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Introducción 

Los periodistas de espectáculos no han gozado de buena reputación dentro y 

fuera de los medios de información. Se les ha estigmatizado como periodistas 

.. sensacionalistas"' y en el menor de los casos como "frlvolos". Sin embargo. 

esta percepción es equivocada. Desde que surgieron las primeras secciones de 

espectáculos y entretenimiento, en los medios que acogieron este formato, 

fueron calificadas asl como consecuencia de una pobre preparación 

profesional. 

En al\os recientes, In información que recibe un estudiante de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación en In Universidad Nacional Autónoma de 

México, que es egresado de In Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales, sobn: 

el campo de acción de un reportero, asl sea de espectáculos u otra área dentro 

de la prensa escrita, es la bá.~ica para comprender su funcionamiento en el 

campo profesional, siendo un complemento la base humanlstica que se 

enriquece y fortalece con la realidad, Jo cual detallaremos en el primer capitulo 

de esta tesina. 

El conocimiento de estos egresados sobre lo que hace un reportero como tal, es 

general, quizá de política sepa un poco más por el entorno social en el que se 

desenvuelve como estudiante de una institución pública. Posiblemente en el 

aspecto deportivo se justifique por el constante bombardeo televisivo y la 

innegable tradición de tener en México una sociedad que gusta de los deportes 

en conjunto o individuales, pero sobre el quehacer pcriodistico de tos 

espectáculos el conocimiento sin duda es más banal, más frívolo, debido al tipo 

de información que encuentra más eco entre el grueso de la población. 
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Si bien, el concepto de reportero, en lo general, no es del todo comprendido, el 

trabajo de un reportero de espcctúculos es alin más cuestionado, menos 

valorado, pese a que el principio básico adquirido en las aulas es el mismo. una 

base social y humana. mientras que en lo profesional. es la experiencia de 

hacer las cosas confiables y vcrldiclL~. 

Y si en términos gencrale.~ el estudiante divagu un poco sobre el quehacer 

periodlstico de un reportero. y más del que trabaja en espectáculos, el de quien 

lo hace para un vespertino, que comentamos en el segundo cuphulo, es uún 

más desconocido. Actualmente. lejos de considerar a llL~ noticias de la 

farándula como "frivolas", los lectores se inclinan más por saber los gustos y 

aficiones de sus ídolos que por los discursos politicos y las noticilL~ financieras. 

Dichos hábitos y costumbres han sido impuestos a una nueva generación de 

mexicanos adictos a las noticias del espectáculo. 

No obstante este estigma, la nueva generación de periodistas en los medios 

impresos han optado por la especialización con el paso de los anos. En las 

secciones de espectáculos cada vez se recurre a expertos. profesionales en 

música, teatro, cine y televisión. La frivolidad va pasando a segundo término. 

aunque son los medios electrónicos los que más explotan las noticias del 

escándalo de la industria del espectáculo. 

A partir del nuevo proyecto de El Universal Gráfico lu conformación de la 

sección de espectáculos parte de un criterio más amplio en el que las figuras 

públicas de este medio pueden reflexionar sobre todos los temas de interés para 

la sociedad. 

La estructura de una sección, como se explicará en el segundo apartado del 

primer capitulo, parte de la orientación editorial que fija un consejo de editores 
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no sólo pensando en In "rentabilidad" de la infonnación sino en el contenido de 

In misma enfocándolo a un segmento de lectores locali7.11do o deseado. 

El trabajo de un reportero actunl, un "hacedor de noticins"1 se plnsma en sus 

publicnciones; ahora el rumor. lo frlvolo y el sensacionalismo se cambia por la 

profcsionnlización. 

Los géneros periodlsticos hoy en din son explotados en la medida del espacio y 

la natumle7..n del dinrio, los fundumentos indispensables de informar, breve. 

conciso y veridieo, nhorn son más exigidos ncorde con el concepto de nuestra 

realidad, es decir, buscnn nún más brevednd, sin perder la veracidad, y ser más 

concisos, sin olvidar el principnl objetivo, informar, y de eso dnmos cuento en 

el tercer cupitulo. 

La tarea de un reportero de espectáculos, desde el punto de vista. profesional y 

entre el público en general. ha sido, con el poso de los nllos. vapuleado y 

denigrado por ser considerado unn profesión poco profesional; se dice en el 

medio y entre reporteros, que para trabajnr en uno sección de espectáculos no 

se necesito más que ver televisión, cscuehnr "chismes", basnrse en el n1mor y 

"medio escribir''. 

En el pnsndo quizá fue asi, ahora, nada más fnlso que eso. El reportero de In 

sección de espectáculos de un vespertino como El Universal Gráfico pone a 

prueba dinrinmente su cnpncidnd para conocer de los tema.~ que se manejan no 

sólo en su sección, sino todas las que conforman el dinrio y demuestra, a su 

vez, que nntes que nnda es un reportero, que es precisamente de lo que se 

demostrará 11 mnnera de conclusión, pero aún hay más: 

1 Nombre como se le conoce al profesional del periodismo en el argot de los periódicos. 
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Desde el punto de vista académico, si bien no censura el quehacer periodístico 

de un reportero de espectáculos en un vespertino, si desconoce en el fondo su 

funcionamie~to y evolución. El profesional egresado de una universidad ya no 

sólo debe ver a un reportero de polltica o de deportes como un profc!Sional de 

la comunicación, cubrir la fuente de espectáculos uhora exige más seriedad en 

su labor, ello para poder acceder a un nivel que la sociedad. cn su conjunto, va 

exigiendo: calidad, certidumbre, investigación e información. 

Esta tesina. sin caer en pretensiones, busca ser una gula de lo que uhorn se 

necesita para trabajar como reportero, en este caso, de cspcctuculos, muy lejos 

de lo que para muchos es un periodismo complementario, aflejo y sin 

fundlUllentos profesionales. 

Este trabajo describirá cómo un reportero de la sección de espectáculos de El 

Universal Gráfico, aplica los géneros periodísticos en su quehacer diario. 

Crónica, nota informativa. entrevista y reportaje2
• Comprobará que su trabajo 

periodlslieo es serio y profesional, mediante el seguimiento de su tarea en este 

diario y presentará en el tercer apartado del tercer capitulo, los métodos 

periodísticos que emplea para desarrollar su tmbajo. 

Al finál, con base en la experiencia real de un reportero de la sección de 

espectáculos de El Universal Gráfico, se han\ un balance de lo expuesto en su 

trabajo con lo aprendido en las aulas de clase durante In licenciatura de 

Ciencias de la Comunicación. 

Se demostrará, a manera de reílexión, que se arroja en el cuatro y último 

capítulos, que un egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación cuenta 

2 Se anexan ( 1) trabajos publicados en El Universal Gráfico 



con las herramientas básicas para realizar el trabajo diario de un reportero, ya 

sea en la sección de espectáculos de un vespertino o en cualquiera otra. 
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I El Reportero de Espectáculos de un Vespertino 

1. Qué es el reportero 

Comúnmente se le conoce a un nivel profesional y académico como reportero, 

en aflos más recientes se dio por llamarlo periodista, el caso es que ambos, para 

este trabajo académico, son uno mismo, son los "hacedores de noticias" y los 

que nutren de materia prima a un diario impreso o cualquier otro medio 

noticioso de información. 

Para algunos estudiosos en materia de la comunicación, el trabajo de un 

reportero o periodista, como guste llam1írsclc, debe ser un vehículo inagotable 

de información relevante, veraz, oportuna e inmediata. 

Una de las apreciaciones más atinadas a su labor es la que alguna vez diera el 

doctor Fayat, miembro del Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina (CIESPAL), que reúne n las escuelas de 

periodismo de América Latina: 

El periodista debe ser, tiene que ser un hombre moderno, con un arsenal de 

ideas que le permitan comprender el tiempo en que vivimos. No puede ignorar 

las fuerzas que marcan las tendencias de nuestro tiempo ni el complejo de 

causas que operan sobre la realidad cotidiana ni los slmbolos, convicciones, 

creencias, opiniones que configuran las actividades del hombre actual. 

De ahl que los conocimientos esenciales del orden social, económico, polltico y 

jurldico deban sumarse al acervo intelectual del periodista, para que puedan 

7 



estar en condiciones de desempcftar su impor1nnte función social. Este 

privilegio ha dejado de ser de los iniciados. 3 

Un punto fundamental en el que es necesario ahondar es et acervo cultural que 

sostiene el quehacer periodlstieo diario de un reportero, hase de todo aquel 

hacedor de noticias hoy en din y que sin distingo alguno sobre .. especialidad", 

"fuente" o "sección" (que detallaremos en el segundo punto de este capitulo) 

es, en términos generales, un requisito para todo aquel profesional del 

periodismo escrito en general, incluyendo ni reportero de espectáculos. 

Y aunque no todos tienen la misma percepción sobre la palabra reportero, la 

esencia de su trabajo, su quehacer diario, en resumen es la misma. Para 

Vicente Lei'lero y Carlos Marln, reportero "es aquel que redacta notas 

informativas, entrevistas y reportajes. Al que elabora nrtlculos se le llama 

articulista; al que hace editoriales, editorialista; ni que hace columnas, 

columnista y a quien ejercita una crónica es cronista ... ' 

Pero inmediatamente después resume que aquel que hace del periodismo su 

principal actividad, cualquiera que sea su especialidad, son periodistas. Es 

decir, a final de cuentos, el término da un giro de 360 grados y el reportero, ni 

ejercer su actividad, según Lei\ero y Mnrln, es a su vez periodista. 

