinarias y plenipotenciarias 
Legaciones plenipotenciarias 
Legaciones de ministros residentes 
Legaciones de encargados de negocios 

&>GUERRERO. Omar. 1993. HtStona de la Sccreraria. de Rcla.cu:mes Exteriores. Tomo l. MCxico: SRE/IMRE:O. 
pp. 146-150. 

!U La carrera admlnJstrati·.-a que ha encerrado como modelo ejemplar en el Ser."tclo civil de Alemania. 
Francia e Inglaterra. fundamentalmente consistió en la profcslonaltzac!On del Ser."tclo PUbUco en sus 
diferentes ramas. tncluyendo el Scr."tcio Ex""ter1or. Ibidem. pp. 146-150. 

~2Lev rc,c:lrunentaria del cuerpo dlplomauco Mcx::icano. Mavo 7 de 1988 Compilación de di..sposi.ciones 
r(!latíuá..s el! Scrvtcío Exterior /'.le.xtcano. MC."'Oco. pp. 76- 94. -
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Se estableció el principio de que los agentes del servicio diplomatico 
sólo podían ser nombrados por el Ejecutivo Federal. ratificados por la 
Cámara de Senadores.53 Los miembros del servicio diplomático se clasi
ficaron de la siguiente manera: 

Enviados especiales y ministros plenipotenciarios 
Enviados ex-traordtnarios y ministros plenipotenciarios 
Ministros residentes 
Encargados de negocios 
Encargados de negocios ad interim. 
Primer secretario 
Segundo secretario 
Tercer secretario 
Agregados 

En 1896 el cuerpo diplomático nuevamente es reorganizado. mediante 
una ley --que se cifió propiamente a la carrera. extendiendo y enrique
ciendo lo relativo al ingreso. promoción. conocimiento y otros aspectos 
relevantes- y un reglamento -para cuestiones referentes a la organi
zación. separación entre los aspectos generales relativos al cuerpo diplo
má.tico. criterios para el despacho de los negocios exteriores que darían 
pauta a los reglamentos interiores que se sujetaban las legaciones en el 
exterior. se determinan las responsabilidades oficiales a que estaban 
obligados-. Por primera vez el servicio e.x-terior era concebido como to
talidad y al mismo tiempo. un sistema de partes especializadas. 54 

Las categorías del cuerpo diplomá.tico no tuvieron modificación. salvo 
la ex"'t.inción del cargo de enviado especial y ministro plenipotenciario y 
el encargado de asuntos ad intert.m.: se suprimió la categoria de enviado 
extraordinario y ministro plenipotenciario y ocupó su lugar la de emba
jador. 

El cuerpo consular permaneció sujeto a las normas de 1834 hasta 
1871.55 en este reglamento el servicio consular se regia únicamente por 
esas normas. a su vez que se ajustó al derecho internacional y los usos 
internacionales aceptados. El cuerpo consular se constituyó de la siguien
te manera: 

:;3GUERERO, Ornar. 1993. Historia de la Secretaria de Relaciones E.xtertorcs. MCXico: SRE/IMREO. pp. 
160-163. 

!'>-'Se establectó un sistema d~ vasos comuntcuntcs entre la planta de la SRE: instalada en l\o1t!Xico y el 
personal diplom.:lt.Jco y consular adscrito a las legaciones y consulados: es decir. se venfic6 un proceso 
de relación entre quienes desempcTiaban actividades funciona.les e tnsUtuclonalcs y entre quienes esta
ban en la diplomacia y la carrera consular. lbidcrn. pp. 306-307. 
~!!Reglamento del Cuerpo Consular Mexicano del 16 de septiembre de 1871. El cual corresponde a la 

Ley sobre Estnblcelmtento de Consulados de 1834. en si. se trata de una reglaznentactón a pasteriori. 
Secretaria de la Presidencia. ls. O La Admtnt.sn-ación PUbUca de la época de Juárez. Tomo ltl. (s.1). (s.e). 
pp. 1124-1142. 
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Cónsules generales 
Cónsules particulares 
Vicecónsules 
Agentes comerciales públicos y privados 

El objetivo del cuerpo consular era proteger al comercio nacional y a 
los nacionales que pasaran de un país extranjero a otro o residieran en 
él: asimismo. mantener informado al gobierno. Así como el cuerpo con
sular era responsabilidad de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 
también informaba a la Secretaría de Hacienda acerca de los ingresos 
provenientes del comercio exterior. de modo que en 1910 se tuvo que 
reorganizar.56 con la categoría de cónsules generales de primera clase; 
esta visitaduría facilitó la colaboración entre ambas Secretarías y dotó 
a un funcionario para las labores relacionadas (a principios del siglo XX 
se establecieron los criterios y programas de formación diplomática y 
consular). 

Posteriormente se creó la Dirección General de Consulados en la SRE 
y se reclasificó el cuerpo consular:57 

Cónsules generales (se dividen en cuatro clases) 
Cónsules (se dividen en seis clases) 
Vicecónsules 
Cancilleres 
Se establecen agentes 
Comerciales 
Carrera 
Honoraiios 
Se establecen empleados honorarios 

Éstos fueron los progresos alcanzados por el Servicio Exterior Mex:ica
no. cuando el Porfiriato estaba a poco tiempo de ceder su lugar a los re
gímenes de la Revolución Mexicana. 

Con la Revolución Mexicana. se iniciaron los tiempos nuevos del pais9 
su entrada definitiva a la mayoría de edad en política internacional y.los 
principios que norman y sustentan su conducta en materia de política 
exterior. 

En 1934 el Servicio Ex-tenor Mexicano se estableció como una carrera 
única dividida en ramas y definida por su objeto y función. Tres a.fios 

!!6Nov1embrc 11 de 1910 y reglamento del 16 de diciembre de 1910. sRE.. 1910. Ley Organtca del 
Cuerpo Consular. Compilación de disposiciones relativas al Servicio ExteI1or Mexicano. MC:Xico: SRE:. pp. 
216-305. 

ll7Los Cónsulr..-s generales eran equt\-alentes a los Primeros secretarios )" Jefes de Sección. Los 
Cónsules a los Segundos Secretarlos y Oficiales Primeros; Vicecónsules a Terceros. GUERRERO. Ornar. 
1993. Htstona de la SRE. MCxico: SRE/IMReO. pp. 300-350. 
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más tarde se dio un episodio muy interesante para la historia de la. 
diplomacia mexicana: se logró la firma de un convenio para derogar el 
artículo So. del Tratado de Límites suscrito en 1853 con Estados Unidos. 
en el cual se concedía al gobierno estadounidense el libre tránsito de per
sonas y articulas por el istmo de Tehuantepec. Algo recuperaba la diplo
macia del presidente Cárdenas de lo que MéXico había sido despojado 
por el tratado de la Mesilla.ss 

En 1938. los años aciagos de la Segunda Guerra Mundial iniciarían 
en breve. el presidente Cárdenas decretó la expropiación de las com
pafiías petroleras; paso que consolidó una de las facetas principales de 
la independencia económica de México. 

El 22 de mayo de 1942. el gobierno de México declaró el .. estado de 
guerra" con las potencias del Eje, que concluyó en 1945 --en este lapso 
la diplomacia me..'Xicana ajustaba sus actos a las normas de derecho 
internacional, siguiendo así con su trayectoria en defensa de la libertad 
y democracia-. Durante la Segunda Guerra Mundial. se presentó en el 
Servicio Ex-terior Me.xicano una tendencia a la profesionalización;59 a este 
fenómeno se sumó la particularidad de que. terminada la guerra. la titula
ridad de la Secretaria de Relaciones Exteriores. hasta la década de los 
sesenta. quedará encomendada a antiguos y ameritados funcionarios de 
carrera. 

Para la segunda mitad de la década de los sesenta. al Servicio Exterior 
Mexicano se conceptuaba como una organización permanente a la que 
se confiaba la salvaguarda de los intereses nacionales en el extranjero y 
la representación de México ante otros Estados y organismos internacio
nales.6º función que a su vez se seguía encomendando a diplomáticos y 
consulares. 

Se continuó denominando embajadas a las misiones diplomáticas 
-representaciones diplomáticas ante Estados- y las consulares se cla
sificaron en: 

Consulados generales 
Consulados 
Agencias consulares 
Consulados honorarios 

Las representaciones diplomáticas en organismos internacionales 
fueron denominadas Embajadas. 

!>tlsRE:. 1987. Sen.iicio Extert.or Mexicano. México: Archivo Hlst6rtco Dlptornáuco Mexlcano. Coordina· 
ct6n y Compilación. p. 22. 

5Dsm:. 1987. Ibfdem. p. 23. 
UOsRE. 1967. Sen.iicto Exterior Mextca.no. La expedición de esta ley fue acompat'!.ada de un nuevo regla· 

mento. el de 1934 slgui6 Vigente hasta 1982. p. 123. 
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El personal del Servicio Exterior se dividió en: 

Funcionarios 
Diplomáticos 
Funciona.Ii.os consulares 

Se eliminó el concepto de cuerpo o ramo y se conservó l.~ seParaCión 
entre la categoria de funcionario y empleado. Los funcionarios diplomá
ticos se clasifican así: 

Embajador extraordinario y plenipotenciario 
Ministro consejero 
Consejero 
Primer secretario 
Segundo secretarlo 
Tercer secretario 

A principios de 1982. el Servicio Exterior Mexicano se modificó nueva
mente.si Las nuevas disposiciones tuvieron por objeto consolidar la carrera 
administrativa del Servicio Ex--terior en sus aspectos de profesionalización y 
adecuarse a los requerimientos de la politica exterior: se agregaron nuevas 
categorías. se regresó a la noción de cuerpo mediante el restablecimiento de 
la ··Rama .. diplomática y consular. Dicho retorno al criterio de cuerpo sig
nificó rectificar a favor de las diferencias específicas. se añadió una ra.ina 
mas. relativa a la administración. El ministro consejero cambió por ministro. 
se afiadió la de agregado diplomático. que sustituyó a la de vicecónsul. 

En la rama consular. se e. ..... -unguió la categoria de cónsul consejero y se 
creó la de ·vicecónsul: se reincorporó la de cónsul honorario:62 se introdujo 
-práctica que ya estaba generalizada en los servicios ex-teriores del 
mundo- el nombramiento de embajador o cónsul general a quienes den
tro de la can-era administrativa se desempeñaban corno ministros o cón
sules de primera. Los cónsules fueron clasificados de la siguiente forma: 

Cónsul general 
Cónsul consejero 
Cónsul de primera 
Cónsul de segunda 
Cónsul de tercera 
Cónsul de cuarta 
Vicecónsul 

o•sRE.. Ley Orgánfca del Scrviclo Exten:orMexican.o. Diciembre 30 de 1981. Reglamento del 16 dejullo 
de 1982. pp. 7~ S. 

02Antertormente e.."Clstc en 1967. el cual era dejado a dtscrec16n del presidente. SRE. 1967. Servício 
Exwnor 1\fcxtcano. Op. ctt. 
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Se organizaron los empleados de las embajadas,. consulad.:>s generales, 
consulados y agencias consulares de acuerdo con léls sig'll:1~i:tte::.s categorías: 

Intérpretes 
Traductores 
Cancilleres 
Empleados auxiliares 

Para poder identificar al servicio diplomático ·y consular .. se flexibili
zaron los mecanismos de un servicio a otro. con base en el siStema de 
equivalencias: 

Ministro consejero 
Consejero 
Segundo secretario 
Tercer secretario 
Cuarto secretario 

Cónsul consejero 
Cónsul de primera 
Cónsul de segunda 
Cónsul de tercera 
Cónsul de cuarta 

Los agregados civiles. militares. navales y aéreos se asimilaron al Ser
vicio Ex"'t.erior en calidad de diplomáticos. en tanto desarrollaran su 
comisión. La gran novedad fue la creación de un tercer cuerpo. la rama 
administrativa. y se establecía un curso honorem propio para los cargos 
de la gerencia de lo extertor.63 

Los miembros del Servicio Exterior fueron clasificados en:G4 

Personal de carrera 
Personal especial 

El Servicio E,..,"terior Mexicano muchas veces ha tenido el propósito de 
modernizarse: esta idea no parece mala. si se trata de orientar. dirtgir y 
estimular a estos miembros. para que estén en condiciones de atender los 
problemas básicos que en el momento (hacia el futuro) confronta el pais. 

Sin embargo. se piensa que esa modernización debe tener dos acciones 
complementarias: una. sacudir Viejos hábitos y apatías. para que los 
propios miembros del Servicio E"""terior Mexicano cobren plena concien
cia del deber que a cada uno corresponde y con la absoluta disposición 

G30e antiguo se habia man.ifcstado la necesidad de profcstonalizar el scrvlcto de gestión Interna y 
permear las relaciones de tntcrcamblo con los cuerpos diplomático y consular. de tal manera que se de• 
sempei'l.a.ran cargos. propiamente gcrcnctas, pud1endose ejercitar la diplomacia y puestos consulares. y 
viceversa. GUERRERO, Ornar. 1993. HL">tona de la Secretaría Relaciones Extenores. México: SRE/IMRED. 
p. 326. 

li4Asi como la diplomacia moderna nació de la '\."'lejisima tnsUtuci6n consular. de la misma manera la 
dtplom;lcia de los organismos. la mulUlateraJ. tu\"O su base en un nuevo concepto de la acUV1dad dtplo
mauca. SRE. 1987. Servlc10 .Extenor l\Jexteano. MCxico: Archivo Htstórtco Dtplom;iUco Mexicano. Coordi
nación y Compilación. p.24. 
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de ejecutar sus respectivas funciones con la máxima aplicación de sus 
capacidades .. y segunda. analizar los nuevos problemas que plantea el 
mundo contemporáneo y prever las formas de resolverlos. de acuerdo 
con el interés de México. 

La historia del SEM no puede desvincularse de la historia general del 
país: forma con ella un todo porque en la generalidad de los casos los 
acontecimientos y las situaciones la han ido conformando: la actividad 
diplomática se considera como la ejecución de la política internacional. 
que pasa a formar parte de la historia. 

1.2.2 Servicio Exterior Me,"dcano de Carrera 

El Servicio Exterior Mexicano (sEM) está integrado por personal de carrera 
y el personal especial. El primero es permanente y comprende las ramas 
diplomático-consular y técnico-administrativa -al ingreso a esas ra
mas está dedicado el capítulo l del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Servicio Exterior Mex:icano (LOSEM). 

Este personal está comisionado en embajadas. delegaciones. organis
mos internacionales y consulados: en México. en la propia SRE y catorce 
delegaciones: cinco urbanas en el Distrito Federal y nueve foráneas. 

Existen dos mecanismos de ingreso al SEM: primero. el previsto por la 
Constitución en su articulo 89. fracciones 11 y III. que autoriza al presi
dente a designar embajadores y cónsules generales. Sobre este particu
lar deberá tenerse presente que el articulo 21 de la LOSEM establece que. 
sin perjuicio de lo que dispone el articulo 89 constitucional citado. la desig
nación de embajadores y cónsules será hecha por el presidente. preferen
temente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia. categoria 
y antigüedad de las ramas diplomática y consular. Al respecto se debe 
tener presente lo establecido en el artículo 13 de la LOSEM. 

El ingreso al SEM. vía el concurso público. corno se encuentra en el 
articulo 28. fracción 11. de la LOAPF. es el mecanismo fundamental de 
actualización y de renovación de cuadros de dicho servicio; así como lo 
establecido en los articulas 28 a 32 de la LOSEM. 

El sEM depende del Ejecutivo Federal. quien lo dirige y administra por 
conducto de la SRE, conforme a lo dispuesto en la LOAPF articulo 2o. de 
esta ley y de la t.osEM. El Reglamento lnterior de la SRE fija las modali
dades para administrar al Sen•icio Exterior Mexicano. 

Como ya se mencionó. el personal de carrera comprende tres ramas. 
integradas en orden decreciente de jerarquía: 
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Rama diplomático-administrativa (art. So. LOSEM. 1994) 
Embajador 
Ministro 
Consejero 
Prtmer secretarto 
Segundo secretario 
Tercer secretario 
Agregado diplomático 

Rama técnico administrativa (art. 60. LOSEM. 1994)65 

Agregado administrativo "A" 
Agregado administrativo .. B .. 
Agregado administrativo .. C .. 
Técnico administrativo -A" 
Técnico administrativo .. B .. 
Técnico administrativo .. C .. 

Los miembros del servicio exterior que integraban la rama adminis
trativa. fueron incorporados a la rama técnico-administrativa conforme 
a las equivalencias de orden decreciente:ªª 

Rama administrativa 

Agregado administrativo de primera 
Agregado administrativo de segunda 
Agregado administrativo de tercera 
Canciller de primera 
Canciller de segunda 
Canciller de tercera 

Rama técnico-administrativa. 

Agregado administrativo _A .. 
Agregado administrativo -s
Agregado administrativo -c
Tecnico administrativo .. A .. 
Técnico administrativo .. B .. 
Técnico administrativo .. C .. 

t>:;En la LOSE:M. 1982. las ramas eran dtplomáUca. consular y adrnlntstraUva. La nuna consular y 
admln1strativa se encontraban en la slgUicnte jcrarquia. 

RAMA CONSULAR (ART. So. LOSEM) 
CÓNSUL GENERAL 
CÓNSUL DE PRlMERA 
CÓNSUL DE SECUNDA 
CÓNSUL DE TERCERA 
CÓNSL'L DE CUi\RTA 
VlCECÓNSUL 

RAMA ADMINISTRATIVA (ART. 90. LOSEM) 
AGREGADO ADMINISTRATIVO DE PRIMERA 
ACRECADO ADMINISTRATIVO DE SEGUNDA 
AGREGADO ADMINISTRATIVO DE TERCERA 
CA.i"'JCILLERES DE PRIMERA 
CANCILLERES DE SEGUNDA 
CA..~CILLERES DE TERCERA 
ÜÜSR&. 1994. Ley Orgdnica del Servtcto Exterior Mextcano. J\rtlculos transltor1os. MCxico: SRE. pp. 39·40. 
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Estos miembros podrán ser adscritos indistintamente a misiones diplo
máticas o consulares. sin que el movimiento implique un cambio esca
lafonario o de rama. La SRE fijará las modalidades de acreditación del 
personal comisionado. en función del derecho y práctica interna
cionales. 

Tanto los agregados ciViles. militares. navales o aéreos. y los agrega
dos técnicos a las misiones y oficinas consulares. cuyo nombramiento 
haya sido gestionado por otra dependencia de la Administración Pública 
Federal y acreditados a través de la SRE. confbrman el personal asimila
do al SEM. cuya asimilación durará mientras subsista su misión. 

Dentro de las categorias de embajador se encuentran las de emba
jador eminente y embajador emérito. Estos nombramientos son otorga
dos por el Presidente de la República. a recomendación del Secretario de 
Relaciones Ex-teriores. 

Para ser embajador eminente se requiere estar en activo. tener una 
antigüedad mínima de 10 años en su categoría y haber ocupado cargos 
superiores al de director general. Podrán ser nombrados embajadores 
eméritos los que se encuentren en el servicio activo o retiro y posean una 
antigüedad mínima de 25 años. 

1.2.3 Servicio Exterior Mexicano Especial 

El personal especial será asignado por el Presidente de la República. para 
desempeñar funciones especificas en una adscripción determinada y por 
un plazo definido.67 No forman parte del personal de carrera: sin embar
go. tienen las mismas funciones que éste. Los funcionarios que laboran 
en una misión diplomática mexicana en el extranjero. sean o no miem
bros de carrera del Servicio Exterior Mexicano, dependen de los Jefes de 
misión u oficina consular en que presenten sus servicios y son acredi
tados por la Secretaria de Relaciones Exteriores.es 

67,.,..,.. 14. 1994. LOSEM. 
o~ ..... r. 7. 1994. LOSE.'l.t. 
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:1..3 EL AGREGADO DE PRENSA Y SUS FUNCIONES 

Los cambios acelerados que se registran desde la posguerra han trans
formado significativamente varios aspectos de la actiVidad del Servicio 
Exterior. El primero ha sido. sin duda. el de la Virtual desaparición de 
las distancias. Un embajador o cónsul están. por así decirlo. al alcance 
de la mano. Ya no pueden considerarse. para bien o para mal. situados 
en un punto remoto del globo. El carácter instantáneo de las comunica
ciones y de la transmisión de la información es otro factor de gran 
trascendencia en las funciones encomendadas al Servicio Exterior. Si 
por un lado limita la iniciativa personal. pues permite seguir. práctica
mente al instante y desde la Secretaria. el curso de una negociación o el 
desarrollo de un problema: por otro permite la torna de decisiones al más 
alto nivel. cuya gravedad dificilmente podría asumir la responsabilidad 
el agente diplomático o el cónsul. 

Ciertamente. el jefe de misión es quien mantiene una comunicación 
frecuente con el Ministro de Relaciones Ex-teriores del país anfitrión. así 
como con el canciller. ·viceministros, director de protocolo y directores más 
vinculados a las tareas o intereses de la embajada. Aquí el embajador 
hace contacto permanente con los medios de información (directores. pe
riodistas. comunicadores).69 lo cual se considera muy útil en sus tareas 
de promoción de México. Una ocasión muy importante para el inter
cambio de información valiosa para el desempeño de la función diplomá
tica son los diversos tipos de ceremonias y otros actos formales. así 
corno la más amplia gama de compromisos sociales. 

Para la comunicación de las misiones en el ex-terior con la SRE se han 
establecido una serie de criterios para la elaboración y remisión de toda 
información (véase oficio circular de la SRE AO 613 IV 1989), especifica
mente para la Dirección General de Información. 

De esta forma tiene como objetivo establecer programas destinados a 
fortalecer la imagen de México en la periferia, recopilar. analizar y eva
luar la información sobre nuestro pais publicada en el exterior y ejecu
tar ciertos lineamientos en diferentes partes del mundo. 

Aquí. se puede observar que la significación que posee la prensa en general 
como medio de comunicación depende de cada indivtduo. pero en térmi
nos generales la radio y la televisión -prensa aérea- y la prensa escrita 
(vid. capítulo IIJ tienen diferencias. La prensa escrita tiene mayor pro
fundidad -ideas-. alcance -tiempo- y es importante porque permite 
la consulta de la información en cualquier momento: de esta manera. la 
prensa escrita permite remontarse a ex-plicaciones. dilucidaciones. dis
quisiciones de un tema respecto a otro con mayor profundidad. Por lo que 
si no se cuenta con el personal especializado. los resultados no serán 

nu~RI::. 1994 . • \lcinual de Iniciación Consular. l\<1Cxico: IMRE:D. p. 36. 
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totalmente satisfactorios: es decir. es necesaria una alta calidad en com
prensión de lectura de notas de prensa para lograr el objetivo. Por su parte. 
la radio cuenta con mayor alcance en cuanto a público. pero su carácter 
efimero impide que se profundice en un tema amplio. 

El análisis de la información llevado a cabo en la 001 trata de ser exten
so en cuanto a contenido en la prensa escrita -no se tienen todos los 
medios sin embargo. para medios electrónicos se trata de hacer un análi
sis informativo de los diferentes asuntos que competen a la Cancillería. 
así como de los principales temas a nivel nacional e internacional según 
el área en el ámbito politice y económico. Acá, el Agregado de Prensa tra
baja en forma coordinada con la embajada y la DGI en Méx:ico''.70 

Es así corno las embajadas deben enviar a la Secretaria un informe 
mensual -y copias- con el propósito de presentar una visión de con
junto de los acontecimientos más relevantes en el país anfitrión con una 
perspectiva de mediano y largo plazo.71 Ante sucesos imprevistos que 
alteren el ritmo normal de Vida pública del país. se espera la remisión de 
inmediato de información coyuntural con la desclipción puntual de los 
hechos y comentarios y observaciones concisos. En el caso de algunas 
misiones se requiere. además. un informe ejecutivo -quincenal- que 
contenga en forma sintética una apreciación de los acontecimientos más 
significativos en el país de acreditación. 

La correspondencia por escrito con la SRE se formula principalmente en 
oficios y correogramas valija diplomática. correo electrónico. telex y fax. 
El oficio es usado para un texto formal: debido a su importancia. requiere 
ser C."--puesto de manera precisa. Se realiza. en papel impreso en México. El 
correogrruna se utiliza para mensajes breves. de ca.rá.cter rutinario y redac
tado en lenguaje telegni.fico. con el objeto de ahorrar tiempo. ta.Inbten se rea
liza en papel impreso en Mex:tco. El correo electrónico consiste en mensajes 
transmitidos por computadora mediante un módem que utiliza. via telefóni
ca y se reciben en la computadora del destinatario. Por su rapidez y econo
mía. se ha impuesto corno el medio de comunicación más utilizado entre la 
Secretaria de Relaciones Ex-teiiores y las representaciones en el e.'Cterior.72 

El Tesauro es un diccionario de la terminología utili.zada en la Secretaria 
y un sistema de clasificación de los correos eléctronicos. La oficina que for
mula un mensaje debe identificar y consignar en el mismo mensaje el tema 
de que se trata a través de .. descriptores .. de la naturaleza del tema -políti
co, económico. cultural- y del asunto -informe. renuncia. devaluación.73 

El telex ta..rnbien se redacta en lenguaje telegráfico y posee un formato 
similar al del correo electrónico. El fax hace llegar instantáneamente al desti
natario la producción facsiITI.ilar de textos e imágenes: se emplea como medio 

7uPerson~tl que labora en la siu::. se respeta su anonimato. 
71Pock:r Ejecutivo. 1989·1994. Op. ctt. p. 37. 
7~/hidcm. p. 37 
73!bidcm. p. 39. 
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suplementario en situaciones de urgencia. La. correspondencia entre la SRE 

y las representaciones mexicanas puede ser abierta o confidencial -se 
envían en un sobre cerrado y marcado -confidencial"-. los correos electró
nicos cifrados o codificados -se transmiten mediante la operación de una 
clave electrónica incorporada al sistema de transmisión o manualmente por 
medio de un lenguaje cifrado.74 Con la instalación de estos apara.tos. desa
parece la excusa del retraso del correo, o de las deficiencias del telégrafo. 

La misma indole instantánea de las comunicaciones limita (o transforma) 
una de las funciones de la diplomacia: la de la información. Dificilmente un 
jefe de misión puede pretender ganarle la partida. en oportunidad. a las 
agencias de prensa. periodistas y/o editoriales. por lo que le quedan dos ca
minos: informar a destiempo a la Secretaría sobre acontecimientos de im
portancia relevante. o tratar de interpretar la noticia. analizando ángulos 
que normalmente escapan a los periodistas. tanto de la premura como por 
falta de conocimientos profundos en ciertos ternas. 

Ciertamente, el panorama internacional se caractertza. por cainbios constan
tes y profundos. La. diná.rn.ica de los fenómenos políticos. econórrlicos. sociales 
y culturales dificulta a las naciones anticipar con certeza el desenvolvimiento 
de los sucesos internacionales en el futuro cercano.75 En este medio de rela
ciones complejas. la diplomacia constituye un instrumento indispensable76 
para la cual México habrá de adoptar una politica exterior diferente.77 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1988-1994. se plantean en 
los objetivos generales. que orientan la acción de la politica exterior:7B 

•Preservar y fortalecer la soberanía nacional. mediante la defensa de 
la integridad territorial. de mares y plataformas continentales de los 
recursos naturales y de la autonornia del pais: 

•Apoyar el desarrollo económico. politice y social del país, a partir de 
una inserción de Mé.xico en el mundo: 

•Proteger y promover los derechos e intereses de los mexicanos en el 
extranjero: 

•Apoyar y promover la cooperación internacional en todos sus aspec
tos. como instrumento esencial para que la comunidad de naciones 
alcance estadios superiores de entendimiento y desarrollo: 

•Promover la imagen de México en el e~-terior: 

A su vez. se derivaron algunos propósitos de los objetivos. dentro del 
marco de los principios y preceptos que normaron la conducta interna
cional de México. En lo que toca al segundo objetivo general destaca el 
siguiente propósito especifico: 

74 /hídern. 
7~La unidad de comunicaciones con el extertor ha dise(lado el manual de normas para el uso de los 

medios de comunicación en el cxtcrtar y el manual del Tesauro 1982. los que deben utilizar como refe
rencia para el envio de 1nfonnactón cnlrc la SR& y las representaciones de Mextco. lbidern. p. 40. 

7G/bídem. p. 5. 
77/bidem. p. 9. 
7t</bidem. pp. 25·26. 
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•Aumentar la coordinación intertnstitucional de políticas y acciones 
que inciden en lo internacional. mejorar la información y comuni
cación entre la Cancilleria y sus misiones y mejorar la eficacia de 
las representaciones de México en el e>....-terior. 

El sex-to objeti\·o general contenía los siguientes propósitos: 
•Mejorar el sistema de información entre las dependencias del gobierno 

federal. en especial de la sRE y las misiones diplomáticas. así como 
entre éstas y los medios de comunicación en el e.x"terior. 

•Aumentar la coordinación intcrinstitucional. para tener una pre
sencia más uniforme y congruente de las distintas instituciones 
mexicanas que. por su quehacer. influyen en dicha imagen. 

•Anticipar eventos que puedan repercutir desfavorablemente sobre 
la imagen de México. a fin de estar en condiciones de rea.liza.r acciones 
pre'\·entivas o campañas para contrarrestarlas. 

•Dar respuesta inmediata y con in.formación veraz a las criticas a México 
•Influir de manera programada sobre los principales centros genera
dores de la imagen de Mé.x:ico en el ~'-"'"terior. proporcionándoles infor
mación oportuna y confiable en una perspectiva de mediano plazo. 

•Adoptar una actitud activa para crear una imagen que corresponda 
a nuestra realidad y aspiraciones. 

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se vio la nece
sidad más apremiante de desarrollar una imagen positiva de México79 en 
el extranjero. con lo que cobra importancia el Agregado de Prensa.so Esta 
necesidad se planteó con base en que la gran mayoria de las misiones 
de México en el e.'-."terior. ya sean diplomáticas o consulares. carece de una 
área dedicada a las tareas de promover una imagen positiva de México 
ante los medios de comunicación:a1 éstos difunden información. comen
tarios. u opiniones que pueden perjudicar o beneficiar a México. 

700csde la prestdencta de Luts Echcvcnia ha podido observarse. con la apertura politica. que se refle
ja en el proyecto de la reforma poliUca. una d1"·erslficación de las postctones. no sólo en la prensa, donde 
habia desde hace Uempo un abanico de posturas distintas. sino taznbtc!n en la radio y la tclC'.-tsi6n. 
SEARi\ Vázqucz, Modesto. 1985. Poltttca E.\:teriordchféxico. t\.1i!.."dco: Harla. p. 33. 

80A lln de contribuir de manera eficaz a mejorar la Imagen de MCxico en el extranjero. CreUndosc esta 
figura operaU\.·a. en donde, el Agregado o Consejero de Prensa pennJt.aeron opUrnJ.zar de manera sensi
ble el ststema de lnforrnaeton entre la Caneilkria y las mts!ones diplomáttcas. asi como entre Cstos y 
Jos medtos de comunicación ubicados en sus respectivas ctrcunscrtpctones. SRE. 1993-1994. Informe 
de Labores. MCxico. p. 168. 

'"En los medios de comurucaclón hay dos características. que son válidas para los diarios. revistas. 
radto ". tele\."tslón: a) suele haber cotncJdcncla con el ~ob1emo en la defensa de posiciones que se 

corresp0nden con las que tradicionalmente ha mantenido Mt!xico: b) que. en general. en todos los 
medios me-"dcanos se pcnnHe e incluso se promueve, el plurallsma Ideológico. asi que no es raro encon
trar en el mtsmo medio a personas que expresen opiniones totalmente contranas. La prensa y TC\."tSta. 
rellejan en ctena medida estas caracterisUcas: sln embarga. es posible !denuficar dtfercnctas en lineas 
ideológicas que en politica intcmactana..1 se podrían ca..lificar como de izquierda y derecha. SEARA 
Volzqucz. :Modesto, 1985. Op. ciC. p. 33. 
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En el periodo de 1988-1994 se establecieron las premisas y orienta
ciones básicas para diseñar y ejecutar una política de comunicación in
ternacional. Estas estrategias se sustentaban en la difusión permanente 
de las políticas. actividades y logros del gobierno de Ja república. t.omando 
en cuenta que la imagen en el exterior podía ser distorsionada en función 
de diversos intereses (locales o externos) ajenos al proyecto nacional de 
México. 

Para ello se crearon áreas de información en las misiones. que estarían 
encabezadas por un Agregado o Consejero de Prensa, con las siguientes 
caracteristicas: 

•Conocimiento, sensibilidad y criterios necesarios para expresar juicios 
sobre la realidad política. económica y social de México. así como 
asuntos bilaterales de interés fundamental entre México y el país 
anfitrión. 

•Manejo de la dinámica de los medios de comunicación que operen 
en la circunscripción. así como los principales sectores de opinión. 

•Actitudes positivas. 
•Capacidad para sugerir al Jefe de Misión estrategias y líneas de 
acción informativas. 

•Capacidad negociadora a fin de proporcionar: interés. respeto y cre
dibilidad en todos sus discursos claros y precisos que se den frente 
a los medios de comunicación. 

•Habilidad para identificar orientaciones e intereses que determinen 
la opinión pública. a efecto de adoptar estrategias y prioridades que 
el propio escenario local lo exija. 

Sin embargo. para el año de 1996. el secretario de Relaciones Exterio
res. José Ángel Gurria. durante el saludo de año nuevo que dio el cuerpo 
diplomático de México acreditado en el extranjero. al presidente Ernesto 
Zedilla. señaló los objetivos principales de la SRE para el año de 1996:B2 

1. Negociar un acuerdo amplio de entendimiento político y comple
mentación económica con la Unión Europea. 

2. EVitar politlzación de la relación con Estados Unidos en un año 
electoral. y continuar un nuevo entendimiento multilateral. 

3. Defensa de los intereses de México en el mundo. 
4. Asistencia del Ejecutivo en febrero a la Reunión Cumbre de Tuxtla 

Gutiérrez II en Costa Rica y visita a Panamá. 
5. Recibir en marzo al secretario de la ONU. Boutros Ghali. y a los presi

dentes de Perú y Brasil. 