En fin, los requisitos invariablemente no cambian y dichos autores enumeran 

ciertas condiciones o responsabilidades por satisfacer: 

"Dominio técnico del periodismo, como responsabilidad profesional. 

l CIF..SPAL, 11 Mminario Rt!gional Sob,-., &st'tlan::a d~I Periodismo y ,\tedios de /nfi1Nnoción Colrt:tiw1. Mb.ico. 
UNAM. 1963, p4g.32 

4 V. Lcftcro y C. Mnrin, Matnu.J/ de Periodismo, Mt,..icu, Editorial Grijnlbo, 1986, p&g.ll 
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"Apego a la verdad, como responsabilidad de inteligencia. 

"Servicio a la comunidad. como responsabilidad social."' 

Sin duda el reportero. como principal proveedor de información de un medi•~ 

de comunicación, debe encontrar en este trabajo cotidiano ciertos principios 

éticos y personales que se compaginen con la formación ucadémica. para que 

lo satisfagan y se reflejen en su trabujo diario; varios estudiosos del periodismo 

destacan las cualidades que, después de In base humanlsticu y social de la 

universidad, deben estar impresas en la conciencia de cada reportero y volverse 

una "Biblia" en su trabajo, como son vocación, sentido periodlstico, aptitud 

adquirida. honrade7, tenacidad. dignidad profesional, iniciativa, agudeza y 

desde un particular punto de vista, lo más importante, salud. A lo anterior cabe 

resaltar un buen dominio del lenguaje y un manejo ágil y claro de In redacción, 

en su plano general y en particular, en la reducción periodlstica. 

Sin embargo, paro el reportero vespertino estas cualidad<..-s son cuestionadas e 

incluso han servido de referencia para tesis donde se le cataloga como ·•un 

refritero (sic) de infomrnción y una denigración (sic) del ejercicio periodlstico; 

el papel del periodista vespertino es susceptible de ser vendido, cual mercancía 

y eso es lamentable".6 

Una apreciación más falsa y general no podía haber existido. La conciencia y 

las bases de un buen reportero nunca se ponen en duda. las acciones, llevadas 

por otros motivos personales o particulares. pueden ser sujetas a escrutinio, 

~ /dem 

"' Cruz Rcntcria l..cticira., El Carácter Mt:rcantil lk la Pn1U4.1 i'.-.spt'rliNJ dd Dutrtlo F~r'lll. Tesis de licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación. Mtxlco. FacultnJ de Ciencias l'ulltlcas y Sociales. UNAM. IQ96... rAg. JO y 40 
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pero la labor en si, de un redactor de noticias está marcada por los principios 

antes citados. 

Jamás se podrá calificar por turnos, horarios o fuentes el trabajo de un 

reportero, las condiciones pura llevar a buen término su labor son generales, 

sin distingo de si es vespertino o es matutino. 

La fonnación adquirida en la universidad, pura todo aquel que es reportero, 

lleva los fundamentos ya presentados; pero esto no representa que el egresado 

de lo carrera de comunicación salga con los suficientes conocimientos pura que 

se desenvuelva como un profesional del periodismo, debido a que vu 

adquiriendo experiencia y práctica en el campo del trabajo en la medida en que 

se desarrolla, pero definitivamente no llega "desnudo .. al mercado real del 

periodismo. 

La labor de un reportero tiene su prueba de fuego en el quehacer diario de su 

ejercicio, ya sea en un periódico matutino o un vespertino, pues su desarrollo 

profesional se refleja en la pronta y co1TCCtu obtención de información de sus 

fuentes asignadas, explotando al máximo los conocimientos adquiridos por la 

universidad y por ende, acrecentándolos con la práctica de su trabajo, el cual es 

plasmado en una sección determinada. Raúl Trejo Delurbre, articulista del 

periódico Crónica y director del semanario politico y de culturo Ercérera, lo 

dibujuasl: 

"Un buen reportero tiene que ser capuz de cubrir cunlquier asunto. Anlni'lo la mejor 

escuela era comenzar por la sección policiaca y de alll saltar a otras. Cubrir la 

fuente universitaria por ejemplo da una capacitación formidable, cuando se le toma 

en serio, porque ali! los periodistas están en contacto con asuntos sociales, 

humanlsticos, pollticos, cientlficos, etc. La diversificación del conocimiento y la 

necesidad de un periodismo de investigación, que vaya más allá de refritcar (sic) 
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un boletln de prensa, exigen que el periodista tenga capacitación espcciliea en uno 

o varios campos . .,., 

2. Qué son las Secciones y Fuentes 

Absolutamente toda la prensa escrita en México, ya sea matutina o vespertina, 

está dividida en secciones; mismas que fueron ubicudas y delimitadas por los 

profesionales del periodismo hace tres décadas, según las actividades 

fundamentales del ser humano: cultural, pollticu. social y económica. 1 loy en 

din. nos atreveríamos a decir que éstas han crecido a cinco. pues la deportiva. 

en nuestro país, ha logrado destacar entre las notas principales de varios diarios 

nacionales. 

Con el paso del tiempo, las secciones de los diarios se fueron diversificando, 

desarrollándose de tal manera que el reportero fue ubicado en su labor diaria 

para obtener información por fuentes, materia prima de la que se nutre una o 

varias secciones de un diario. 

Dichas fuentes no eran otra cosa que la especiali7..ación en determinado rubro 

periodlstico, primero, en las cinco actividades del ser humano, después, en la 

especialización y diversificación que se da en las distintas áreas de cada 

actividad o sección. Y ponemos un ejemplo: en espectáculos un reportero es 

asignado a cubrir las fuentes de infonnación que se generen en teatro, cinc y 

televisión; a otro reportero se le encarga recopilar noticias de las asociaciones 

de actores y músicos y uno más se dedica a lo que acontece en centros 

nocturnos y la música. 

7 Ent~vistado vio correo electrónico en sus ofü:inas del 5Ct1\Mario Elc:Jt~ra el dla 2' de sq>licmbn: de 2001 
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En la década de los 70, la actividad periodístico en México ya habla madurado, 

ubicando por ende, a las fuentes de uno manera por demás dctullndn, y qui7.á 

ton exacta que hoy en din se siguen conservando como tal: Polltica. 

Presidencia. Financiera, Económico, Agricolo, Comunicación, Obras Públicas, 

Obrera, Salubridad y Asistencia, Educativa. Cultural, Judicial, Relaciones 

Exteriores, Militar, Citadino, Turística, Religiosa, Deportiva, Sociales. 

Espectáculos y Policlaco.1 

El reportero de espectáculos en El Universal Gráfico, contrario a lo que 

muchos opinan, no se diferencia en nada al reportero de politice o infonnación 

general, ya que el trabajo que desarrolla en lo sección mencionada exige, tanto 

los mismos niveles de conocimientos generales, como las normas éticas paro 

obtener y explotar sus fuentes informativas. sin importar turnos, secciones o 

medios. 

Pese a que para Trejo Delarbre, "los reporteros de esa fuente, salvo alguna 

excepción, son tan poco creativos como eran antes los de lo fuente policiaca. 

pues sólo acuden a las conferencias, anotan un par de declaraciones, recogen el 

boletin con todo y fotogrnfias y transcriben notas idénticas"9 

Las noticias de un reportero de espectáculos, en general, se ubican en 

determinadas füentes, como son el teatro. el cine.. lo televisión, la radio, las 

distintas asociaciones de actores e intérpretes y músicos, productores, yo seo 

cinemotográlicos, televisivos o radiofónicos y hasta cierto punto, las leyes que 

la misma Constitución rige en todo el trabajo actoral o de entretenimiento. 

• Horncio Guajardo Gamica_ F.J~metttlJ.'S Je Periodi.JMo. Mb.ico. 1970. pi&. 26 

9 lbidcm. p.6.g.S 
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Una más de las obligaciones generales de un reportero. incluyendo al de 

espectáculos. es la de leer diariamente periódicos y revistas, as( como escuchar 

y ver noticiarios. Las nociones básicas de geografia, política, deportiva. 

historia. gramática, economla. derecho y sociologla. no son exclusivas del 

reportero de política., son responsabilidad de todo aquel profesional del 

periodismo, pues su labor no sólo se limita a su fuente sino a todo evento 

noticioso que suceda en su entorno social y profesional. 

Para investigar y escribir de un asunto en cualquiera sección de un diario, el 

periodista necesita conocer del tema. de los personajes.. del ambiente y las tesis de 

lo materia. 

La información es sometida a un proceso de trabajo periodlstico cuya. .. frases 

principales son: Selección del asunto, Investigación y estudio, Selección del 

material, Esqucmatización y Redacción.'º 

Si bien es cierto, que la diferencia más tangible entre un diario matutino y un 

vespertino es la cuestión del tiempo y espacio. lo más destacable es que en el 

desarrollo profesional entre reporteros no existe; un profesional del periodismo 

es aquel que siempre busca obtener, para cualquiera edición, ya sea matutina o 

vespertina, la noticia. declaración o dato más próximo a los hechos. La más 

reciente, la que acaba de suceder. ya que después de que es publicada en 

cualquier edición, es información pasada. es, en resumen, nota. declaración o 

suceso desechado. 

3. Periodismo vespertino vs. Periodismo matutino 

El nacimiento de la prensa vespertina en México surge como una necesidad 

informativa entre los lectores de la ciudad de México ante la abrumadora 

IO /b/dl!M, pAg. J) 
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cantidad de noticias provenientes del Viejo Continente generadas en el periodo 

de la post guerra y que eran solicitadas en el transcurso del día, así como 

consecuencia, a la vez, del enlomo social. cultural. polltico e internacional que 

se vivía en esta ciudad a fines del primer tercio del siglo pasado. 

Las diferencias básicas que enfrentaba con la edición matutina eran la 

prontitud de la información, lo concreto de sus notas y su distribución, que era 

local; pero más allá de un enfrentamiento, las empresas editoriales que 

iniciaron con este tipo de periodismo, vislumbraron el potencial infonnativo y 

comercial del mismo entre lo población de la ciudad. quien preocupado por los 

conflictos bélicos internacionales (como la Primera y Segunda Guerra 

Mundial) y los eventos de una ciudad que era y es el centro de todo el 

movimiento pol!tico y económico del país. estaba ávida de noticia.~. que por 

ende lo convertía en potencial comprador de diarios vespertinos. 

El periodismo vespertino en México, gracias a su prontitud. logró, en más de 

una ocasión. tener la noticia del din. del momento, y por tanto, la atención de 

los lectores por encima del periodismo matutino. Un ejemplo de ello es la 

muerte de Pedro Infante el 15 de abril de 1957, los vespertinos confirmaron la 

noticia radiofónica y la atención. no sólo de la ciudad sino de la República. fue 

ganada por el periodismo vespertino. 

Ello, obviamente no resta importancia a las ediciones matutinas, ya que. como 

seftalamos arriba, cada edición tiene una función y entre ellas podemos 

destacar que la prontitud y el hecho lo da el periodismo vespertino, los detalles 

y el seguimiento, así como las reacciones del mismo en un enlomo general, lo 

tiene el periodismo matutino, que no excluye al vespertino de darle 

continuidad a la información. 

14 



Otra de las diferencias palpables entre el periodismo vespertino y el 

periodismo matutino es el sector hacia quien va dirigido; el primero. por su 

información local y pronta. asl como el horario en el que está en circuh1ción. es 

dirigido al público que sale de sus trabajos: olicinistas. obreros. comerciantes y 

transeúntes. 

El grueso de esta población lec durante el trayecto hacia algún destino 

especifico, particulannente su casa; al llegar a dcscan..o;ar quedan yn enterados 

de lo que sucedió en el transcurso del din sobre los temas de mayor interés a 

nivel, ya sea local o intemacional. Es información extremadamente concreta. 

Por otra parte, el periodismo matutino es el que se lec al llegar u la olicina y 

antes de iniciar las actividades cotidianas. Es el que se recibe en sus domicilios 

para leerlo antes de salir a sus destinos laborales. Las secciones en que se 

divide el periodismo matutino no varian en eseneia del vespertino. el cambio es 

más en la presentación. El matutino se encuentra por secciones. para que cada 

miembro de la familia o de la olicina lea sobre lo que mñs le interese. ya sea 

deportes, espectáculos, policla. finanzas, politica o ciudad. 

En resumen, las diferencia.~ entre ambas ediciones son más de forma o 

presentación que de fondo; la necesidad de dar noticias prontas hace que sean 

aún más concreta.~ en una edición vespertina y In ventaja de tener todo un din 

para presentar las notas ni din siguiente. lo obliga a mostrar los diversos 

escenarios que rodearon al hecho en si. Pero en esencia uno es complemento 

del otro. 
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11 La Sección de Espectác•los de un Vespertino 

1. El periodismo vespertino en México 

El periodismo vespertino en México es la fonna de ofrecer infonnación más 

joven en México; algunos estudiosos atribuyen su desenvolvimiento en 

México, básicamente a sucesos bélicos mundiales. El Universal Gráfico ( 1922) 

y Últimas Noticias de Excélsior (1936) son los dos vespertinos con más 

"abolengo" en nuestra sociedad. 

Los dos diarios matutinos más importantes en el ámbito nacional desde la 

perspectiva social, politice y económica, son El Universal (1916) y Excélsior 

(1917), ambos periódicos fueron los primeros en editar una edición vespertina; 

en un inicio, el tipo de noticia era la diferencia entre la edición matutina y la 

vespertina; la segunda era más local, de la ciudad y sus habitantes. La 

información de un vespertino era concerniente a la actividad de la ciudad de 

México y en algunas ocasiones, de corte internacional. 

Pese a que El Universal y Excélsior fueron los primeros periódicos en editar 

diarios vespertinos con infonnación local, nunca dejaron de destacar en su 

edición nacional las noticias que se generaban durante el dla en la ciudad de 

México; es verdad que la edición vespertina empleaba más detalles 

informativos locales, mientras que la edición nacional seleccionaba las de 

mayor repercusión general. 

El tiraje es otro factor de diferencia, pues contrario a la edición matutina, el 

vespertino se ve limitada al número de habitantes, en este caso de la ciudad de 
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México; aunque cabe destacar que en los af\os 60 y 70, El Universal Gráfico 

rebasó por varios miles el tiraje de su edición matutina. rcflcji'lndose, incluso, 

en su peso poUtico. Era en verdad más importante el vespertino en el ámbito 

social, cultural y politico por sus reporteros y sus páginas editoriales, 

respaldadas por el número de ejemplares que se vendlan. 

El Universal Gráfico, editado en 1922 bajo el régimen presidc:ncial de Álvaro 

Obregón, se encontró enmarcado por una situación politice que en ese entonces 

fue considerada de transición. 

La edición vespertina de Excélsior, por su parte, fue editada en un tiempo 

donde los conflictos bélicos impulsaron la información; las actividades 

económicas y politices eran referencia obligada a toda hora y Últimas Noticias 

de Excélsior buscó llenar ese hueco en los 40. 

Últimas Noticias de Excélsior fue fundado en 1936, en contrapeso a la edición 

vespertina de El Universal; sus inicios fueron "bendecidos" con un soporte 

económico de 50 mil pesos, Excé/sior, ya ubicado como cooperativa tras la 

muerte de su fundador Rafael Alducln, decidió que si al terminarse ese soporte 

el vespertino no lograba sostenerse, éste saldrla de circulación; los anunciantes 

fueron benévolos y justo al margen de su capital, el vespertino se sostuvo de 

sus anuncios. 

La revolución en el periodismo vespertino en México se da con la salida al 

mercado de Ovaciones Segunda Edición, la información deportiva. la policiaca 

y la de espectáculos eran prioritarias en medio de un periodismo cargado hacia 

el aspecto polltico e internacional. 

En el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, Editorial Publicaciones e lmpresiones 

Mexicanas S.A. edita Ovaciones Segunda Edición, era el ai'\o de 1958 y la 
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situación social en México salla de un periodo de crisis mundial. debido a los 

problemas bélicos, muy fortalecido gracias a la industria del cine y de la 

música. 

A partir de esta fecha, las secciones de espectáculos despiertan el interés del 

público pero son rebasadas, aftos después, por la nota roja. la nota policiaca 

llegaba al trono de los diarios vespertinos. Pero aún asl, nombres como Pedro 

Infante. Jorge Negrete, Mario Moreno "Cantinflas .. , Sara Garcla. Libertad 

Lwnarque, Frank Sinatra, Humphrcy Dogart y más. llenaron páginas con 

información sobre sus hábitos. costumbres, amores y fracasos, sin dejar a un 

lado sus escándalos. 

La tendencia "amarilla,. del periodismo vespertino en México se fomentó 

principalmente en la década de los 70; la situación politice. bajo el régimen de 

Luis Echeverr[a, y la producción cinematográfica. inclinada hacia el cinc de 

"licheras .. , albures y erotismo barato, fomentó la nota de escándalo. Era la era 

del periodismo amarillo. que no encontró mejor definición que la presentada 

por Mclvin L. De Flcur. 

( ... ) obstruyeron los canales por los que flulan las noticias haciu el ciudaduno 

común, con una fria despreocupación por la ética y las responsabilidades de su 

profesión. El suyo fue un periodismo vociferante, chillón. sc:nsacionulistu. 11 

Fue la década "dorada,. de la nota roja, el sensacionalismo. las notas 

"amarillas" llamaban la atención de un público especifico, ávido de 

información de este tipo y fomentado. por fortuna o por dcsgrac!n. entre los 

anunciantes. 

11 Edwin Emcry y H. L. Smith. The PrtJS..T AnJ Am~rica. c;:itado por Mclvin L de Flcur en T¿cn/cas Je 
la Comunicacidn de Masas. pAg. 66. 
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El Universal Gráfico y Ovaciones Segunda Edición, eran la catedral de esta 

infonnación; Últimas Nolicias de Excélsior basaba su infonnación en polltica 

y de corte social, no se involucra mucho en la nota roja. 

Con el paso de los aftos, la linea editorial del periodismo vespertino en México 

se fue acoplando a las necesidades de una sociedad que buscabu infonnación 

local más seria y notas de corte internacional con interés general. 

El furor por la nota roja en la ciudad de México, duró poco menos de dos 

décadas, ello debido a que lu sociedad y los anunciantes dirigian la linea 

editorial de los mismos; esas notas cubrian las necesidades "morbosamcnte" 

periodlsticas de la mayoría, pero a fines de los wlos 80. este furor se fue 

apagando, como consecuencia de un rápido crecimiento del nivel cultural y la 

búsqueda de infonnación seria encrc el público en general. 

Las necesidades infonnativas sobre el futuro polltico del pais. la situación 

económica y social, lograron superar la etapa roja del periodismo vespertino, y 

si bien no del todo y en todos, si cualitativa y cuantitativamente en muchos de 

ellos. Esto se comprobó sistemáticamente con las candidaturas presidenciales 

de los últimos aftos, donde las ediciones especiales vespertinas eran un éxito 

entre el público lector. 

Hoy en dla, el periodismo vespertino de El Universal Gráfico ha evolucionado; 

si bien In nota roja es parte fundamental de su infonnación y va dirigido a un 

público especifico que busca y quiere hechos de ese tipo, el trabajo profesional 

del reportero de un periódico vespertino cada vez es más calificado, el público 

busca y requiere, exige notas prontas y veraces. 