El:! Penódtco Reforma.. PEREZ. Mt¡?:ucl y RulZ de Chá.vcz Dulce. -Pide el Canciller a Estados Unidos ~"l
tar i-clacioncs-. 4/J/96. México. D.F. p. 2. A. 
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6. Participar en la concentración centroamertcana. iberoamericana y 
hemisférica. 

7. Impulsar la reforma del sistema de Naciones Unidas. 
8. Participar en la segunda conferencia de la ONU sobre Asentamientos 

Humanos. habitat II en el mes de junio en Turquía. 
Apoyar la recuperación económica del pais y procurarle condiciones 

favorables para capitalizar sus relaciones internacionales. 
l O. RealiZar tareas de promoción al comercio exterior y al turismo 

concedidas en la Ley de la Administración Pública. 

En estos propósitos no se menciona corno objetivo el promover la imagen 
de México en el e'--teriory el PND correspondiente a este sexenio (1996-2001) 
tampoco hace referencia a esto. lo que provoca que quede fuera una 
pieza importante. ya que ciertamente para poder contrtbuir de una manera. 
eficaz al mejoramiento de la imagen de México en el e>...-tranjero se creó 
la figura del Agregado de Prensa. con lo que se optimizaría la informa
ción entre la SRE y sus misiones en el exterior.ªª 

Las actividades del Agregado o Consejero de Prensa se clasifican en tres: 

1. Actividades de irifonnación 
•El Agregado de Prensa se constituye en un vocero oficial de la 
Embajada o Consulado General ante los medios de comunicación y 
los sectores de opinión y de interés de cada circunscripción. 

•Funge corno responsable de coordinar todo lo relativo a la información 
periodistica de interés para México en la misión exterior respectiva. 

•Asesora al titular de la Misión en torno a tendencias y el clima de 
opinión existentes hacia México en la circunscripción. también sobre 
los rnovtmientos y el clima de opinión prevaleciente en nuestro país. 

•Efectúa el seguimiento. clasificación de análisis de la información 
periodistica y de los medios electrónicos de la circunscripción 

•Prepara un reporte diario para el Jefe de Misión. que incluya carta 
de recortes y las noticias más importantes. anotando las tendencias 
previsibles y. en su caso. el diseño de respuestas institucionales. 

2. Actividades de difusión y divulgación 
•Estructurar conjuntamente con el Jefe de la Misión. un programa 
general de la comunicación. que incorpore todos los aspectos de la 
información. difusión. divulgación promoción y relaciones públicas ins
titucionales desempeñados por la propia misión. basado en los 
señalamientos de política exterior del Plan Nacional de Desarrollo. 
y en especial en la promoción de una imagen positiva de México en 
el exterior. 

~3sRE. 1993·1994. Informe de Labores. :\1C.xico. p. 168. 
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•Elaborar diariamente. difundir comunicados y documentos infor
mativos, que reflejen la posición oficial en torno a diversos proble
mas o actividades que interese propagar en el exterior, los cuales 
serán enviados a la SRE para su difusión. 

3. Actiuidades de orientación y promoción 

•Establecer en conjunción con el Jefe de Misión, las prioridades y es
trategias para el acercamiento y comunicación con sectores relevantes 
de la vida política. económica social y cultural de la jurisdicción. 

•Definir un programa de relaciones con sectores y grupos locales 
influyentes: 

Grupos de connacionales y de organizaciones ciudadanas de origen 
mexicano 

Sectores gubernamentales y legislativos locales 
Asociaciones civiles 
Lideres de opinión 
Organismos empresariales económicos y financieros 
Sectores académicos de interés 

•Actuar conforme a sus responsabilidades y con la orientación del Jefe 
de Misión, ante grupos legislativos. de interés o presión (lobbies). 
para difundir una imagen positiva del pais y propiciar los elemen
tos informativos suficientes para promover los esfuerzos nacionales 
tendientes a la recuperación y modernización. 

•Promover. con el acuerdo del Jefe de Misión y los responsables de 
las á.reas con-espondientes. los intercambios y mecanismos de coor
dinación tendientes a la promoción de una imagen positiva del país: 
conferencias. mesas redondas, exposiciones, y de la misma manera 
para la visita de personalidades locales y grupos de interés 
influyentes a México. 

En el periodo de 1995-2000. el jefe del Ejecutivo. Ernesto Zedilla. orientó 
al cuerpo diplomático acreditado en el e,._,tranjero, en una reunión que se 
llevó a cabo a principios del año 1996. respecto a cómo deben mejorar 
la imagen de México en el e>..""terior: así los diplomáticos tienen la respon
sabilidad de comunicar al mundo que México tiene un futuro promtso
Iio. Por otro lado. el titular de la diplomacia mexicana. José Angel Gurria, 
preparó sesiones de trabajo con sus colegas del gabinete y un número 
significativo de subsecretarios de dependencias, para darles una ade
cuada orientación sobre:s-i 

84 Periódico Reforma. Lajas Vargas Robcrta. ~Mensaje de alJento~ 8/1/96. México. DF: p. S. A. 
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•Inversión y privati.Zación. en lo que puede concurrir el capital 
extranjero; 

•Iniciativas de negociación en materia comercial. para apoyar la diver
sificación de las e>.."'Portactones mexicanas hacia Alnérica Latina. 
Europa y el Pacifico; 

•Diversificación comercial: 
•Finanzas públicas. transporte. comunicaciones. energía. -ocuparon 
los primeros lugares de importancia en la agenda comercial: 

•Reforma política. Emilio Chuayffet. titular de Gobernación. se encar-
gó de explicar: 

Migración 
Recuperación económica y creación de empleo 
Turismo 

En 1996. representantes de Mextco en el exterior consideranan que la 
magnificación de los medios de comunicación de eventos como la -guerra.
en Chiapas. aunados a los escándalos por corrupción han distorsiona
do nuestra imagen.as por lo que se cuenta en la actualidad con elemen
tos significativos para hacer difusión en los centros en donde se forma 
la opinión pública internacional. 

Para este capitulo se realizaron lagunas entrevistas a Agregados de 
Prensa. La primera. a José Luis Basulto Ortega. tercer secretario y agre
gado de prensa de México en Brasil (entrevista el día 30/Xl/95). 

¿Qué es un Agregado de Prensa? 
•Aunque ya existían los agregados de prensa en algunos lugares 
estratégicos (Washington. Alemania. Francia. Japón) es la primera 
vez en que institucionalmente se pretende colocar a éste en las más 
de 60 embajadas y consulados: este agregado de prensa tendrá la 
obligación de cubrir el área correspondiente a la prensa. por lo tanto. 
no podrá hacerse cargo de otras áreas como política. econornia. de
bido a que la idea del Oficial Mayor es que se encuentren personas 
capacitadas para llevar a cabo la función informativa. 

¿Cuál debe ser suforrnación. incluyendo los requisitos para poder desem
peñar este cargo? 

La sRE cuenta con el personal y los instrumentos necesarios para 
capacitar a los miembros del SEM para que vayan a cubrir las plazas de 
Agregado de Prensa; para tal efecto. enjulio de 1995 se propuso y planeó 
el VII Diplomado en Política Internacional: .. Medios de Comunicación y 
Relaciones Internacionales ... cuyos resultados han sido en cierta medida 
satisfactorios. 

El~l/Jidcrn. p. S. A. 
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¿Qué importancia tiene ser Agregado de Prensa? 
Sabemos que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994 se 

dedicó especial relevancia a Ja promoción de la imagen de México en el 
e:i-..-tranjero. la presente administración ha hecho algo similar. Se realiza 
actualmente una gran campaña para mejorar la imagen de México en el 
e:i-..-terior: para el efecto Ja propia sRE se encuentra seleccionando al per
sonal especializado entre los miembros del SEM para cubrir las plazas 
con funcionarios especializados de otras dependencias ajenas a la SRE 

para cubrir las áreas. 

¿El agregado de prensa tiene lineamientos que debe observar para el 
cumplimiento de sus funciones? 

•Si. 

¿Considera usted que este tipo de medidas ayudan a meJorar la imagen 
de Mé.xi.co en el extranjero? 

•Cuando se encuentra capacitado para esta labor se obtienen grandes 
satisfacciones. por eso uno debe de conocer a los medios de comuni
cación. pero especialmente la importancia de la información que es la 
herramienta más importante y con la cual uno trabaja. 

En suma. a lo largo de este capitulo se observa que la SRE trata de estar 
en constante evolución. adecuá.ndose a las necesidades que vayan 
surgiendo al paso del tiempo. en una constante modernización para 
desempeñar las labores previamente estudiadas. 
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2. LA PRENSA 

La prensa cotidiana es un producto de síntesis para explicar la vastedad 
de los hechos que ocurren en el mundo: es un medio primario de infor
mación (basta con que ocurran -cosas" para la justificación de un perió
dico). El periódico es el principal representante de la prensa. 

Prensa plana o prensa escrita. se dice para diferenciar entre el sis
tema de emisión de mensajes mediante el uso tecnificado de la imprenta. 
el papel y Ja tinta. y de la emisión de noticias por medios audiovisuales 
y auditivos o de otra índole.se 

2. l. RADIO Y TELEVISIÓN VS. PRENSA 

En 1896. Marcont. que ya había incursionado felizmente en el telégrafo. 
inició sus experiencias con las comunicaciones inalámbricas: descubrió 
una forma de energía. como el calor o la luz. que se mueve a través del 
espacio. que no tiene con~x:ión fisica y que conduce las comunicacio
nes.B7 desde entonces la radio como vehículo informativo avanza hasta 
situarse como medio de difusión. 

En las emisoras de radio se comenzó por dar el estado del tiempo. la 
hora en determinados momentos del día. la reseña de algún acto festivo 
de eventos deportivos y noticias tomadas del periódico: con el tiempo se 
fueron adicionando la música, la charla. el comentario y el drama en sus 
diversos aspectos (social, politice, económico, cultural). 

Posteriormente la radio se conVirtió en un instrumento para intro
ducir. educar y entretener.ss En lineas generales se valora que la radio 
ha pasado por tres etapas: 

•Edad de Marconi. 1896 hasta la Primera Guerra Mundial. 
•Etapa adulta, 1927 a 1940 tránsito de progreso técnico y pasa a ser un 
instrumento político de información. 

•A partir de 1940. se consolida corno medio de comunicación mastva.s9 

~GRJVADEN'EIRA Prada. Raú.l. 1990.Per'iodtsmo. MC:xtco: Trillas. p. 37. 
"'7J-IER..--.:A.--.:OEZ Pardo. Ht!ctor. Infante Ur1va.zo Renaldo. 1991. Am1Usts de ínfonnaciónlntema.ctonal y 

medios dr. difusión. Cuba: Pueblo y educaclón. 
"'"Ta.rea que algunos paises lnterpretan como rcsponsabllldad del Estado y en otros como presiones 

clcJ comcrclallsmo o bien responsabWdad de la Ubre empresa. GARCUREVICH. Juan. (s. O. Prensa. Radio 
!J TeleL•tstón. Histona cr'it!ca. (s. 1). Is. e). pp. 50. 

~1• Ibídem. 
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Aunque cabe la posibilidad de una cuarta etapa, que parte de 1947 con 
la invención del transistor. que permite el radiomóvil. y la radio portátil. 
que se da con la minimización comercial del transistor. 

Ya establecida la radio corno medio de información masiva de gran 
penetración y enlace. las regulaciones nacionales e internacionales 
determinaron su uso -funciones de entretener e informar. 

La información radial asume así una dimensión nueva que ordena el 
proceso clásico de la prensa escrita. La inmediatez de la noticia: el repor
taje. la entrevista viva y la e:\.-presión oral. el comentario. el editorial. lacró
nica. la nota. el discurso, la resefia de actos y eventos: la narración. cuando 
pueden codificarse en señales sonoras. marcan un tránsito de las for
mas regulares del periodismo y de la prensa escrita a la capacitación por 
vía auditiva. 

La estructura de la organización radial tiene semejanza con la del perió
dico en materia informativa y deviene del órgano prensa. cuyo alto sen
tido selectivo y su emisión aérea permiten al receptor rápidamente el 
conocimiento de hechos. 

Su alcance. penetración y la posibilidad de informar sin necesidad de 
la lectura hacen que acuse una notoria preferencia en un público e.x"ten
so. Ahora bien. para los efectos del aná.lisis de la radio corno uno de los 
medios abiertos, no se trataría sólo de tener en cuenta el material estric
tamente informativo. sino en muchos casos se debería de valorar y ana
lizar otro tipo de mensaje. debido a que la información puede aparecer 
de múltiples formas. por lo que es importante seguir el balance de pro
gramación. analizar el contexto en que se lleva o proyecta el mensaje. 

La televisión es la transmisión a distancia de la imagen de un objeto 
animado por medio de corriente elé:ctrica o de ondas hertzianas: irrnmpe 
como resultado del desarrollo cientifico-t.écnico en la esfera de la elec
trónica v en torno a los avances comunicacionales: los acontecimientos 
relacionados con la televisión datan del siglo XIX aunque sea un logro 
del siglo :-CX.:90 ya en 1923 cuando el soviético Vladimtr Z'\.vorikin inven
tó el ikonoscopio. tubo capaz de cumplir por impulsos eléctronicos la 
descomposición de signos animados. 

En 1928 los norteamericanos efectuaron la primera transmisión. 
recepción en fase experimental desde Schenctady. localidad cercana a 
Nueva York: en 1936 los ingleses inauguraron el servicio de televisión 
con la coronación del nuevo rey: un año más tarde siguió Francia. luego 
la entonces Unión Sovié:tica y en 1939 Estados Unidos. Con la Segunda 

val S-10· l 850. Alexandcr Batn. relojero escoces. dedujo la posibilidad de transformar los puntos de 
luminosidad variable de una trnai:zen en Impulsos c:ICctronlcos y reproducirla a distancia. En dCcadas 
st.a,ulentes otros ln\•esugadores u-;;taron de producir imágenes por medio de electroquimtcos. En 1877. 
S¡;_wyer postuló el prtnciplo de la persistencia en la reUna y en 1884 el akman Paul Nlpkor Ideó un 
tnstrun1ento para pasar de las tmUgencs estaticas a tmagcnes en mO\"lmlento. Ibidern. 
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Guerra Mundial se interrumpe el desarrollo de la televisión corno medio 
de comunicación: sin embargo. en 1945 la Unión Soviética restablece el 
sen'icio, Inglaterra en 1946 y Estados Unidos en 1947. 

El desarrollo cientifico de la televisión ha hecho un rápido ascenso en el 
mundo actual;91 comenzó tomando de la radio su forma. luego fue adqui
riendo sus productos propios de acuerdo con su naturaleza audiovisual. 
La presencia de la imagen y el sonido la acercaba al cine. por un lado. y la 
posibilidad de desplazarse al domicilio --desalojo- a la radio y la pren
sa escrita. por otro. 

Las posibilidades de la información se acrecentron por la presentación 
inmediata de los hechos en su forma real. Es decir. todo lo que había 
avanzado la información por medio de la radio. se veía enriquecido por 
el aporte de la imagen; ver y oír resultaba impactante sobre todo en 
materia informativa. donde su importancia ha sido sensible y creciente. 

La televisión reproduce información con celeridad, ya que la noticia. 
el reportaje. el comentario. la crónica. la presencia viva. el debate la 
mesa redonda. el edit.orial. el documental y la entrevista integran el cau
dal de productos audiovisuales. además de la transmisión directa de los 
hechos. 

A partir de la televisión. la función informativa se ha desarrollado con 
instrumentos de muy diverso uso, que abarcan el teletexto. las facili
dades de la computación y la organización de verdaderos complejos 
industriales que operan circuitos cerrados de televisión. Las nuevas tec
nologías permiten a su vez. por medio del satélite. el suministro de infor
mación ·visual como servicio de agencias internacionales de información. 

La información en la televisión resulta algo complicada porque 
depende de la intención, la velocidad. tiempo y espacio de la transmisión 
televisada. Y si se toma en cuenta que la información televisada presen
ta sólo el esquema de un e'\.'ento o hecho según el módulo formal 
preestablecido por la compañia televisara. podria traducirse a que sólo 
se sabe lo que se puede conocer. Generalmente la radio y la televisión 
son consideradas como órganos aéreos de prensa:e2 sin embargo. resul
ta prudente hacer algunas observaciones como instrumentos de infor
mación. los cuales son: 

•La información en los medios aéreos fluye por múltiples vías y técnicas. 
•Ocupan un lugar significativo en el control de información. 

u1i:;1 progreso ctentiOco y las nuevas aplJcacloncs tCcnicas son componentes determinantes para el 
nactntlento de la radio y luego la tel~*tslón. PIERRE. Albert. et Tudcs & Andri:-Jean. 1981. Ht.storíe de 
la radio·tCléviston. Paris: PUF. p. 8. 
~:?Modemarncntc se engloba. dentro de la prensa a la radtodlfuslOn y a la telC\.'isión se habla asi de 

prensa escr1ta y prensa hablada o prensa acrea: stn embargo. al hablar de prensa se hace refercncla. 
fundamentalmente a los pcrt6dicos diarios. I\ot.ARTIN Vivaldt. Gonzalo. Is. O. Certeros per1odlsttcos. 
Me..'dco: Prisma. p. 374. 
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De cierto modo. la radio y la televisión son buscados por el receptor 
para obtener información sobre muchas cuestiones; la noticia es una de 
ellas. El periódico. aunque puede contener otros materiales al margen 
de noticia, tiene por tradición y categoría cultural un más estrecho vínculo 
con esa función. Las personas buscan al periódico para informarse de 
hechos que de se dan a conocer en el día y satisfacer una necesidad 
intelectual. La. radio y la televisión uniforman el mensaje informativo, 
realizando así un ejercicio selectivo -preferencia- para el receptor. La 
información como noticia se refleja en noticiarios y espacios especiales 
para ella. en cuanto a profundización, ampliación, ilustración, especula
ción y conocimiento: puede proyectarse de múltiples maneras al punto 
que los géneros variados de la radio y la televisión suelen convertirse en 
vehículos apropiados a una finalidad informativa. 

Los medios aéreos de información emplean funciones múltiples que 
por lo común se reducen a tres: informar, ilustrar y entretener: los des
tinatarios de la comunicación son las personas que se encuentran al 
otro lado, enterándose de las noticias que más tarde hojearán en el pe
riódico. 

El contenido de la televisión se origina en tres redes. que proporcionan 
la parte esencial de la programación: la mañana. tarde y la noche; por 
otro lado, la radio se considera medio de comunicación local debido a 
que se encuentra disponible en tantas estaciones de cualquier á.rea de 
recepción donde los programas que se transmiten van dirigidos a una 
pequeña fracción de los radioescuchas locales. 

Desde hace poco más de medio siglo la radio ha llegado a ser el medio 
más consumido. mientras que la televisión a fines de los at'los cuarenta 
no ha dejado de ensanchar su mercado. Los progresos má.s recientes en 
la electrónica, la informática y las telecomunicaciones espaciales conju
gan sus efectos para abrir a los medios de comunicación perspectivas de 
expansión acelerada en las décadas posteriores.93 

El periódico es el mejor medio para obtener información y verificarla 
posteriormente. ya que cubre las necesidades primordiales de información: 
las noticias radiadas o televisadas no agotan la curiosidad del radioes
cucha o televidente -aunque cabe reconocer que tienen una gran celeri
dad en comparación con el periódico- y no satisfacen por completo la 
necesidad de saber. 

Ya que todo periódico informa. ensefia o alecciona y entretiene, 
cumple así con la labor de difundir información; el periódico como medio 
comunicativo siempre tendrá un mensaje diario -son los hechos los que 
hablan. a través de las palabras- con fotografias y procedimientos 

O:S;\.1.ientras que la progrcstón de la prensa escrita habla stdo lenta para acompal"l.ar la <=''Oluctón de los 
ni\•cles de ,.,,da y de las ncccstdadcs de sus lectores. PIERRE. Albert et Tudes & Andri:-Jean. 1981. 
Op. c:tt. Paris: PUF. p. 7. 
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gráficos. ya que la prensa escrita puede profundizar más: así el periódi
co tiene tres ventajas que la radio y la televisión no poseen: tiempo. es
pacio y solidez. 

El lector decide cuándo y dónde ha de leer su periódico. el radioescucha 
o telespectador ha de someterse al horario informativo. El periódico en 
cambio está al alcance. para leerlo cuantas veces lo requiera Ja exacta 
comprensión de lectura (tiempo). La radio y la televisión no se pueden 
dar el lujo de agotar un tema como lo hace el periódico (espacio). El pe
riódico puede ser abandonado cuando cualquier imprevisto obliga a sus
pender la lectura para seguir leyendo posteriormente. En cambio la 
información que se transmite por la radio y/o televisión mientras no se 
posea de cintas reproductoras -en cualquiera que sea el casa
se pierde el valor informativo (solidez). 

2.1.l La radio 

Tras Ampére. Ohm y su maestro Faraday estudiaban los fenómenos 
todavía mal explorados del electromagnetismo: el escocés James Clerk 
MID\.""Well estableció. en 1864. una teoría del conjunto de ondas electro
magnétlcas.94 dando pauta a las siguientes investigaciones: 

El alemán Heinrlch Hertz. alumno de Helmholtz. realizó en 1887 los 
pctmeros experimentos que probaban las teorías de Ma>.."'-Vell producien
do ondas hertzianas. En París. complementando las ideas del italiano 
Onesti. Eduardo Branly perfeccionó en 1890 un aparato detector de ondas 
hertzianas (tubo de limaduras unido a una pila conocido con el nombre 
de cohesor o de radio conductor): éste fue un instrumento indispensa
ble para todos los demás investigadores: durante los años siguientes el 
inglés Oliver Lodge fue el primero en percibir en un laboratotio las ondas 
hertzianas, mientras que el ruso Alejandro Popov perfeccionó una ante
na para captar las tormentas. 

Más tarde. el italiano Guillermo Marconi. quien supo coordinar el con
junto de las técnicas Vigentes y realizar las primeras e:>...-periencias com
probatorias. en 1894. realizó los primeros ensayos cerca de Borloña: en 
1895 interca.inbió señales hertzianas. Para 1896. se instaló en Gran Bretaña 
un intercambio de señales por telegrafia sin hilos a 3 km: en 1897 Marconi 
unió Douvres y Vimereu_x cerca de Borloña. El 12 de diciembre de 1901. 
se realizó un primer enlace entre Poldhu (Cornavaille) y Terra Nova. Al 

, 4 Los origenes dt! la radlochfuslón se corúundcn con los de las telecomuntcacloncs por ondas, que 
ponen en juego fenómenos fistcos muy complejos y tCcntcas que fueron desde t:I tntcto sofisticadas. Su 
pTescntaclón es tanto mas delicada cuando los descubrtmtcntos y la elaboración de los aparatos no 
obedecieron a una cronología lógica. stno que fueron la culminación de las lnvcsugaclones llevadas a 
cabo t>lmultaneamentc y en distintas pcrspccti\.'aS por equipos dispersos en el mundo entero: los resul
tados de esos u-aba.jos. fracasos. scmt.Lr1unfos o éxitos &e entremezclaron y se conjugaron. lbidern. 
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mismo tiempo otros ingenieros seguian las huellas de Marconi o sus 
propias pistas (Popov-Rusia: Salaby. Arco. Braun-Alemania; en Francia 
el ingeniero Eugino Ducretet aseguró un enlace entre la torre Eiffel y el 
panteón: los terratenientes del navío Camille Tissot y Maurice Jean. 
el capitán de ingenieros Gustave Ferrié). Las antenas se perfeccionaban 
y la potencia de las emisoras se reforzaba. 

Hasta la Segunda Guerra Mundial los cables eran el medio más utili
zado para el telégrafo y el teléfono. pero estimulados los investigadores por 
conocer mas y con el apoyo de los Estados, que se encontraban preocu
pados -en particular Francia y Alemania- por no depender demasiado 
en sus relaciones internacionales de las redes de cablegramas contro
ladas por los paises extranjeros y las poderosas empresas de radioelec
tricidad. se dieron mayores avances científicos. 

De esta manera. a partir de 1926 los progresos de la radiotelefonía 
permitieron asegurar los enlaces telefónicos directos transoceánicos. 
que los cables seguían siendo incapaces de hacer antes de 1956. La uti
lización creciente de las ondas cortas para los enlaces de larga distancia 
dieron después de 1927 un nuevo impulso a la telegrafia.95 

Posteriormente. la fundación de las primeras estaciones emiso
ras de radio fue obra de productores de material radioeléctrico. 
que querían divulgar sus experiencias y popularizar sus técnicas 
difundiendo: la hora. conciertos o noticias; según los países -la li
bertad de acción o la intervención del Estado se manifestó de distin
tas formas. 

Por ejemplo. el avance norteamericano en la radio comenzó cuando 
la estación KDKA de Pittsburgh (pertenece a la Westinghouse) realizó 
un reportaje sobre la elección de '\Varren G. Harding. el candidato repu
blicano -aquí nace la radiodifusión corno medio de información polí
tica-. La implantación de la radio en Estados Unidos se efectuó con 
plena libertad. pero no sin conflictos entre las empresas capitalistas y 
también entre agencias de prensa. periódicos. sociedad de autores 
y compositores. 

En Europa los progresos de la radio fueron más lentos. pero a partir 
de 1921 se observó un movimiento de estaciones emisoras y programas 
regulares: en 1925 ya había en diecinueve países de Europa -así como 
en Argentina desde 1922-. En 1922 el director general de correos. 
Neville Chamberlain. incitó a distintas empresas de producción a unirse: 

05En realidad. la historia de las tclecomuntcactones por ondas y la radtocUfuslón comenzaron a ser 
di,•ergcntes al comJcnzo de los años veintes para con,•ergcr de nuevo. a partir de los nhos sesenta. en la 
era ele los sati!:lltcs y despul:s la de la tclcmauca. El descubrimiento de la radiodifusión y de la rapidez 
de su expansión seflaJan como todas las grandes lnnovactones tecnológicas contcmpor:ineas 
(autamóvtl. cinc. avtación. navegación etc.) en donde la comunidad ctentifica antes de 1914 ya habian 
orl~lnado el lntercamb10 de lnfonno..clones indispensables para la buena marcha del progreso. LAFFAY. 
Jcan. (s. 1). Les tCZécomunfca.tions. Que scus:Jc?. Paris: PUF. p. 23. 
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de este modo se conformó la British Broadcasting Company (ssc).96 Las 
primeras estaciones emisoras fueron constn.lidas en Londres. Ma.nchester 
y Birmingham, de las cuales la de Daventry era de gran potencia. No falta
ron dificultades. como las relaciones con el Post Office o con la prensa. 
que fue bastante hostil. preocupada por limitar la función de la informa
ción de la radio. 

La progresión de la radio entre el público comenzó en 1924. ya que en 
1922 la música popular. el jazz. los sketches humoristicos habían figura
do en los programas. pero en 1923 se conformó una comisión de defensa 
de los administradores de teatro y de concierto. de los músicos y artistas 
contra la ase: ésta debió negociar con estos profesionales y la prensa es
crita para la regulación de las informaciones radiotécnicas. 

Del 3 al 12 de mayo de 1926 se dio una huelga general en Inglaterra 
que también abarcó a los periódicos y así la ase logró manifestar su 
importancia e independencia ante el gobierno (Reiht se enfrentó con el mi
nistro de Hacienda. '\.Vinst.on Churchill. quien queria utilizar la radio 
contra los huelguistas. El primer ministro. Bald'\vin. respetó la auto
nomía de Reit.h}. Antes, en 1925. la radio ya había entrado en las políti
cas y la campaña electoral de 1928. que se desarrolló en la radio. donde 
todos los lideres habían podido e)\..-presarse. 

En Alemania, Hans Bredow. quien había tenido experiencia en difu
sión de música. obtuvo la autorización para emisiones públicas radiales 
y en mayo de 1925 la Reichsrundfunk Gesellschaft (RRG) se constituyó al 
agrupar nueve empresas regionales y la Deutsch '\Velle (la Onda Ale
mana) se encargarla de difundir emisiones educativas en toda Alemania. 

Para Francia. los progresos de la telefonía se referían más a la telegra
fía que a la radiofonía, inmediatamente después de la Primera Guerra 
Mundial: además de la utilización con fines militares. las comunicaciones 
particulares a larga distancia con las colonias y los barcos parecían ser 
el objetivo principal de grandes empresas. como la Compagnie Générale 
(los comienzos de la radio en Francia están ligados también a las expe
riencias del ejército}. En 1922 en la emisora de la torre Eiffel se otorga 
la autorización a Maurice Prtvat de difundir .. radio-concierto" y también 
introducir un periódico oral. que en 1924 era emitido en forma regular cada 
tarde a las 18:30 horas. La información ofrecida se transformó en 1927 
en ··radio-periódico" de Francia gracias a Laskine. En Francia se dio una 
estrecha relación de los políticos y la prensa escrita. ya que la mayor 
parte de los periódicos Vieron en la telefonía sin hilos un instrumento de 
entretenimiento o de cultura más que un medio de información. 

UGEl capital de la BBC pert.enecia en 60o/o a sels grandes empresas de producc16n de matctial 
radtocléctronico: la Marconi Cy. TI'lompson Houston. General Electrtc. Metropolltan Vlckcrs ligada a 
'\Vcstlng Housc Cy Wesntcr Electrtc. la Radio Comuntcact6n Cy: el n..-sto representado por 200 fabri
cantes menores. PIERRE. Albert et Tudes & André-Jcan. Op. ctt. p. 21. 
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En 1920, la radio de Holanda había sido utilizada en Arnsterdam para 
difundir el curso de la Bolsa. no así en Bélgica. donde las experiencias de 
radiodifusión se habían llevado a cabo desde 1914; sin embargo, hasta 1923 
se creó Radio-Bélgica. 

En Suiza. la primera estación se creó en La.usana. en agosto de 1922. 
luego otras en Zurich (1924). Ginebra (febrero de 1925) y Berna (nov:iem
bre de 1925). las cuales se confederaron en la SSR en febrero de 1931. En 
Austria -exactamente en Viena-. se autorizó una estación e.. ...... -perimental 
en el año de 1923 con el nombre de Radio Hekophon. 

España conoció muy tempranamente el desarrollo de la radio (1922): 
sin embargo y a pesar del gran número de emisoras. el número de apa
ratos receptores era muy reducido. En Rusia. la radio respondió a la ne
cesidad de superar los problemas de distancia. desde los comienzos fue 
concebida corno un medio de propaganda y de educación de las masas.97 

Antes de 1930. la radio tuvo pocas emisoras fuera de Europa y Amé
rica del norte. las de Asia -con excepción de Japón- y de África son el 
resultado de las potencias coloniales y sólo alcanzan a algunos millares 
de colonos o de administradores. El año de 1930 marcó el signo de una 
mutación: la telefonía sin hilos se transformó en la radio al mismo tiempo 
que la potencia de las emisoras aumentó: tuvo más oyentes y se convirtió 
en un medio de información y propaganda. colocando a la radio en un 
área profesional. 

Al transformarse la radio. los programas se especializaron y ex-tendie
ron durante casi todo el día. Muchas emisiones retransmitían actividades 
no concebidas para la radio. conciertos. canciones. obras de teatro. con
ferencias. lecturas de ex-tractos de libros o peiiódicos. A partir de enton
ces su papel aumentó sobre todo en materia de política exterior: en 
primer lugar porque la radio se manifestó como el medio de información 
más rápido y con un alcance más allá de las fronteras. Es cuando se 
llevó a cabo la reunión de Munich. el 30 de septiembre de 1938. la radio 
aparece como parte integrante de los acontecimientos. Las emisiones en 
lenguas ex-rranjeras destinadas a otros paises aumentaron cada vez más 
en vísperas de la Segunda Guerra Mundial: la BBC inauguró en 1938 
emisiones en árabe y español. 

Durante la Segunda Guerra Mundial. la radiodifusión había mostrado 
su superioridad ante la prensa escrtta. sometida más fácilmente a la 
censura: la radio ignoraba las fronteras. tomó --como la guerra- dimen
siones mundiales (el papel de la radio difiere menos en función de su 
organización más o menos estatal que en relación con la naturaleza del 

D7El ~obicmo sov1CUco reacuvo en 1918 las experiencias de la radiotelefonia sostenida por Lcnln. 
qukn Ya preveia el periódico sin papel y sin fronteras. Los primeros programas comenzaron el 17 de 
scpucmbrc de 1922 en una estación de Moscú.. or~a.J'lizados por los sindicatos y comisionados del 
pueblo para la educación. Ibidern. p 34. 
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régimen político). De ese modo penetró más profundamente en los 
continentes de Asia y África, que hasta entonces apenas habían sido 
tocados. 

La importancia que adquirió la radio como medio de información y 
propaganda durante la guerra le valió la atención particular de los go
biernos. En la Europa mutilada por las destrucciones. obstaculizada por 
las dificultades de transportes, sin papel para los periódicos, la radio 
llegó a ser un medio privilegiado. Permitió una rapidez de información 
que hacia correr la noticia casi junto con el acontecimiento mismo. Las 
relaciones radiofónicas internacionales no se desarrollaron. sin embargo, 
bajo el signo de antagonismos: una convención internacional de teleco
municaciones fue adoptada en 1947 en Atlantlc City: el 15 de septiembre 
de 1948, el plan de Copenhague, adoptado por los 25 países europeos, 
repartía las longitudes de onda. La Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre. promulgada por laoNU el 10 de diciembre de 1948, reconocía 
el derecho de escuchar libremente las emisiones del extranjero. 

2.1.2. La. Televisión 

La transmisión de imágenes fijas a distancia preocupaba a los investi
gadores europeos desde la mitad del siglo ){IX, motivo por el cual el ita
liano Giovanni Casalli en 1856 perfeccionó el pantelégrafo, que desde 
1863 fue utilizado por correos franceses para transmitir sobre lineas del 
telégrafo eléctrico. cortos mensajes, autógrafos o simples dibujos. 

La telefotografia. transmisión de fotografias por hilo telegráfico o tele
fónico. fue lograda tras múltiples intentos por el alemán Arthur Korn, 
que logró en 1907 un primer enlace Berlín-París. y por el ingeniero 
francés Eugene Belin. quien perfeccionó el procedimiento en 191 1 con 
su belinógra.fo que se encontraba listo para difundir rápidamente el fac
símil de fotos de actualidad para los periódicos. 