Y una de las continuidades que se han mantenido a lo largo de todos sus af\os 

de fundación, es que pese a que a ser un diario local, el interés por información 
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nacional o internacional se ha recuperado y tiene gran peso en la linea editorial 

de este vespertino en particular. 

Las notas de espectáculos, gracias a su trabajo serio, oportuno y de interés 

general, han logrado en tiempos recientes, ser colocadas en In portada de la 

edición diaria de un vespertino, e incluso, ha logrado ser la nota principal del 

diario. 

2. La sección de espectéculos en un vespertino 

La actividad polltica y social después de la 11 Guerra Mundinl, incentivó en 

pa(scs como México a desarrollar una industria alterna a la bélica; el 

entretenimiento y la industria cinematográfica florecieron y vivieron sus 

mejores aftos en la segunda mitad del siglo pasado, obligando n que la prensa 

en México ubicara en una sección en especial dicha infom1ación. Dichas 

secciones se denominaron como Espectáculos, donde se albergó toda la 

información generada por el medio artlstico, siendo la base los centros 

nocturnos y el cine nacional. 

Los diarios matutinos definieron dichas secciones de inmediato, El Unh-ersal y 

Excélsior entrados yn en los últimos 50 aftos del siglo, fueron los primeros en 

definir lo que eran sus secciones dentro del diario y repercutiendo de 

inmediato, según algunos pioneros del periodismo de esos a.l\os, en el 

periodismo vespertino. 

Una gran diferencia entre la prensa vespertina y la prensa matutina In daba casi 

siempre la información del espcctóculo, pues para los lectores vespertinos esta 

información era casi "obligada" en portada, ya sea por una cuestión de indole 

policiaco o ligado a la política. 
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Félix Fucntes12, columnista del periódico El Universal y director de El 

Universal Gráfico de 1996 a 1999. cubrió la sección Policia en In.~ décadas de 

tos 60 y 70 para el periódico la Prensa, en ese entonces. define al periodismo 

vespertino como la fuerza de la nota policiaca y de la información del 

espectáculo. Recuerda que por las situaciones polltica.~ y sociales (cnliéndn.~e 

faránduta13) de c..u época, la diferencia entre ambas era una linea muy delgada. 

Era muy común, recuerda, que en toda batahola policiaca, donde estaba 

envuelto un artista. saliera la mano de un polltico a borrarlo de las libretas de 

los reporteros, debido a que siempre en dicho escándalo salla a relucir el 

nombre o apellido de un "destacado" servidor público. La relación del gremio 

artlstico y In polltica se fomentó mucho y las fiestas de ambos. que casi 

siempre terminaban en alguna delegación policiaca por escándalos, cm el pan 

de cada din en In fuente policiaca. 

Los alborotos de algún personaje público, en este caso los artistas, 

invariablemente eran información atractiva para los vespertinos, explica Félix 

Fuentes, debido a que al público le interesaba saber qué pasaba con sus artistas 

favoritos, con sus ídolos; In noticia de su desorden. cuando se publicaba, 

siempre era información de primera plana. muy por encima de la información 

polllicn o económica que hablara de la situación del pnls. El escándalo vendia 

más en un vespertino que el futuro de la cconomla o de la estabilidad polllica 

del país. 

Para Félix Fuentes. la materia prima del periodismo vespertino fue In nota roja 

y de espectáculos por más de dos décadas y define dichas fechas entre lus 60 y 

u Enlrcvistado por quien escribe en 5US oOcinas ubicadas en la ciudad de Mt,dco el!' de julio de 2001 

u Sobrenombre con el que se le llama al mundo del cspcct.Aculo. 
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mediados de los 80. Y argumenta que la frivolidad en la información era la 

linea editorial que controlaba las venta.<; y como prueba seftala que 1.-sos fueron 

los af\os dorados de Ovaciones Segunda Edición pues entre sus cabezas de 

primera plana y las notas de sus reporteros de policla, lograron tener un tirujc 

superior a los 150 mil ejemplares por dla. 

Este periodista acepta que el bajo nivel de cultura entre sus lectores fomentó 

por muchos anos esa imagen de frivolidad y dio la pauta para que se 

considerara por muchos anos la mala imagen del periodismo vespertino; eran 

los af\os de los 70, el cine de ficheras estaba en boga, los desnudos eran la 

moda y el morbo entre el público masculino principalmente, se reflejaba en las 

notas. Los ldolos eran bajados de sus nubes y el escándalo vendla como nunca. 

el periodismo vespertino se movlu en esa dirección. 

3. La linea editorial de la sección de espectéculos 

A partir de que la sección de espectáculos aparece de manera fija en los diarios 

vespertinos, después de la segunda mitad del siglo pasado, la linea editorial era 

manejada por la jefatura de información general o en su caso la subdirección 

general. En un inicio, la necesidad de una sociedad ávida de información sobre 

sus principales !dolos nacionales e internacionales, cantantes y actores llenaron 

páginas con información sobre sus hábitos y costumbres, asl como sus amores 

y fracasos. 

Con el paso del tiempo la obligación por definir la linea editorial, orilló a que 

existiera una persona encargada de delinear las necesidades informativas de la 

sección de espectáculos. Por allos, largos allos, una sola persona delinia y 

defendla el porqué de la información y el tono que se le daba., esta persona era 

y hasta la fecha es ubicada como Editor. 



El editor. como tal. únicamente daba explicaciones al director de la edición. las 

decisiones eran discutidas. analizadas y tomadas por estas dos personas. era 

una regla no escrita y la cual se respetó ya entrada la última década del siglo 

pasado. 

El periodismo en México. por aquellos nflos. estaba transfom1ándosc -tomaba 

matices informativos más profesionales. de común acuerdo y estudiados- se a 

semejanza. en su toma de decisiones noticiosas en las juntas editoriales y sobre 

qué y cómo se publicarla, más a una industria. Las decisiones en la llneu 

editorial ahora se tomaban y discutfan en consejo, habla consensos y la última 

decisión ya no era de una sola persona. 

Pero para algunos. el periodismo vespertino fue y sigue siendo .. la denigración 

del ejercicio pcriodlstico .. 14• argumentan que el aspecto mercantil es el que 

lleva la linea editorial y quien dicta el tono de la información. lo cual, por lo 

menos en los últimos a.llos. no es asl; quizá exista en algunos medios. los 

pocos. pero entre el grueso de los medios de mayor circulación y muchos nl\os 

en circulación, el aspecto mercantil se queda en la parte de los anunciantes. en 

los espacios asignados para ello. En la cuestión informativa lo único que In 

rige. por lo menos en El Universal Gráfico. es el valor informativo y su peso 

para la sociedad. 

La evolución editorial. básicamente en la sección de espectáculos de un 

vespertino como El Universal Gráfico sufrió sensibles cambios a partir de los 

90. Pedro Alvnrez del Villar, como subdirector de este diario. motivó a una 

nueva lectura de In infonnnción. las juntas editoriales se daban con editores de 

deportes, policía y espectáculos. la información se discutfa ya no entre dos 

u Cruz Rcntcrln Lcticia. Op. Cu .• pág. 40 
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personas y la decisión de qué nota era publicada, tal como estaba escrita por el 

reportero y bajo su responsabilidad, era concensada por una junta. que. en ese 

entonces, presidia el subdircctoc general. 

Un ligero retroceso se vivió al hacerse cargo Lcopoldo Meraz de la edición 

vespertina de El Universa/, las decisiones, por un tiempo, volvieron a ser 

unilaterales, pero esto duró poco, ya que dos aftos después, la periodista. Isabel 

Zamorano se hizo cargo del contenido editorial de El Universa/ Gráfico y las 

juntas para analizar y decidir la información regresaron. de una manera menos 

activa, tres veces por semana, pero estaban ahl. 

La eflmera dirección de Carlos Ramlrez (2000-2001), le dio el último toque a 

la linea editorial, las juntas, dos veces al dla, definlan la información del dia y 

la que se trabajaría al dia siguiente, el peso se decla y se ejerc:la, lo definiría el 

tipo de información, que a la par, incrementó notablemente a los anunciantes. 

La forma de hacer periodismo en El Universal Gráfico gustaba. convencía y 

cumplla con las expectativas de los anunciantes, era claro que el estilo critico y 

serio, osado, sin contemplaciones y cuestionando con bases a las autoridades 

capitalinas y federales, gustaba al público, que por ende, eran sus potenciales 

compradores. La armonla de antes volvla, con la enorme diferencia de que 

ahora las decisiones informativas y la linea editorial la daba la din.-c:ción del 

periódico y ahora los anunciantes eran simples espectadores de este periodismo 

vanguardista. 

Actualmente (2001) el ejercicio periodlstico de El Universal Gráfico y en 

especifico, en la toma de decisiones en su linea editorial, es más equilibrada, es 

más plural, con diversas ópticas que enriquecen su información y que, como lo 



ensena la universidad, está más apegado a sus principios básicos, informar 

oportuna, veraz y objetivamente, sin perder el interés de servicio social. 



111 El Desarrollo Profesional de un Reportero 

1. Desarrollo profesional 

El ingreso de una generación más numerosa e igualmente de agresiva en sus 

ideas y formas de hacer periodismo a las pasadas, entró al mercado laboral a 

principio de la década de los 90. Diversas secciones acogieron, a decenas de 

profesionales egresados con ideas firmes, juicios criticas y éticas personales 

más convincentes, diflciles de romper y comprometidas con ideales forjados en 

una universidad. 

Si bien, el inicio se habla dado ai'los atrás con las primeras generaciones de 

reporteros egresados de la universidad con estas ideas, no todos subsistieron, 

sólo aquellos que encontraron cabida en periódicos que entraban a la 

modernidad y sus ideas ayudaban a vislumbrar claramente sus objetivos; eran 

las primeras generaciones de profesionales universitarios del periodismo, 

fuertes, convincentes, que abrieron el camino, aunque fueron muy pocos. 

El inicio fue dificil y más aún en la década de los 80. pues alternar su trabajo 

(de los nuevos profesionales de la comunicación) con decanos del periodismo 

en un mundo real, su trabajo sufrió serios reveses asl como infinidad de 

obstáculos y vicios. La lucha por mantener sus principios y no caer en las 

tentaciones de un trabajo fácil, era ardua. Los bloqueos a conseguir 

información eran sistemáticos y las críticas a su falta de experiencia no se 

haclan esperar. 

La profesora del taller de redacción en la escuela de periodismo Carlos Scptién 

García en el periodo 2000-2001 y actual coordinadora general de la mesa de 
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redacción de El Universal. Ángeles Gutiérrez Castro. lo define de una manera 

por demás personal y concreta: 

Toda la década de los 80, dicha generación estuvo lntenlc, dllndo chispazos y 

preparando el terreno para la siguiente generación, eslnbn n la vuella y cslnba 

ávida de participar. Eran los primeros al\os de los 90 y la compclcncin nún cm 

desleal, la experiencia cmplrica aún se imponla. con menos fucrrJl qui7.á., a la 

docencia. a la formación académica. que n In postre, saldrin nvnnlc." 

La desesperación y en parte In inmadurez profesional se confundía con las 

frustraciones continuas, sólo gracias a ese sector de gente, veteranos reporteros 

universitarios que soportaron la década de los 80, IL~I fue que las nuevas 

generaciones aguantaron humillaciones, abusos y novatadas 16
, los primeros 

egresados de escuelas de periodismo comprendlw1 que los cumbios eran 

necesarios y la etapa, poco a poco. se superó. 

Ero el tiempo del cambio -decían entre dientes los reporteros-. de dar el paso 

natural en la siguiente escala profesional. era la necesidad de quitar vicios, de 

hacer a un lado dádivas y favores; era el tiempo de pugnar por un periodismo 

serio, responsable. moderno, más crítico y más crelble. 

Esta transformación no se dio por partes ni por secciones, se dejó sentir en 

todas las áreas de todas las redacciones y en todas las fuentes; los primeros 

años de la última década del siglo pasado estaban marcudos; era la evolución 

generacional que obligó a las empresas editoriales a cwnbinr un poco sus 

márgenes de selección de personal, de reporteros en si. 

n Entrevistada el 24 de septiembre de 2001 en sus oficinas del periódico El Uniwnal. 
16 Bromas que hacen reporteros veteranos a los de rcciCn ingreso. como enviarlos a direcciones que no 
existen o darles informaciones no vcridicas. 
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Ahora. quien aspiraba a ser reportero, tenla que cumplir con un mlnimo de 

requisitos, siendo la fonnación acad~mica una de ellas. Con ello venia un 

bagaje cultural wnplio, conocimientos básicos de historia y pleno dominio de 

la situación del pals e internacional. Este cambio se comenzó a dar en los 

hábitos del reportero de espectáculos, que de ninguna manera fue la excepción. 

Una de las principales causas que influyeron en dichos cambios fue la 

mecanización sistemática en lo eloboración de lo información: el sistema de 

captura. Si bien, las máquinas de escribir mecánicos hablan ya desaparecido 

una década atrás (es decir en los 80), el ingreso del sistcmo de computación era 

oún "rupestre". Un sistemo básico, muy similor o! sistcmo mccúnico, que no 

cousó serios problemos entre los reporteros, pero que era uno llamoda de lo que 

se ovistaba: las nuevas tccnologlas. 

El ingreso de sistemas de cómputo más complejos, literalmente obligó a todos 

a estudiar su manejo, lo cual no era común entre los decanos reporteros y si 

más cotidiano entre las nuevas generaciones. 

Los primeros se hoblan hecho en la práctica, en el mercado diario del 

periodismo, oliendo la tinto de los talleres, manchándose los dedos con las 

cintas de las máquinas de escribir mecánicas; la.~ nuevas generaciones 

entendlan más de la práctica computacional, su ventaja, su limpieza. 

Muchos periodistas de la vieja guardia se mostraron renuentes a aprender, 

otros lo asimilaron y se apasionaron en aprenderlo; las recientes generaciones 

avanzaban y por vez primera tcnlan una ventaja sobre aquellos que iniciaron en 

máquinas mecánicas y entendían poco o casi noda sobre los nuevos sistemas de 

cómputo. 
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Los perfiles de la nueva generación de reporteros de espectáculos se definlan 

básicwnente por su hambre de saber. de cuestionar. de aprender, de estar en 

todos lados y todo el tiempo. Los requerimientos empresariales de los 

periódicos abrieron la oportunidad a una generación muy revolucionada y 

critica de profesionales del periodismo, se les dio la confianza, pese a que aún 

no eran titulados, pura empaparse y desarrollar sus conocimientos académicos 

y confrontarlos con la realidad. 

Este trabajo se compaginó, en algunos estudiantes. con In parte final de su 

formación académica, creando asl a nuevos críticos de los planes de estudio de 

la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, de In Universidad Nacional 

Autónoma de México, ya que los primeros se dieron con el cambio de dichos 

planes sobre la carrera de Periodismo o Ciencias de la Comunicación en 1976. 

Eran ya los al'los medios de dicha década y las nuevas generaciones aún 

encontraban ciertos enfrentamientos con el antiguo sistema de hacer 

periodismo. pero esto no duraría mucho. pues el uso tecnológico, los nuevos 

métodos de investigación y la ética profesional más enrai:r.ada. avanzaba de 

manera vertiginosa., avasallante. 

El cwnbio sustancial y de fondo que dio el último empujón a las nuevas 

generaciones para ocupar la delantera en las redacciones. lo dio In Internet. El 

profesional del periodismo o que se jactara de serlo y no sabia de esta nueva 

herramienta de comunicación, asl como de su empico y experimentación. 

definitivamente estaba fuera de la nueva realidad del periodismo en México, ya 

que su trabajo se volvia lento al no ingresar a la red de infommción. 

Era ya el último lustro del siglo y sólo quedaban algunos diarios que se vieron 

obligados. por cuestiones económicas más que de actuali7ltción, al rezago 
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tecnológico; reporteros de antafto, con sus costumbres, sus manlas, sus viejas 

fórmulas para hacer periodismo se refugiaron ahl. 

La década de los 90 ensenó mucho al profesional del periodismo, mostró que 

los cambios eran constantes, que el aprendiz.aje era diario, continuo. Las 

técnicas de hacer periodismo mantcnlan las mismas ideas, pero no las mismas 

costumbres. Las actualiz.aciones profesionales son parte ahora de su vida, eso 

mostró el cambio generacional, eso dejó de lado a un grupo de reporteros que 

se negó a cambiar. Una regla de la evolución no dejaba pie a duda y mostraba 

que la teorla de Darwin, guardando sus reales proporciones, se ponla en la 

tabla de especies del reportero, pues sólo el más apto para los cambios era el 

que subsistía y permanecfa. 

La personalidad del reportero de In década de los 90 no sólo obligó al cambio 

en las redacciones, motivó n las empresas editoriales, que entraban de lleno a 

lus nuevus tecnologías y a los nuevos profesionales, a encontrar un tabulador 

que se basara más en la experiencia y cspccinliz.ación del nuevo profesional de 

la comunicación. 

Los profesionales que ahora buscaban un lugar en los diarios debían contar con 

un mlnimo de experiencia y conocimiento sobre el trabajo a solicitar. Un 

reportero que comenzaba a trabajar en este medio, desde abajo, era y es 

catalogado como practicante y su labor se basa en apoyar y ayudar a los 

reporteros ya experimentados, recibiendo su información por teléfono, rastrear 

datos en In hemeroteca o crear bases de datos, asl como auxiliar en toda el área 

de redacción para que sepa, en realidad cómo se hace un diario matutino o 

vespertino. 
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El siguiente paso que logra es el de auxiliar de reportero, sus labores son otras, 

más definidas. más especificas. La jefatura de infonnación se hace cargo de su 

preparación, se le pide redactar boletines, reconstruir infonnnciones. 

confirmarlas, monitorcarlas y poco a poco se le deja salir a In calle a cubrir 

conferencias de prensa. Esto de acuerdo a mi experiencia. 

En algunos casos, si el auxiliar presenta ciertas caracteristicn.~ que lo inclinan 

hacia una sección en especial, se le encamina hacia esa dirección. En esta 

parte, hay que puntuali7.ar que In fonnneión como profesional en un campo real 

es fundamental, es In parte donde los géneros se explotan y experimentan y es 

donde si el trabajo está mal se corrige. si el reportero se desvla lo encaminan. si 

se pierde lo encuentran, es donde, al final. se sabes si nació para ésto o se 

equivocó, lo cual pocas veces sucede, ya que quien le ayuda a madurar su 

trabajo, le ensefta a enamorarse de él. 

El nivel subsecuente es ser reportero C, sigue B y después A. Estos tres niveles 

son un poco más especlficos. ya que se le considera un reportero con todas las 

necesidades y expectativas que ello requiere; su labor es asignada. supervisada 

y calificada por un editor quien valora su desenvolvimiento asl como In calidad 

de su información. La única diferencia entre cada escalafón es la 

especialización, la actualización de su trabajo y el manejo real de idiomas, 

obviamente también influye la longevidad en In empresa. 

El último escalafón que existe en El Universal es el reportero AAA, que no 

dista mucho de otras empresas editoriales, ya que este nivel es asignado por la 

experiencia y un manejo más especifico sobre ciertos temas. Son aquellos que 

se dedican a investigaciones especiales, reportajes profundos y entrevistas 

especializadas, no porque un reportero de otro nivel no sepa hacerlo, sino por 
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la preparación detallada de una serie de preguntas y su conexión con otros 

temas, este tipo de entrevistas, en su mayorla., son las financieras o de leyes. 