Así. la televisión nació de la conjunción de tres series de descubrimien
tos: la fotoelectricidad. la capacidad de ciertos cuerpos de transformar 
por radiaciones de electrones la energía eléctrica en energía luminosa. y 
el procedimiento de anaJ.isis de fotografias descompuestas y luego 
recompuestas en lineas de puntos claros u obscuros. 

En 1873 el Inglés May reveló la fotosensibilidad del sdenio, descubierto 
en 1817 por el sueco Ber¿;ellus. En 1879 el inglés G. R. Carey, luego el 
francés Constantin Senlecq con su telectroscopio. expusieron los princi
pios del análisis de las imágenes. Posteriormente. el alemán Paul Nipkow 
propuso en 1884 un sistema muy ingenioso de disco con agujeros que 
al girar leía la imagen linea por linea. A continuación de los trabajos del 
alemán Karl Braun y Marconi. sobre los rayos y el oscilógrafo catódico. 
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en 1847; y los estudios del inglés Campbell Swinton, el ruso Boris Rosllng 
realizó en 1907 -191 1 en San Petersburgo el primer tubo catódico. 

En los años veintes del siglo XX. mientras las técnicas de los tubos 
catódicos y de sus células fotoeléctricas se afinaban. se ofrecían dos vías 
para los investigadores en el análisis de las imágenes: la exploración 
mecá.nica por un haz luminoso derivado del disco de Nipkow y la explo
ración por un haz de electrones derivado de los trabajos realizados por 
Rosling. 

La. primera vía rápidamente se reveló como sin salida a pesar de sus 
primeros éxitos en Gran Bretaña con John Baird.98 la otra se derivó de 
los descubrimientos de V1adimir Zworykin; y ya en 1927 se perfeccionó 
el ikonoscopio, con el cual se equiparon las cá.maras electrónicas que 
ayudaron a mejorar los tubos catódicos receptores. 

En 1939, en Londres el servicio de transmisión por televisión ofrecía 
alrededor de 20 000 receptores en la región. 24 horas de programación 
por semana, entre los cuales había ya grandes reportajes en el exterior. 
La Segunda Guerra Mundial puso un término brutal a estas emisiones. 
el 1 ° de septiembre de 1939: la BBC tenia entonces la mejor y má.s expe
rimentada de las televi.siones. 

En 1927 Estados Unidos. la Bell Telephone Company. con el proce
dimiento de análisis mecánico de Ernst Alexanderson. realizó una de las 
primeras ex-periencias públicas de televisión -en 1931 al utilizar los des
cubrimientos de Zworykin- se creó una emisora en lo alto del Empire 
State Building en Nueva York. Sin embargo. todos los logros obtenidos tu
vieron un cambio en febrero de 1942, debido a la entrada de Estados Uni
dos en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno federal, para movilizar 
todos los esfuerzos de la industria electrónica. prohibió la fabricación de 
televisores, con lo que entró la televisión nortea1nericana en un letargo. 

En Francia. varios equipos trabajaban en la televisión, por lo que en 
1926. Eugene Belin y Howeck lograron la recepción de imágenes en pan
talla catódica: la compañia general de televisión aseguró un enlace entre 
Le Havre y Toulouse en 1931. La torre Eiffel. como en el caso de la radio. 
tuvo su participación en la televisión, ya que se volvió a utilizar, aunque 
como antena emisora. Aquí se adoptó el ikonoscopio. con el cual se logró 
llevar la definición a 455 lineas en 1936: así. el Salón XIII vio su primer 
éxito público de la televisión y en la E>..-posición Universal de 1937 se 
consiguió comparar una buena calidad de los técnicos franceses con los 
de Gran Bretaña y Alemania. 

Ya en primavera de 1939. la torre Eiffel emitía. desde los estudios de 
la calle Gredle. 15 horas de programación por semana. pero apenas se 

9t<EI teh... ... ·tsor de Ba.ird. pcrfecctonado en 1925. obtuvo una primera Uccncta experimental en 1926. Su 
ststcma de 30 líneas y con 12.S trná.~cncs por segundo no era muy famoso pero alcanzo 60. 90. 180 
lineas y c.•n 1936 logró 240 lineas. Ibídem. p 91. 
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contaba con algunos cientos de receptores. de los cuales muchos esta
ban instalados en Jos Jugares públicos. En septiembre las emisiones 
cesaron con la entrada de Francia en la Segunda Guerra Mundial. 

En Alemania en 1928. la Oficina de Correos había patrocinado expe
riencias sobre 30 líneas, y en 1933 Ja Relchsrundfunk Gesellschaft tra
bajaba sobre 180 lineas. Para 1936 los Juegos Olímpicos de Berlín íueron 
televisados en directo: en Alemania la guerra también interrumpió por 
un tiempo el auge de la televisión. Para 1940 Italia tenía una televi
sión e.x-peiimentaJ al igual que la Unión Soviética, llevando los primeros 
experimentos públicos de televisión mecánica el l º de octubre de 1931. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial. la televisión volvió a comen
zar prácticamente de cero y su nuevo desarrollo se encontraba todavia 
limitado a las naciones industrializadas. En estas circunstancias. las fir
mas de transmisión radiofónica se lanzaron a este nuevo mercado. tanto 
para los receptores corno para los dúerentes aparatos de emisiones (los pro
gresos técnicos facilitaron la expansión de la televisión). 

Llegados los años cincuenta se dieron avances notables; uno de ellos 
fue Ja adopción para la transmisión de las ondas métricas (VHF) y luego 
decimétricas (UHF): esto multiplicó los canales disponibles y permitió que 
la teleVisión saliera de un verdadero estancamiento técnico en donde la 
encerraban las ondas más largas.99 

En Estados Unidos. tras una pausa en las emisiones de información, 
se originaron grandes discusiones políticas como "Meet the Press". que 
tomaron una importancia considerable. La teleVisión amplificó ciertas 
crisis políticas como el macarthismo en los años 1952-1954. Desempeñó 
un papel evidente en las campañas electorales (favorecimiento en la elec
ción de Eisenho'\ver contra Stevenson en 1956 y amplió una función de
cisiva en la de Kennedy contra Ntxon en 1960. al término de cuatro horas 
de confrontación ante ciimaras que fueron seguidas por Jos norteameri
canos) y sobre todo por su mayor audiencia en los reportajes deportivos 
de las emisiones de juegos. los shows de variedades y las novelas fabri
cadas en forrna continua.too 

En Gran Bretafia la BBC retornó a sus emisiones en junio de 1946 con 
programas de información presentados por autores que no eran periodistas: 
la transmisión creció cuando se creó una segunda cadena de teleVisión 
(Independant Television Authority ITA). Los programas de las estaciones 
de ITA rápidamente adopta.ron las fórmulas populares de la televisión 
norteamericana: sus éxitos fueron grandes. por un lado estimularon la 

ununo de lo.s problemas más grandes fue el de la defintctón de las tmagcnes y su normalización. ya 
que el rc¡:!1stro de las tmfl.gcncs sobre pelicula clncmatogranca por kincscoplo era un procedimiento 
lento y costoso. pero con el descubr1ntJcnto del magnetoscopio. lo sustituyó la banda magnética en la 
prog:rnmactón de las emisiones en dtfcrtdo y su consen.-actón. lbidcm.. p. 96. 

1oor..a."i 1.?randcs compai'l..ias de cinc miraron con malos ojos en un comienzo a la televisión. posteriO· 
mcn1e fu~ron forzadas a confiarle sus l."iejos tUms. lbidcm. pp. 98-99. 
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venta de aparatos y por otro llevaron a la ase a modificar su estilo. La 
televisión británica escapaba a las criticas formuladas contra muchas de 
las cadenas continentales: la tradición de tolerancia y bipartidismo per
mitían conservar en los programas un equilibrio que satisfacia a todo el 
püblico. 

Francia reanudó en 1943 sus transmisiones por televisión bajo la di
rección alemana para servir a algunas decenas de receptores instalados 
en los hospitales y centros de salud. Mientras que en Alemania Federal. 
fueron los institutos de radio de los Lander quienes patrocinaron el re
nacimiento de la televisión: primero en Hamburgo el 27 de noviembre de 
1950 y en Berlín el l l de octubre de 1951. 

En Italia volvió el interés por la televisión en 1949 y sus primeros pro
gramas fueron emitidos en 1952 en Milán y Turin. pero es en 1954 
cuando se lanzaron los verdaderos programas nacionales. 

En la Unión Soviética. los estudios fueron reabiertos el 5 de mayo de 
1945 y en 1948 la estación de Moscú emitió un prOgrama con regulari
dad; la de Leningrado fue abierta en 1950 y K.iev 1952. Realmente. en 
Europa occidental las emisiones por televisión regulares comenzaron 
en 1951: en 1953 Bélgica y Dinamarca: 1955 Suecia. España: 1957 
Portugal: 1958 Suiza. Finlandia y Yugoslavia. y 1960 en Noruega. 

En Europa del este se crearon las televisaras estatales en 1952 prin
cipalmente en Alemania. en 1953 Polonia y Checoslovaquia: 1958 Hungria 
y Rumania. 

En América Latina. Brasil y México tuvieron su televisión desde 1950; 
Argentina 195 l: Venezuela 1952. Radio-Canadá emitió su primer pro
grama regular en 1953. En Japón las primeras estaciones datan de sep
tlem bre de 195 1 . las de China en 1958 y un año más tarde las de India. 

2.1.3. ¿Qué es la prensa? 

La prensa escrita101 surgió condicionada por factores de carácter social 
y técnico, relacionada con la burguesia. la clase que emerge como domi
nante tras el desplome del sistema feudal. Esta clase estaba interesada 
en transmitir sus ideas de cambio. proporcionar el intercambio mercantil. 
el desarrollo tecnológico e industrial. la educación y la ciencia en función 
de un orden diferente del anterior. 

1011..a prensa oral antecedió a la impresa: juglares y payadorcs. peregrinos nómadas y religiosos en 
castillos. posadas. ca.nunos. corrales, atrios de iglesias; comcrctantcs. estudiantes. monjes y guctTcros: 
ofrccian verdaderas sesiones de información oral. Durante los siglos XI y XII las formas rudtmcntarta.s 
de prensa ,,.an cediendo paso a ln impresa. No se piensa que con la aparicl6n de la imprenta se astmll6 
su uso formal Integral. La imprenta con\."1\.'16 largo periodo con la t.nformac16n manuscrita. HERNÁNDEZ 
Pardo. Héctor e INFA...'--Y-E Uriva.zo. Rcnaldo. 1991. Análtsis de uiformación tntcmac1on.al y medtos de 
d(fu.siün. La Habana. Cuba: Pueblo y cducac16n. pp. 43·45. 
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En sus comienzos. las publicaciones periódicas no eran diarias y su 
objetivo básico era diseminar información económica. En la periodicidad 
tuvo mucho que ver el desarrollo de la banca, fenómeno típico de la so
ciedad burguesa en expansión. cuyo establecimiento y crecimiento marchó 
paralelamente con otros sistemas informativos. Las publicaciones pe
riódicas actuales pueden ser agrupadas. de acuerdo con sus caracterís
ticas más notables y sus diversos grados de especialización. en tres 
familias: 

a) periódicos diarios 
b) semanarios. quincenarios 
e) revistas 

Una publicación periódica es en realidad un sistema de procesamien
to de información en función de determinados intereses de clase. se 
divide a su vez en subsistemas: 

subsistema de obtención de información 
subsistema de la editorial 
subsistema de distribución 

El subsistema de obtención de información lleva el proceso de bús
queda de información y hace uso de diversas fuentes de información: 

aJ periodistas-reporteros del propio diario 
b} corresponsales 
e} servicio de agencias nacionales de noti

cias y/o internacionales 
d] otras publicaciones 
e} monitoreo de radio y televisión 

El subsistema de la editorial ocupa en un periódico un lugar Impor
tante y decisivo: determina qué se pública. dónde. cuándo y cómo se 
publica. 

El subsistema de distribución está condicionado por una serie de ele
mentos que incluyen la periodicidad. Este subsistema se toma como el 
termómetro de la circulación. vigila la demanda y las variables que se 
presenten desde el punto de vista del consumidor de la misma. 

La prensa es considerada como el más importante y definitivo medio 
de la información: se le atribuía un papel de insustituible debido a su 
confiabilidad y seguridad: sin embargo. la aparición. de otros medios y 
técnicas. sin desconocer ni desmerecer la importancia de la prensa 
escrita. ha constreñido esa función cardinal y decisiva. 
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La prensa escrita es má.s variada. debido a que el espectador radial o 
televisivo se ve obligado a aceptar la selección que han efectuado las 
redacciones correspondientes, lo que implica una limitación. La prensa 
puede detallar. ilustrar y exponer un contenido de forma durable. sus 
te>..-tos pueden ser todo lo amplios que se requieren. Permite a la vez con
servar la información. volver sobre ella y administrarla a voluntad del 
usuario. 

La prensa es una fuente abierta que se debe estudiar regularmente en 
sus connotaciones más simples y concatenaciones complejas, pues se 
vale constantemente de otras fuentes para obtener. procesar y reinter
pretar hechos. situaciones e ideas. Toda prensa contiene un enfoque 
peculiar y matices interpretativos que a su vez reflejan información de 
origen diverso y que obtiene de su propia gestión. 

Las principales funciones de un periódico pueden resumirse en cua
tro puntos:102 
1) Suministrar noticias 
2) Suministrar explicaciones y comentarios sobre las noticias que pro

duce 
3) Entretener y divertir al lector con otros aditivos que no tiene. en prin

cipio, ni la radio. ni Ja televisión 
4) Hacer la función de vehículo publicitario 

¿Cómo valorar el interés de Ja información? 

Según Carl Warren el interés de una noticia mide: 

Actualidad: cuanto má.s '"fresca" es Ja noticia má.s interesante resulta. 
Es evidente que el concepto de actualidad no se refiere tanto al momen
to en que se produce la noticia. corno al hecho de descubrirla. Puede 
muy bien ser que Ja noticia tenga un interés de actualidad, aunque el 
hecho se remate miles de años atrás: el descubrimiento de restos 
humanos prehistóricos en un Jugar determinado constituye una noticia . 

.Proxim.ida.d: para que la noticia tenga un alto interés para el lector. es 
preciso que se cumpla el requisito de proximidad. ya sea geográ.fica. 
como de otro tipo de intereses. como Ja noticia que atañe a nuestra pro
fesión. a nuestra situación social: edad. sexo o religión. 

Amplio campo de incidencia: una noticia siempre guardará. mayor 
interes cuando sus consecuencias redunden en un campo de muchos 
-interesados··. 

Resonancia pública: cuando una noticia tiene fuerte incidencia en per
sonalidades populares o famosas (del campo político. artístico, deportivo) 

rtr.:BACDIKJ.A..'\;. Ben. Ji. 1984. Las mdqutnas de ttifonnación. Mex!co: F.C.E. pp. 50·87. 
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se produce un mayor interés entre el público siempre curioso de los 
acontecimientos ... sociales". 

Dramatismo: las noticias que conmueven. que producen fuerte emo
ción. risa o llanto son rnuy acogidas por el público que le permite partici
par con sus emociones en el hecho acaecido. 

Curiosidad: el público quiere maravillarse: le encanta que le den noti
cias extravagantes. 

Conflictividad: la naturaleza, y la raza humana en especial. es rtca en 
acontecimientos de lucha, de conflicto. Una noticia de rivalidades (ya sea 
política. artlstica, deportiva. social). en la que el lector puede tomar parte 
y enjuiciarla según su propio punto de vista. es siempre de interés. 

A17lor: el amor suele constituir uno de los incentivos que aumentan el 
interés de la noticia. puesto que es uno de los motores de la raza humana. 

Interés hum.a.no: todas las noticias que pueden conmover al lector son 
seleccionadas además de: la moda. la ecología, la alimentación. la droga. 
los niños. o los animales. Cualquiera de estos temas puede desencadenar 
en el lector ciertos sentimientos de solidaridad. repulsión. admiración o 
ternura. 

Progreso: todos los acontecimientos que contrtbuyen al avance de la 
sociedad. al quehacer de su historia. son indudable motivo de interés 
para los lectores: avances científicos en el campo espacial. transformación 
de la sociedad agrícola. flujos y reflujos de la economía. nuevas fórmulas 
políticas de gobernar. o el descubrimiento de medicamentos contra 
enfermedades incurables. 

De acuerdo con el lugar donde los periódicos emplacen la noticia y 
cómo la emplacen (colocación y forma) se dará al lector una imagen de: 
primero. la valoración de la noticia según la ideología de los propietarios 
del periódico. Es por eso que, para pretender leer correctamente un pe
riódico. además de realizar el primer objetivo que es el de -enterarse" de 
las noticias. de los hechos que acontecen en el mundo. es preciso conocer 
con toda corrección quién o quiénes están detrás del medio. a la vez que co
nocer la situación política y social del país para comprender hasta qué 
punto existe libertad o coacción en el modo de dar las noticias. 

Una vez conocidos los entresijos de la empresa y de la ideología que 
hay detrás de cada periódico. se puede interpretar correctamente la colo
cación de las noticias. la valoración que los editores del periódico hacen 
de ella. según la jerarquía de los titulas. e incluso a su expresión lingúis
tica. Cuando se hayan detectado todas las motivaciones que hacen que 
una misma noticia sea dada en un diario de una forma y en otro de otra. 
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se podrá llegar a la noticia que se ha producido. Es así como se inicia la 
dicotomia entre la fidelidad de un lector a un medio y en cómo éste res
ponde a las necesidades del lector. 

Ahora bien ¿cómo es que el periódico representa un medio de comu
nicación de gran interés a lo largo de todo este tiempo. es decir desde su 
origen hasta la actualidad? Para esto cabe recordar que la aparición de 
la escritura fue un acontecimiento de enorme importancia y como frutos 
del desenvolvimiento de la escritura surgieron los libros: los escritos 
solían ser aislados. podia haber colecciones de piezas sueltas. que no 
permitían que se hablase de libros en el sentido estricto. 103 

En la gran cultura china se hallan algunos vestigios de trabajos pe
riodísticos. Los anales y las crónicas de carácter histórtco fueron un 
fruto natural de esa propensión que en años posteriores derivó hacia 
algunas muestras de periodismo. En Pekín llegó a publicarse el Kin-Pao 
o Teing-Pao. cuya finalidad era la de dar a conocer los decretos y dis
posiciones imperiales -como una especie de periódico oficial. que apa
recía a inten,.alos muy regulares-.104 Más tarde. apareció con mayor 
propiedad el primer periódico chino llamado Gaceta de Pekin.105 

El uso del papell06 y la invención de la imprenta fueron los hechos 
que influyeron decisivamente para que se alcanzase un rango destaca
do.107 Posteriormente, varias ciudades europeas tenían sus propias 
hojas de noticias. Sin embargo. había informes que no se hacían llegar 
a las masas. sino a personas de confianza singular. por tal motivo no se 
imprimían. se escribían a mano. 

Así, la necesidad del saber, de adquirir noticias de actualidad. fue 
acrecentándose: llegaban a la masa hojas impresas con información de 
última hora. Con el perfeccionamiento de los medios de comunicación. 
se hizo factible enviar las informaciones a mayores distancias y esto se 
tradujo en la aparición de semanarios que respondieron a las nuevas 
exigencias. 1os El caudal de los materiales periodísticos iba tornando su. 
sitio. entre la información. el comentario y el entretenimiento. 

En varias ciudades europeas tenían sus propias hojas de noticias 
impresas, que sustituyeron a los cafés corno la manera de enterarse de 

I03La htstorta de1 lJbro siguió rutas cada vez mft.s fecundas en la cultura. pero diferentes de la.s del 
periódico. El Ubro fue obra de mayor meditación, mas oncntado a consignar hechos y comentarlos. 
El pcnódlco. que fue postenor. resultó ser. en cambio. algo mas pasajero. mas transttono. al vuelo del 
suceso mtsmo. como para dejar que hiciese su apartctón en el fin de la '"ida social. AVELAR AcC'\.•edo, 
Carlos. 1982. Breve histona. del pcnodt.smo. (s.1): {s.e). p. 17. 

'°''lbidem. p. 31. 
I05fbidcm. 
10CEJ papel. segun es sabido. no fue propiamente una invención occidental. sino asttitica: el mérito de 

su invención como muchos otros descubrimientos Impon.antes corTcspondc a los chinos. lbCdem. p. 54. 
107El pergamino sln"ló en años prevtos. cuando escrtblr era lento y los conocin1lcntos a mayor nü.mero 

de personas pcnniUcron que el papel fuese mejor aprovechado y strvtcsc para la preparación de llbros. 
o para la claboractón de los periódicos en sus C..'Cprcslones nuC'-·as. Ibldem. 

'º"'!bidrm. p. 76·77. 
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las noticias. ya que en ese entonces los rumores circulaban rápidamen
te de una persona a otra. y en las tertulias se originaban rá.pidamente 
varias discusiones sobre los tópicos del dia -de ahí nace la idea de ir de 
café en café, para recoger noticias y envtarlas luego a clientes que Vivian 
fuera de la ciudad-. Aqui. nace la importancia de las hojas volantes, en 
donde corría el fluir noticioso de la vida diaria. 109 

En 1615 empezó a aparecer un diario alemán llamado el Diario de 
Frankfurt -la primera publicación de noticias que se editó regular
mente-. En 1622 se publicó en Londres un boletín llamado Noticias 
semanales. En 1631 apareció la Gaceta de Francia, que Richelieu con
virtió en periódico oficial del gobierno.110 Para 1641 se publicó La Gaceta 
de Barcelona. y en 1621 la de Madrid. que aún subsiste. La prensa britá
nica tomó otros rumbos, era el siglo de un iluminismo nutrido de ten
dencias racionalistas. moral natural y deísmo: volcó sus inquietudes por 
medio de la prensa. 

En general. la prensa periódica surge en América Latina del mismo 
modo que en Europa. después de un periodo más o menos largo de bo
letines informativos publicados esporá.dicamente. El primero de éstos se 
publicó en Mé.x:ico donde se hallaba instalada la imprenta.111 Desde 1620. 
empezaron a editarse en Perú. con cierta regularidad. las hojas de noti
cias. Sin embargo. los primeros periódicos de .América se publicaron en 
Nueva España: fueron la Gaceta de Mé."Cico y Noticias de Nueva España. 
que aparecieron en 1722. Siete años más tarde. inició su publicación la 
Gaceta de Guatemala. y en 1743, la Gaceta de Li.ma..112 En Cuba, en 1764. 
la Gaceta de La Habana y desde 1 790 el Papel periódico. que en 1805 se 
llamó Aviso y Diario de La. Habana.. 

Para 1810. en Argentinal 13 se publicaba el Telégrafo Mercantil. Rural. 
Político. Económico e Historiográfu:o del Río de la Plata. En Colombia ( 1790). 
apareció la Gaceta de Santa Fe de Bogotá.y en Uruguay. los ingleses fun
daron en 1807 el periódico La. Estrella del Sur; los uruguayos dieron vida 

iot•Los nombres eran vartados: en ltalta arraigó el de -gaz.zcttas-: se publicaba en Venecla una hoja 
de nollctas del gobierno. se vcndia por una gazetta.. que era una moneda de cobre de aquella rcpUbli
ca. Antes de que se conoclcra la imprenta en Italia se escrtblan a mano. dcspuCs ta.nlbtén. debido a 
que d gobierno italiano no queria que lo leyeran muchas personas. Nu<!'·a Enciclopedia Temá.tica. 
1983. Nocicw..s frescas para wdo el rnundo. Cómo un penódico recoge, las ordena. las irnprvne y las 
lla.r·e llC"gar a los lectores. TomoV1. !\1Cxico: Cumbre. S. A. p. 264. 

1 1111-a gaceta fue un órgano tnfonnau'\·o. pero tambtCn como no podía ser menos. un instrumento 
para d~LT a conocer lo que al C;J.Tdcnal le importaba. A Rcnauldot se le debe el mCrtto de la gaceta. 
A'-rELi\.R J\cevedo. Carlos. Op. Cit. p. 100. 

1 1 1 En 1594 apar-eció en una hoja 1nformauva editada para satisfacer la necesidad popular. Nueva 
Enciclopedia TenldUca. 1983. Noricia.sfrescas para todo el mwtdo. Cómo un penódico recoge. las orde
na. las 1mpnme y las hace llegar a los lectores. Tomo V1. Mr!:x:lco: Cumbre S. A. p. 2656. 

112oesde 1790 se edtt6 en Perü el Dw.no Erudito. Económico y Comercial de Lima. primer periódico 
diario de América del Sur. Ibídem. 

11:JFranctsco Antonio Cabello. que habia fundado en Ltma el Di.arfo Erudtto. se trasladó a Buenos 
.-\.Jrcs. Ibídem. 
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a la gaceta impresa en unas prensas enviadas desde Brasil. Sin embar
go. el primer periódico en Brasil se publicó en 1808; en este mismo año 
apareció en Venezuela la Gaceta de Caracas. El semanario de Caracas y 
El publicista. 

En 1792. en Ecuador. se publicó el periódico Primicias de la cultura 
de Quito. que duró tres meses. En Bolivia. el primer periódico fue El Te
légrafo fundado en 1822. En Paraguay el primer diario apareció en 1845. 
El Mercurio nació en Chile. en 1847. 

En los Estados Unidos. el primer periódico apareció en 1704. se editó 
con regularidad en Boston. News Lettero Carta de Noticias de BostoTL Era 
sobre todo una recopilación de noticias recibidas de Inglaterra. una difi
cultad generalmente común en todos los periódicos y hojas informativas 
de aquel tiempo. por lo que las personas que Vivían en el campo o en otras ciu
dades no podían sino recibirlos con retraso. de modo que cuando las noti
cias llegaban a estos lugares ya habían perdido su interés.114 

El gran desarrollo que se alcanza.ria posteriormente. en el curso del 
siglo XIX. y con mayor volumen y razón en el siglo XX. se debe a la mul
tiplicación de los intereses políticos y socioeconómicos de un mundo 
cada vez más comunicado e interdependiente. 

Para la celeridad de las informaciones. los inventos de la telegrafiallS 
-por Monroe en 1835. pero con antecedentes en Lasage y Soemertn y per
feccionada por Thompson. Hipp. Siemens. Etienne y sobre todo Marconi-; 
la telefonía -ideada por Antonie Meucci. pero en la que trabajaron tam
bién Reis. Manzanetti. Gray y, de modo destacado. Bell-. y en la 
radiotelefonía -en la que Marconi se vuelve a manifestar-. así como los 
modernos medios de transportación terrestre. marítima o aérea de per
sonas y objetos. contribuyeron mucho para que las noticias pudieran 
recibirse apenas con una diferencia de unos cuantos minutos. 

Es ineludible el concurso de la técnica en general. el auge de la tipo
grafia marcó, 116 por su arte. rumbos definidos al periodismo. La este
reotipia es un procedimiento muy usado en la impresión de periódicos. 
ya que permite obtener una perfecta copia del original. mediante la 
ayuda de prensas de yeso.117 

l 14La velocidad de un caballo es diferente a la de un tren. avtón o al tclegrafo. Actualmente las nou
ctas vta\a.:n con rapidez utill.za.ndo los medios y técn\cas mas a .. ·anzados. en donde la prensa mundial 
represent¡l una fuerza social. politlca y ccanórntca de enorme magnitud. 

11~El telégrafo. cuya linea se t.cndló en 1844 entre \Vashington y Baltimore. pudo ser uUhzado casi en 
sc~uida al scr\.'1Clo de la prensa. Mas tarde se establece el prtmcr cable entre Jnp,latcrr..l y Estados Unidos. 
t•n 1876. AVEl.AR Acevcdo. Carlos. 1982. Breve lustona del pcnodismo (s.l); (s.cl. p. 178. 

1 1ow primer-a linea telefónica tntemactonal untó a Paris con Bruselas. en 1886. 1nas tarde las lineas 
cruzaron todos los paises con lo cual los corresponsales pudieron ganar en tiempo la prtmacia. de la 
Información. Tbidern. p. 179. 

'l 7Fcder1k Koenl¡:?;. Inventor alemán que pudo tncorporar a la topografia el uso del vapor. y dto ocasión 
a que el mas cClcbrc penódlco de la Oran Bretaña. The Ttmes -funda.do el 1 º. de enero de 1785 por el 
cscoct!s John \\'alter con el nombre de Datlu Universal RegLSter. canlbtó su designación por la citada 
untes-. The New York Times Facts about thc Ncw York Ttmes. USA; The New York Times. p 3. 
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Las rotativas.118 en un principio. constituyeron un intento para es
tampar telas, pero después se comprendió que podían utilizarse para 
imprimir periódicos.119 En las etapas finales las rotativas han alcanza.
do un adelanto de tal especie. que cientos de miles de ejemplares pueden 
ser impresos en pocos minutos. 

Otro invento revolucionario y esencial en la carrera de la celeridad y 
la precisión tipográfica fue el linotipo.120 que sustituyó el lento proce
dimiento en el que los cajistas formaban las lineas uniendo letra por 
letra; el linotipo se encargó de componer no tipos, sino matrices. reunir
las en líneas y separarlas mecánicamente. La rapidez con la que traba
ja en nuestros dias un linotipo permite que un trabajador pueda escribir 
entre 6 000 y 8 000 letras por hora. 

Dentro de las máquinas pertenecientes a la primera generación se 
encuentran: la Videosseter computape. unisetter. la máquina perforado
ra de cinta de seis niveles, que tiene un lector de agujas mecánico que 
los descifra. La combinación de las perforaciones en la cinta produce un 
determinado carácter del alfabeto (autosetter). 

Después de dicho aparato. aparece otra máquina donde el operador 
perforaba una cinta a la cual se le llama "boba" porque no justificaba, o 
sea no media el ancho de linea, sino con un patrón único. Para alimen
tar esta máquina. la división de palabras tenía que ser más exacta y 
para ello se utilizaba una máquina. cuyo nombre era Monarque. y que 
usaba una computadora JBM. 

La segunda generación se caracterizó por las lectoras electrónicas que 
imprimian letras en cinta perforada y cuya justificación continuaba 
haciéndola una computadora. Se le conocía como Sistema Óptico de Reco
nocimiento de Caracteres (OCR). Posteriormente. aparecieron las mini
computadoras. 

Las de tercera generación trabajaban con base en rayos catódicos.121 
lo que significa que cada carácter está expresado en lenguaje de 

1 1scuyos antecedentes se ucnen desde principios del siglo Xlll. en cuyo in .. ·ento se menciona al 
holand~s Vander Mcy. lograron avances nuevos por parte de Tlllock y Faulis. en Escocia. despuCs con 
estereotipia de yeso. debido al británico Lor. Stamphone y al alemán HoITman. El ststema fue perfeccio
nando mas tarde por los italianos Chiro. Mina y Guzza. de Turin. Pero el perfecc1onarniento se lo de
hcn1os al francCs Genoud. quien introdujo la pasta de papel con blanca de España en susutuc1ón de la 
pasta de yeso de París. AVEL.t'\R.Aceveda. Carlos. 1982. Breve hi.swna del pcnadtsmo (s.11: (s.e). p. 183. 

1 IPComenzaron a ser ideadas desde fines del siglo h",11. se sabe que en 1790 se concedió en 
Inglaterra una patente a Wtlllam Nicholson: podia imprimir sobre papel. ltno, algodón Y otros produc
tos. Ibidcm. 

120En 1813. se logró el perfeccionamiento de una má.qutna de Cst.as por el engase Jaincs Thompon. 
Varios años má.s tarde. 1847. Joly y Normand idearon una maquina a reacción para tmprtmtr las dos 
caras de una hoja de papel. Posteriormente. hubo otros adelantos. debidos a Marconi en Franela: 
Applcgath y \\'alter en Inglaterra: Joe en Estados Unidos efectuó la cxpos1c1ón en Filadelfia; el influyente 
diario norteamericano Thc New York Times. exhibió su prensa Upo '\Valter. Ibtdcm. p. 184. 

121El alcman Otomaro Mergcnthaler logró pleno Cxito en Clnctnau. Estados Unidos con su Unotype. 
Su antcct.-dcnte fue el trabajo del norteamericano \Vcstcot. Ibidern. p. 186. 
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computadora. La irrupción del rayo láser en el proceso de fotocom
posición caracterizó a la cuarta generación: sustituyó los tubos de 
rayos catódicos. se eliminó el uso de papel fotográfico y aumentó la 
velocidad. 

A lo anteiior se agregaron los múltiples inventos ocurridos en los últi
mos años en materia tipográfica. ya que el desarrollo de las nuevas tec
nologías en los campos de información. y a su vez la comunicación. 
están relacionados con procedimientos y medios que permiten formas 
novedosas de recolección. procedimiento. almacenamiento, transmisión 
y recuperación de información. 

El desarrollo de la información y su aplicación a los medios de comu
nicación ha traído consigo la creación de nuevas tecnologías de co
municación, como el videotexto. el teletexto, el fax. la transmisión vía 
satélite y otras. 122 Asimismo. los medios de comunicación conven
cionales han sido cambiados con estas crecientes tecnologías. lo que ha 
permitido otras modalidades de recepción y transmisión. desde la tele
visión por cable. los bancos de datos y las teleconferencias vía satélite. 
hasta la creación de nuevos conceptos como telemática. vocablo que se 
refiere a la combinación del uso del teléfono. la televisión y la com
putadora. 

El proceso de producción periodística ha vaiiado notablemente con el 
uso de la computadora en sus fases de redacción y de composición.123 
Existen varios sistemas o medios para la elaboración de periódicos 
entre los que destacan: el sistema antiguo o tradicional. en el que los re
porteros y redactores escriben sus notas con máquina mecánica: pos
teriormente. la redacción se organiza. revtsa y selecciona ese material. 
que tiene su origen en la información obtenida a través de las diversas 
fuentes que cubre un periódico y de los cables que se reciben de dife
rentes agencias internacionales de prensa. corno AP. UPI. PL. Notimex. 
etcétera.124 El modelo electrónico representa la introducción de los sis
temas computarizados aplicados a todos los pasos del proceso perio
dist.ico: redacción. compaginación e impresión. 12s El desarrollo de 
las nuevas tecnologías ha hecho posible que ahora se pueda editar 
un periódico a nivel nacional y que. el mismo dia. se imprima 

12::1..a historia de la composición del texto ha pasado por cinco fases: manual. mecánica. electrónica 
y láser. Cada una de ellas ha tenido una etapa de vigencia cada vez mas cona conforme avanza la tec• 
nolo~ia. MENENDEZ Marcin. Ana Maria y TOUSSAl!'."T Alcaraz Florcncc. 1989. Prensa y Nueva 
Tc-cnologia. MC!>áco: Tnllas. p. 15. 