Estas categorias no se regalan ni se vcndc.."ll, antes no exislian, sólo habla un 

tabulador y se regla únicamente por ailos. Si un reportero tenla 15 aftas de 

carrera, asl no supiera ni de historia, por su simple antigüedad era de los que 

tenlan más alto tabulador. Ahora dicho tabulador es como los niveles escolares. 

todo depende de qué grado de conocimiento tengas sobre tu trabajo. de sus 

actualizaciones, de sus cursos y diplomados; entre más preparados estén. mejor 

nivel tendrán. 

Esto, para aquéllos que no saben del mercado real de trabajo, se da. por lo 

menos en El Universal. con todo su personal, sin distingo de matutino o 

vespertino, de ser reportero de información general o de espectáculos. La 

oportunidad es para todos por igual. 

Este apoyo invita ni reportero n buscar ser el mejor siempre, que compita, en 

buenos términos, con las nuevas generaciones y las que ya existen. Incita a que 

innove, experimente, revolucione, y que logre, al menos en este diario, 

compartir sus experiencias y enriquecerlas, no sólo a nivel institución, sino 

internacional, ya que El Universal cuenta con un programa de intercambio 

profesional con medios estadounidenses. canadienses. cspaftolcs y 

sudamericanos. No es globalización, es profcsionalización. 

El reportero actual, no sólo de espectáculos sino en general, si bien cuenta con 

una especialización, debe saber aceren de lo que pasa en su país y en el mundo. 

su profesión lo habilita a desarrollarse en cualquier ámbito y en cualquier 

lugar, a cualquiera hora y ante cualquiera contingencia. 
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El manejo de dos idiomas, de las leyes nacionales y las básicas en el ámbito 

internacional, de computación, historia, información general y culluru básica 

sobre el país de origen, son herramientas indispensables para la labor diaria y 

el desarrollo de un buen trabajo. 

En El Universa/ una prueba de esto se vivió desde 1994 y 1997. cuando se 

llevaron a cabo en la ciudad de México las elecciones presidenciales y locales. 

y se utilizó a todo el personal de redacción para cuhrirlas. Todos. 

absolutamente todos los reporteros fueron asignados a ellas y tenían la 

obligación de saber sobre candidatos, polltica. diputados, senadores y 

delegados, el resultado: la mejor cobertura realizada en este periódico en su 

historia sobre elección alguna; la cnseftanza: que los nuevos profesionales del 

periodismo son una generación más ávida de conocimiento y 

desenvolvimiento. 

2. Los géneros y su empleo 

Los géneros periodlsticos están definidos académica y profesionalmente desde 

que se practica el periodismo como tal, quizá la variante más cercana a lo que 

se practica hoy en dla se ubica de manera poco fija en la década de los 50, 

cuando las secciones en los diarios son definidas y los reponeros son definidos 

para tal o cual sección. Para Leftero y Mario destacados reporteros del último 

cuano del siglo pasado, el periodismo se ejerce a través de variadas fomtas de 

expresión denominados géneros. que se distinguen entre si por el carácter 

informativo, interpretativo o híbrido, un manejo de por si conceptual del 

término que en la práctica se divide por crónica o columna., 17
• 

17 V. 1..ctt~ y C. Mnrln. Manual d~ r~rfodu,,,.o. Mtx.ico. l!ditorial Orijalbo. 1916. pA¡;. 39 
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En términos generales, podrlamos dividir a los géneros periodlsticos en 

informativos y de opinión; los primeros engloban todo aquello que representa 

noticia, centrándose básicamente en nota informativa. entrevista. reportaje o 

crónica; el segundo estarla definido por el articulo. la columna o el editorial. 

Un reportero es más ubicado por la primera definición. no porque la segunda 

no la elabore en su desarrollo profesional, sino que ésta es más de análisis. 

propia de una investigación o especialista en determinado tema. 

El reportero de espectáculos de El Universal Gráfico, por convicción y por 

obligación, debe explotar al máximo en su quehacer diario los géneros 

periodlsticos que se ubican dentro de los términos informativos, es decir, las 

órdenes de trabajo que se dictan por dla. bien pueden solicitar se cubra una 

conferencia de prensa de la que se escribirá una nota informativa. o bien 

prepare una crónica sobre determinado tema11
• 

En otras ocasiones, se podrá solicitar la realización de un reportaje o 

investigación. la cual, como bien está escrito en los libros, pueden llevar a 

utilizar todos los géneros al mismo tiempo. Pero hay que recordar que el uso de 

éstos, en comparación con un diario matutino es únicamente el espacio, como 

ya se definió en el primer capitulo. 

Pero ello no es motivo para valerse a medias los géneros, ya que es el mismo 

desarrollo y quizá más dificil, pues en dos párrafos se debe decir lo que 

usualmente se escribe en cinco, y en esos dos, los datos deberán estar 

completos y confirmados. La labor de slntesis se desarrolla como ''un sexto 

1
• Se anexa una orden (2) de lrabajo normal pan el rcportc:ro.. del 17 de: julio del 2001 
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sentido", pues se va al grano, menos sutil quizá, más crudo. pero a fin de 

cuentas, real, directa y sin rebuscar In idea. 

En un vespertino, In entrevista, In nota informativa y la crónica son, por su 

naturaleza, redacciones breves, concisas, van directo a lo que el lector blL~ca 

saber, el reportaje podrá tener la libertad de ser más detallada, pero en un 

vespertino sufre del mismo mal que los otros géneros, su extensión no debe 

durar más allá de cinco o siete estaciones del metro; metafóricamente 

hablando, ya que su lectura es rcali7nda en transcursos trabajo-hogar-trabajo. 

es una regla no escrita tomada en cuenta como medida en tiempo cierta y 

comprobada. La anécdota en un vespertino es: .. Nota, crónica o entrevista que 

dura más de dos estaciones del metro, es información que no será leida··••. 

Esta tesina no busca decir cómo se escribe cada uno de los géneros, pues las 

bases son las mismas: siempre dar el qué, cuándo, dónde, cómo y porqué, que 

sistemáticamente repiten Leftero y Mario en toda su obra. 20
; el estilo será el 

que defina siempre el cómo darlas. 

Las reglas son mejorables y perfectibles, los hábitos sobre las lecturas de las 

nuevas generaciones ya no son tan rígidos; el ncartonnmicto de la información 

ha sido rebasado por redacciones más amenas, más cómplices con el lector, 

más Intimas y más coloquiales, pero sin perder nunca las bases de la 

información. 

En la redacción hay estilos que se forjan conforme el periodista se vuelve más 

critico con sus notas, conforme se quiere ser más claro y sensible; que el lector 

1
" Regla no escrita en las redacciones de diarios vcsrcnino bi.sicwncntc y sustentada por su.' n."J"lll'tcros 

20 Carlos Mario y Vicente Lct\cro. Op. cu .. J 15 pp. 
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comparta con el que escribe lo que vió, sintió, lo que experimentó, en pocas 

palabras, el reportero busca un cómplice que comparta lo que redacta a diario 

en su centro de trabajo informativo. 

Pero todo ello no llega sólo, la experiencia. las vivencias, las lecturas propias 

del trabajo periodlstico enriquece las redacciones; la necesidad de expresar y 

dar una parte de lo que se ve de una manera objetiva pero buscando que el 

lector sienta, se lleva desde el momento mismo en el que se busca la 

información, desde que .. se trama cómo conseguirla", ya que nada. 

absolutrunente nada llega sólo al escritorio. 

Las relaciones, las amistades, el trabajo, la seriedad y el interés por dar ciertas 

verdades son las bases de cómo se obtiene la materia prima del trabajo final, el 

cual siempre, diario, está a la orden de ser cuestionada. destrozada, 

desmentida. por lo que sólo la seriedad y seguridad de la información, puede 

mantener en alto la reputación de un reportero. 

3. Métodos empleados para reportear 

Asl como en la música, dicen los que saben de ello, donde ya no hay que 

descubrir el hilo negro, en el periodismo la regla se repite, a estas alturas, 

estando ya de lleno en cualquiera redacción de un diario, en los métodos 

empleados para reportear y conseguir información ya no hay algo nuevo, ni en 

los libros ni en las ensei\anzas académicas ni en el reportero de enfrente. Todo, 

absolutrunente todo lo que se pudo aprender en las aulas para conseguir 

información se lleva a la práctica y lo demás, es sólo inspiración. 

Esto, definitivamente, no da pie ni pretexto par.i romper con las reglas éticas y 

profesionales que rigen ni nuevo reportero. Nada se compra, nada se regala, 

nada se da n cambio; es dificil, nadie ha dicho lo contrario, pero es satisfactorio 
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para el periodista ver impresa su información sin que se tenga un cargo de 

conciencia. 

¿A qué nos referimos?, comúnmente la información se canjeaba, eran llamados 

"favores" que en el transcurso del tiempo, que no era mucho, eran cobrados. 

Asimismo, se creaban compromisos que obligaban, por lo menos moralmente. 

a quedarse callados cuando sablan algo irregular sobre su fuente. Esto limitaba 

el campo de acción. eran reporteros subordinados al mercado de información y 

ésta, obviamente. estaba viciada de origen, lo que dio pie a que las notas o 

informaciones fueran a favor o en contra de alguien. 

La situación cambió, como ya hemos explicado. ahora. en un mundo tan 

globalizado y conectado un tema con otro, es más dificil ocultar las cosas. La 

información está ahl. esperando ser tomada, sólo es cuestión de saber cómo y 

cuándo, e incluso, adelantarse a ella y como reza el refrán "estar atento en 

cuanto salte la liebre pata tomarla". 