1:;:3Con este sistema se elimina la cinta perforada y se en ... i.an directamente las setlalcs a la memoria 
central de la computadora. lbldem. p. 17. 

12·1Ex.Jsten dos diferencias en el proceso de producción perlodisUca. El primero, producción en 
caliente. St': caracteriza por la utilización de linoUpos en los cuales se produce un lingote de plomo. que 
t.."S resultado de lo que el Unotlpista escribe. El sistema fria no utiliza fotocompostctón: la tmprestón es 
por medio de maqui.na de escribir común y conientc. que se llama tamblCn de Impacto. Ibidem.. p. 26. 

1:::>11.>idcm. p. 24 
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simultáneamente en diversas ciudades: esto se ha logrado gracias al fax. 
-se le conoce como edición via satélite.12s 

Los bancos de datos. con archivos o depósitos de información sistema
tizada por computadora. hacen accesible su consulta a los usuarios;l27 
son de suma utilidad tanto para los reporteros y redactores del propio 
periódico corno para cualquier usuario externo: el enlace entre usuario y 
base de datos se realiza por redes de telecomunicación (networks) que 
transportan información (carrier) de empresas privadas: correo. teleco
municaciones nacionales o empresas nacionales e internacionales, 
por medio de una conexión. vía telefónica. red de transmisión de datos 
o satélite. La consulta y recepción12s de la información se realiza desde 
terminales informáticas. vtdeoterminales o microordenadores. La peti
ción se formula en línea desde la videotenninal y es respondida por 
correo desde las oficinas centrales del banco de datos.129 

2.2 QUÉ ES VNA NOTA DE PRENSA Y SUS D.IFERENTES TIPOS 

Para poder llevar a cabo un buen análisis de notas de prensa es nece
sario tener clara la idea de que no todas las personas leen el periódico 
con el fin de conocer los acontecimientos ocurridos dentro y fuera del 
pais. ya que en la mayoria de los casos es más fácil ver los noticieros 
televisados. escuchar los radiofónicos. además de que ambas formas 
permiten al sujeto interesado poder realizar otra actividad al tiempo de 
estar escuchando las noticias. A diferencia de éstos. la prensa presenta 
la ventaja de que al estar leyendo una noticia especifica, el lector se 
puede detener o regresarse en los puntos de mayor interés o que pre
senten alguna dificultad para entenderse: se puede retomar en el 
momento que lo desee el lector para volver a analizarla o Vincularla a 
otro tema; asi. la prensa es el medio de comunicación mas manejable. 

12uE1 cambio Implicó la sustitución de las maquinas mecD.ntcas por ._;cteotcrmtnalcs Video Display 
Terminal. ('"DT). Estas se componen de una pantalla y un teclado como el de la máquina de escrtbtr 
y esta enlazado al cerebro central de la computadora ICPU): la información sale también por una clnt.a 
perforada. 

El trabajo que se rca.Uza en la ,;deo tcnnlnal consiste en la redacción de notas pertodisticas -por lo 
que n lnforTUactón se refiere )t son traduclda.5 directamente por los reporteros-. Jbídcrn. p. 25. 

L27Es una maquina que puede leer una pagina. explicarla y convertirla en señales dtrtgldas: se trans• 
n11tc en forma de pagtna. Al ver dtsungue entre blancos y negros. y va estructurando una información 
dlgltal con base de ceros y unos lccro·blanco y uno-negral. Ibídem. p. 30. 

1'2HA1Aunos pertódicos han creado sus propios bancos de datos como Tltc Ncw York Tunes lnfonnarion 
Bnnk cuyos scn'ictos datan de 1973. 

l\ pesar de las grandes ,·cntajas como es encontrar información cruzada y gran vartedad de ella. el 
uso de los bancos de datos en los pertódtcos mc:Kicanos no es muy comU.n. Cabe mencionar que el pe· 
rté>d1co El Financiero esta creando su propio banco de dat.os. lbidcm. pp. 33· 35. 

12voonctc se realiza la consulta en el llamado tiempo real. es la velocidad a la que opera o procesa la 
coniputadora: desde la ,;deo tenntnal a la computadora. l..a 1nformación se rcctbe en pantalla y /o se 
ohticnc la llamada copta dura. impresa en papel. lbidern.. p. 34. 
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Ahora se definirá que es un periódico. el cual es el principal repre
sentante de la prensa y en donde se localiza la nota de prensa. 

El periódico cotidiano es producto de la síntesis para explicar la 
vastedad de los hechos que ocurren en el mundo.130 debido a que es 
la realidad social presentada corno una acción. en donde las noticias 
plasmadas en él forman la imagen de la realidad presente. Ésta no es la 
única definición que existe. pero es la que mejor se adapta a nuestras 
necesidades. Su estructura está constituida como sigue: 

Cabecera.: es el nombre del periódico. que en algunas ocasiones viene 
acompañado de alguna publícidad. 

Título de la noticia: es el encabezado de la noticia que tuvo mayor reso
nancia el día anterior. en función de los intereses del grupo de redacción 
del periódico; en este lugar se publicará la noticia que se considere la 
más importante. Un titulo es ya una información y a su vez es también 
opinión y mensaje de lo que se quiere transmitir: el titulo asume la doble 
función de informar y de atracción. el titulo presenta la noticia: es su 
portavoz. 

Lid o lead:131 -ambos conceptos son correctos y serán encontrados 
de acuerdo con el autor que se consulte- es el resumen o extracto de la 
noticia. después del titulo de la noticia o debajo de ésta: consta de unas 
oraciones que contienen o destacan las ideas principales de la noticia. 

Foto: representa la noticia gráfica. sirve para ilustrar los hechos 
descritos en la noticia. 

Pie de foto: es una breve explicación de la foto. 

Texto: es el contenido de la nota de prensa. La descripción de los 
acontecimientos ocurridos. 

Recuadro: marco realizado con filetes u orlas en todo un lado con fi
guras para realzarlo (uid. anexo 2). 

Existen tres tipos de escritores de una nota de prensa: la editorial y/o 
el editorial. el periodista y la agencia de noticias: la editorial (femenino) 
es la empresa que se dedica a la edición de publicaciones.132 el editorial 
(masculino) es el articulo de fondo de una publicación periodística -de 

130ALCALDE. 1981. Cómo leer un peniód1co. Espw\a: A. T. E. p. 37. 
1311.a -guerra de tsccesión- de Estados Unidos produjo importantes mocUficactones en la prensa. Las 

tiradas crecieron enormemente y las tCcnicas de impresión tuvteron que mejorar para responder a esta 
demanda. La generalización del telCgrafo modUl.c6 la redacción de las noticias: se desarrolló asi lo que 
se conoce como lcad. donde con un maxtmo de cconom.ia de palabras se resumía la información. 
AGUILERA Castillo. César. Alvarcz Fcrnández. JesUs Timoteo. ec al. (s.O HLstor-ta de la Prensa (s.l). (s.e). 
pp. 88. 

13:::vtARTtNEZ de Suosa. J. 1981. Dícclonano General del Pertodtsmo. España: Para.ninfo. p. 152. 
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alguna editorial- e Implica la responsabilidad de todo el equipo de 
redacción. El periodista es el profesional de la información cualquiera 
que sea el medio en que se desempeñe.133 La agencia de noticias: es la 
empresa constituida por una mancomunidad de empresas al servicio de 
muchas editoriales periodistlcas.134 

El proceso de búsqueda y procesamiento de la noticia resulta costoso. 
por lo que en Francia apareció la primera agencia de noticias en 1832: 
se denominó Correspondance Garnier: en 1835. la adquirió Charles Havas 
y posteriormente terminó como agencia oficial del Estado denominada 
France Press. 

En 1848 nació en Nueva York la Associated Press (AP). quien se con
vertiría en la más poderosa del planeta. Para 1849. apareció Agenci Wolff 
en Alemania. La. agencia de noticias Reuter. inglesa. fue fundada en 1851 
por Paul Julius Reuter. La norteamericana United Press lnternational 
(UPI) nació en 1882 y fue establecida oficialmente en 1907. 

Estas primeras agencias de noticias utilizaban los medios de comuni
cación posible. pero sobre todo apuntaban a aligerar la carga económica 
de los periódicos en materia de traducción. Todo periódico para la infor
mación internacional usaba un poderoso equipo de redactores para va
rios idiomas: la ventaja de las agencias es que el trabajo se hace en casa. 
La agencia de noticias resuelve el problema del servicio rápido y eficiente 
para la prensa: crea una uniformidad de enfoque y monopoliza el flujo 
informativo. 

En líneas generales el funcionamiento de una agencia de notici8.s se 
basa en el acopio de noticias e informaciones. redacción. recolección y 
procesamiento de los informes de corresponsales. la confección de sus 
boletines o conjunto de informaciones para un espacio dado en trans
misión. La agencia de noticias es una fuente que se vale de otras fuentes 
(declaraciones. entrevi.stas. reportajes). 

Una nota de prensa se divide. según Martinez13s en artículo de fondo. 
editorial. comentario. crónica. noticias. entrevista. encuesta. reportaje y 
firma . 

.Articulo defondo .. Es el comentario general sobre determinado tema 
que deja ver la opinión del periódico este puede ir firmado o sin firmar 
(editorial). 

El comentario. No es la noticia en si misma. sino una interpretación 
de ella con un criterio propio. opinando y analizando las causas y con
secuencias. 

133Jbldem. p. 408. 
134Jbíderrt. p. 6. 
135MARTfNEZ de Suosa. J. 1981. D(ccioncuio General del Period.tsma. España: Para.n.l.n.fo. p. 100. 



Crónica. A diferencia del comentario. la crónica es un articulo que se 
refiere a la noticia. pero reconstruyéndola y aportando toda la documen
tación posible sobre ello. La palabra crónica sugiere inmediatamente la 
expresión cronológica. más precisamente la sucesión temporal de un 
hecho. No se trata de la sujeción rígida. cronométrica en el curso del 
acontecimiento. sino de la relación de incidentes relevantes del mismo. 
dentro de una sucesión ordenada. 

La. crónica representa la pieza clave del periódico. da una versión intensa 
del acontecimiento. La crónica se puede dar en dos conceptos distintos: la 
crónica politica (tratamiento de problemas políticos. nacionales o interna
cionales) y la crónica de información general. Sin embargo. este género 
resulta un poco ambiguo. se llega a confundir con el reportaje. articulo de 
fondo o la entrevista. El cronista debe ser siempre un periodista con alto 
nivel cultural que .. entienda- de todo: el campo que debe abarcar suele ser 
muy vasto y a veces complicado por las diversas implicaciones que un tema 
tiene. No sólo trata la noticia en si misma, sino que el género le obliga a una 
constante comparación de datos. encontrar puntos de referencia en oca
siones contar anécdotas para poder entender los puntos o mateiias que éste 
procesa ya que de aqui se e:i-.."t.raen causas y consecuencias. 

La crónica tiene tres conceptos fundamentales: información. valo
ración de los elementos que intervienen en el hecho y conclusiones 
-positivas o negativas que ayudan al lector a sacar las suyas. 

Noticia. Es un articulo breve que informa escuetamente de un hecho 
que se acaba de producir. 

Entrevista.. Cuando se ha producido una noticia de cierto alcance. una 
de las formas de ampliarla es la entrevista que realiza el periodista con 
el protagonista del tema. Existen dos maneras de procesar una entre
vista: una se realiza por medio de preguntas y respuestas fijas. o me
diante la selección de respuestas con una fuerte dosis interpretativa por 
parte del entrevistador. Se somete el contenido de la comunicación pro
ducida en el acto de entrevistar a los niveles de interpretación del pe
riodista. quien elabora una introducción en el tema. una síntesis de lo 
dicho y recurre a citas textuales. describe situaciones del contexto co
municacional. o se apoya. Esta estructura es más ágil y atrayente. pero 
menos objetiva que la anterior (frecuentemente los entrevistados se que
jan de que sus declaraciones fueron mal interpretadas o manoseadas). 

El género de la entrevista hace que el periodista escoja un personaje pú
blico que aporte por sus propios datos. una mayor riqueza y valoración del 
hecho acontecido. Se entrevista a personajes que amplíen una determinada 
noticia. a veces. por la importancia o actualidad de la mateiia. es útil su opi
nión en el contexto general informativo del diario. No es necesario que el per
sonaje entrevistado sea un hombre o una mujer conocidos por el público. 
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puede ser entrevistado un personaje por el simple acto de haber sido pro
tagonista o testimonio de algún hecho que interesa relatar el periódico. 

En la entrevista se encuentran dos tipos caracteristlcos: interviú. una 
conversación improvisada sobre el tema que preocupa. con gran libertad 
de acción entre preguntas y respuestas. y la entrevista propiamente dicha. 
que suele estar basada en un cuestionario má.s o menos informal de pre
guntas elaboradas sobre el problema a tratar en cualquiera de los dos 
casos, el periodista debe encontrarse lo suficientemente preparado sobre 
el tema a tratar. este género es dificil y pocas veces consigue ser tratado 
con la seriedad que requiere. 

Encuesta. El periodista. cuando se produce un "hecho". cuyos datos 
suministrados por las primeras fuentes de información. no cree que son 
suficientes. inicia una investigación rná.s profunda para apelar al públi
co todos los elementos que han tenido incidencia en el terna. 

Algunas ocasiones suceden acontecimientos que son complicados por 
su temática y por la red de implicaciones que llevan tras de si. siendo a 
veces preciso profundizar mucho más en el tema para sacar a la luz los 
entresijos que se encuentran aún ocultos. procediendo a la encuesta. No 
es sólo el resultado, como la crónica y el reportaje. de la reunión de todos 
los hechos que ocurren en la noticia; reúne en si la opinión colectiva de 
diversas capas de la sociedad sobre el tema. Una encuesta bien elabo
rada resulta ser corno un referéndum popular sobre las innovaciones o 
supresiones que el poder dicta sobre los derechos de los ciudadanos; es 
la tribuna que ofrece el periódico para que sea el hombre o mujer de la 
calle que emitan sus propios juicios sobre el terna. su disgusto o alegria 
sobre un hecho concreto. 

Una encuesta puede ser cuantitativa o cualitativa: cuantitativa. cuando 
el periódico se proyecta a la calle y solicita un alto porcentaje de opi
niones entre la gente ordinaria. Cualitativa. en el tiempo que el cues
tionario redactado por el periódico se pasa a gente representativa del 
pueblo (médicos. enseñantes. políticos). 

La encuesta. por ser una interpretación de los deseos de los ciu
dadanos. en donde se deja intervenir a la opinión pública. esta cobran
do un gran auge en la actualidad. 

Reportaje. La característica del reportaje es que siempre debe ir 
ilustrado con fotografias sobre el tema. Es un articulo comentado sobre 
un tema que se apega mucho en el testimonio grafico. El reportaje se ca
racteriza por sus amplios márgenes de redacción con la fuente: 136 se 

13or-uente es el lu~ar o cnudad que genera o produce la lnformactón, (pcr16dtco. rc"''ista. hbro. folleto, 
ai;:cncta de noUctas. gobierno o cualquiera de sus lnstanctas). HER..~A.'lDEZ Pardo. Hector e Infante 
tin,·azo. Renaldo. 1991. Análisis de tnfonnación tntemacional y Medios de dLJ'Uslón. La. Habana. Cuba: 
Pueblo y Educación. pp. 6-7. 
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sirve en algunas ocasiones de las modalidades de la entrevista. Es posi
ble anotar que un reportaje consta tanto de la entrevista que se hace a 
una persona como el trabajo del reportero sobre sujetos impersonales. 

El reportaje es un genero que fue la figura estelar en los primeros 
tiempos del periodismo. cuando se iniciaban los servicios de enviados 
especiales a falta de una red de corresponsales y peliodistas locales que hoy 
cuenta cada periódico. quedando esta figura en nuestros días un poco 
más reducida. Este género suele realizarse con base en enviar perio
distas desde el periódico a lugares donde ha ocurrido la noticia, acom
pañado de un periodista gráfico: el director o jefe de sección valoran la 
noticia. posteriormente deciden si merece el tratamiento de reportaje. 
Este género roza con el campo literario: suele ir más allá de la crónica 
aportando mayor riqueza de datos y anécdotas. A diferencia de aquélla. 
el reportero no suele sacar conclusiones del acontecimiento y deja un 
amplio margen al lector para que sea él mismo quien saque sus conclu
siones. 

L.a.finna. Es un articulo que trata sobre los diversos temas escogidos por 
el escritor y cuya fi.rma suele tener prestigio de opinión sobre el lector. 137 

R!badeneira (1990) las clasifica como: gacetilla, el suelto, la nota y el 
artículo. la crónica. la nota de redacción. la entrevista. 

Gacetilla. es propiamente una categoria formal y de las estructuras 
noticiosas. Se llama también noticia breve. ya que está compuesta por 
únicamente cuatro párrafos cortos. La gacetilla es el resultado de varias 
circunstancias: 

a) La noticia de último momento. breve. escueta. 
b} La necesidad de rellenar un hueco, debido al mal 

cálculo del material. 
e) Una noticia que no sea muy importante por lo que 

no merece un tex-to largo ni un titulo a más de 
una columna. 

La gacetilla de noticia relevante sólo se emplea como recurso técnico 
para diferenciar elementos sintácticos simbólicos de dos noticias y con 
fines estéticos. Por su contenido tiene un mensaje objetivo. con estilo 
sencillo y de fácil lectura. Una gacetilla no lleva lead. aunque no impide 
que la entrada de una noticia pueda ser publicada sola. en forma 
de gacetilla. 

El suelto es un mensaje breve. presentado con las características for
males de la gacetilla. Difiere de ésta en que su contenido es subjetivo. 

137Al..CAl-OE:. 1981. Cómo leer W1. pertódl.co. España: AT'& pp. 71-72. 
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un sucinto comentario a propósito de un acontecimiento -la versión de 
hecho con un punto de vista crítico por parte del autor. 

Nota y el artículo son vocablos sinónimos y a la vez harto ambiguos. 
que se emplean en la jerga periodística para referirse a todo material 
elaborado en la redacción. ya sea noticias o comentarios. Estrictamente 
se entiende por nota la redacción escrita de un acontecimiento de interés 
noticioso, y articulo. es el trabajo de interpretación dentro de la infor
mación básica de opinión. 

Crónica es la relación de tiempo que determina la estructura de la 
noticia. 

Nota de redacción es una inserción del periódico que va al comienzo o 
al final de una noticia. con la finalidad de anotar aclaraciones. rectifica
ciones o confirmaciones de hechos. puntos de vista propios o informacio
nes dadas anteriormente por el medio impreso y que tienen relación con 
el nuevo mensaje. 

La entrevista se realiza por medio de preguntas y respuestas. que son 
seleccionadas para poder ser interpretadas. 

Para Calvimontes (1991). la nota de prensa -se conoce también como 
noticia esta relación de un hecho y tiene como propósito informar pre
sentando aquello acaecido o por acaecer. Está. estructurado a partir de 
las respuestas a las siguientes preguntas: who (quién). what (qué). when 
(cuándo). where (dónde). why (por qué) y how (córnoi-. 

De esta manera. se puede observar que existen algunos autores que 
clasifican a la nota de prensa. mientras que otros la definen. Algunos au
tores hacen mención a las llamadas -5 "\V .. y a una argumentación (how 
-Calvtmontes-) para explicar cómo esta conformada la nota de prensa. 

De Pedro (1991)138 dice que la finalidad del texto periodístico es Infor
mar. de forma clara y objetiva. para ello es necesario seguir algunas 
reglas. conocidas como las -5 "\V"'. 

What 
Where 
Who 

'\Vhy 

When 

qué sucedió 
dónde sucedió 
quién o quiénes realizaron o están 
involucrados en el acontecimiento 
por qué sucedió y cuáles fueron las 
consecuencias 
cuándo sucedió 

What' reclama una respuesta inmediata para el establecimiento ·del 
marco referencia que abarca lo sucedido. lo que esta. sucedien~o y lo que 

13SQefinJcl6n de finalidad o función final. 
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se puede prever que sucederá -hechos culturales. valores religiosos. hábi
tos. costumbres tradiciones. normas. expectativas de un sistema social. 

Where es el lugar. exigiendo ubicación del acontecimiento en el espacio. 

Who se divide en activo y pasivo: generalmente en la nota de prensa 
existe quien hace y quien recibe. el ¿qué? es dependiente del ¿quién? 

Why trata de desentrañar las causas que motivaron al acontecimien
to. explora las finalidades o propósitos del acontecimiento noticiable. las 
consecuencias que trajo o traerá. 

When es la fijación en el tiempo del acontecimiento. 

En la medida que estas preguntas sean contestadas la incertidumbre 
respecto de la noticia se reducirá. Así. la base de la comprensión es la 
predicción. o la eliminación previa de las alternativas improbables: 
la comprensión es recibir respuestas que son relevantes para la persona 
que desee obtener información objetiva de una nota de prensa~ tornan
do en cuenta: 

What 
Wh.ere 
'\Vho 
Why 
When 

acción 
referenciales 
persona(s) 
causa-efecto 
tiempo-espacio 

Las ··5 \.V' obedecen a la necesidad que tiene el ser humano de hacerse 
predicciones. es realizarse preguntas para conocer y entender el mundo 
que Jo rodea, así Jo sostiene Smlth (1990): 

.. la primera razón es que nuestra proporción en el mundo en que vivi
mos cambia en forma constante y por lo general estarnos más interesa
dos en lo que probablemente va a ocurrir en el futuro cercano y distante 
[ ••• J para decirlo de una manera informal. la predicción es la manera 
de formular preguntas específicas."139 

El hotv es a una respuesta de cómo se argumenta una nota de pren
sa. de donde se obtiene su validez o aceptación del lector.140 Se percibe 
la inteligencia del autor. 141 Sería deseable que en la nota de prensa el 
periodista de fondo exhibiera los argumentos de la persona o hechos 
involucrados. con lo que se dalia sustancia a los conceptos de la impar
cialidad. objetividad, y neutralidad de la ética periodística. 

1:sos:vtITH. Fra.nk. 1990. Comprensión de lectura. Mc!x:tco: Trillas. p. 200. 
MU[..a validez es una propiedad objetiva de las inferencias. No depende de las Intenciones o prctcn~ 

sienes etc nadie. PIZARRO. Fina. 1991. Aprender a razonar. MC.."Cico: Alhrunbra. p. 35. 
141/1.Jidem. 
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El how judicativo142 es la manera en que el autor de la nota de pren
sa (mientras que para Austin es el escritor) califica o juzga los hechos o 
personas citadas y se identifica principalmente por adverbios. adjetivos 
y algunos verbos (absuelvo. condeno. doy por establecido. considero o 
juzgo. entre otros). 

El how ejercitatlvol43 se encuentra en una oración de tipo vocativo.144 
se pretende que el lector actúe. apoyando o rechazando al actor de la 
nota de prensa. o las ideas del who. 

Para este trabajo la propuesta de clasificación es la siguiente: 

Notas de prensa informativas 
Notas de prensa analíticas 
Notas de prensa judicativas 
Notas de prensa ejercitativas 

Las notas de prensa informativas contienen exclusivamente las .. 5 W-; 
se les puede considerar como nota de prensa simple porque proporcio
nan lo esencial (qué. cuándo. quién. por qué. dónde). 

Las notas de prensa analíticas son las que pretenden presentar las .. 5 ~. 
además de un how argumentativo. Esto significa presentar las alternati
vas para que el lector decida qué elementos retomar para conformar su 
propia opinión. Se excluyen definitivamente el how judicativo y el ejercit.a
tivo. Este tipo de notas no es común y se definen generalmente como ob
jetivas. ya que son las que mejor se identifican con la etlca periodística de 
fondo: seria deseable que exhibieran los argumentos a favor y en contra 
de personas o hechos involucrados. con los que deberiarnos sustentar a 
los conceptos de imparcialidad. objetivtdad y neutralidad. 

Las notas de prensa judicativas pueden o no contener las "5 ~~ 
pueden o no tener función informativa: lo que sí deben poseer es una 
función calificativa o de juicio por parte del autor hacia los hechos o per
sonas contenidos en la nota.145 

Las notas de prensa ejercitativas igualmente pueden contener o no las 
··5 \V". pero por fuerza deben tener un llamado e>-...tJlícito al lector para 
que apoye o no la opinión del mismo actor. o de los sujetos o hechos pro
tagonistas. 

14:ZAU$TIN J. L. 1971. Palabras y Acctones. Buenos Aires: Pald6s. pp. 200-204. 
143/bfdern. 
144En gramática el voca.u,.-o es un caso que únicamente strvc para invocar. Ua.snar o nombrar. POTl"JER. 

B. Et Lcmguqje. 1985. Es.pafia: Mensajero. p. 200. 
14~.AUSTIN J. L. 1991. Palabras y aceiOnes. Buenos Aires: Pald6s. pp. 200-204. 
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2.3 ZONAS Y FVNC:CONES DE VNA NOTA DE PRENSA 

Las palabras del lenguaje .. al igual que las palancas en la cabina de con
trol de una locomotora tienen diferentes funciones: ellas mismas son en 
cierto sentido. como palancas. La manivela de una de esas palancas 
puede ser movida constantemente pues pone en funcionamiento una 
válvula: otra pone a funcionar un interruptor que tiene dos posiciones: 
una tercera es la manivela de una bomba y sólo trabaja teniéndose en 
movimiento hacia arriba y hacia abajo. Pero todas ellas son simbólicas 
puesto que todas son operadas manualmente ... 146 

Karl Bühlerl47 distingue tradicionalmente tres funciones: función 
emotiva. conativa y sensación. La primera corresponde a la persona. 
al emisor del mensaje: caracteriza la actitud del hablante: en ella es fre
cuente el empleo del vocativo o del imperativo de la función referencial. 

Reman Jakobson,148 por su parte. propone otras tres funciones. fun
ción fáctica. en las que sirven fundamentalmente para establecer prolon
gar o interrumpir la comunicación. para verificar si el circuito funciona. 

La función metalingüistica toma al lenguaje como objeto -reflex:tón 
sobre el sentido de un vocablo-. Este mensaje se puede transmitir o 
incluir en otros géneros la función: informativa. argumentativa, judica
tiva. o ejercitativa. los cuales se pueden encontrar todas juntas o sepa
radas en una nota de prensa. 

Las zonas de un periódico son: 
Zona 1 o zona principal. con las noticias de suma importancia. 
Zona 2 o zona media: aquí las noticias no son sumamente importantes 

pero tampoco nulas de interés. 
Zona 3, zona muerta o pantanosa. con las noticias de menor importancia. 

2.3.1 Función informativa 

Es cierto que la comunicación entre las personas puede realizarse de di
versas maneras: con el llamado lenguaje mímico. musical. arquitectónico. 
o pictógrafico. y no se debe menospreciar el valor que estas formas de 
expresión tienen en la cultura humana. Sin embargo. el lenguaje oral y 
escrito -lengua- proporciona habitualmente una comunicación más 
rápida y directa. en suma más eficiente. 

Conocer y llegar a identificar la variedad de tipos de mensajes que se puede 
transmitir con el lenguaje es. pues. necesario. Cuando se quiere describir al 
mundo o comunicar a otros conocimientos acerca de objetos externos. e 

1-'GPOTrlER. 13. 1985. E! lengu.qJe. España: Mensajero. p.300. 
1-iTBQHLER. Karl. 1979. Teoría del lenguaje. Madrtd: Alianza, p. 88. 
14!>.JAKOBSON. Ronian. 1983. Ltngüisttca y poéttca: Espai\a: Cátedra. p. 2013. 
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incluso los que son internos al sujeto que habla. se utiliza el lenguaje en su 
función informativa. por medio de la enunciación de oraciones que tienen 
un carácter bien afirmativo o negativo. El lenguaje también desempeña una 
función informativa cuando con él se presenta. una serle de pensamientos 
que constituyen un ra.zonarn.iento acerca del mundo. 

La descripción del mundo puede ser verdadera o falsa y de la misma 
manera los razonamientos pueden ser correctos o incorrectos. pero en 
cualquier caso se da información o conocirrúento, y por ello se cumple una 
función informativa. La capacidad del lenguaje de transmitir información 
conlleva la capacidad de ocultarla o adulterarla. 149 La. función de una ex
presión o de un teJ\.'to depende exclusivamente de la intención con que la 
persona hable o escriba: muchas veces no se sabe a ciencia cierta cuál es 
esa intención. ni por tanto. cuál es la función de una expresión que alguien 
ha dicho o escrito. Pues bien. cuando la tarea es la de escribir se usa la fun
ción informativa propiamente. mientras que cuando se exponen razones en 
favor o en contra de algo se habla de la función argumentativa. Por lo tanto. 
en la función informativa encontramos las "5 '\V'' y en la función argumen
tativa se utiliza el how (cómo). que conduce a una objetivtdad imparcial. 

La información. en su diversidad y de acuerdo con el papel decisivo 
que le han dado las sociedades. ha intervenido en la política. la economia. 
la ciencia. la educación, la cultura e ideología. Registra la vida social. 
retiene y entrega valores de todo tipo que son creados por el factor 
humano. visualizando sus tendencias inmediatas y mediatas. 

Al auscultar en lo eVidente. familiar y regular de la información nacional e 
internacional se descubren tendencias. matices y objetivos de las relaciones 
entre los países y entidades. así como de las políticas interiores. La. in.forma
ción es producto del conocimiento acumulado e influye decisiva.ITiente en el 
desarrollo de las fuerzas productivas a las que se incorpora: la transforma
ción de la sociedad arrastra cada vez volúmenes mavores de conocimiento. 

La necesidad de información resulta así cada v~z más apremiante. no 
sólo en el conjunto de las ciencias aplicables a la producción de bienes 
materiales. sino también a las artes. las letras y las ciencias relativas a las 
relaciones humanas. Ello constituye una tendencia que se mantiene aun 
cuando el progreso tecnológico actual en el á.mbito de las comunicaciones 
lleve a creer que la ciencia y la tecnología se encuentren siempre por 
delante: mientras existan incógnitas para el conocimiento hu.mano sobre 
la naturaleza y la sociedad que no se revuelvan. siempre estarán adelante. 

La información actualmente refleja la realidad desde ópticas y posi
ciones múltiples y diversas. prediciendo el futuro. y desempeña un papel 
fundamental en todo propósito de progreso humano. Una nota de prensa 
informativa (simple) brinda información certera de los acontecimientos 

'"'ºPIZJ\RRO. Flna. 1991. Aprender a razonar, pp. 14-15. 
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ocurridos en determinado lugar. dando los elementos necesarios para 
conocer y analizar la situación en especifico. Será a partir de ésta que la 
persona que se encarga de realizar el análisis (de la nota de prensa) poco 
a poco recopilará. los datos referentes o necesarios para lograr una infor
mación completa. 

Un todo se compone y diuide en partes construyendo un universo 

En la SRE (DGJ) el análisis informativo se deriva. sobre todo. de los medios 
impresos. se selecciona y clasifica la información. con base en las 
necesidades que se presentan. y constituye un análisis coyuntural que 
respeta las lineas de opinión. evaluaciones y sugerencias de los princi
pales sectores políticos o sociales del país para darle solución a los pro
blemas: lo principal -para dicha dirección- es detectar qué lineas son 
favorables. cuá.les adversas. qué líneas nada más dan cobertura a la 001 

y señalarlas para que Jos mandos superiores tomen las decisiones per
tinentes. 

Los objetivos en cuanto a informar son elaborar una síntesis o produc
tos especiales para funcionarios de alto nivel: secretario de la Cancille
ría. subsecretario y directores de área: la finalidad es que se enteren lo 
más pronto posible de las tendencias. opiniones o sucesos para que ellos 
hagan la evaluación pertinente. 

Para la 001. el análisis de información es general. es decir. no muy 
especializado y un análisis informativo estriba en la detección de las 
lineas de opinión que hay. o sea. detectar qué postura se tiene en cuan
to a la SRE. Es más especifico con una metodología má.s rigurosa en 
cuanto a análisis cuantitativo y cualitativo.ISO 

2.3.2 Función argumentativa 

El discurso no es sólo un modo o medio de interpretación y acción. sino 
también un medio de presión y de violencia simbólica que se ejerce sobre 
un público o grupo de destinatarios. De ahí que el poder de intervención 
del discurso ponga inmediatamente de relieve su importancia política. 
cultural. social. educativa y económica. 

Esta situación crea naturalmente una especie de debate social per
manente donde las armas de la argumentación desempeñan un papel 

1sor:::n el cuantitativo se deternunan todos los elementos que lntervtenen en el proceso tnfonnauvo con 
la mayor precisión posible. recoge cambios tendencias. matices. se mide la frecuencia del asunto. las 
palabras y frases claves. etcCtera. 

Y el cualltati'l.'O se basa en la presencia o ausencia de detcnnlnados temas. toma muestras pequer'\as e 
lncompletas y no es tan total y abarcador. carece de objetividad. Es muy diferente la valoración cuanti
taU'l.ºa al ana.J.isls cualitativo. HERNA.~OEZ Parda, HCctor e Infante Urlvazo Rcnaldo. 1991. An.áU.sLs de la 
Jqfonnación lntcmacWnal y ,Medios de Comuru'.caeión. La Habana. Cuba: Pueblo y Educación. pp. 9-10. 
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fundamental.151 Ante esta situación. existe la necesidad de imponer un 
pensa.tTiiento critico que sirva de antídoto contra la manipulación de la opi
nión. en sociedades que. como la nuestra. esté.in invadidas por los medios 
masivos de comunicación. 

En la función argumentativa. se afirma o niega algo y las razones para 
poder mantener tal declaración son un elemento fundamental del dis
curso; éste es el papel del argumento. el cual no es más que un razona
miento. 152 

Los argumentos se pueden formular en oraciones y pueden ser verda
deros o falsos.153 su fuerza de persuasión o de convencimiento depende 
esencialmente de premisas -señ.al. indicio por donde se infiere una cosa 
o se viene en conocimiento de ella- o valores socioculturales que se su
ponen compartidos por los destinatarios: 

PremisasIS4 ------------- Conclusión 

No siempre aparecen los enunciados de una manera explícita. ya sea 
porque los argumentos se presentan de una forma más dificil de reconocer. 
En estos casos. para que se pueda determinar si hay un argumento en un 
fragmento de un discurso dado. es importante descubrir cuál es el enun
ciado que se presente como conclusión; una vez obtenida ésta. es más 
fácil determinar las razones para poder obtener lo que se afirma en la 
conclusión (premisas): 

Conclusión ----------- Premisas --------- (Resultado) Conclusión 

La función argumentativa tiene por marco las formas de comunica
ción propias del lenguaje ordinario. ligado a la razón práctica. cuyo á.mbito 
es lo verosímil y razonable. y se dirige siempre a un auditorio concreto. 
en donde la demostración asume valores de verdad. 

Los medios de comunicación. con el fin de encontrar mayores adeptos 
público. desarrollan una peculiar retórica publicitaria que combina en di
ferentes proporciones la argumentación con las técnicas de manipulación 
y seducción. Ante estos hechos existe la necesidad de aplicar a estas 
operaciones antidotos contra la manipulación de la opinión pública. 

La argumentación ya está virtualmente presente en la simple pre
senración de un hecho desde una perspectiva interesada;1ss es decir. 

rn1a1:\tE:NEZ Cilbcrto. 1989. Dtscurso actual sobre la. cugum.entactón. Revista. Discurso. UNAI\of·CCH. 
No. 1 O SepUembrc-dtcJcmbrc. pp. 10-11. 

152pJZARR.0. i--1na. 1991. Aprender a. razonar. Mc!xico: Biblioteca de recursos Dldá.cUcosAlahambra. p. 27. 
153Jbfdetn.. 
l!'.4Fundamcnto. base. 
l!:>t;QJME:N~ Cilbcrto. 1989. Discurso actual sobre la cugum.entación. Revista. Discurso. UNAM·CCH. 

No. 1 O Sepuembrc-diclcmbre. p. 23. 
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con la simple e>-.~licación de un fenómeno determinado. el escritor deja 
en claro su posición frente a tal: el hecho de evaluar un objeto equivale 
a un acto de argumentar: puesto que conduce al destinatario a determt
nadas conclusiones influidas por sus ideas. 

Toda argumentación implica una representación teatral de los hechos 
de tal manera que el sujeto X convenza al sujeto Y de la verosimilidad de 
dicho suceso o evento. 

La argumentatiVidad es una función del discurso que prevalece sobre 
la función informativa: es decir. esta última constituye un hecho secun
dario respecto a la primera. ya que la pretensión de describir la realidad 
no será más que disimular una pretensión fundamental. que es la que 
ejerce presión sobre las opiniones de los demás: tan es así que la fun
ción argumentativa deja huellas en la estructura misma de la nota de 
prensa bajo la forma de morfemas. expresiones o giros que sirven para 
conferir una orientación argumentativa al enunciado. independiente
mente de su contenido informativo.156 

2.3.3 F'unciónjudicativa 

La función judicativa tiene como típico el acto de emitir un veredicto. 
no todas las notas de prensa poseen esta función. ya que implica cali
ficar o dar un fallo del hecho ocurrido. pero no es menester que sean 
definitivos: pueden consistir en una estimación. en un cálculo o en una 
apreciación. Es esencial que se emita un juicio acerca de algo -un 
hecho o un valor. 

Esta función consiste en emitir un juicio. oficial o extraoficial. sobre 
la base de prueba o de razones respecto de valores o de hechos, en la 
medida en que se pueda distinguir entre éstos. Lo importante es que se 
emita un dictamen de valor que por distintas razones resulte dificil 
comprobar. Un judicativo es un acto de tipo judicial.157 tiene conexiones 
obvias con la verdad y/o falsedad en lo que conciernen al fundamento 
y/o a la falta de fundamento. a la razonabilidad y la irrazonabilidad. 

En la función judicativa se encuentra la opinión. que puede ser posi
tiva. negativa y neutra: tiene relación con \Vho y \Vhat. Ex:isten algunos 
verbos que permiten identificar la función judicativa dentro de una nota 
de prensa y que servirán de base para recodificar las intenciones del 
autor que escribe el articulo. es decir su juicio de valor aplicado a la 
descripción de los hechos. 

15C.Jbfdern. p. 27. 
157AUsnN. J. L. 1971. Palabras y Acciones. Buenos Aires: Pa1d6s. p. 203. 
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Verbos Judicatiuosl ss 
absuelvo 

considero o juzgo 

veo como 
computo 
ubtco (espacialmente) 
lo incluyo en ... 
clasifico 
val U.o 
caracterizo 

condeno 

interpreto como 

detenntno 
estimo 
ubico (temporalmente) 
lo hago (v. gr.:casado) 
ordeno (por mérttos) 
valoro 
diagnostico 

2.3.4 .Función Ejercitattua 

doy por establecido 
(que ha ocurrtdo tal hecho) 
entiendo que 
(tal es la solución en derecho) 
calculo 
sitúo 
mido 
tomo ex como Y) 
taso (tamaños) 
describo 
analizo 

Esta función se encuentra frecuentemente en notas de opinión (el edito
rial): consiste en el ejercicio de potestades. derechos o influencia. El acto 
se lleva a cabo así por virtud de una posición oficial: pero con todo es 
susceptible de ser considerado sobre la base de los hechos. correcto o 
incorrecto. acertado o equivocado. justificable o injustificable. 

Esta función consiste en dar una decisión en favor o en contra de cier
ta linea de conducta: es decidir que algo tiene que ser asi -no es el 
quiere ser-. como cosa distinta de juzgar que algo es asi. Es otorgar una 
indemnización como cosa opuesta a determinar su monto: se localiza 
mediante adverbios. adjetivos calificativos. sustanttvos159 y una clase 
muy amplia de verbos que permiten identificar la función ejercitativa de 
una nota de prensa: he aqui unos ejemplos: 1eo 

destituyo 
despido 
ordeno 
fallo 
exijo 
{el pago de un impuesto) 
elijo 
lego 
advierto 
ruego 
insto a 
proclamo 
revoco 
sanciono (una ley} 
consagro 

15B/bfdem. p. 2QQ. 
15D/bfdent. 
160/bidern. p. 203. 

degrado 
excomulgo 
mando 
multo 
voto por 

reclamo 
perdono 
aconsejo 
suplico 
presiono 
anuncio 
anulo 
suspendo (una sentencia} 
declaro abierto 

rebajo (de categoría a otro) 
pongo un nombre 
doy directivas 
acuerdo 
nombro como candidato 

doy 
renuncio 
abogo por 
pido 
reconozco 
invalido 
rechazo 
veto 
declaro cerrado 



EJ AmUisis de Preni;a dentro de la Secretaria de Rczaciones Exteriores 

A continuación se presentan algunos resúmenes de diferentes notas 
de prensa: (vid. anexo 3) 

Nota de prensa con función inf'ormativa 
Ramirez Carlos 
(El Ft.nanciero. 25 de septiembre de 1995. p. 67 .) 
Indicador Político 

\Vhat (qué sucedió) 
Una disputa por la nación entre el proyecto neoliberal y el proyecto 

nacional. 

Where (dónde sucedió} 
México. D. F. 

Who (quién) 
Altos exfunclonartos de la república. 

Why (por qué sucedió y cucilesfueron sus causas) 
La crisis posdevaluatoria profundizó el costo social. pero sin abrir 

expectativas. La disputa gira en torno al regreso al papel social y políti
co del Estado o a la profundización del neoliberalismo con las reformas 
pendientes que Salinas no introdujo por falta de tiempo. 

When (cuándo sucedió) 
25 de septiembre de 1995. 

Nota de prensa con f"un.ción argumentativa 
Rarnirez Carlos 
(El Financiero. 25 de septiembre de 1995. p. 67.) 
Indicador Político 

Premisa l. El proyecto neoltberal arrancó con De la Madrid. se con
solidó con Salinas y debe hacerse irreversible con Zedilla: la desapart
ción del mercado social que era el eje productivo. la privatización de la 
economía pública. desmantelamiento de las alianzas prtistas con el eje 
Estado. la transnactonaltzación de la economía nacional y la integración 
de Mé."Cico como economia subordinada a demandas de la recomposición del 
capitalismo estadounidense. 
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Premisa 2. El proyecto nacional gira alrededor del Estado como árbi
tro del sistema productivo: la producción para la distribución social de 
la riqueza, la prioridad de los intereses sociales de los sectores no propieta
rios. el mercado interno como eje estimulante de la producción y la 
creación de una planta productiva nacional. manejada por nacionales y 
a beneficio de mexicanos. siendo un Estado equilibrador para buscar el 
bienestar nacional. 

Conclusión. El país ingresó a una nueva etapa de tensiones políticas 
y sociales -atentados. asesinatos políticos. inseguridad política y 
economíca- por definir el rumbo de la nación. el neoliberaltsmo o el 
proyecto nacional. 

Nota de prensa con función ejercitativa (nota de prensa ejercitativa) 
Ramirez Carlos 
(El Financiero. 25 de septiembre de 1995. p. 67.) 
Indicador Politico 

1. La crisis posdevaluatoria que profundizó el costo social. pero sin abri.r 
e""'--pectativas de bienestar social para el corto plazo 

2. El proyecto neoliberal arrancó con De la Madrid. se consolidó con 
Salinas y debe hacerse irreversible con Zedilla. 

3. El presidente De la Madrid -cuyo discurso fue Igual al de su presi
dencia: un equívoco-- le dijo a su excolega Echeverria que no debería 
volverse al estatismo. De la Madrid. empujado por Salinas y Córdoba, 
lo pudo desmontar. pero no para hacer más eficiente al gobierno. sino 
para meter al país en el neoliberalismo ideológico que negó la historia 
nacional. 

4. En la sesión de la Cámara de Diputados. pidieron el cambio de rumbo 
de la política económica y social. a partir de las evtdencias del deterioro 
en el bienestar de los grupos tradicionalmente priístas. 

5. Para los priistas. la política neoliberal ha perdido votos. 
6. El secretario de Hacienda. Guillermo OrtiZ. ha carecido de un discurso 

de fondo y solamente se la ha pasado garantizando a los inversionistas 
estadounidenses que las cosas ya regresaron a su nivel en México. 

7. El punto clave en donde se va a dirimir el conflicto de la disputa por la 
nación será el PRI. 

B. Le quitó la Revolución Mexicana y le Impuso el (neo)llberallsmo social. 
9. Se modificó la estructura interna para disminuir el peso de los sec

tores obrero y campesino. 
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Nota de prensa con función judicativa (nota de prensa judicativa) 
Ramírez Carlos 
(El Financiero. 25 de septiembre de 1995. p. 67.) 
Indicador Polltlco 

l. Los grupos políticos se han percatado de la enorme debilidad del presi
dente Zedilla. 

2. El presidente Echeverria abrió la temática de la disputa con su de
claración de que el pais debería regresar a la Constitución de 191 7. 
la esencia histórica del modelo mexicano. 

3. El problema más importante radica en la falta de definiciones estra
tégicas del presidente Zedilla. 

4. Zedilla carece de Visión po!itlca y de poder. 
5. Pero no puede operar politica y socialmente ese objetivo por su enfo

que adrninistratiVista del gobierno. 
6. Salinas pospuso la democracia y la distrajo con algunas concesiones 

y pudo garantizar la desmovilización social con un Pronasol. 
7. Ha dejado que las presiones democratizadoras lo rebasen y que las 

demandas sociales lo arrtnconen. 
B. Esta debilidad presidencial explicaría el regreso de José Córdoba 

Montoya como el operador del neoliberalismo zedilllsta. 

En fin. cuando se comparte alguna información. idea o actitud. la 
esencia de la comunicación consiste en que el emisor y el receptor estén 
sintonizados respecto a algún mensaje. En la comunicación siempre se 
requieren por lo menos tres elementos: la fuente. el mensaje y el destino. 

La fuente puede ser un individuo (que habla. escribe. dibuja o gesticula) 
o una organización (periódico. agencia de noticias. agencia publicitaria. 
estación de radio o televisión o un estudio cinematográfico). 

El mensaje puede presentarse como la tinta impresa en el papel o 
cualquier señal capaz de ser interpretada significativamente. 

El destino podrá ser un individuo que escucha o lee: o el miembro de 
un grupo. como un grupo de discusión. el público de una conferencia o 
público masivo (lector de un periódico o televidente). 

Las ideas o irná.genes no pueden ser transmitidas hasta que son codi
ficadas. Si se codifican por medio de la palabra escrita. su transmisión 
es más lenta que la palabra hablada. aunque pueden durar más. 

Si la fuente no tiene una información clara o adecuada. o el mensaje 
no está completo y correctamente codificado: o no ha sido decodificado 
de acuerdo con un patrón que corresponda a la codificación y finalmente 
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si el destinatario no es capaz de manejar el mensaje para descifrar la 
respuesta deseada~ entonces obviamente el sistema estará. funcionando 
por debajo de su máxima eficacia. 

Cuando nos estamos dando cuenta de que todos estos pasos se deben 
realtzar con eficacia relativamente alta. si se pretende que la comunicación 
tenga exlto. el hecho cotidiano de explicar algo a un extraño o de escribir 
una carta parece un pequeño milagro. Un sistema como éste tendrá una 
capacidad máxima para manejar información y ello dependerá de la ca
pacidad individual de cada parte de Ja cadena. 

ESTO SE Sll\ITETIZA EN EL SIGUIENTE DIAGRAMA 

---... _ - ----
_____ ..... --..... -

Campo de experiencia donde 
desarrolla la noticia 

-lugar de adscripción-

Codlficador-refei-enciales-. nola 
de prensa con las 5 -\v-

Señal • 

·;..-------

Oestino-s-R-E- -

Campo de experiencia. ambienle 
que recibe la noticia. 

-lugar de adscripción-

Decodificado -rcferenctalcs
Resumen de la nota de prensa con 
las 5 "\V-
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Considérese los circulas como la experiencia acumulada de los dos 
individuos que tratan de comunicarse. La fuente puede codificar el destino. 
pero sólo en función de la e.xperiencia que cada uno haya tenido. Si 
nunca hemos aprendido japonés no podremos codificar ni descifrar en 
ese lenguaje. 

Si los círculos no concuerdan. la comunicación es imposible. y si sólo 
poseen una pequeña área en común (información). seria muy dificil 
adquirir una comunicación significativa entre las partes. En ese caso. la 
fuente t.rata de codificar de tal forma que sea fácil para el destino sinto
nizar con el mensaje. para perfeccionarlo con partes de su ex-periencia que 
son similares a las de la fuente. La codificación exacta dependerá de la 
elección de las respuestas disponibles en determinada situación y que 
éstas estén conectadas con el significado. 

El hecho que esta codificación dé por resultado una comunicación abier
ta depende en parte de las barreras eXistentes; consiguiendo una buena 
complementación entre los miembros de la SRE que se encuentran labo
rando en el e:>.."1:.ranjero y los que no trabajan en el exterior del país. 

El significado se t.ransmite no sólo por medio de las palabras de algún 
articulo. sino también por el encabezado. la posición del articulo en lapa
gina y de la página en el periódico; la asociación con algunas fotografias 
y algunos otros recursos tipográficos. Todo esto dice algo más acerca del 
articulo. 

La comunicación es el proceso en el cual los participantes crean y 
comparten información recíprocamente. con el fin de alcanzar un 
entendimiento. y si es mutuo mucho mejor -se jugarla un papel muy 
important.e en la comunicación. ya que existiría una retroalimentación 
que a su vez se diría cómo se están interpretando los mensajes. 
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3. 
ESTUDIOS 

INSTITUTO MATÍAS ROMERO DE 
(IMRED) DIPLOMÁTICOS 

.. El nombre que tiene este instituto se debe al ilustre oaxaqueño. Matias Ro
mero (1837-1898), quien es el paradigma del diplomático mexicano. Matias 
Romero fue un mexicano acendrado. leal a todos los valores nacionales. "161 

Con la administración de Juárez en Veracruz. se le designó secretario de la 
legación mexicana en Washington. cargo que desempeñó en beneficio del 
acosado régimen liberal en épocas dificiles: en las que se jugaba la super
vivencia misma del Estado mexicano y las instituciones que había dado. 

Matías Romero fue el encargado de negocios hasta 1863: de 1868 a 
1872 se ocupó de la cartera de Hacienda. se retiró un tiempo. a su regre
so retomó su cargo en Hacienda hasta 1879. En 1882 retornó como 
ministro a Estados Unidos. donde permaneció hasta su muerte. 

Su talento diplomático singular se aplicó a arduas negociaciones. bene
ficiosas para México. Se le debe entre otras cosas el tratado de límites con 
Guatemala. Gracias en parte. a la gestión diplomática de Matias Romero. 
el gobierno liberaljuarista permaneció corno el único régimen legítimo de 
México a mediados del siglo pasado. logrando así terminar con el gobierno 
del emperador Maxi.rniliano. producto de la intervención francesa. Des
taca su habilidad para representar siempre una imagen respetable de la 
nación mexicana. 

A principios del año 1973.162 se decidió crear el instituto y se designó 
al .. Lic. César Sepúlveda --conocido tratadista de Derecho Internacional 
y ex director de la Facultad de Derecho-"163 para realizar los trabajos 
preliminares. El 14 de diciembre de 1974.16-' la Aduana Real del Pulque 

uus RE. 1975. lnsntuto .... 1atias Romero de Estudios Diplomó.ticos. Historia del edijicio. ~1Cxico: Tla
tclolco. p. l. 

i62E1 l 0 de junio de 1913. el edificio de la ex Aduana Real del Pulque se entregó a la S R E y el l S de 
octubre de ese mismo ano se intctaron los trabajos de rcmodelaclón de la anUc,ua aduana. Este edificio 
se ctcsUnó para instalar ahi la sede del IMRED de la Secretaria de Relaciones Ex"ter1ores. lbidem. p. 39. 

1r>3sRE: 1987. Servicio Extcnor .Me.'-"lcano. MCxico: Archivo H1stor1co Dlplom:luco MCXlcano. Coordina
ción y Compilación. p. 11 B. 

IG-tt.a institución decana es la l\cadcnlia Diplomá.Uca de Vtcna. que fue fundada en 175-1. Su objeto 
e,., la espectaltzactbn de graduados un.iversitartos nacionales y extranjeros para las labores diplomá.Ucas 
entre los Estados y organismos internacionales además de capacitarlos para los quehaceres relaciona
dos con las flnanzas y los negocios 1ntemaclonalcs. Ofrece un diploma equivalente al grado de Maestria 
en Relaciones lntemaclonales. que expide luego de dos ru'los lectivos y prcvto examen de admisión. Sin 
cmbarAO. la Institución más añeja es la Escuela del Scri.;clo Exter1or del Gobtcmo de Chile. hoy 
Academia Diplomauca AndrCs Bello. fundada en 1929. Sus programas de formación se extienden a las 
relaciones tnternactonales regionales. información en extranjero y prilcucas consulares. ademas de un 
curso anual parea dlplom:l.ticos c.-ctranjeros. GUERRERO. Omar. 1993. Hi.stona de la Secretaría de 
Rclac1ones Exter1ores. Mddco: SRE: pp. 327-328. 
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-plena y restaurada- fue destinada al Instituto Matias Romero de 
Estudios Diplomáticos -IMRED- de la SRE. inaugurado por el entonces 
presidente Luis Echeverria. El IMRED empezó a funcionar formalmente el 
día 2 de enero de 1975. 165 

En su discurso el presidente Luis Echeverria señaló. en la inaugu
ración del Instituto -Matias Romero-: 

.. Y. así esta nueva generación de diplomáticos mexicanos tiene una 
subrayada actitud nacionalista en defensa en los intereses del país. ( ... ] 
Hemos formado, además. una nueva generación de agregados económi
cos extraídos de diversos niveles de la Administración Pública. con una 
preparación especial técnica y económica, para defender los intereses de 
Méxtco. [ ... ] Este Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos ten
drá una misión esencial: completar los estudios y. sobre todo, la 
preparación política especifica. la filosofia revolucionaria de un país que 
tiene que defenderse en un mundo convulso, lleno de asechanzas. ( ... ] 
Aquí se preparan mejor nuestros diplomáticos. en la forma en que deben 
hacerlo quienes quieran defender los intereses de los paises del tercer 
mundo. [ ... ] Deben salir con la. convicción de que ante los excesivos gas
tos militares de las potencias nucleares. que utilizan la plusvalía gene
rada por el trabajo de los campesinos y de sus obreros en armamentos 
ofensivos que ponen en peligro -todos- la paz del mundo. han de ser 
abanderados de la paz y de una nueva era de cooperación económica 
equitativa que postula la Carta de los Deberes y Derechos Económicos 
de los Estados. aprobada por las Naciones Unidas. la que se opone a 
cualquier expansionismo y a cualquier tipo de imperialismo. sea cual 
sea su ideología. ( ... ] Esto es lo que deberá. hacer esta Academia: en ella 
radica su importancia: formar elementos con una especial filosofia. que 
salgan a combatir austeramente por los intereses de México. al margen 
de aspectos que la diplomacia tiene todo el mundo. Eso es lo que quere
rnos para los que vengan a esta hermosa casa a complementar su 
preparación. -166 

En su discurso. César Sepúlveda señala la esencia y finalidad del 
Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos: 

-su carácter de Institución le permite asumir tareas de investigación 
atinentes a los objetivos de la Secretaria de Relaciones Exteriores. bien 
para analizar datos relativos a un país o a una. región. y proporcionar 
con ellos. o simplemente. para investigar en la historia diplomática .. 
general de México. en búsqueda de datos para normar mejor nuestros 

165La Aduana Real del Pulque o Gartta de Pcralvtllo. era en donde se cobraba el impuesto de la bcbt
da -pulque--. Al consumarse la Independencia la Aduana del Pulque continuó funcionando como tal 
durante l.t. primera mttad del stglo XLX. S R E. 1975. Inscttuto J\.!ada.s Romero de Estudios Dtplomóticos. 
Hfstoria del edlji.cto. Mé.Xico: TI::itelolco. pp. 1·5. 

ir.u lbldem... pp. 55·58. 
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intercambios. y hacerlos más beneficiosos. { ... ] Cabria asimismo a este 
nueva órgano fungir de vinculo entre la Secretaria de Relaciones Exte
riores y las instituciones de cultura superior. asociaciones científicas. 
academias y otros centros que se dedican a la promoción del derecho y de 
las relaciones internacionales. por lo que respecto a los asuntos o pro
blemas que atañen a México. para reunir esos empeños en el interés de 
la política ex'"t.erior de la República, todo ello con el homenaje más absoluto 
a la autonomía. la libre cátedra y al libre examen de esos centros. Deben 
interpretarse el pensamiento de sus fundadores en el sentido de que este 
naciente Instituto deberá poner libremente sus instalaciones y sus re
cursos a disposición de todos los sectores nacionales interesados en las 
relaciones internacionales de México. pues aún siendo un órgano espe
cializado. tiene su cuadrante abierto a todos los horizontes. Son de es
perarse sinceramente intercambios activos y mutuamente provechosos 
con eso!.· centros de cultura. ( ... ]Un aspecto más que ingresa dentro de 
los aspectos Viables del Instituto Matias Romero es el de servir de centro 
de documentación y de información. así como de núcleo de publicacio
nes. por las que se difundan las actividades y el pensamiento de la 
Secretaría de Relaciones E::i-..-teriores y de sus colaboradores. y también 
para dar a conocer sistemática y ordenadamente. hacia el exterior. el 
ideario internacional de Mé>dco. o aspectos de su historia diplomática. 
{ ... 1 A menudo que vaya cambiando con mayores recursos materiales y 
humanos. el Instituto est.aria capacitado para poner en práctica esa 
parte de sus programas que consiste en recibir becarios. especialmente 
de las universidades de provincia -pues se intenta descentralizar sus 
beneficios- o de las hermanas repúblicas de América Latina. así como 
enviarlos al extranjero. para perfeccionarlos en la ciencia y en el arte 
diplomático ... 167 

Es necesario señalar que antes de 1973. la Secretaria de Relaciones 
Exteriores carecía de programas de formación para el personal del SEM. 

Esta situación evoca la polémica acerca de que si el Estado es el que 
debe de formar y capacit.ar a sus servidores. o delegar esta tarea a las 
instituciones de enseñanza superior. o bien compartir con ellas esta 
responsabilidad. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores delegó en instituciones de 
enseñanza superior la formación de servidores para el e.'--terior. La. Uni
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). en acuerdo con la SRE. 
prometió crear dentro del programa general de enseñanza de las ciencias 
politicas y sociales una carrera profesional destinada a la formación de 

IG7sRE 1987. Op. ctt. pp. 118·119. 
1n~aUERRERO. Ornar. 1993. Historia de la Secretaría de Relaciones .E:iaertores. MC:x:ico: S R E. pp. 

333·336. 
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diplomá.ticos y agentes consulares.isa La Escuela Nacional de Ciencias 
Políticas y Sociales fue creada para formar profesionales en Ciencias Po
líticas. Ciencias Sociales y Periodismo. y Ciencias Diplomáticas. En la Li
cenciatura en Ciencias Diplomá.ticas se dispensó del bachillerato a las 
personas que habían presentado sus servicios en las ramas diplomá.tlca 
y consular. y en otros cargos de la SRE. mediante demostración de capa
cidad de méritos y servicios. 

El plan de estudios requería cuatro años lectivos. los dos primeros para 
la homologación (se cursaban las asignaturas: sociología. estadística, his
toria de Mexico, geografia humana, métodos de la investigación social, psi
cología general. historia de las doctrinas políticas. dos idiomas -ingles y 
francés-). Y los dos años restantes para la especialización. 

La Licenciatura en Ciencias Diplomáticas comprendía las siguientes 
materias: 

•Historia Diplomática Universal 
•Ceografia Humana y política 
•Sociología de México 
•Economía de México 
•Derecho Internacional Privado 
•Derecho civil y notarial 
•Legislación internacional del trabajo 
•Organtzactón internacional de los Estados 

•Derecho Constitucional 
•Legislación nacional de 
aplicación necesaria 
en el Servicio Exterior 

•Derecho marítimo 

•Derecho. legislación y reglamentos diplomático y consular 
•Estilo y prácticas diplomáticas y protocolarias 

Esta carrera profesional se había diseñado en estricto apego a los requi
sitos de ingreso que exigía el Servicio Exterior y fue una opción para 
alcanzar el objetivo de formar diplomá.ticos y agentes consulares. 

Posteriormente. la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales rea
lizó algunos cambios a su proyecto original. Se creó un diplomado encarre
ra. consular. se cursaba en un año lectivo e incluía las asignaturas de: 

•Idioma espaflol. 
•Archtvonomia consular y diplomática mercantil. 
•Leyes. reglamentos y disposiciones dlplomá.tlcas y consulares vigentes. 
•Contabilidad fiscal y mercantil. 
•Geografia humana. polittca y economia. 
•Curso espectallzado de organización del servicio consular mexicano. 
prácticas consulares e instituciones sobre diVersos aspectos de las 
funciones consulares. 
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La. Licenciatura en Ciencias Diplomáticas conservó su diseño curricular 
original: sin embargo, fue derogado en 1958.169 La necesidad Inaplazable 
de encontrar un establecimiento académico de formación de servidores 
públicos de lo ~-tetior fructificó el día en que se creó el Instituto. La 
trayectoria académica del IMRED se ha ido transformando: en un principio 
se dedicó a capacitar y actualizar a los servidores públicos del e>.."'terior. así 
como a realizar y actualizar investigaciones sobre relaciones interna
cionales y servir corno centro de tnvestigación.170 

Su proyecto primigenio estaba orientado en ese entonces a las labores 
de capacitación y actualización de diplomáticos y cónsules. además de 
profundizar en la investigación sobre temas referentes a política exterior 
y relaciones internacionales --corno lo hace saber César Sepúlveda. 

Diez años después de que inició sus labores. se extendieron a la ad
ministración las tareas de control y actualización de expedientes de los 
participantes en los concursos públicos.171 Uno de los adelantos noto
rios fue la elaboración de un programa integral de ingreso y formación 
de los aspirantes. en el cual el IMRED tuvo la responsabilidad de dos eta
pas del concurso (vid. anexo 4). Una. los aspirantes al Servicio Exterior 
Mexicano realizan en el IMRED el examen de ingreso: otra. cursan en él 
asignaturas obligatorias. 

Actualmente. corresponde al Instituto Matias Romero de Estudios 
Diplomáticos coadyuvar al mejoramiento académico permanente del 
Servicio Exterior Mexicano y a la preparación de los funcionarios de 
nuevo ingreso. por medio de cursos de capacitación a los aspirantes al 
Servicio E,.._-terior Mexicano de carrera y cursos de actualización a los 
miembros del Servicio E,.._-tertor y al personal de la SRE.172 

El instituto tiene como función principal actuar corno centro de estu
dios internacionales de alta especialización. de investigación. y divulga
ción en materia de politica ex-terior. Con el transcurso de los años se han 
renovado los criterios para favorecer al diplomático. que corno ya se men
cionó es el representante de su país en el ex-t.ranjero. es decir. representa 

tODLa licenciatura en Cicnctas Dlplomaucas fue buena y pro\'echosa. Transfonnada en la Licenciatura 
de Rdactones Internacionales. se muJUpilcó dentro y fuera de la U~AM; gradualmente dejó de tener aquel 
propósito pnmigenlo de ser.ir de nutriente de la Rama DJplomáUca. Por otra parte. el diplomado en Ja 
carrera consular no saUsflzo las cxpectaU\•as del proyecto que lo htzo nacer. De este modo. surge una 
Idea alterna de que los egresados se capacitaran en matcnas pracucas dentro del proJ!rruna de la siu:: 
y de esta n1ancra mo'\"ill.zar una cspecla.llzac1ón de posgrado. Ibídem. p. 326. 

170SRE 1994. Concurso Público General de Ingreso a la Rama Dtplomli.Uco Consular del Servicio 
Exterior :'\ltc."'Oca.no. 

171ART. 28. y 31 de la Ley Orgánica del Scn.'1clo Extcnor Mexicano. ART. 30 del Rcgla.nlcnto del Servicio 
Extcnor Mexicano. 

t72En su or1gcn. el IMR&D IUc consutuido para desempeñar las obUgacJones de capacitar y actualizar 
a los mien1bros del s&M. fungir como centro de ln\•csugactoncs de alto nivel sobre cuestiones lntema
ctonaJcs. apoyar a la Comisión de tngrcso a la organización y ejecución de los Concursos Públicos de 
ln¡;!rcso al Scn":lcto Extcr1or Mexicano de carrera. GUERRERO. Omar. 1993. Historia de la SRE México: 
SRf!/111.1Rt::D. p. 338. 
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al jefe de Estado y a su gobierno ante el pais u organismo internacional 
en el cual se encuentra acreditado. TJene como obligaciones negociar en 
nombre de su gobierno e intereses de todas aquellas materias que sean 
importantes a su país; otra de sus funciones es informar de manera con
tinua a su gobierno de las condiciones y evolución de los acontecimientos 
que ocurren en el país en que se encuentran adscritos. fortaleciendo con 
ello las relaciones entre esos países (vid. capítulo I). 

La Secretaría, en una constante búsqueda de conformar un Servicio 
EJ...~erior Mexicano. publica anualmente (la mayoria de los casos) la con
vocatoria de ingreso al SEM de carrera. En 1976173 el principal requisito 
para el aspirante al SEM de carrera era tener el grado académico de 
bachillerato o equivalente; posteriormente. este requisito se modificó. La 
SRE en sus nuevas políticas y criterios para modernizar y favorecer al SEM 

trató de dotarlo de personal suficiente en número y calidad. por lo que 
se llevaron a cabo dichas convocatorias a los concursos públicos ge
nerales de ingreso al servicio exterior mexicano de carrera. 

Hoy en día existen 54 instituciones de este tipo en el mundo. de las 
cuales 36 son gubernamentales. cinco tienen un carácter universitario y 
tres la condición privada. 174 El sistema internacional de formación de 
servicio exterior constituye un conjunto de alta complejidad y especiali
zación. que en buena medida es un servicio civil de carrera ejemplar por 
su desarrollo y solidez. 

3.:1. FUNCIONES Y ACT.lVJ'DADES DEL .ct.WRED 

El servicio diplomático de México ha sido y es una de las funciones prin
cipales de todo gobierno.175 .. La antigüedad y tradición de Ja SRE, en que 
el SEM constituirá la primera trinchera sede de la patria-,176 esa partici
pación requiere de un mayor profesionalismo y dedicación. El IMRED 
constituye el albergue de tan importante actividad. 

Diversas y muy interesantes funciones pueden recaer sobre el insti
tuto diplomático: la piistina propedéutica de nuestros agentes con
sulares y diplomáticos. en la preparación de delegados a organismos 

173sRE:l976. Concurso Pú.bhco General de Ingreso a la Rama Diplomá.tieo ConsuJar del Servicio 
¡::,,."tertor Mex:icano de Carrer..i. México: Tiatelolco. 

174QUERRERO. Omar. Op. cae. p. 326. 
17!!.La Constitución Poliuca de los Estados UnJdos Mexicanos otorga al jefe de Estado el dfrtglr las 

negociaciones diplomáucas. Cuando actUa lnternaclonalmcntc el presidente. cuando negocia esta com
prometiendo al pais en su imagen y en sus obligaciones lntcmacionales. Pero tambiC:n y para destacar 
la importancia del quehacer tnternactonal a otro órgano tmportantistmo del Estado concurre y comparte 
rcsponsabUidad al aprobar trat.ado!i tnternactonales y conventos diplomáticos que celebra el ejecutivo 
de la L'ntón y al conocer y analJuu- la poliucn exterior por este desarrollo: el Senado de la RepUblJca. 
sRE: 1987. Servicio E.xt.eri.or J\.fexicano. MCxico: Archivo Histórico DJplomauco Mexicano. Compilact6n y 
coordinación. pp. 87-92. 