Los métodos y técnicus para obtener información siempre han sido muy 

variados y en algunas ocasiones muy riesgosos. todo depende de qué 

información se trate; en polltica y seguridad pública los temas son delicados y 

en muchas ocasiones. como comúnmente son llamados en el argot periodlstico. 

"buscapiés informativo", que lo único que pretenden es hacer quedar mal a 

quien lo publica. Se han dado casos y es vergonzoso tener un desmentido, pero 

¿qué tal cuando es una infonnación fidedigna y logra el impacto deseado? 

Por ello, uno de esos métodos imprescindibles es siempre tener un informante 

confiable, seguro y a la vez guardado. Gran parte de las veces es una persona 

cercana al reportero. existe un lazo Intimo o fraterno para que dicho informante 
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confic en su discreción y buen manejo de la infonnación, esta camaraderfa se 

fomenta con el tiempo y la observación. 

Otro de los métodos es leer, siempre leer periódicos, libros, revistas, asl como 

ver y olr noticiarios, ¿por qué?: sencillo, nunca se sabe por dónde saldrá una 

infonnación de interés para la fuente. De aqul que las infonnaciones no sólo se 

generan en las 6reas de trabajo cotidillllas, la infonnación es un ente en 

movimiento que a toda acción genero una reacción. 

Citaremos un ejemplo: cierto dia, leyendo una slntesis infonnativa sobre 

columnistas poHticos, Joaquin López Dóriga comentó en su columna En 

Privado, publicada los lunes, miércoles y viernes en El llera/do de México, 

sobre una junta de consejo de administración de Televisa. Ero la época de gran 

controversia sobre los llamados Talk Shows, TV Azteca se negaba a sacar del 

aire al suyo, Cosas de la vida, Televisa hacia lo propio con el suyo. Hasta en 

las mejores familias, nadie daba su .. brazo a torcer" y la Secretarla de 

Gobernación buscaba la mejor salida. 

La opinión pública en relación con las producciones respectivas, aseguraba que 

no saldrán del aire., López Dóriga comentó que Azcárraga Jcan, presidente de 

Televisa, explotó ante el consejo por este tipo de programas y adelantó que su 

salida, por lo menos en su empresa. era inminente. 

El dla de su publicación, nadie sabia sobre el asunto. Se buscó la confinnación 

en la oficina de prensa de la televisora, negaron tener conocimiento de ello, se 

hizo contacto con el productor de dicha emisión y negó que fuera a suceder, se 

habló con una persona cercana a la presidencia y ella, sólo ella aceptó lo 

publicado por Lópcz Dóriga, jamás, confió al reportero, pensó que lo fuera a 



publicar. Dio los detalles de dicha junta y las reacciones de los asistentes, 

completó In infonnaeión de Lópcz Dóriga y lo mós importante, la confirmó. 

Ese din se publicó la nola sobre la salida del aire de Hasta en las mejores 

familias en El Universa/ Gráfico; se dijo que se dcsmenliria. al otro din, In 

oficina de prensa de Televisa se vio obligada a confirmar lo publicado, u dar la 

versión oficial y la producción a reconocer que una semana después saldria del 

aire.21 

Este es un ejemplo de información sobre espectáculos que salió de una 

columna polltica. que ha sucedido igual de la sección financiera que de la 

deportiva; In lectura constanle y estar atentos a todo tipo de comentario. rumor 

o filtración, va creando un hábito sobre infonnación que puede servir en el 

campo especifico de trabajo, "el olfato periodlstico" se va puliendo y los 

métodos perfeccionando. 

Las relaciones personales se deben delimitar, no se debe confundir el campo 

laboral con el campo personal, hay que cuidar ese aspecto pues se puede llegar 

a perder una buena amistad o un buen informante. Pero no todo es miel de 

abeja., el trabajo para lograr tener infonnnción de primera mano 11 veces es 

arduo, cansado, tedioso, se deben soportar desplantes, negaciones, para lo cual 

se debe tener In combinación de In paciencia de sacerdote y In necedad de un 

animal. 

Pero por desgracia, hay que advertir, no todo depende del reportero. en muchas 

circunstancias, intereses personales o de terceros influyen para que su carrera 

sea truncada, y para esto no se está preparado y es muy dificil que escuela 

11 Se anexa (3) la nola sobre dicha infünnación 
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alguna prepare al respecto, las envidias personales y los celos profesionales se 

dan como en cualquiera empresa. Desgraciadamente, aqul una carrera 

ascendente puede irse al precipicio en el momento menos esperado. 

Por ello. el profesional del periodismo debe comprender y entender que en esta 

carrera nunca se tiene algo seguro, ni una nota ni una infonnación ni una 

fuente ni el trabajo en un diario. El trabajo siempre se debe desarrollar 

apasionadamente, si, pero no ni limite. pues la vida laboral sigue siempre en 

otro lugar; mejor quizá, no se sabe, pero pese n que alguien se enamore del 

primer trabajo. nunca hay que casarse con él. 
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Reflexiones a manera de conel•sión 

El presente trabajo detalló, de lo general a lo particular, la pmfcsionuli:t.ación 

del reportero de espectáculos de un vespertino; mostró su desarrollo laboral y 

la fonnu en la que sirvió y empicó los elementos que brinda una universidad en 

este campo de trabajo y que de ninguna manera lo delimita el campo de acción 

de un egresado de la carrera de comunicación para tal o cual sección. 

Asimismo. reveló cómo es el desarrollo profesional en la vidu real y comprobó 

que la obligación de un reportero, sea de espectáculos, polltica. de un 

vespertino. de un matutino e inclu.~o de un semanario, no lo encasilla ni lo 

exime de tener un manejo general de In información de un diario, tanto en nivel 

nacional. internacional o local. 

En fin. el objetivo es dar conclusiones y propuestas. tanto académica como 

profesionales; ambas, en sentidos diferentes pero al fin complemento. 

Académicamente es dificil contextualizar la situación con la que comen7.amn a 

laborar los egresados de generaciones atrás con In actual; las diferencias reales 

en el campo de trabajo con las de la escuela eran notorias, la preparación en el 

plan de estudios si bien jamás perdió su inclinación fundamental hacia el 

aspecto humanlstico y social. perdió un poco de interacción con la practica. La 

introducción a escribir, producir, rcaJi7.ar. fotografiar se vela semestres 

adelante. muy adelante. 

Al inicio de este trabajo se buscaba calificar de obsoleto al tronco común, se 

querln cuestionar y destrozar la "pérdida de tiempo del estudiante en tres 

semestres .. ; y tras analizar uno mismo el tiempo, el esfuerzo y resultado social 
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y humanístico con la realidad laboral, caemos en cuenta que el tronco comlln 

es sencillamente la base de una vocación social y humana. 

Esta formación es necesaria y vital, nos hace más sensibles ante los hechos y 

más anallticos, quizá la rapidez no es la que queramos, pues justificam05 que 

en un mundo donde la noticia en una hora ya es vieja y obsoleta, csu 

desventaja nos marcaba por varios anos, pues, argumentábamos, el reportero 

.. perdla tres semestres de práctica por cuidar ese aspecto social y humanistico" 

y la práctica, la inclinación o "-"Sp<.-cialización hacia un área de la comunicación 

en particular, era retrasada. Nada más erróneo, la universidad da al alumno 

preparación, bases, armas. dice por dónde y qué hacer. Y lo que se llama 

rapidez, eso únicamente lo da la experiencia. 

Por otro lado la FCPyS cambió sus planes de estudios, casi 20 al\os después: el 

primer ajuste se hizo en 1976 y el más reciente en 1997, los cambios son 

sustanciales, se mantienen los aspectos social y humanistico y se nutren ahora 

con las bases de una carrera especifica, para después tomar una especialización 

que culmina con unos seminarios de tesis que buscan cumplir sus objetivos, 

titular al mayor número de egresados de la Máxima Casa de Estudios. 

Por desgracia, los resultados aún no son visibles, la primera generación de este 

ajuste académico aún no egresa de la facultad de Ciencias Politicas, 2002 es su 

último ai\o y entonces se verán los resultados. Es dillcil concluir o aportar 

sobre el plan de estudios académicos. Por ello más que una conclusión o 

propuestas para cerrar este trabajo, considero más conveniente hacer una 

reflexión. 

Quizá por el lado profesional y real de trabajo es más factible encontrar 

conclusiones y propuestas, pero al final, como lo plasmaremos en nuestra 
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reflexión, todo quedará en la cuestión personal y de cuánta hambre de 

periodismo tenga el profesional por trascender. 

Si bien, el periodismo escrito es ya una especialización, tomando en cuenta el 

cine, la radio, la televisión y fotografla. el reportero egresado de alguna 

institución a nivel superior, en primera y aqul quisiera hacer hincapié. no tiene 

porqué creer o asumir que su único trabajo se limitará a un órea en particular, 

llámese polltica. deportes o espectáculos. Es verdad, el trabajo se desarrolló 

por un reportero de espectáculos de un vespertino, se detalló su labor y se le 

dio el valor que merece. y por ello mismo, un reportero que se dice sabe 

reportear, tiene el conocimiento para cubrir cualquier tipo de información, 

básicamente en los inicios de su quehacer profesional. 

Se generaliza el asunto debido al valor conceptual que engloba el ser un 

reportero, no se particulariza en estas conclasiones o propuesta.~ debido a que 

desde un punto de vista profesional un reportero es eso, un reportero, jamás se 

le conoce ni se le ha conocido como reportero de tal o cual sección, sino 

simplemente un reportero y como tal tiene el mismo valor profesional como 

cualquier otro, salvo por la experiencia que reditúa. con el pa.~o de los aí\os, en 

la especialización. 