17U/1Jidcm. 
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internacionales. universales. regionales o especializados. en la capaci
tación y habilitación del personal de nuestro servicio exterior. Tenderá a 
enseñar la teoría. pero también la e>..-periencia en el método de conducir 
la maquinaria de negociación. sin descuidar la inducción de los valores 
más exaltados y de las "'irtudes de la buena diplomacia mextcana. Otro 
de sus fines será actualizar y modernizar los conocimientos de los miem
bros del servicio. 

En suma. adiestrar. seleccionar e informar serán las tareas básicas de 
esta institución. La misma naturaleza del instituto puede servir para dar 
a conocer a través de sus medios de diseminación. la política internacional 
del Ejecutivo. no sólo al personal de la SRE. sino también al de otras depen
dencias, así como al público interesado. Al mismo tiempo. podría dedi
carse al análisis de la política exterior de otras naciones, cuando ello 
resulte de importancia para la República Mexicana. y divulgar los frutos 
de su indaga.ción. 

Su carácter de institución de altos estudios le permite asumir labores 
de indagación atinentes a las finalidades de la SRE. bien para inquirir 
sobre el funcionamiento de una organización u organismo interguberna
mental. o para analizar lo relativo a un país o una región, y proporcionar 
elementos de juicio para las relaciones con ellos. 

Asimismo. a este órgano cabe fungir de vinculo entre la SRE y las insti
tuciones de cultura superior, asociaciones científicas. academias y otros 
centros que se dedican a la promoción del derecho internacional. las 
relaciones internacionales. por lo que respecto a los asuntos o proble
mas que atañen a México. para reunir esos empeños en el interés de la 
política ex--terior de la República Mexicana. todo ello con el homenaje 
más absoluto a la autonomía de la libre cátedra y al libre examen de esos 
centros. 

El instituto pone libremente sus instalaciones y sus recursos a dis
posición de todos los sectores nacionales interesados en las relaciones 
internacionales de México. pues siendo un órgano especializado. tiene 
su cuadrante abierto a todos los horizontes, intercambios activos y 
mutuamente provechosos con centros de cultura. 

Otro aspecto que interesa dentro de los propósitos ·vtables del institu
to es el de servir de centro de documentación y de información. así como 
de núcleo de publicaciones, por las que se difunden las actividades y 
pensamientos de la SRE y de sus colaboradores: también para dar a 
conocer sistemática y ordenadamente. hacia el exterior el ideario inter
nacional de México o los aspectos de su historia diplomática. 

La profesionalización de los servidores públicos del exterior ha 
respondido más a criterios de formación para el servicio que a la ense
ñanza propiamente universitaria. En las instituciones de educación 
superior. el objeto de enseñanza está relacionado. preponderantemente. 
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con el entendimiento; es decir. inquiriendo en el cómo y produciendo co
nocimientos sobre el por qué. En las escuelas para la formación de fun
cionarios del gobierno. en contraste, impera la capacitación práctica en 
técnicas: esto es: el cómo hacerlo. 

Ciertamente. el instructor generalmente capacita para el desempeño 
profesional: el servidor público de lo exterior debe conocer de enfoques 
académicos. no únicamente restringirse a la práctica. 

La formación para el servicio e:>.."terior entrafta un proceso de alta 
complejidad: su objeto es poner en condiciones a un postulante para 
desempeñarse en una carrera administrativa dentro de una escala la
boral creciente compleja que reclama nuevos conocimientos y aptitudes. 
Además debe tener un cúmulo de aptitudes que lo faculte para los nuevos 
desempeños que van reclamando gradualmente rendimientos superio
res. Sólo de este modo es posible la realización de una carrera adminis
trativa. desde el ingreso hasta el retiro.177 

3.2 MAESTRÍA 

A 21 años de inaugurado el instituto. los programas de formación. capa
citación y actualización diplomática se han dirigido, principalmente. a di
plomáticos mexicanos y otros funcionarios de la Cancillería mexicana,17s 
a través de nuevos progrrunas de capacitación para diplomáticos extranje
ros y. recientemente de la apertura de la Maestría en Estudios Diplo
máticos.179 

En 1994. mediante un convenio celebrado con la Secretaria de Edu
cación Pública (SEP). el instituto adquirió la competencia para otorgar 
títulos académicos. En este mismo año se decidió impartir estudios de 
posgrado. en el nivel maestria.1so la cual surgió como parte importante 
del concurso público de ingreso al SEM. Dado el interés despertado por esa 
maestría entre diversas instituciones del sector público y académico. se 

l~aJ formación comienza. incluso antes del ingreso al servicio y continüa durante su transcurso, de 
modo que la cnsel'lanza uni ... erstt.arta constituye su etapa inicial. lbidem. 

i7.i;>Paru la formactón de los nuevos integrantes del SEM se organizaron e impart.Jcron Cursos de 
Fonnactón Diplomiltica. que corresponden a las Generactones XJl y Xlll de tngreso al cuerpo diplomático 
me.....tcano: En el año académico 1993-1994, se instauró con carácter opcional la Maestrta en Estudios 
Diplomá.tlcos. Antes de 1992 se unpartia al SEM W1 curso de formación diplomauca de sets meses, 
para l 995 se da la oportunidad al püblico en general que se encuentre interesa.do en dicha Maestria. SRE. 
1993-1994. lr~formedeWbores. Mc!Xtco: sRE. p. 167. 

17ULa SR E a U-J.'l.'Cs del IMRED, responde asi a las demandas de cooperación en materia de formación 
rliplomauca que ha recibido de otras naciones. S R E. 1995. tMRED. l\faesrrta en Estudios Diplornáttcos. 
MCxico: s R E/1MRED. p. 6. 

1.-oL,.;;.'l necesidad de preparar cuadros cspeciall.zados en los vinculas externos de nuestro pals, asl 
como en el extranjero en las tareas de representación de Mex1co en el exterior, llevaron a dar al plan 
de estudios de la maestrla un contenido Ugado estrechamente. aunque no exclush.-amente. a las fun· 
ctonc!>. las hcrraznientas y prácticas diplomi\Ucas. lbidern. p. 7. 
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consideró conveniente abrirla a candidatos que no sean del sEM. pero 
que de alguna manera estén vinculados al manejo de los asuntos inter
nacionales y la política e..""terior de México 

Los principales requisitos para ingresar a la maestria son: ser egresado 
de cualquier licenciatura con titulo correspondiente y promedio mínimo de 
ocho: edad máxima de treinta y cinco años: constancia de dominio y tra
ducción de dos idiomas diferentes al español. preferentemente inglés y 
francés: entregar en el IMRED la solicitud de admisión respectivo. curriculurn 
vitae y carta de intención (uid. anexo 5). El plan de estudios tiene un 
doble propósito: 

1. Elevar el conocimiento de sus alumnos. provenientes de licenciatu
ras muy diversas. en las disciplinas fundamentales para entender 
las relaciones internacionales contemporáneas. así como el lugar 
que ocupa en ellas la política e.:ii.."terior de México. 

2. Iniciar la formación de los alumnos como expertos en asuntos 
internacionales y de negociación diplomática. por medio de una serte 
de seminarios. conferencias y actividades prácticas relacionadas 
con la actividad diplomática y de negociación. tanto en el ámbito 
multilateral corno bilatera1.1s1 

Se incorporaron algunas manifestaciones del desarrollo del Derecho 
Internacional. como el Derecho del Medio Ambiente. Se busca contribuir 
a -fortalecer un nuevo perfil del diplomático y negociador mexicano que 
le permita mantener y acrecentar su participación en las negociaciones 
que hoy ocupan un lugar central en las relaciones internacionales en 
general y en la politica eA-tertor de México en particular. 182 

En el cuarto trime::.tre de la maestiia. los alumnos se deciden por una 
de las cuatro áreas terminales para inscribirse en el seminario de tesis. 

•~•Los cambios ocurndos en la agenda internactonal durante los Ultimos años. aunados a la dccisibn 
de lo_!?rur una tnserción mús dinitmlca del país en las corrientes comerciales y financieras 1nternacto· 
nales. se reflejan. en el panorama de estudios. 1\si la economia. en el comercio tntcrnactonal y el nue\"O 
contexto juridtco para Ja opernctón de los negocios Jntemactonalcs en MCxl.co ocupan un Jugar Jmpor· 
tante en dicho plan de estudios. Tbidern. 

IB2EI programa de estudios de 1995· 1996 se dlvtde en dos secciones: Fonnactón academtca. integra· 
da por asignaturas que proporcionen marcos bilstcos y elementos de anilllsls de la politica cxtertor de 
Mé..xico. y asuntos Internacionales. Estos se clasifican en: Econornia. PoliUca internacional. Derecho 
Internacional. Politica Exterior de !\llt!x::lco. MCJo.co contemportl.neo. Las cuales a su vez se subdtv1den en 
tres mater1as que se tmpan.en en Jos tres primeros t.rimcstrcs de la maestría. para poder a.rnpl1a.r pers· 
pecuvas y enfi:>ques se llc\·an a cabo conferencias de apoyo. que a su vez se manejan en el curso. 

La otra sección es la formación tecntCO·adrntrustrauva: está consututda por una serte de cursos·con
fcrencia y acUv1dades prácueas que estU.n a cargo de dtplomá.Ucos y funcionan.os del gobierno mcx:tcano 
\.'1nculados con temas de carácter tnternactonal v conocidos por su dorn.iruo en el tema a tratar. Los cur· 
sos·c:onfcrencJa taznbten Ucnc lugar t"n los tres Prtmeros trtmestres con el objetivo de complementar en 
las are.as de la Admtntstración Pübl1ca de interés para los futuros diplomáUcos y/o negociadores. los 
conoctmJentos que les scr.l.n tmpartJdos en los cursos fonnauvos. sobre todo en lo que se refiere a la 
praeuea de los asuntos tntcmactonalcs. Ibídem. pp. 8·12. 
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Los cursos correspondientes a las cinco áreas formativas que ofrecen en 
los tres primeros trimestres son impartidos por profesores de amplio 
reconocimiento académico.183 

Los cursos-coníerencias y actividades prácticas son dirigidos por la Di
rección de Diplomáticos y funcionarios de la Ca.ncilleria: tienen lugar dos 
veces a la semana con una duración de dos horas cada sesión. La evaluación 
de aprovecha.intento del alumno se realiza mediante exánlenes. ensayos. 
exposiciones y manejo de bibliografias especializa.das. Para obtener el grado 
de .. Maestro en Estudios Diplomáticos .. y el titulo correspondiente. es nece
sario que se cumpla con los 85.5°/o créditos, 184 incluyendo presentación de 
la tesis. que necesita haber sido aceptada por un jurado calificador. 

3.3 D.lPLO.MADO 

En los diplomados del instituto se imparten temas acordes con los aconte
cimientos. y a su vez. que ex-pliquen el entorno en que se vive para que se 
entiendan los problemas. Ayudan a los funcionarios para sus diversas ta
reas y acti'vidades que desempeñan y con el alto nivel cultural que poseen 
se encuentran preparados sobre los diversos temas que abarcan y procesan. 

El IMRED ha Impartido ocho diplomados: 

l. Diplomado en Política Internacional (19 de mayo-11 de septiem
bre de 1992) (vid. anexo 6). 

11. Diplomado en Política Internacional (26 de abril-20 de agosto de 
1993) (vid. anexo 7). 

111. Diplomado en Política Internacional: -Las contradicciones de un 
nuevo mundo en transición- (23 de agosto-19 de noviembre 
1993) (vid. anexo SJ. 

IV. Diplomado en Política Internacional: El Tratado de Libre Comercio. 
Implicaciones para México -TLC- (4 de abrtl-29 de julio de 1994) 
(vid. anexo 9). 

V. Diplomado en Política Internacional: Economía. finan.zas y nego
cios Internacionales (14 de noviembre-9 de diciembre de 1994) 
(vid. anexo 10). 

VI. Diplomado en Política Internacional: Política y gobierno de los 
Estados Unidos (S de mayo-16 de junio de 1995) (vid. anexo 11). 

183Se llevan a cabo de lunes a '\."lemes con un promedio de qutnce horas a la semana. las sesiones 
udtclonalcs se celebran dos veces a la semana con un Uempo de una hora y media cada sesión. a las 
conferencias de apoyo se tnvtta a acadi::n1Jcos de renombre cuya perspecuva no necesartarnentc coincide 
con el titular del curso. Ibldem.. p. 13. 

18-'A cada hora de clase o semtnartos se le ha asignado la mitad del valor que le corresponde a una 
hora-semana-semestre. Ibldcm.. 
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VII. Diplomado en Politica Internacional: Medios de Comunicación y 
Relaciones Internacionales (07 de novtembre-14 de diciembre de 
1995) (vid. anexo 12). 

VIII. Diplomado en Politica Internacional: Economía, Comercio y Nego
cios Internacionales (14 de mayo-20junio de 1996) (vid. anexo 13). 

El VII Diplomado en Política Internacional: Medios de Comunicación 
y Relaciones Internacionales está dirtgido al personal interesado en la co
municación social y relaciones internacionales: tiene corno objetivo explicar 
a los medios de comunicación en su funcionamiento. particularmente en 
el espacio de las relaciones internacionales y adquirir instrumentos para 
su mejor utilización. 

Este diplomado expuso que la comunicación se entiende como un me
canismo por medio del cual existen y se desarrollan las relaciones hu
manas: en donde los seres racionales tenemos comunicación siempre que 
un sistema. una fuente influye los estados o acciones de otro sistema: el 
destinatario o receptor selecciona entre las diversas alternativas las 
señales que puedan ser transmitidas por un medio de comunicación que 
los conecte. Representa la comunicación un intercambio de información. 
un medio de formulación y funcionamiento. una ayuda en la organiza
ción de la interacción entre las personas y una contribución a la aparición 
y satisfacción de las necesidades. 

Los medios de comunicación encarnan el interca.nJbio de los productos de 
la actividad intelectual. El intercambio tiene lugar dentro del margen de las 
relaciones materiales. ideológicas. sociales. políticas. en las que se inserta el 
individuo. con el fin de garantizar un intercambio, estableciendo relaciones 
comunicativas o especiales que en caso dado se institucionalizan. 

El octavo diplomado detenta corno objetivo proporcionar conocimientos 
sobre la materia de economía y los mercados financieros internaciona
les. política económica aplicada al comercio y finanzas internacionales. Está 
orientado a todas las personas que se encuentren incorporadas al área 
de las relaciones internacionales del sector público y privado. y especia
listas en cuestiones internacionales en general. 

Generalmente. los diplomados son evaluados por la Dirección de Forma
ción Dlplornática (oFo) y la Subdirección de Formación de Diplomados (SFD). 
e impartidos por personal con un amplio conocimiento de la materia. 

1s!iOtano OficJal de la Fedcrac16n. 1994. Reglamento de la Ley del Servfcio Exterior MexU:arw. pp. 12-26. 
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3. 4 LA PRENSA 

Anteriormente. para poder ingresar a la Rama Diplomático y Consular. 
e......::istia un concurso público.1ss Posteriormente. la sRE realizó algunas 
transformaciones en sus políticas y criterios. dentro de las cuales1ss se 
denota la intención de cambio y renovación de criterios para la selección de 
los nuevos integrantes al Servicio Exterior MeXicano de carrera. 

Por vez primera se da la oportunidad de participar a los egresados de todas 
las disciplinas universitarias: se les exigió al momento de la solicitud a los 
aspirantes un nivel de licenciatura corno mínimo. Uno de los aspectos donde 
las convocatoiias no han sufrido mayor transformación ha sido la compro
bación del dominio de un idioma que no sea español (francés o inglés). 
aunque se introduce la modalidad de que se ampliara a otros idiomas que 
ta.In.bién son de utilidad para la diplomacia actual: alemán. árabe. chino. 
japonés, portugués y ruso. Es claro que tener dominio del idioma extranjero 
es parte esencial del perfil de un diplomático. 

En la convocatoria publicada en 1994.187 se puede observar que el 
concurso se encuentra dividido en tres etapas. Dentro de la primera, el as
pirante debe comprobar el correcto manejo del idioma español: en este 
punto se presume que cuando se realiza el examen de español se están 
examinando las cinco habilidades (comprensión auditiva. comprensión 
escrita. comprensión oral. traducción y comprensión de lectura. -que 
para este trabajo adquiere gran interés).lBB 

Por ello se esperaría que en una evaluación se obtuviera un resultado 
de alta calidad (100°/o) en comprensión de lectura. debido que los aspi
rantes superaron el primer filtro de la convocatoria. Automá.ticamente 
pasan a la segunda etapa. en la que sólo se realiza un examen oral del 
idioma ex"i:ranjero y un ensayo de algún terna de actualidad correspon
diente a la política exterior de México. dando por terminada la fase de 
comprensión de lectura de notas de prensa. 

Una vez superadas las dos primeras etapas. el aspirante tiene que apro
bar dentro del instituto un curso de formación diplomática. donde se capaci
ta al individuo en las que será.n sus funciones en la embajada o consulado. 

La embajada está integrada ademas por el Jefe de Misión de la Cancillería 
y el personal diplomático necesario para atender asuntos políticos. eco
nómicos. culturales. administrativos. con algunas misiones corno son agre
gadurias: militares. navales. aéreas. comerciales. prensa (vid. Capítulo I). 

1t1GsRE 1976. Concurso PUblico General de Ingreso al Servicio Exterior hfextcano. Mi!xico: Tiatelolco. 
1t17sRE 1994. Concurso Pú.bll.co General de Ingreso a la Rama Diplomático Con..sular del Servicio Exte

rior 1\1e.'dcano de Carrera. Mc!xico: Tiatelolco. 
lfll:'Sc le pone especial Cnfasis en dicha habilidad con base en la necesidad que uene la SRE de estar in· 

formada de lo que OCUJTe mas aua de las fronteras del pais. lo cual se traduce en la función tnfonnauva 
de los funcionarios del sEM acreditados en el extranjero: pero dicha función no la podrán desa.rroUar 
coJTcCtaJTicnte s1 no detentan una buena comprensión de lectura de una nota de prensa: este lnstru
mcnt.o es la base de la lnfonnactón que se transmita a la sRE. 
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La sección de prensa es la de más interés para este estudio: tiene 
como función principal mantener un estrecho contacto con los medios 
de comunicación, a efecto de promover la difusión de la imagen de 
México y remitir a la Secretaria la información y comentarios que emi
tan los medios de comunicación sobre México y cualquier otro tema que 
interesa a nuestro gobierno. 189 A estas misiones corresponde mantener 
el contacto entre la misión y la SRE. Los informes contendrán: una 
descripción puntual de los hechos, comentarios y observaciones: deben 
ser sintéticos y completos.190 

La función de la 001 es difundir actos de funcionarios de otra depen
dencia o acciones de la misma, mediante comunicados. antes llamados 
boletines. 191 al igual que en cualquier otra dependencia de gobierno. Sus 
objetivos consisten en difundir las acciones tomadas por el titular de la 
SRE y las acciones del Gobierno Federal. previamente concertados con 
los titulares de la Presidencia. Gobernación y con el de la Cancilleria a 
nivel ex-terior. 

El proceso consta de un análisis que trata de ser amplio en cuanto a 
contenido en la prensa escrita: .. no se tienen todos los medios: sin 
embargo. para medios electrónicos se trata de hacer un análisis infor
mativo de los diferentes asuntos que competen a la Cancilleria. así como 
de los principales temas a nivel nacional e internacional según el área 
en el ámbito político y económico-;192 .. en la DGI sólo se tiene contacto y 
se trabaja en forma coordinada diariamente en su función con la emba
jada y la 001 en México ... 193 

Con el fin de que los funcionarios del SEM de carrera lleven a cabo su 
función informativa de una manera útil. se establecieron criterios sobre 
los cuales se deben basar los informes elaborados y enviados a la 

Hll'.lsRE 1993. ,\!anual de tnicl!2Cíón. Diplomática y Con...c;;u.lar. MCxico: IMREc. p. 30. 
IOOsRE 1984. Cnterios que dcberan observarse en el cumplimiento de la.función tnforrnattua.. Medco: 

Tlatelolco. pp. 1-3. 
'º'El bolctin informativo es elaborado en las oficinas de prensa de las fuentes de informaci6n que 

elaboran el matct1al. Obedece este comport.amlento a la necesidad de concentrar los datos y controlar 
su emisión. La fuente selecciona así los incidentes más importantes y convenJentes. a la vez que omite 
Jos comprometedores. Con este material elabora un mensaje que es entregado a las redacciones de los 
meclios masivos con el nombre de -boletin-. 

El mensaje emlUdo presenta algunas ca.racterisUcas: tiene pertodlcldad: contiene una o varias lnfor
mactones. con arreglo al criterio selecuvo de la fuente y representa. luego. una versión parcial del o los 
uconteclmientos de que trata: el boletin es partlculannentc grandllocuente en su esUlo. exagera la 
importancia del hecho. 

El boletin mfonnauvo es una comunicaciOn regular de Ja fuente con el medio Impreso. sobre acon
tecimientos producidos por la nusma fuente y que son dados a conocer mediante un enfoque unilateral 
de la información. Otras veces es comuntcación directa para el público. 

El con1urucado de prensa. es muy parecido al boletin yn que es tanibtCn una comunicación de la 
fuente con el medio pertodisUco. Sin embargo. se distingue de aquél porque no tiene petiodictdad. 
RIV".ADENEIRA. Prada. Raúl. 1990. PeriodtSmo. México: Trillas. p. 86. 

19:Zf'crsonal que labora en la SRE, se respeta su anonimato. 
11.13Pcrsonal que labora en la SRE. se respeta su anonJmato. 
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Dirección correspondiente: dichos crtterios buscan que la información 
sea completa -se entiende que por completa contenga las -5 W" (vid. 
Capítulo IIJ-. analítica y objetiva para alcanzar el nivel de alta calidad. 
Sin embargo. se ha demostrado que en algunas ocasiones los informes 
recibidos presentan ciertas deficiencias. siendo por consiguiente poco 
útiles: los funcionarios se limitan a recortar y enviar la nota de prensa 
sin análisis. ni comentarios: esto en ocasiones tiene poca utilidad. 
debido a que no se cuenta con los elementos con los que se desarrolló la 
nota de prensa. Los Agregados de Prensa ··se limitan a enViar los recortes 
de las notas de prensa de su lugar de trabajo relativos a México. la 001 
recibe los recortes de las notas de prensa de diferentes partes del 
mundo. en los cuales se mencionan los problemas o avances de México. 
los Agregados de Prensa no hacen un ana.lisis "raro' el que lo hace y de 
ser asi se presenta el análisis al Director General de Información o al 
propio Secretario de Relaciones Exteriores ... 194 

Ahora bien. si todos los Agregados de Prensa realizaran el análisis 
correspondiente a cada nota. el trabajo seria más útil. independiente
mente de que se cuente con asesores especialistas en los diferentes 
temas. conservarian la naturaleza que la originó. dando así la esencia a 
los que se encargan de realizar las estrategias de política exterior: de 
esta manera no se perderían los detalles de los acontecimientos. 

Al igual que en cualquier otra Dirección General de Información. 
ahora llamadas -coordinaciones Generales de Comunicación Social o 
Coordinación de Información".195 esta dependencia se avoca a difundir 
ciertas acciones o acuerdos de los funcionarios en turno: también se 
organizan entrevistas. Visitas. o conferencias de prensa. El Agregado de 
Prensa también .. organiza la difusión de la imagen no sólo de la depen
dencia. sino también de la imagen de Mé,.,,-].co en el e>...-tranjero".196 

El Agregado de Prensa sirve de enlace entre la Presidencia. probable
mente la Secretaria de Gobernación y alguna otra dependencia que tenga 
que ver con un hecho concreto. básicamente es "Presidencia-SRE-Agre
gado de Prensa":l97 difunde los actos en los cuales participa el presiden
te: en otro ramo más apegado a la información. a la comunicación social 
del gobierno. se involucra a la Secretaria de Gobernación. formando una sa
lida múltiple de in.formación. Hay otro tipo de acciones que coordina la DGI 
y el Agregado de Prensa de las diferentes embajadas: el envío de boleti
nes emitidos por la propia SRE y otras secretarias (Presidencia y Secre
taría de Gobernación, fundamentalmente). 

-cabe hacer la aclaración de que no se puede mezclar el asunto con 
la difusión que se le proporcione: son dos cosas muy diferentes. muchas 

194Pcrsonal que labora en la sRE. se respeta su anonimato. 
19~Personal que labora en la SRE. se respeta su anonimato. 
196Pcrsonal que labora en la SRE. se respeta su anonimato. 
197Pcrsonal que labora en la SRE. se respeta su anonimato. 
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personas piensan que un Agregado de Prensa o una 001 va a definir el 
tipo de imagen que se le dé a un funcionario o a un acto gubernamen1:a..l. 
cuando en realidad lo que se hace es difundir los documentos que ya 
determinó u ordenó el Secretario mismo y él se pone en contacto con el 
embajador: ellos son la primera instancia. los que definen la imagen que 
va ha tener el pais o la respuesta que dará el Gobierno Federal a un hecho 
determinado, lo que hacen en este caso la DGI y el Agregado de Prensa es 
transmitir los documentos relativos a esa decisión. pero no son los que 
toman decisiones". I9B 

La DGt da las herramientas de la información extranjera o nacional 
únicamente: si otras direcciones piden ayuda se colabora con ellas para 
el seguimiento o análisis informativo. pero no un análisis de los hechos. 
por lo tanto los asesores de la política exterior del secretarto son los que 
determinan si las notas son o no importantes . 

.. Esta DGI casi no cuenta con la capacidad para hacer un análisis como 
internacionalistas en esta área'":I99 se encuentra demasiado ocupada en 
consignar información: pero si hay capacidad en el área de asesores. 
quienes solicitan información acerca de la periodicidad de qué o quién 
escribe. tendencia. determinando un rango de seguimiento en la infor
mación y presentación tratando de ser objetivos. ··ser objetivos para esta 
oat se refiere a presentar números y letras. -en tal fecha un escritor 
escribió ( ... ) v en otra fecha escribió lo contrario. "200 

La DGI re~liza el seguimiento y presentación. que no es un análisis 
completo. porque no se tienen las herramientas. empezando por el tiem
po. El manejo completo de toda información seria muy interesante. pero 
no se provee porque cada área realiza lo que le corresponde. -En si. la 
presentación y seguimiento de las notas informativas. ya sea en periódi
co. radio y televisión. e~-tranjera o nacional. no implica un análisis pro
fundo de la información: ésta es tarea de los asesores y del Agregado de 
Prensa."'201 

La 001 suministra. los factores de las notas. muestras de cómo se visualizó 
el trabajo de la dependencia. por lo tanto. la tarea de esta dirección es 
recopilar. difundir. hacer un seguimiento y si existen las condiciones. los 
elementos para hacerlo. se determina específicamente qué es lo que se 
está. buscando en un conjunto de notas informativas. En síntesis. la 001 

busca y detecta las herramientas. para que se le proporcionen a los que 
se encargan precisamente de evaluar la forma en que se visualiza o 
reciben las acciones gubernamentales mexicanas sobre política ex"tertor. 

i08pcrsonal que labora en la SRE. se respeta su anonimato. 
10í>Pcrsonal que labora en la SRE. se respeta su anonimato. 
:morersonal que labora en la SRE. se respeta su anonimato. 
:zo1personal que labora en la SRE. se respeta su anonimato. 
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Dentro de la 001. por separado. existen las personas que se encargan de 
realizar el análisis de las notas de prensa en la sRE; se divide en dos áreas: 

Prensa nacional 

Recopila, hace un seguimiento de la información. proporciona las 
herramientas para los asesores de política exterior. 

Prensa intemacional (dlji.Lsión de in.formación intemaci.onal) 

Realiza varios análisis en medios electrónicos e impresos. Los ase
sores proporcionan los análisis con mayor profundidad. es decir 
con un enfoque má.s proyectivo. plantean alternativas de solución. 
preven escenarios o problemas que se pueden presentar. 

Como se observa. no hay una comunicación recíproca. sólo una colabo
ración unidireccional que se dirige a un punto determinado, dependiendo 
del interés que se presente, lo que obviamente no es un trabajo de equi
po; las herramientas. los recortes de las notas de prensa. no se toman 
en cuenta como guía porque no contienen todos los elementos que ayu
den a la persona que lo necesita. Se reconoce que la información en 
determinado momento no puede estar abierta a toda la gente. aquí se 
aplican los criterios de selectividad o exclusividad para poder llevar a 
cabo los análisis de prensa escrita, y en caso de realizar un análisis en 
radio y televisión, que es ocasionalmente, se estudia la cobertura. la 
imagen que proyecta. aspectos que interesan a la SRE. aunque son más 
coyunturales que de seguimiento. 

Ahora bien. es dificil que el funcionario que representa a Méx:ico en el 
extranjero lleve a cabo su función informativa de manera correcta. cuan
do pocas veces ha desarrollado su habilidad de comprensión de lectura 
de notas de prensa. Por estos inconvenientes en 1993, la directora gene
ral del IMRED. Patricia Galeana, hizo la recomendación de introducir un 
taller de ""Análisis de Prensa··. Es así que en este mismo año se incluyó 
un taller de comprensión de lectura de notas de prensa. como una mate
ria de carácter curricular; estuvo integrado por quince alumnos. de los 
cuales. seis tenían estudios de posgrado y los demás nivel académico de 
licenciatura (los quince sujetos ya habían superado satisfactoriamente 
las dos primeras etapas eliminatorias del concurso mencionado en la 
convocatoria para ingresar al Servicio E>..-terior Mexicano de carrera). Se 
les aplicaron exámenes dentro del taller de Comprensión de Lectura de 
Notas de Prensa. 

El primer examen que se les aplicó se llamó '"Test de Comprensión de 
Lectura .. (TCL); aquí tomó en cuenta un examen previo catalogado como 
reactivo ensayo libre. En el TCL. sólo seis sujetos de los quince lograron 

95 



U111v1.•r:;idad Nacional Autónom11 di! MC:xico 

identificar las -5 W' de una nota de prensa [what, where. who. why, when). 
Cabe aclarar que de estos sujetos cuatro tenían estudios de posgrado: 
con base en esto se deduce que el nivel de estudios de licenciatura a pos
grado corno requisito no garantizaría alcanzar la alta calidad del desem
peño de la función informativa. Del análisis de los resultados del grupo 
se obtiene que sólo 40 °/o de los aspirantes comprendió la nota de prensa: 
cuatro de 10 informes presentados a la SRE. especialmente a la Dirección 
General de Información o al asesor de política exterior. tendrán las ca
racteristicas requeridas y necesarias para el buen funcionamiento de la 
SRE en política exterior. 

Cuando cursaba la decimosegunda generación del Servicio E>...-terior 
Mexicano de carrera. el Taller de Comprensión de Lectura de Notas de 
Prensa estuvo a cargo de José Luis Basulto Ortega -tercer Secretario 
del Servicio Exterior Mexicano. pasante de la maestria en Lingüística 
Aplicada y en ese entonces subdirector de Formación de Diplomados. 
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Se desarrolló un temario que incluyó: 

Notas de prensa 
Autores 
Funciones de una nota de prensa 

En una instancia el temario trataba de ser conceptual. definir con
ceptos limites de los instrumentos: la teoría estaba basada en la lingüís
tica de las corrientes 00estructural-funcionalist.a" apoyada en autores como 
Austin. Pizarra y Smith. Este taller tenía una duración de 40 horas. los 
días martes y jueves. en un tiempo de dos meses y medio. Las horas se 
repartían de las siguiente manera: 20 horas de teoría: a las cinco horas 
cumplidas de cada sesión se realizaba una jornada de ejercicios, y cada 
dos semanas se aplicaban exámenes de reconocimiento. De esta manera 
se cumplía con el objetivo de que el alumno aprendiera a realizar un 
análisis de la nota de prensa. que le serviría en un futuro para desem
peñ.ar la función informativa. 

En este taller se aplicó los exámenes: 
1. Test de Comprensión de Lectura (Tct..): éste fue el primer reactivo 

ensayo libre. considerado como test previo. ya que fue aplicado 
antes del curso. 

2. Test de judicativos y ejercitatlvos. con un reactivo de identificación. 
se llevó a cabo después de la sesión. 

•Instrumento de Comprensión de Lectura de Notas de Prensa en 
Inglés {lct.NP)~ consistió en un constructo previo clasificado corno 
un reactivo de apareamiento. el cual se aplicó tanto a miembros 
del SEM y otros funcionarios que laboran en la SRE. Cabe aclarar 
que éste no fue realizado en el taller de comprensión de lectura. 
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-el examen es elaborado por el subdirector de Formación de Di
plomados y se aplicó a todo el interesado en cursar el VI Diplo
mado-. el motivo por el cual se efectuó el constructo era que la 
mayoría de la información estaba en inglés;202 aparte de que se 
tomó en cuenta que para estar en la SRE se necesita el dominio 
de un idioma e>-.-tranjero de utilidad para la diplomacia. 

Los resultados de los exámenes se pueden obseivar a continuación. 

CURSO DE FORMACIÓN XII GENERACIÓN 
REACTIVO ENSAYO LmRE No. 1. 

"TEST DE COMPRENSIÓN DE LECTURA TCL" 

Descripción: Se entrega al sujeto el texto de una nota de prensa en 
español y una hoja de papel en blanco y se le solicita que 
libremente redacte un resumen descriptivo de dicha nota. 
sin incluir opinión personal203 (vid. anexo 14). 

Intención: Que el lector demuestre las .. 5 W- al realizar la compren
sión de la nota de prensa elaborando un informe. de un 
reactivo ensayo como mínimo para probar que tuvo o no 
comprensión del texto. En un espacio de cinco enunciados. 

Tezt.o: Es un escrito típico que aIJarece en un diario ordinario. 
Sujetos: 15 aspirantes al Servicio Exterior Mexicano. quienes perte

necieron a la décimosegunda generación. 
Resultados: Sólo seis de los 15 lograron identificar las .. 5~: cuatro 

tenían estudios de posgrado. 

El sentido referencial (when. where. who) se encuentra por debajo de 
50%> en promedio. lo que significa que el lector no posee la habilidad de 
identificar el lugar. la fecha y agentes involucrados en una nota de pren
sa; ello denota la necesidad de una capacitación. Se comprobó que sólo 
40º/o de los examinados posee la calidad requerida para poder realizar 
un buen análisis de una nota de prensa. Se comprueba la necesidad de 
capacitar principalmente a los aspirantes al Servicio Ex--tertor Mexicano 
de carrera (se habla de aspirantes ya que es desde esta etapa en donde 
se necesita preparar al funcionario de la manera que en un futuro sea 
capaz de desempeñar sus funciones de la mejor manera) y posterior
mente a todo el personal que maneja medios de comunicación. 

202:-.1Us de dos terceras partes de todo el material Impreso se publica en los siguientes ldtomas: inglés, 
ruso. espal"lol. alemán y francés. Aproximadamente 6~ de todas las comun.tcaciones elentificas del 
mundo se realizan en lengua Inglesa. Incluso en paises de habla francesa. alrededor de 70'M> de la ln,,~s· 
ugaclones recurren a materiales publicados en tnglCs. RA"TZKE. Dtetrtch. 1986. Manual de los Nuevos 
,\1edio.!!';. Me."'Cico: G. GiU. ?\.tas Media. p. 242. 

203Este examen se realizó el S de octubre de 1993. 
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7...A/zl4 

ZB/z2 

ZC/z3 

ZCH/zl 

ZD/z4 

ZE/zS 

ZF'/zS 

ZG/z7 

ZH/zS 

Zl/z9 

ZJ/zlO 

ZK/zll 

ZL/zl2 

ZM/zl3 

ZN'/zl5 

ALUMNOS 

ZA 
ZB 
zc 

ZCH 
ZD 
ZE 
ZF 
zo 
ZH 
ZI 
ZJ 
ZK 
ZL 
ZM 

WHEN 

NO 
NO 
NO 
NO 
SI 
NO 
NO 
NO 
si 
si 
si 
si 
NO 
si 

Sf 6 NOS 
42% 58% 

CLAVES DE CADETES 

MORALES. ENRIQUE 

Ml:JtilOZ LEDO. MARTÍN 

URIBE. V1CTOR 

SODI. RICARDO 

FERNANDEZ.CARLOS 

CASTRO. FRANCISCO 

SOSA. LOURDES 

NAVARRO. ALFONSO 

SALDtvAR. JUAN M. 

CRUZ. MlOUEL 

BASULTO. FELIPE 

SÁNCHEZ. BENITO 

SIERRA. IVÁN 

RAM1REZ. ALEJANDRO 

BARCELÓ.SELENE 

PRIMER RESUMEN 

'\VHERE WHO WHAT 

NO NO NO 
sl sl NO 
sl sl NO 
sl sl si 
si si NO 
NO NO NO 
SI NO NO 
NO SI NO 
SI SI si 
SI si NO 
si SI NO 
si SI NO 
si si NO 
si si NO 

SI 11 N03 si 11 N03 Sf2N012 
78%22% 78%22% 14%86% 

WHY 

NO 
Sl 
NO 
si 
si 
NO 
NO 
SI 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
si 

SI SNO 9 
35%65% 

AceptablUdad 

NULA 
RECULAR 
MALA 
BUENA 
BUENA 
NULA 
MUY MALA 
MALA 
MALA 
REGULAR 
REGULAR 
RECULAR 
MALA 
BUENA 
INSUFI· 
CIEl'ITE 

NO 
NO 
NO 
EX 
NO 
NO 
NO 
EX 
EX 
EX 
NO 
NO 
EX 
NO 
EX 

()% 

60% 
40% 
80% 
80% 

0% 
20% 
40% 
80% 
60% 
60% 
60% 
40% 
80% 
50% 

Conclusión: El sentido referencial de los cursantes está por debajo de 50º/o 
en promedio; 49.4°/o de deficiencia referencial (when. where. who); el óptimo 
debe ser 100º/6. Menos de 30% de los cursantes posee cualidades para. 
desempeñar un trabajo de analisis de prensa. Setenta por ciento de los cur
santes requiere un curso de comprensión de lectura de notas de prensa. 
E)(]sten problemas para relacionar los hechos y sus causa/efecto en el con
tex"to de la nota de prensa. Con un test previo al curso de formación diplo
matica (CFD) se elinlin.arian en la primera. vuelta tres de cada diez aspirantes. 
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CURSO DE FORMACIÓN XII GENERACIÓN 
EXA!\IEN DE JUDICATIVOS Y EJERCITATIVOS 

Texto: Original 204 (vid. anexo 15) 
Tiempo: Ilimitado 
Instrucciones: Se solicita que en 10 líneas realice un resumen libre 

escrito. Se busca la identificación de la tendencia den
tro del texto -nota de prensa de género editorial. 

Sujetos: Una población de 15 sujetos que aprobaron las dos eta
pas eliminatorias de la convocatoria de ingreso al SEM. 

Previamente el cursante recibe instrucciones para un 
ejercicio sin enseñanza; posteriormente. se les propor
ciona algunos aspectos de puntuación para efectuar 
dicho test. Hubo dos ausencias. 

Resulta.dos: De los 13 sujetos evaluados. sólo uno logró la identifica
ción completa de la información solicitada: tres alcan
zaron resultados satisfactorios: dos consiguieron reco
nocer la información. aunque no con los mismos resul
tados de sus compañeros anteriores. El resto no 
adquiere la asimilación: más de la mitad de los cur
santes no poseerá las cualidades necesarias para pre
sentar un informe que cubra las características que 
solicita la SRE. 

l)ZC/23 
2) ZCH/Zl 
3) ZF/ZS 
41 ZM/13 
5JZt../Z1.2 
61 ZD/Z4 
71 Zl/Z9 

1l ZO/Z7 
2) ZB/Z2 
3) ZH/ZS 
4) ZJ/ZlO 

11 ZK/Z1.l 

RANGOS DE CALIFICACIONES DEL EJERCICIO 

MUY ALTO 

ALTO 

MEDIO 

204Sc tleVO a cabo et 27 de octubre de 1993. 

TOTAI..7 

TOTAL4 
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2) ZE/ZS 

l)ZI/Z9 
2) ZD/Z4 
3JZF/ZG 
4)ZG/Z7 
51 ZL/Z12 

l)ZCH/Zl 
2) ZJ/ZlO 
3) ZH/ZS 
4)ZC/Z3 
5)ZM/Zl3 

l)ZB/Z2 
2) ZK/Zll 
31 ZE/Z5 

Claue 

ZD/Z4 
ZG/Z7 
ZJ/ZlO 
ZH/ZS 
ZF/ZS 
ZL/Z12 
ZEZS/ 
ZK/Zll 
za= 
ZH/Zl 
ZC/Z3 
ZM/Z13 

JERARQuiA DE CALIFICACIONES 
TEST 

6. 
8 

10.5. 
10.s 
3.5 

5 
13 
12 

9 
2 
1 

'3.5 

MUY ALTO 

ALTO 

2 
4.5 

7 
8 
3 

4.5 
13 
12 
11 

6 
9 

10 

TOTAL2 

TOTAL5 

TOTAL5 

TOTAJ..3 

Diferencia 

+4 
+3.5 
+3.5 
+2.5 

·+o.s 
+0.5 

o 
o 

·2 
·4 
·8 

·6.5 
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IDENTIFICACIÓN DEL CRITERIO DEL AUTOR RESPECTO AL PERSONAJE, LOS 
HECHOS Y LA IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN QUE IMPONE EL AUTOR 

Alumnos Ejercitatiuos Judicatiuos Prom.edio AceptabUtdad Alumnos 

ZA 20% 83% 51.5 Mala ZA 
ZB 80% 10% 90 Muy buena ZB 
zc 20% 33% 26.5 Muy mala zc 
ZD 20% 50% 35 Muy mala ZD 
ZE 60% Oo/o 30 Muy mala ZE 
ZF 80% 83% 81.5 Buena ZF 
ZG 100% 100% 100 Excelente ZG 
ZH 20% 50% 35 Muy mala ZH 
ZI 20% 0% 10 Nula Zl 
Z.J 20% 66% 43 Mala Z.J 
ZM 80% 83% 81.5 Buena ZM 
ZN 20% 33% 26.S Muy mala ZN 

TOTAl..52.7 

GRAF1CA l. 

Ejercit:at:ivos 

ZM ZA 

ZI 
40,0 

zc 
ZH 4% 
4º/o 

ZD 
40,0 

FUENTI::: elaboración de AAZ. Jl.BO y propia basada en el e.xarnen del 27 /X/ 1993. 
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Zl 
0% 

GRAFICA 2. 

Judicativos 

ZN 
6% 

14º/0 

FUENTE: elaboración de AAZ. JLBO y propia basada en el examen del 27 /X/ 1993 

ZM 

GRA.FlCA 3. 

Promedio 
ZN 
4% ZA 

ZF 
12º/b 

FuE:-..IE: elaboración de AAZ. JLBO y propia basada en el examen del 27 /X/ 1993. 

Como se puede observar. la gran mayoría de los estudiantes logró 
identificar al menos alguno de los reactivos solicitados. 
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GRAFICA 4. Secretaria de Relaciones Exteriores. Instituto 
Matias Romero de Estudios Diplomáticos. Curso de 

formación XII generación. Puntuación 

'" l,JL~_,jj! ~ ~'.1-tf t 
=Practica 3tJ 
-TEST 

c:J Diferencia 

FuE:-.n-E: elaboración de AAZ, JLBO y propia basada en el examen del 27 /X/ 1993. 
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INSTRUMENTO 
COMPRENSIÓN DE 

PRENSA EN 

DE EVALUACIÓN DE 
LECTURA DE NOTAS 

INGLÉS (IECLAPI) 
DE 

Descripción: el sujeto. después de leer una nota de prensa escrita en 
inglés. debe armar el resumen del mismo texto donde estén contenidas 
las •·5 '\V .. y las funciones argumentativas. judicativas y ejercttativas que 
se encuentran fragmentadas. Para esto se le entregará los reactivos en 
pequeñas hojas de papel para completar los espacios. Los reactivos es
tarán identificados de la A a la Z. El examinado deberá intercalar la hoja 
de las respuestas con los reactivos por completar en el orden correcto del 
resumen. El éxito se comprobará en el momento en que el sujeto inserte 
correctamente los reactivos identificados con la letra. intercalando con 
los reactivos de número2os (vid. anexo 16). 

Texto: es un escrito auténtico de una nota de prensa en inglés publicada 
en un diario anglosajón. escrito en lengua anglosajona frecuente. con opción 
a segunda vuelta. Antes de realizar el examen se les preguntó si les gusta
ba leer, cómo se consideraban para realizar una comprensión de lectura y 
al finalizar el examen se les cuestionó si fue o no de su agrado la lectura. 

Suje1:os: 72 empleados en la SRE, unos pertenecientes al SEM. 
Resul1:ados: por medio del IECLNPI se lograron los siguientes resultados: 

aprobaron 64°/o y reprobaron 36°/o: quedaron fuera 26 empleados. que 
representan 36°/o de la población de la SRE. 

Total de exámenes aplicados: 72 
Aspirantes que aprobaron: 46 (64°/o) 
Aspirantes que reprobaron: 26 (36ºA>J 
3/4 partes aprobó 
*Dos de cada cinco no pasaron 
Total de cursantes que presentaron el IECl..API: 72 
"'"'Aspirantes que repitieron el IECLAPJ: 10 

¿Como lector. cómo se considera usted?: Regular Buen lector 
Aspirantes: 37 34 
¿Le gusta leer?: Si 

72 
¿Cómo le pareció el examen?: Regular Dificil 

52 4 

205Sc ejecutó el 28 de mayo de 1995. 

Mal 

1 
No 
o 

Fácil 
16 
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¿Le gustó el texto?: Si 
65 

No 
7 

Tiempo que dedicaron a la lectura: De~_cinco a diez minutos 
Tiempo en que entregaron el examen: Entre los.26 minutos y los 50 

minutos. 
Aspirante que entregó el IECLAPI en menos tiempo: 7 minutos 
Aspirante que tardó más tiempo en entregar el IECLAPI: 61 minutos 

¿Saben inglés? 

"'No poseían comprensión en inglés. 

Si 
60 

••ne los cuales aprobaron siete y reprobaron tres. 

No 
12 

De las diversas personas que realiza.ron los distintos exámenes. algunas 
pudieron reali.Za.r un resumen de la nota de prensa coITespondiente al exa
men y lograron identificar cada uno de sus elementos; es decir, las .. 5W". 
La mayoría posee las habilidades para efectuar un análisis, lo que hace 
factible un curso tanto al personal que ingresa -curso propedéutico-
como para el que está en la Secretaria -curso terapéutico. 

Si se observa el prototipo que se obtuvo en l 993 en las gráficas se 
muestran las habilidades en un análisis de notas de prensa de aquéllos 
que aspiraban a ser miembro del SEM. quienes no conocían las técnicas 
de un análisis de prensa. 

199.~r.:::=-\ ;llllll~lomado 
11111111111111

, \ 11 l1 VI Diplomado 
' \ f 1 VIII Diplomado ~ '9

7600

, l,l!HHILJ '995/96 mu C•==ción•~ 
En 1976 en el concurso para el aspirante al Servicio Exterior Mexica

no de carrera. sólo se e.xigía nivel bachillerato y comprensión de lectura 
(español e inglés). aunque no se consideraba muy bueno que se pidten:-
ese grado de estudios. ya que si bien es cierto es el nivel medio superior 
donde una persona detenta apenas las bases para una formación 

:?OUsRE 1994-1995. Concocatorta a la Maestría de Estudios Diplomá.deos. MCx:ico: Tiatclolco. 
:207SRE 1976. Concurso Público General de Ingreso al Servicio Extertor 1\.le.idcano. Mextco: Tiatclolco. 
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acadernica y su rango de comprensión de lectura no es exactamente 
-excelente". sino regular. motivo suficiente para que en el .. Proyecto de 
posgrado de 1992-93"208 de la SRE/IMRED se recomiende el taller de com
prensión de lectura. que propuso una preparación para el personal que 
se encontraba en ese entonces a capacitar. con valor curricular. coordi
nado por un funcionario de la Cancilleria .. especialista en el terna o un 
acadernico destacado" .209 Posteriormente. para la XII generación se creó 
el taller de comprensión de lectura. otorgándole importancia en el 
Manual de iniciación diplomó.tica y consular. Después se perdió. aunque 
quedan partes para apoyar a la comprensión de lectura. 

En 1995 se establecieron algunos cambios en el programa de forma
ción educativa del IMRED. en donde se organiza un curso-conferencia 
sobre los medios de comunicación y desapareció la comprensión de lec
tura de las notas de prensa. A partir de la décimotercera generación. el 
curso que se imparte en el IMRED contiene materias con las cuales se 
capacita al aspirante para el Servicio Exterior Me.xi.cano de carrera en 
áreas como derecho internacional. economía. política e~-terior. pero ya 
no en el análisis de notas de prensa: de esta manera el avance que se 
obtuvo cuando se creó el Taller de Comprensión de Lectura en Notas de 
Prensa se detuvo cuando lo convirtieron en curso-conferencia y diplo
mado y pasó a ser eventualmente la ensefianza del correcto manejo de 
los medios de comunicación. 

Estos ajustes han influido en la manera en que los diplomáticos se en
frentan a estas nuevas opciones: la forma en que éstas se ligan a su ex
periencia tradicional en término de lectura de diarios corresponderá a la 
educación que les proporcione la SRE. 

Una nota de prensa se puede leer con un menor esfuerzo y sin mucho 
tiempo invertido en la lectura con la ayuda de las 5 .. \.V-. que aportan ele
mentos. los cuales a través de su función. indican qué es el objeto que 
nace y las partes que lo integran. las cuales se articulan en un todo (qué 
fue hecho. para qué. cómo se identificó y valoró): estas técnicas ayu
darán a la optimización. es decir. buscar la mejor manera de realizar la 
función informativa. 

Los Agregados de Prensa aprenderán a manejar las relaciones inter
nacionales y los medios de comunicación. motivo por el cual se les capaci
ta: sin embargo, como se puede observar el IMRED ha intentado tener una 
línea educativa respecto de los medios de comunicación. induciendo a 
los integrantes de la Secretaria a la especialización en medios de comu
nicación. en especial a los que aspiran a ser miembros del Servicio Ex
terior Mexicano: aunque se ha dado a una pequefia fracción. se estima 

20flsRE 1992-1993. Proyecto de Posgrado de Instituto Marias Romero de Estudios Diplomáticos. Mi:x1· 
co:Tlatelolco. p 9. 

2UUtbidern. p. 2. 
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que más personal Jo necesita --como se puede observar en los resulta
dos de Jos exámenes-. Esto conduce a que si un Agregado de Prensa 
necesita saber mucho más de cómo funcionan los medios de comunica
ción y la vinculación de éstos en las relaciones internacionales. el IMRED 
seria el mejor lugar porque es el encargado de la educación del personal 
de la Secretaria: es decir. si se integra como una materia fija. los resul
tados serian más favorables. 

Primordialmente, el .Agregado de Prensa funge como un portavoz espe
cializado en los medios de comunicación y las relaciones internaciona
les: responde a la embajada donde se encuentra acreditado y ésta a su 
vez. a la sRE: emplea a la prensa escrita como su materia prima. elabo
rando una visión general de los medios de comunicación: aun sin saber 
cuáles son las técnicas que le ayuden utiliza métodos empíricos con
siguiendo resultados de la misma magnitud. 
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CONCLUSIONES 

Debido a los cambios que la sociedad va teniendo gradualmente. la Se
cretaria de Relaciones EJ1...-teriores tiene la necesidad de realizar un análi
sis de notas de prensa para cumplir una de las encomiendas que tienen 
las oficinas de la Secretaria en el e>...""tranjero: esta actividad no es del todo 
eficiente: informar a la Secretaria de Relaciones E:x.-teriores es una de las 
funciones que ejecutan los miembros del Servicio Exterior Mexicano. pri
mordialmente el Agregado de Prensa. y estriba en elaborar y enviar in
formes a la Secretaria que le permitan contar con la información de la 
naturaleza que requiere basada en su mayor porcentaje en la prensa 
escrita. 

Éste es motivo suficiente para que se le proporcione el conocintiento para 
desarrollar una comprensión de lectura de notas de prensa. que a su vez 
le conducirá a un mejor manejo e interpretación de la información; así. 
debe capacitar a los miembros del Servicio Ex-terior Mexicano. tanto a 
integrantes del mismo como aspirantes. para realizar el tratamiento es
pecial que la prensa escrita requiere. 

En este trabajo nos propusimos. por un lado, demostrar la necesidad 
de manejar adecuadamente la información generada en los distintos lu
gares de adscripción de los miembros de SEM para apoyar correctamente 
la toma de decisiones a nivel de política exterior en la SRE: por otro lado pre
tendimos argumentar la necesidad de que los Agregados de Prensa manejen 
algunos elementos teórico-metodológicos que los lleven a una interpre
tación cabal de las notas de prensa: hemos visto cómo los miembros del 
SEM. así como sus aspirantes. tienen importantes vacíos de formación 
para realizar este tipo de actividades: de ello se deriva la necesidad de 
que el IMRED capacite tanto a los aspirantes como a los miembros del 
SEM. como ya se hizo en la lectura y análisis de una nota de prensa: 
finalmente pretendimos colaborar ofreciendo aquí mismo algunas herra
mientas útiles para este tipo de análisis. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores está en constante evolución 
para concordar en los actos y funciones que necesiten en la participa
ción con el gobierno mexicano a nivel de la política e:-..."'terior; de este modo 
la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior Mexicano consti
tuyen un soporte de las acciones del gobierno a nivel internacional. 

La comprensión de lectura de notas de prensa es un proceso científico. 
no espontáneo. ni empírico. En la mayor parte del mundo se realiza por 
computadora. porque permite mayor agilidad: es un estudio comparado 
de toda la información que proviene de determinadas fuentes circunscrito 
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a un tiempo determinado. Tiene en cuenta, entre otros aspectos. la can
tidad de los mensajes. su intencionalidad. contenido. frecuencia y reite
ración. Permite separar una gran parte determinada de un todo más runplio, 
designar sus propiedades y cualidades: compararlas y referirlas a las 
propiedades y cualidades de un todo. 

La oportunidad en el tiempo al predecir cuestiones importantes puede 
resultar una alerta eficaz para la Cancillería o embajador y ayudarla a la 
toma de decisiones. o en la adopción de medidas de indole política o de 
otro carácter. o incluso elaborar programas de contrapropaganda cienti
ficamente elaborada y crear por esa via estados de opinión que neutra
licen los efectos de cualquier campaña adversa. 

Hay que aclarar que un resumen de información es un estudio cuali
tativo: permite obtener una idea: sin embargo. no proporciona ningún ele
mento operativo. no conduce a acciones concretas. por ello es limitado. 
Una muestra de información. el análisis de prensa escrita. permite gene
ralizar conclusiones al conjunto. porque lo informativo tiene un carácter 
sistémico. Asi se puede diagnosticar la situación estudiada y establecer 
un pronóstico para ella. El diagnóstico se refiere a la situación actual. 
es una evaluación de las cuestiones más significativas. tanto positivas 
como negattvas: permite precisar y expresar con claridad qué es lo que 
está pasando en un momento dado e inferir el curso de los hechos. 

El diagnóstico informativo permite establecer un pronóstico. que será 
más acertado como predicción en la medida en que se haya sido Iiguroso 
en el diagnóstico. El pronóstico trata de precisar la tendencia del fenó
meno que se ha advertido. predecir qué es lo que puede suceder: culmi
na en el proceso del análisis de prensa de la función informativa. en el 
cual se ubican las .. 5 \V" y por consiguiente las diversas funciones (función 
informativa. argumentativa. judicativa y ejercitattva) que intervienen en 
el proceso informativo con mayor precisión posible. 

El Agregado de Prensa proporciona la materia prima: su trabajo es de 
gran utilidad para quienes diseñan las estrategias en política exterior. 
sobre todo en la esfera política y las relaciones internacionales. Se com
prenderá mucho mejor esa importancia si se asimilan las ciencias socia
les que descubren la regularidad de los procesos. hechos y fenómenos 
que tienen lugar en la sociedad. 

La información refleja los cambios. de tal suerte la información es un 
condimento para tomar decisiones en politica o guiar ésta. Por lo tanto. 
la persona dedicada al análisis tiene que estar debidamente informada 
y preparada. para que realice de la mejor manera su labor; debe tener 
acceso a todo tipo de información y ser una persona objetiva. que pueda 
delimirar en todo momento en dónde está el hecho real y dónde su inter
pretación: no debe inflar una idea por emociones. sentimientos o pasión. 
ni hacer valoraciones subjetivas demasiado infundadas (engañarse a si 
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mismo es crear la posibilidad de desencadenar medidas equivocadas por 
parte de la diplomacia o quienes deciden politicas en la esfera de las 
relaciones e...xtertores). 

El análisis de prensa esciita es por demás una ta.rea que requiere sere
nidad, objetiVidad y hasta frialdad. Para ello, se necesita que el Agregado 
de Prensa tenga conciencia plena de que realiza un estudio complicado. 
que trabaja con elementos que necesitan la aplicación del método de 
análisis de las .. 5 '\.V-. que le permite establecer la relación de causa-efec
to (\.Vh.y). determinar lo importante y lo secundario. lo fundamental y lo 
accesocto. acerca en ideas precisas el estudio de un proceso de nivel de de
sarrollo en que está. de sus tendencias y de su perspectiva. Los Agrega
dos de Prensa deben cumplir con los requisitos inherentes al carácter 
especializado de la actividad. a su profesionalidad y competencia. porque 
la información es portadora del conocimiento acumulado e influye deci
si'\•arnente en el desarrollo: refleja aconteceres que llegan a normar conduc
tas de la realidad desde un punto de ·vista vasto y posiciones múltiples. 

Hasta el siglo )(IX la información era un elemento paralelo que apoya
ba otros procesos del conocimiento. Es a piincipios del siglo XX cuando 
adquiere el valor y características propias. ya que se posibilita como una 
base para el análisis de la parte de una actitud humana conocida corno 
comunicación y dentro de ella la influencia política. ideológica y de otro ca
rácter que se ejerce en la sociedad: la variedad de grandes volú.menes de 
información que se generan en el mundo actual obliga a canalizar y 
orientar al hombre: enseñarlo a pensar y actuar con creatividad y selec
tivamente sobre los flujos de información. 

De esta manera, la prensa escr1ta constituye un factor determinante por 
su influencia: el conocimiento de la prensa escrita y su evolución. tanto 
para su uso como fuente histórica. como para la comprensión de cualquier 
aspecto. se hace indispensable. En la actualidad suele decirse que la in
formación es poder. No siempre se manejó ese concepto ni se atribuyó a 
la información un papel determinante. 

Ciertamente. las primeras comunidades humanas en su interacción 
social, ya entre sus miembros, ya unos y otros. crearon formas y sistemas 
semióticos para intercambiar experiencias. El lenguaje. las ideas y va
lores. por lo tanto. la información. fueron así conformando en un com
ponente necesario del cuerpo social desde las edades más tempranas de 
la humanidad. Marcaron pasos significativos los medios de comuni
cación. desde la aparición de la imprenta. la prensa escrita: el transmitir 
un sonido a distancia por medio de un alambre resultó un fausto acon
tecimiento. superado después por la transmisión no sólo de señales co
dificadas. sino de la propia voz humana por vía alámbrica: una imagen 
estática se descompuso y recompuso en puntos luminosos para ser 
transportada y luego se hizo el milagro con objetos y figuras animadas. 
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Con cada paso emergió un medio comunicativo que encarna el avance 
científico y tecnológico: la fotografia. el telégrafo. el teléfono. la radio. el 
cine y la televisión; añádase a esto el sistema de agencias internacio
nales, la utilización del téle.'X a travé:s de satélites acoplados a complejos 
sistemas de computación. No piense nadie que su desarrollo tuvo siem
pre corno objetivo su propia naturaleza. ni su uso puro como medios 
de producción. capaces de integrar o conformar instrumentos de perfiles 
propios y generadores de un producto peculiar. la materia informativa. 

Los medios se desarrollaron asociados a otras necesidades Vitales del 
hombre. La comunicación alárnbrica se convirtió en un elemento infalible 
del ferrocarril: el teléfono se asoció a la e..x~losión urbanística: la radio o 
la telecomunicación inalámbrica, a servicios esenciales como la navega
ción. y para cubrir las necesidades de la sociedad. han surgido los medios 
más sofisticados y modernos. descendientes de los primitivos. El tele
te,.,.-to. el video o el videófono tienen un uso cada vez má.s generalizado en 
múltiples actividades humanas científicas. educativas. culturales. eco
nómicas y políticas. 

Para el Agregado de Prensa. aun rodeado de toda clase de medios de 
comunicación. trabaja con una base informativa: el periódico: debe tener 
en cuenta que éste es una fuente que a su vez se vale de otras para 
obtener. procesar y reintepretar hechos. situaciones e ideas. Todo perió
dico. corno órgano de prensa. contiene un enfoque peculiar y matices 
interpretativos. a veces sutiles que corresponden a sus posiciones ideo
lógicas y políticas. 

El periódico refleja informaciones que tienen origen diverso e información 
que obtiene de su propia gestión; en uno y otro caso hay que distinguir 
su papel. porque en otras fuentes hay matices propios de interpretación 
o reinterpretación de reporteros y corresponsales. se aprecia más níti
damente la tendencia o la línea editorial dominante, lo que constituye su 
constante ideológica. 

La prensa escrita es considerada el rey de los medios de comuni
cación. porque es el más seguro y confiable: aunque no ha perdido esa 
confiabilidad y esa seguridad. se ha visto acompañada de otros medios 
(radio y televisión, entre otros) que pujan con la velocidad de la infor
mación y su inmediatez. 

Los matices y las variantes coyunturales pueden registrarse en archivos 
y análisis gracias a la prensa escrita. El periódico vigila. alerta. orienta y 
organiza. pero también desorienta. En la actualidad algunas personas 
consideran que la prensa escrita informa con poca conciencia de respon
sabilidad. lo que ha ocasionado un estancamiento. independientemente 
del móvil de la radio y televisión como medios difusores de información. 

El periódico. a pesar de que se encuentra. rodeado de otros medios que 
se encargan de la difusión noticiosa. tiene un tratamiento especial para 
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los funcionarios de diversas partes del mundo. quienes se han preocu
pado por tener alguien que se encargue del análisis de la información para 
proporcionar diversas soluciones. quitar alguna impresión al lector o 
apoyar a los que se encuentran en total indefensión. Por ello se ha en
cargado a un personaje para que proporcione asesoría en campos 
poderosos e influyentes y conduzca a dar alternativas de soluciones a los 
diversos problemas que se presenten sin evitar responsabilidades que la 
información les asigne. 

De esta manera. el Agregado de Prensa debe conocer el peso que tiene 
el periódico en el conte:-...-to informativo. tanto nacional como internacio
nal: tener presente la evolución de ese contexto: si bien puede disponer 
de otras fuentes no tan evidentes. cuando toma el periódico como punto de 
aplicación de su análisis tiene la responsabilidad de basarse en esa pu
blicación y a partir de ahí podrá penetrar en el ámbito de sus relaciones 
y concatenaciones. 

La obtención de información requiere de algunas condiciones. entre 
las que destacan: 

1. La fuente primaria de la información. 
2. El empleo de los medios de comunicación para obtener la información. 
3. El tiempo necesario para que las noticias se difundan. 

Lo más importante para algunos grupos es que debe considerarse en 
términos de predecir la rapidez con que se difundirá la noticia y el núme
ro de personas a las que llegará.; así como predecir la f'orma en que los 
medios destacarán o acentuarán los diferentes sucesos. Así por radio y 
televisión se da una propagación de las noticias tan rápida que no resul
ta mesurable dentro del mismo marco temporal de la misión misma. 

Cuando la radio y la teleVisión deciden concentrar sus baterías para 
seguir un hecho mientras ocurre. es posible vaticinar que 90% del público 
se encontrará informado en el lapso de una hora: entonces en el pertó
dico se confirmará la información que se recibió anteriormente y se 
obtendrá más información disponible. Otra característica de la difusión 
de sucesos noticiosos de importancia es la utilización de otras personas 
como fuente de información --cuando sucede algo realmente impor
tante. la difusión social ocurre muy rápidamente. 

A menudo quienes reciben la información en la SRE tienen diversas 
ocupaciones. por lo que pareciera que. tanto en el caso de sucesos de la 
mayor importancia como de menor relieve. es el interés personal por el con
tenido de las noticias lo que puede prevalecer respecto al análisis de 
notas de prensa. De esta manera. quienes se encarguen del análisis 
de notas de prensa pueden tomar las técnicas de las .. 5 '\V- para cumplir 
la función informativa: ciertamente. las técnicas para el análisis de una 
nota de prensa se encuentran en constante renovación: sin embargo. 
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son sencillas. fáciles y se adaptan a la necesidad requerida por la SRE; 
de esta manera todo miembro del SEM con una enseñanza previa al ingre
so de la entidad podria subsanar ese requerimiento al incluirse dentro 
de la formación para el Servicio Exterior Mexicano. las técnicas que son de 
utilidad para el análisis de prensa. lo que seria la fase preventiva. 

Cuando una persona comienza a participar en el Servicio E:i-..-terior 
Mexicano entra en un curso (de formación diplomática. en estudios diplo
máticos). En Jos documentos de 1976. los requisitos a cubrir por Jos 
aspirantes al Servicio Exterior Mexicano de carrera para poder solicitar 
el examen de ingreso al cuerpo diplomático eran: comprobar el grado de 
bachillerato o estudios equivalentes. de la misma manera el conocimien
to de una lengua extranjera y capacidad de traducir otra. Esto es insu
ficiente para el desempeño de una función informativa. 

Dada la necesidad que tiene un diplomatico de informar. se elaboró 
un instructivo que pretendía guiar a los miembros del Servicio Exterior 
Mexicano hacia el objetivo de alean.zar una alta calidad en la misión de in
formar a la SRE de modo completo. analitico y evolutivo. y en el que se 
debe apegar a una descripción: temporal. espacial. personal. casual y 
objetiva del acontecimiento. La Secretaría supone que el diplomático 
está habituado a leer la prensa. pero sucede que se dedica a coleccionar 
las noticias sin un anéi.lisis personalizado que abarque el interés de Mé
xico: con ello se pierde el conte,,.,.-to que alimenta. de elementos suficientes 
a la nota de prensa para la toma de decisiones en politica exterior. El 
funcionario que permanece en el país de adscripción se encuentra obli
gado a tener un concepto general en que se dio el acontecimiento. base 
que la Secretaria de Relaciones Exteriores toma como suficiente: .. parece 
pertinente anotar Ja necesidad de informar a la Secretaria el contenido 
analizado de las noticias o comentarios que Jo ameriten". 

Ciertamente. dentro de las diversas tareas de los miembros que inte
gran el Se:n.'i.cio E>....-terior Me>dcano se encuentra la función de informar sobre 
diversos ternas -política. economía. cultura-; como se puede observar 
en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en el capítulo VIII ··ne las 
Obligaciones de los miembros del Servicio Exterior Mexicano .. y en el 
título quinto. capítulo único -oe las obligaciones de los miembros del Ser
vicio Exterior". del reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 
en el documento de 1984 D 1 5003 de la sRE: entre ellas destaca la función 
informativa --consiste en el análisis de noticias de la prensa escrita
que los miembros del Servicio Ex-terior Mexicano desarrollan con el fin 
de mantener informada a la Secretaria de Relaciones Ex-teriores. 

De esta manera. el IMRED tiene que preparar a los miembros del Ser
vicio Exterior Mexicano. lo que implica un proceso de aprendizaje que 
reclama constantemente el fortalecimiento académico o la capacitación 
operativa de todo miembro de este servicio para atender la necesidad de 
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desarrollar la comprensión de lectura de notas de prensa y superar este 
vacío correspondiente en la función de informar a la Secretaria de Rela
ciones Exteriores. 

El Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos es el encargado 
de .. completar los estudios y la preparación .. de los miembros del Servicio 
Exterior Mexicano: la formación de su personal implica un proceso de 
aprendizaje para desempeñar una carrera administrativa dentro de una 
escala laboral creciente. la cual reclama constantemente nuevos conoci
mientos y aptitudes que los faculte para desempeñar las obligaciones 
que se les asignan en los diferentes cargos. Así y cumpliendo con sus di
versas actividades y funciones. el Instituto llevó a cabo un taller de aná
lisis de prensa -comprensión de lectura de notas de prensa- en donde 
se proporcionó a un grupo de aspirantes al SEM las herramientas para desa
rrollar la función de informar. De esta forma la Secreta.ria de Relaciones 
Exteriores intentó atender la necesidad de desarrollar la habilidad de 
comprensión de lectura de notas de prensa para superarse en la enco
mienda que tienen las oficinas del Servicio Ex"terior Mexicano en el 
extranjero. correspondiente a la tarea de la función informativa. 

El instrumento que sirvió para comprobar la necesidad de desarrollar 
la habilidad de una comprensión de lectura de notas de prensa. para 
este trabajo. fue el TCL (filtro de la primera etapa de esta investigación): 
ahí sólo 60°/o de los aspirantes alcanzó una calificación satisfactoria. lo 
cual indica la deficiencia de la formación de los aspirantes al Servicio 
Exterior Mexicano de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Pudiera esperarse que 60º/o de los informes de prensa presentados por 
los actuales miembros del SEM que se remiten a la SRE cumplen con la 
excelencia que la Secretaria pide: sin embargo. son deficientes. En con
secuencia en este apartado se presentaran sugerencias que mejorarían 
la función informativa del SEM. 

La primera se ha llamado preventiva, porque se aplica durante la 
primera etapa a todos los aspirantes (aproximadamente 1 000 sujetos al 
año). Este instrumento coadyuvaria a eliminar a los aspirantes que no 
tienen noción de lo que es la función informativa. a la que aspira la SRE-

En los últimos catorce años (1981-1995) la SRE ha recibido 460 miem
bros, promedio de 32 sujetos anuales. Si el universo de las plazas fue de 
3 950 en 1993. de las cuales el sEM tenia 1 352, resulta que solamente 
cumplían con la función informativa 809 (59.3°/o, casi 60º/o) y el otro 
realiza funciones administrativas. De los 809 miembros que ejecutan la 
función informativa, 60o/o (485 sujetos) lo hace en forma correcta: el res
tante 40º/o debe ser capacitado para desarrollar la habilidad de compren
sión de lectura de notas de prensa: cabe reconocer que algunos lo hacen 
por medio de técnicas empíricas. sin conocer lo que es una función infor
mativa que se lleva a cabo en sus labores. El taller de -comprensión de 



fa Análisis de Prensa d.:ntro dt: la Secretaria de Retaciancs Exteriores 

Lectura de Notas de Prensa" seria la fase terapéutica. segunda solución. 
debido a que en esta etapa se pondrían en marcha las medidas curativas 
para salvar los vacíos que algunos posean en el desarrollo de la función 
informativa. 

Para subsanar esto, la Secretaria de Relaciones Exteriores introdujo 
un proyecto de posgrado en el IMRED, donde moldea nuevamente la calidad 
en los aspirantes al Servicio Ex'terior Mexicano de carrera. en un proceso 
de modernización educativa para que el SEM fuera el piimer beneficiado 
y en consecuencia la propia Secretaria. En él se empezó a contemplar 
con más énfasis la importancia que representan las comunicaciones 
para un diplomático (vid. 3.4). En la XII generación se estableció un 
Taller de Comprensión de Lectura de Notas de Prensa. dentro de el 
IMRED. reafirmando la relevancia de comprender una nota de prensa. 

Cuando ingresó la XII generación los requisitos para participar en el 
concurso (vid. anexo 4) eran tener por lo menos el grado académico de 
licenciatura por una universidad o institución de enseñanza superior y 
aprobar las tres etapas eliminatorias. En la primera etapa se realizó el 
examen para comprobar el correcto manejo del idioma español: otro 
para comprobar el dominio del idioma inglés o francés. y un examen más 
de conocimientos básicos de otro idioma útil para la diplomacia. La se
gunda etapa consistió en presentar el ensayo de política e,.._'terior. un 
examen oral del dominio del idioma inglés o francés. entre otros. La. ter
cera etapa fue cursar un año en el IMRED para la formación de sus fu
turas funciones. 

La prensa escrita sirve fundamentalmente para indicar las relaciones 
dentro de la oferta divergente de informaciones en la vida diaria. para 
almacenarlas y seleccionarlas: con ello. adopta distinta forma según la 
configuración del producto en una guía. porque actúa como el piincipal 
instrumento de orientación de las clases dirigentes. En el análisis de la 
prensa es siempre posible caracterizar sus tendencias y su política edi
torial. los relieves ideológicos que se aprecian en los trabajos de sus perio
distas más importantes o significativos y en el contenido de sus secciones 
de opinión. las más cercanas a su voz del editorial. Es importante que el 
Agregado de Prensa sea capaz de distinguir en la naturaleza de materia
les de este tipo. ya que no pueden paralizarse en significación y relevan
cia a cuestiones sensibles. 

En los medios de comunicación. corno la radio y la televisión. a diferencia 
de la prensa escrita, la información fluye por múltiples vías. técnicas y 
mecanismos ideológicos: ocupan un lugar significativo en general sisté
mico y de controles universales de la información. La. radio y la teleVisión 
son buscadas por el receptor para obtener información sobre diversas cues
tiones. la noticia es una de ellas. El periódico, aunque puede contener 
otros materiales al margen de la noticia. tiene por tradición y categoría 
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cultural un más estrecho vinculo con esa función. La gente busca el 
periódico para informarse del hecho que desea conocer en el día. satis
facer una necesidad intelectual y una curiosidad que a veces no puede 
serle grata. 
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La información como noticia en la radio y televisión se difunde en 
noticieros y espacios especializados para ello. La profundización. ampli
ficación. ilustración. y especulación puede proyectarse de múltiples ma
neras. al punto en que géneros variados de la radio y la televisión sue
len convertirse en vehículos apropiados para una finalidad informativa 
(informar. ilustrar y entretener). Cuando se tiene un contenido dado 
para registrar sus partes y componentes existen sólo fenómenos en 
bruto: la tarea es recodificarlos y convertirlos en datos. en piezas de con
vicción utilizables también por otros. con las que se puede trabajar para 
alcanzar otras inferencias para ensanchar el conocimiento de los fenó
menos. 

El análisis de prensa busca descubrir los significados no explicitas o 
subyacentes en cualquier mensaje. es decir lo que no está a la vista. lo que 
se encubre. pero que ofrece síntomas y signos concatenables. mediante 
los cuales se pueden detectar tendencias e intenciones. Todo efecto tiene 
una causa que lo determina. el Agregado de Prensa busca ésta; las ten
dencias y signos de regularidad, datos cuya presencia. ausencia o sus 
convicciones determinen los contornos de una situación dada o auguren 
el curso de las cuestiones controvertidas, despejen -1ncógnitas" (5 -wJ. 
saquen en claro fenómenos apreciables sólo a la luz de la regularidad o 
las valoraciones de indicadores que e~"Presen conjuntos o contf!)l..-tos. 

El análisis de prensa no es la descripción ni el reportaje de cuanto 
dicen o exponen los medios periodísticos. Lo que mejor define su alcance 
es el objetivo fijado. enea.minando siempre a descubrir y desent.ra.fiar cosas 
no explicitas que induzcan a inferencias y conclusiones. El Agregado de 
Prensa perseguirá siempre un diagnóstico sobre el asunto que estudia y 
un pronóstico capaz de aVizorar el curso de acciones futuras e indiquen 
pasos a seguir. 

Ya que el papel que desempeña la prensa escrita en la toma de deci
siones de la política. la manera en que se relaciona con otros medios de 
comunicación y las diversas formas en que se integra son importantes. 
es dificil para quienes trabajan en el área de la comunicación seleccionar 
el tema especifico de investigación. al igual que el compromiso funda
mental en la preferencia e ideal político de la prensa escrita. En este sen
t.ido los investigadores no se involucran directamente en la puesta en 
práctica de las implicaciones de su investigación: hay ocasiones en que 
no se pueden derivar debido a que el objetivo y los elementos se encuentran 
estrechamente relacionados; sin embargo. con las técnicas de las "5 -W-. 
que tienen un papel estrictamente científico. se pueden definir. 
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Las personas que coleccionan información respecto a los temas noti
ciosos. o la información de carácter general presentada en los medios de 
comunicación durante cierto lapso. tienen má.s probabilidades de lograr 
una regular comprensión que las personas que hayan recibido menor in
formación de los sucesos que le presenten en las notas de prensa. Es decir. 
quienes en su investigación periodística puedan definir la investigación 
con una técnica científica. con las 5 .. W-. obtienen una óptima trúormación: 
quienes posean conocimientos sobre cómo se realiza un análisis de 
prensa escrita tienen mejores probabilidades de estar aü.n mejor infor
mados con el correr del tiempo que quienes tienen conocimientos ante
riores. iguales o inferiores. 

La difusión de las noticias continúa siendo un tema importante de in
vestigación. como el papel decisivo que desempeña la prensa escrita en 
la toma de decisiones políticas. Existe la tendencia a pensar que los 
mensajes fluyen en una sola dirección del sistema político a sus miem
bros. de los medios al auditorio. del centro a la periferia; sin embargo. 
los mensajes de importancia fluyen en todas direcciones aunque no por 
igual en cuanto a la cantidad o el peso que ésta posea -no todo el mundo 
lee un periódico o ve la televisión-. 
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ANEXO 5 

(;UN VO<...;A'l'OH.lA 

MAESTIUA ~;;N li;STUDIOS DIPLOMATICOS 
Pro~rama 1996-1997 

F·or111a parte riel l'rogrn11u1 t!C! pos¡,:rndo.~ tle! l!XC<!/C!llCÍn tic/ c.:(Jf'lA<.~J·r 

1REQUJSITOS: Ser egresndu de cualquier licencin1urn cn11 lfl11ln 
jco·rrespo11dic11tc y pro111edio 111l11i1110 de R (ocho); eth:lll .1nf1~~11t:~ _d~·.:~J;ci ,,..-hnus: · 
1r.onstancia úc. do1ninio y h"nducciún de do:-; ic.liunms l~_il"crc11lcs': a1::·t-:s1n.1nul~ 

1preícrcntctncnle inglés y francés~ c11trcg:u· solicilrn.1 de e1d1Úisi·c·111·~ :cli'ilfC11hmt 
vitae y enrln de cxpusiciú11 tic 111otivns. .·· i·· ·.·;.:::.'· 

: >: :.~ (J<:: . J,; );:· <.-:::~: .. '. ·~ 
, ::.::-.. ~-~ .. :<.:, : >:·:_ .. ~··:::/,~ ><·~ . 

• LUG/\R Y DlJl{/\CION: Cimlnd ·c1e México: ll1~Úi',;1A··M;ii1;!,r.'Rci111ern el<;· 
.f!slt1c..lios Diplrnnflticos,. ('.v. 11nsCú 'ele la H.clh1111i1· N~;·i·tc 707 ;: t ~~;I? ~huClo.!:::·C.I'. 
06200, México D.F .. Del 17 de .•cpliemhrc dc· l 1J9fr:il 29 de i1µrnil.o de l'11J7. 
JU plan de c.wudio.ft.· d<J la 1na<•.io1rfa i·équif~r1!_dcdicoi~ifjÍ1 rlt! tic111¡;,,:c:11111¡1lr;t1Í 1fol 
c:11r:u111tr.. · · · · .. · · · 

·P'ECllA l.IMITE: l .. n5 solit~itudcs se rcc:ihir:iu·hn~tn <-1.JI de 111n·y~, ch~ 1996. 

COSTO: Los cnndidntns .sCJcccionndos nblc11dr{111 hccn · tiC ~·nÍcg.inlurn: 
·/\dicio11;1l1nc11tc _1n1~dcn s(1lici1ür ·ni CCJNt\CYT hCcn-crédit~~ 1>arú:C juÜ•.lrls de 
111nnutcÍ1ci6i1:' 

Lns solicitudes 1n~drf11~"- ,:~cngersc en el l11s1Í1ulu u en lns J,~¡~J!;;~¡~;~m.::; l(;,:~inens 
de In SRE. l11íon11itció11 ndiciu11al: Dirccciún de Fonnncit1.11'·1jiplci111f1licn del 
111,.1i11110, lcléfonos (5) 529-CJG-'1R. :127-Jo-:rn. li1x (5) .\27-Jl'-J 1. 
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ANEXO 6. PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

I. Diplomado en Política Internacional 
(19 de mayo-11 de septiembre de 1992) 

Módulo l. DERECHO INTERNACIONAL 

Derecho Diplomático en una época de transición 
Derecho Económico y su estructura 
Estrategias en materia de Derecho Internacional de tos paises 
en desarrollo 
Tendencias actuales del Derecho Internacional 

Módulo !l. ECONOM!A INTERNACIONAL 

Principales elementos de ta estructura.. economía internacional 
actual 
Continuidad y cambios en la estructura. económica. dadas 
las transformaciones en el orden internacional 
La producción y el mercado mundial 
Formación de nuevos bloques económicos regionales 

Módulo III. POLITICA INTERNACIONAL 

Perspectivas del conflicto Norte-Sur 
De la bipolaridad a la incertidumbre 
El surgimiento de nuevos bloques de poder 
De la geopolitica a la geoeconomia 

Módulo IV. SITUACIÓN POLITICA Y ECONÓMICA DE LAS 
ÁREAS GEOGRÁFICAS 

América Latina 
América del Norte 
La Europa actual 
La Cuenca del Pacifico 
Asia y África 

FuE:i..'TE.: SRE:. INFORMACIÓN INTERNA 
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ANEXO 7. PROGRAMA DEL DIPLOMADO 
ll. Diplomado en Polltica Internacional 

(26 de abril-20 de agosto de 1993) 

Módulo l. DERECHO INTERNACIONAL 

Tendencias actuales del Derecho Internacional Público 
Derecho Diplomá.tico en una época de transición 
Estrategias en materia de Derecho Internacional de los paises 
en desarrollo 
Derecho Económico y su estructura 

Módulo 11. ECONOMIA INTERNACIONAL 

Principales elementos de la estructura, economía interna
cional actual 
Continuidad y caxnbios en la estructura económica. dadas 
las transformaciones en el orden internacional 
La producción y el mercado mundial 
Formación de nuevos bloques económicos regionales 

Módulo 111. POLÍTICA INTERNACIONAL 

Perspectivas del conflicto Norte-Sur 
De la bipolartdad a la incertidumbre 
El surgimiento de nuevos bloques de poder 
De la geopolitica a la geoeconomía 

Módulo IV. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LAS 
ÁREAS GEOGRÁFICAS 

América Latina 
América del Norte 
La Europa actual 
La Cuenca del Pacífico 
Asia y Áfr1ca 

Fuc:..-n:: SRE. lNFORMACJON INTERNA 
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ANEXOS . PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

III. Diplomado en Politica Internacional: Las contradicciones de un 
nuevo mundo en transición 

(23 de agosto-19 de noV1embre 1993) 

Módulo l. LOS NUEVOS TEMAS DE LA AGENDA INTERNACIONAL 

La lucha por la preservación del medio ambiente 
El narcotráfico· y su impacto internacional 
La preservación internacional de los derechos humanos y 
sus consecuencias 
Las grandes migraciones causas y efectos 

Módulo 11. VIEJAS Y NUEVAS CONTRADICCIONES INTERNACIONALES 

Riqueza y pobreza extrema. nuevos enfoques 
Armamentismo. desarme y movimientos pacifistas 
Unidad y desintegración en el mundo. El nuevo carácter del 
nacionalismo 
La influencia de la religión en un mundo cambiante 

Módulo 111. LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SU 
ADECUACIÓN AL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

El papel de los Organismos Internacionales Gubernamenta
les (010) económicos. estabilidad o reforma 
Organismos Internacionales y Derecho Internacional. al fin 
del siglo 
La nueva etapa de la OEA. perspectivas sobre su papel 
La reforma de la ONU, propuestas y perspectivas 

1:-ucvn:.:: SR&, INFORMACIÓN INTERNA 
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ANEXO 9. PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

XV. Diplomado en Polltica Int:ernacional: El Trat:ado de Libre Comercio 
Implicaciones para México -TLC-

(4 de abrll-29 de julio de 1994) 

Módulo l. ASPECTOS LEGALES 

Introducción general a la normatividad del TLC 

Principales modificaciones a las leyes de Mé.xico en relación 
con el TLC: la Ley de Comercio Exterior y Reglamento. y Ley 
de Inversión Extranjera 
Los instrumentos de administración del TLC 

Mecanismos de solución de controversias: al arbitraje y los 
páneles 

Módulo 11. ASPECTOS GENERALES 

TLC y ecologia 
Seguridad social y derechos humanos 
Las cuestiones laborales 
Mecanismos.institucionales de apoyo a las exportaciones e 
importaciones 

Módulo 111. ASPECTOS FINANCIEROS 

Nuevas instituciones bancarias y financieras en MCxico 
Áreas prioritarias de la inversión 'extranjera 
Servicios y -n..c 
Sistema de propiedad intelectual 

Módulo IV. EL TLC Y SU RELACIÓN CON OTROS FOROS DE 
INTERCAMBIO COMERCIAL 

La Organización Internacional de Comercio (GATl") y la oco& 
La. Comunidad Europea 
Los foros del Pacifico 
Los acuerdos latinoamericanos 
Sistema impositivo y TLC 

FL-&f'l."TE: SRE. INFORMACIÓN INTERNA 



fa Análisis d~ Prensa Dentro de la Secretarla de R.dacim11 .. ':' Exterio~ 

ANEXO 10. PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

v. Diplom.ado en Politica Internacional: Economía. 
finanzas y negocios internacionales 

(14 de noviembre-9 de diciembre de 1994) 

Módulo l. LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL DESARROLLO 

El debate sobre desarrollo y crecimiento: antecedentes y dis
cusión actual 
Demografia y migraciones en el umbral del siglo XXI 
Bienestar. pobreza y pobreza. extrema en el mundo 
Empleo y reestructuración de los mercados de trabajo 
Escenarios de crecimiento y perspectivas de la economía 
mundial 

Módulo 11. LA ECONOM!A MUNDIAL. SITUACIÓN Y PERSPECTNAS 

La economía mundial hoy: una visión de conjunto 
La transición tecnológica y productiva 
El proceso de internacionalización económica 
Hacia una nueva geografia económica mundial 
La agenda económica mundial. el fin del siglo >00: viejos y 
nuevos temas 

Módulo 111. RELACIONES INTERNACIONALES Y 
FINANCIERAS INTERNACIONALES 

Los nuevos patrones del comercio mundial 
Las empresas transnactonales estrategias y mercados 
La globalizactón financiera 
Ahorro. inversión y flujos de financiamiento 
Los organismos financieros multilaterales 

Módulo IV. MÉXICO Y LA ECONOM!A MUNDIAL 

La economia política de México hoy 
La dinámica reciente de Mextco y los nuevos paradigmas del 
desarrollo 
Problemas actuales del desarrollo económico de México 
La reforma de las relaciones económicas internacionales de 
México 
Perspectivas del desarrollo económico de México 

F(..;r.i.m:: SR&. INFORMACIÓN lrirl"ERNA 
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ANEXO 11. PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

VJ.. Diplomado en Politica Internacional: Política y 
gobiern.o de los Estados Unidos 
(8 de mayo-16 de junio de 1995) 

Módulo l. INTRODUCCIÓN A LA POLiTICA DE 
ESTADOS UNIDOS DESPUÉS DE LA GUERRA FRíA 

Los dilemas de la unipolaridad y la crisis doméstica 
La dimensión socioeconómica 
La crisis doméstica. lo institucional y lo político 
Partidos políticos y procesos electorales 
La agenda de la política interna de Estados Unidos y México 

Módulo II. SISTEMA CIVlL Y SISTEMA POLÍTICO 

La naturaleza de los grupos de interés 
Expansión y organización interna 
Técnicas de influencia 
Grupos de interés y el Congreso 
Grupos de interés y los poderes ejecutivo y sindical 

Módulo 111. LAS RELACIONES EJECUTIVO LEGISLATIVO EN LOS 90 

Presidencia 
Congreso 
Relaciones Ejecutivo-Congreso 
Las negociaciones del TLC 

El paquete de ayuda financiera a México 

Módulo IV. EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL Y 
LA SUPREMA CORI"E 

El sistema judicial de Estados Unidos. La. suprema corte 1 
El sistema judicial de Estados Unidos. La. suprema corte 11 
El sistema judicial y la protección de Jos mexicanos 1 
El sistema judicial y la protección de los mexicanos JI 
El sistema judicial y la protección de los mexicanos lll 

Módulo V. LA AGENDA SOCIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Las relaciones mayorías y minorías 
La lucha por los derechos civiles 
La reacción conservadora. La crisis de los programas de 
acción afirmativa 
La situación de MCxico como rninoria 
El clima antiinmigrante 



fa Andlisis de Prer1sa Dentro de la S"n:tarln dr: R.clncitmis Exteriorn; 

Módulo VI. LOS DILEMAS DEL EJERCICIO DEL 
LIDERAZGO HEGEMÓNICO 

La. redefinición de las relaciones interamertcanas l 
La redefinición de las relaciones interarnertcanas ll 
El futuro de los vínculos en México 1 
El futuro de los vinculas en México JI 
El futuro de los vinculas en México lll 

Fui::,.,""T'E: SR&. INFORMACIÓN INTERNA 
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ANEXO 12. PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

VU. Diplomado en politica Internacional: Medios de 
Comunicación y Relaciones Internacionales 

(07 de noviembre-14 de diciembre de 1995) 

Módulo I. IMPACTO DEL CAMBIO TECNOLÓGICO Y LA 
GLOBALIZACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Módulo 11. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 

Módulo 111. RADIOGRAFÍA DE ALGUNOS MEDIOS 

Módulo IV. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

Módulo V. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TOMA DE 
'DECISIONES EN POLiTICA EXrERIOR 

Módulo VI. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 
POL(TICA EXI"ERIOR 

Fli&NTE: SRE. lNFORMACION INTERNA. 



E1 Ammsis de Pn.-11.'ia Dentro de la Secretaria de Relaciones Extcrio~ 

ANEXO 13. PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

VIII Diplomado en Polltlca Internacional: 
Economia. Comercio y Negocios Jn~ernacionales 

( 14 de mayo- 20 junio de 1996) 

Módulo 1. POLITICA COMERCIAL 

Módulo U. FINANZAS INTERNACIONALES 

Módulo 111. FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MERCADOS INTERNACIONALES 

Módulo IV. INVERSIONES EXTRANJERAS 

Módulo V. EMPRESAS MULTINACIONALES 

Módulo VI. ANÁLISIS COMPARADO DE LA EMPRESA. 
(MODELOS DE ESTADOS UNIDOS. JAPÓN Y EUROPA) 

Fue"-""!: SRE. 1NF0Rft..1AC1ÓN 11\.'TERNA. 
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ANEXO 14 

~-:r:>I~.C>~I.A.L~S 
. : ·· .. · . 

Correspondencia en la apertura 
P f\RA dar liri a su gira por Eurooa. 11!'1 ore ... 1. 

dente Carlos Salinas de Gort11rl eliRió el 
• tetna del prolecc:lonh;mo corTio siRnific111tvo 
, colofón de tos eofTlpPl'tos que lo lif"Yaron a hac:ll!'r olr 
la vaz de Méwico en dive~os loros del vill!'jo conli· 

· nente. /\;,tll!' Pl"Tlf'fll!'"-flrio-;. lnvll!'rS•oni..,ll'IS y rC'pre..,~n. 
: lan!ll!'S del s@'Ctor flnflnclpro dll!'" Ho\:-..,ctl'I. rl n•l'uull'I· 
!arlo ursló a 111 Cornunid11d Europea a cu•nphr c:on 
la responsabilidad que le conf!"'-ponde P.M l;o libl!r;o 
ci6n camerclal. o de lo contrario. dijo. el mundo se 
encamlnarA a la creación de bloques r1?g1onalP.S ce 
rrados como lottalerl!!IS. qull!'" Sll!'"tlan el preludio de 
indes@atileS guerras cornerclales. 

Nunca como 11hora. nuP.'l.l•O pl'lls ha IT'OS!rado 
u111nta Pr"'?CUPl'!Clón por el ilumento de l11s tenden· 
cl11s prolt!'CClonistas Qull!' se ob511!'...,an "" va1 ios p;o 
!ses lndut.lr\allzrdhs. La r:n.t">n <!'!; o;lrnpl .. · ccnve••· 
cldo Impulsor de la estrl'ltf'gia a~rturista cnn•o mo
tor de -t..!Sarrollo económico. Mé1tico ..,"' '"111 r•o· 
puesto Yenc~r lao; rll!''!;ÍSlll!'nci11s "1Dstracta ... <!'n ese 
camino por algunos Robiernos eurC'peo!., l'I quienes 
no ha hecho sino pedir pler1a reciproódint ~n .,,1 es· 
fuefJ'O reallzado, y qUll!' J'l'l<"óll!'n de una Vf!Z. por tod1'1S 
del terreno de lo" disc:Ut!<O<"ó a los hPeho .... 

El mensaje preside11ci11I t1a sido con1preno;ivo 
de la sltuai;:16n que Priva en tos palsll!'s d,.o;arrolla
dos del olró lado del f\.llAntico. Et estancamiento de 
sus econorT1las hl'I provoe:'ldo un incrll!'1nento "" \<Js 
tas11s de desempleo y ello generl'I presione!' rara 
ciue se @r1¡an bl'lrteras comerciales que rrolejan a 
sus trabajadores en h' compelencia i11ternacional. 
Sln embl'lrRO. con una fueri:11 laboral y una eeo 
nomla rriAS casllg'ades. no es menor el ll!'sluerzo 
que hace Mbico para 111!.ertane en esa nueva erl'I 
compellllva 11 nivel int'!rn¡oelonal. 

M!s todavla, con su objelivo de d•versihcaenln 

co,.nerci.11. nuestro pals eslA ofreciendo una !\lle•· 
nativa de solución ;i los lf'fT10res !'.Utfi!!idns en la Co 
munldad Europea pOr 111 eventual aprobación del 
Tratado de \.ibre Comercio en Am~ric:a del Norte. 
mismo 1;1ue rodrl;oi repre!-entar un;oi luerte comre· 
IPuci11 "' prOyfl"ClO de mere:u1o cnm.-.n "'''" plln ... ....,. 
C10l,...,zn.1 Oe "º ton1arse en cuent" e.-;" voluul"d de 
•nlercambjo •nflo; all.'1 de los bloques económicos 
("'lue Sf" anuncu1n en el mundo. se est11rlln ...... nt:.ntlo 
l:.s b11!'.e.., di" esa ~uerr11 comercial de que h3bl6 el 
jele del ti~livo y que hula vivir a la comu11idad in. 
tern;,r-1nn:>1I un ~"'""º l1n tic S•P.lo. 

Res••lt3 P<'tl'ld61ico que <"óll!'a un pals en vlas de 
desarrollo cc>rno el nu"lro el QUe se encuentre im. 
rulsando con mo'\s v1p,or pi ltb•ll!' comf'rcio "nte el 
en1b,.1 .. proleecion1..,ta de los industrlallfado"· 
J\cl'O-.n ello ,.,. lun<I<! en 1:. ll>rr,.11 eonv;cci~n. bl'lsfldll 
11!'11 111 f'•rerienci:.. de Que ninguna promesa de 
ali21nza económicl'O S'! encuenlr11 asegurada para 
ningUn pl'lls. por lo que se hacl! nl!'Cesarlo e•r•orllr 
111 •nismo tie•nr-:> olr;is 1'11\e•nal•vils de h1lercan1biCJ 
cr~nnercirtl. S<'>ln asl ptlf'den Rarl'\nliil'.itrse la .. obe· 
ranl:. y la indcp("udencia económic11 de las n:o1cln. 
n""'· "' la vr: •1110? <"óf' in..,C?rt1'11 "" ll'IS n1u1•1as corrien· 
l"s de nrg,,11i:;,cic'>n u1lernitc1nn11I. 

Mtlo .. 1co ha cun1r>lido con la responsllbilidad que 
le cor•espand"' en la llrertura 1'I que obliRan los ac· 
tul'lles li'!nlpn .... En esa llnea. hl" propue,.10 "'""º· 
c1;otse eon una amplia gama de paises que de nin 
(?Ul•a manCra pretende agotarse en el a'!ópeclo t"?rrl· 
tonal. ToeA ilhora a sus soc•os pol'!nci11les corres· 
pondcr con 1:. ehminaeif)n d'! liarreras ar"neelarias. 
s.i de verdad estllln interesadooo; en establecer un In· 
tl!fcan1bio entre •s;ua1es. En la "1et1ida f?n que clln 
"e 10'!'"· lns obielivooo; de la ¡::1r11 del p•esidll!'Mle Sa
linas se habr.'\11 cumplido catoaln1ente. 
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ANEXO 15 

Correspondencia en la apertura 
P ARA dar fin • su 9ira por Eurotia, el pre,;l

dente Carlos Salina& de GoTlnri eligiCt el 
• teorna del protPCC.ionismo eomo si9nilu:ahvo 
, eolot6ri de los empel\os que lo llevaron 11 haeer ou 
·la voz. de Mé.:ico l!'n diversos foros del viejo e.anti· 
'n@nll!t. /\Ole enlf1H!!l.ruios, lnveM>iontsla"\ y rrpr-en· 
¡ tantes del sector flnitnch!'ro de 1 lolarul,... el manda· 
tarlo urgi6 a ht Comunidad EuroP"!a a cumplir con 
la respon5abilidad que le cotre!lponde en la libera· 
e.Ión comercial, o de lo contrario, dijo. el mundo se 
enc11mlnar6 a la creación de blooues Tl!'&•onal~ ce· 

r~:~:.~1:º8~~;!!~e~~~;!~;:1!.:~lan el preludio de 

·Nunca i:orno ahont. nu~lro pnls h:1 moslrndo 
tanta preocup11ci6n por el l'IUmenlo de las tenden· 

: cl11s ptoleC:::Cionisll1s que se observan en varios p¡i 
ISes lndushl1u1r.,.dos. Lfll raP~n es siml"le: i:orwrn
cldo Impulsor de la eshal .. Riil al"'("rlurio;ta i:omo mo 
tor de di!!Sarrollo· econón1ieo. Mé>dco se ha p•O· 
puesto vericer las reo;isl'!'nclas mostradas E"n ro;e 
camino por algunos i;i:obiernos europeas, a 'llhenes 
no ha hecho sino pMir r>lena reciprocidad en .. 1 e"l· 

fuer-TO reall;r:ado, y i:,ue p¡o¡o:;en de un:t vez por lod:is 
del h?•reno de los discul"'5os a los ht-chos. 

El men!=ajl! presidl!.ncial ha !lldo con1p•ensiYO' 
de la sltu3ción que Priva f!n los f'"'lspo:; rt .. ·u11rol1a· 
dos del olrO lado del /\lllmtico. El e,;tancamiento d<!! 
sus economll'ls h11 provoc,.do un incremenlo f"n las 
tas1ts da des<!mpleo y ello p_enera presione"' I"ª'ª 
que sa e_tllan bl'lrffnns conH!rclales qUP prot,.1an a 
sus trabajadores en la competencia inlernacional. 
Sin embarRO. con uni't fuerza laboral y una '!'CO 
nomfa riii!i5 castlgAdas. no C!l.m'!'nor el esful!rl!O 
que hace M4hlco para insertarse en esa nu1!Ya era 
compellllva a nlvr.1 inl"!rnaclonnl. 

M6s todavla, con su objetivo d~ diYersilicac•l°•n 

FUE""-n::: SRE. lNFOR.MA.CtON ll\.7ERNA. 

·comP.rcial, nuestro pars est• ofreciendo una l'lller· 
nativa de solución a los lemof"es surgidos en la Co· 
munidad Europea por la eYentual aprobación del 
Trat;1do de Libre Comercio en Am~rica del Norte. 
mismo que podrla representl'lr unl'I 1uerle CCWTlPI!· 
t<?ncia ni proyrelo de mPtcmio comlin r1ue ellos en
cnb-!zl'l11 De no lo111arse en cuenll'I es111 volu11IAd de 
mlercambio mas allá de los bloques económlco!I 
que se anunc1ari en el mundo. se es1arlln sentando 
las base"' de esa guerf"a cOIT'ercial de que habló el 
jele del Ej...cltYO y Qlle harra v•Yir a la comuniriad in· 
terr1Ac•onii\I un pésorno l1n de si¡tlo. 

Re!l.•.JLta p¡uadói•co Que sea un pi.Is en vl111s de 
desarrollo e'"""º pi nt•f?Slro pi 11ue se r.ncu.,ntre im 
pulsAindo con mflo; vop:or el hbre COmf'tcio ante el 
embale prolecc;onosla de los lndushil'llizados. 
l\c!'-..o C!"llo "'" tund~ en 1>1 llorren conyiccifln. bl'lsar1a 
en la e•peror.ncia. de que ninR:una promesa de 
ali11n;r:a econó1mca se encuenlta ao:;egur20da para 
ning(rn p;i1s. ror lo qul" se hnce necesario e•Plorar 
al mismo 1te111p0 olr,..,s ó'.'lllernalivas de Intercambio 
cr:ornerc•."'11. 5610 asl f'Uot'den ~111ranlir.arse la !<Ohe 
ranl;i y la indcPl:"lldf!ncia eco1161nica de las nacin· 
neo:;. a la Yl:"Z nue se insertan en las nuP.vas corrien· 
tes de Orf?:>n•tl\ción ;nternl\cional. 

M~•ico h11 cur11plido 1:0•1 h1 responsabihc1:id que 
le correo:;ponde en la apertura a que obligan los ac· 
tuales ll"ml"º"'· En esa llnefl. ha rropuesto aso· 
ci..,rsf! cnri una tomtil•ft g11ma de r11lsieo~ <lUe de nin 
gu11a n1ancra wetenc1e aitolarse en el aspee.lo \r?rri· 
toroal. Toca ahora a sus socios potenciales corres· 
pender con 111 eliminac16n df" barrer11o:; arancelari:'ls. 
,_¡de ve•dad esl!lin inler~ados P.n eslable<cer un In· 
\1:"tcan1bio cnlre iguales. Eu la medida en Qlle ello 
se loi;;re. los chietivos. de la gira del presidente Sa
linas se habr:'l11 cumpUdo cat>aln1ente. 
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Mexican Market Dives Neady 7% 
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