El entrar de lleno al campo laboral es otro carrera. contra el tiempo, el 

conocimiento y la experiencia; son otros niveles, otros grados, mós largos pero 

más consistentes. Definitivamente esta culminación se da con la 

especialización, sea cual sea el área, sección o fuente que se cubra. es más, 

entre más fuentes o áreas se cubran. más se está baftado de experiencia. de 

conocimientos. Profesionalmente, sólo influye un aspecto, que miis allá de una 

propuesta o una conclusión, es hasta dónde se quiere llegar. Se tiene todo para 

tener todo, salvo las ganas y el hambre de serlo. Aquí. nuevamente llegamos 11 



las reflexiones y en ellas encontramos lo único que podemos aportar como 

propuestas, porque quedó claro que un reportero de espectáculos de un 

vespertino, a fin de cuentas, es un reportero, el que reporta, el que du a conocer 

e informa. A todo esto surgen estas reflexiones. 

Después de laborar por cerca de diez aftos en el periodismo escrito, 

básicamente, las conclusiones profesionales, personales y académicas sobre ser 

egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación son muchas. diversas, 

vagas, algunas, otras muy claras. Es un hecho que existen muchas 

características que van dando fonna y presencia a los profesionales de lu 

comunicación en México y algunas de ellas, son necesarias para su 

subsistencia y ampliar su desarrollo en su ejercicio diario. 

Se busca ser puntual, un poco objetivo y claro en esta exposición; explicar, con 

base en Ja experiencia adquirida en mi trabajo y la visita reciente a Ja Facultad 

de Ciencias Pollticas y Sociales (FCPyS), especlficamcnte en Ja carrera de 

Ciencias de Ja Comunicación y sus talleres prácticos de periodismo y 

televisión, Jo que en un muy particular punto de vista podrla ser útil para estar 

un poco, sólo un poco mejor preparados para enfrentar a un mundo real de 

trabajo, que casi siempre es hostil e ingrato para los estudiantes que han 

concluido sus estudios de comunicación. 

Esta carrera, aseguran varios profesionales del periodismo pasantes de 

comunicación de alguna universidad, es comparada con la vida de una trucha. 

que lucha en contra de Ja corriente de un rlo para lograr llegar, desarrollarse y 

conseguir la continuidad de su especie. 

Aqul, la lucha se vive a diario, los escollos aparecen en todo el camino y para 

aquellos que piensa que lo dificil es entrar, están equivocados, si bien tiene 



cierta dificultad, lo realmente arduo y constante es mnntem."l"Sc, consolidarse. 

hacerse indispensable mds no necesario y ello sólo se logra con las bases 

creadas por una universidad. con las gulas, unas completas otras a medias. de 

los profesores (as) en las nulas, pero principalmente, de la formación humana 

que otorga una escuela superior. 

Egresado de la generación 87, el plan de estudios en ese entonces era el 

aprobado en 1976; previo al ingreso a In FCPyS, cursé un ai'lo en Aeatlán. 

experiencia que me dio las bases para entender In carrera de comunicación con 

otra perspectiva. mds general, más amplia. según yo, y no sólo limitada al área 

social y de humanidades; en Acatlán estudié derecho y matemática.• los 

primeros dos semestres. adcmds de materias ya encaminadas a la comunicación 

colectiva; en la FCPyS, era tronco común los tres primeros semestres. 

De acuerdo con las nuevas pollticas educativas que se plasmaron en 1997. paru 

In Universidad es importante, al igual que antes. que el egresado de la 

licenciatura en Ciencias de la Comunicación cuente con una sólid11 fom1ación 

social y humanlsticn. cuyos referentes principales sean las ciencias sociales, la 

cultura y las artes para poder dcsempei'lnrse como profesional interesado en el 

bienestar social y en los derechos de la sociedad a la información. Pero 

definitivamente se debe contar con algo más, saber un poco má.~ de leyes. de 

aspectos cientlficos, pues un pals es regido por leyes. y la humanidad conoce 

de su largo pasado y anhela de su futuro, no sólo es gracias a la historia. sino a 

los números también. 

En la práctica esto es sólo pa11e del quehnccr diario de un periodista o 

reportero; la sólida formación socio! y humana es tentada y se mantiene entre 

una delgnda linea entre la ambición y el poder y los referentes culturales y 

artísticos que culminan en un bienestar social. 
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Actualmente, a poco más de diez anos de haber egresado de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, no existen grandes diferencias para subsistir y 

sobresalir en el campo del periodismo, los conceptos y criterios desde un 

principio, ahora son los mismos, qui7.á más convincentes, más firmes, más 

reales. Para lograr iniciar este desarrollo y mantenerlo vigente fue necesario 

saber qué se quiere hacer de la carrera. cómo se quiere y cuándo se quiere. 

Al estar frente a una máquina y tener el poder de escribir lo que desde el 

personal punto de vista se cree objetividad, se convierte en un arma muchas 

veces tentadora y peligrosa, ya sen por la ambición, por el mismo poder o por 

otras circunstancias, pero si se reconoce In labor de fonnnción, nada, 

absolutamente nada cambiara los valores y ética profesional. 

Y aquí vale hacer un alto y citar n un importante periodista espnftol, Miguel 

Ángel Bastenier, subdirector de relaciones internacionales del diario El Pals y 

profesor/coordinador del curso de la Escuela de Periodismo de In Universidad 

Autónoma de Madrid, quien reconoce que el periodismo dificilmcnte se 

ensena, pero si se aprende. 22 

La gran duda que siempre existe en las aulas es In objetividad, y aqul, 

nuevamente, coincido con el profesor Bastenier: "actualmente no hay 

periodismo neutral, contrapuesto n otro periodismo de toma de posición; sólo 

hay un periodismo profesional, que, partiendo de posiciones de neutralidad, 

toma posiciones con el respaldo de la información de que se dispone·.2.l 

11 EnlrcviSla rcallnda por la rcvist.n Ola Sirt~ no.58. Pq. 16 

11 ld~m 
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Siempre se ha dicho y se ha demostrado que la escuela dn las bases. los 

cimientos para desarrollarse en el campo de trabajo, pero. tnmbién. siempre se 

ha dicho que estas bases algunas veces son pocas; que las cxig<.-ncius 

académicas son nulas ante las exigencias laborales. Se ha comparado, mal 

hecho creo yo, la formación académica con la formación laboral, se insistia en 

ver las cátedras de manera industrial. sistcmótica. no por su sistema de 

producción, sino por su sistema de control de calidad y de obtener resultados 

tangibles y prácticos. 

Ahora se ve que no es asl. Nunca, absolutamente nunca podrá ser In escuela 

una fábrica de control de calidad. la universidad da. aunque suene redundante. 

las bases y da lo más importante. el derecho de estar o no de acuerdo con In 

formación. con las materias, con el sistema de impartir clases o los resultados 

finales, es In libertad de pensar. de cuestionar. de ser sensible. 

Pero definitivamente no todo está bien. o mejor dicho. no todo estuvo bien 

pues los nuevos planes de estudio están mejorados y aumentados; la.'I 

esperanzas, las prácticas reales en las nulas y las constantes pláticas y 

seminarios nos hacen ver que la intención siempre ha estado ahl. generación 

tras generación, ailo tras af\o, siempre salir mejor preparado.'I y má.'I conscientes 

de una realidad que no se limita a las aulas, a los problemas estudiantiles, a los 

métodos académicos de investigación, a las trampas para aprobar un examen o 

conseguir una tarea. 

En la vida real también existen dichas trampas. pero el fin, en muchos 

estudiantes que concluyeron su ciclo universitario, es el mismo. escribir con el 

sentido de servicio social. Una década en el periodismo es tan rápida, tan fugaz 

que se cree que siempre se ve lo mismo; no es cierto, cada dla las cosas 

cambian y aquéllos que ayudaron al incipiente reportero a ingresar a un medio 



donde ellos eran reporteros, ahora son directivos y le exigen yu no como 

reportero, sino como jefe y suben que si se es un profesional del periodismo, 

egresado de cualquiera universidad. las exigencias son válidas, las bases se 

tienen, los conocimientos también y las gunus dependen de cada uno. 

La oportunidad de luborar en un diario como El Uni\'crsa/, apenas dos 

semestres antes de terminar la carrera. ayudó a observar y cotejur lu pnicticu 

con la teorla, fue en los talleres donde se encontraron algunas discrepancias. 

detalles quizá, manías dirlan algunos, pero enriqueció y fortaleció lo visto 

someramente en lus uulas. 

Es común que al inicio, las palabras frustrarse, desesperarse. sentirse superior o 

mejor que alguien. nsl como la arrogancia y la irresponsabilidad, sean el pan de 

cada dio de un egresado de lu carrera de Ciencias de la Comunicación • pero no 

es asl. Los primeros af\os en un trubnjo real es la culminación do: lo que se 

comenzó a gestar en la universidad; jamás se llega desnudo ni con las manos 

vuelas, sin ideas ni cuestionamientos, se llega con la..~ bases que da una escuela 

y con un sincero sentido de humildad, pues la universidad no lo es todo. A la 

realidad cotidiana de un diario se llega a pulir las tareas. u mejorar las 

prácticas, se llega a aprender que la vida independiente se inicia apenas y que 

lo aprendido los últimos cuatro rulos en una aula universitaria. sólo son las 

herramientas pura forjar lo que se quiere ser en un futuro. 

Esta reflexión tiene como fin ofrecer propuestas o plantear posibles escenarios 

pura un mejor desenvolvimiento laboral de un profesional del periodismo, 

aportar ideas y sugerir ciertos lineamientos académicos para que al dejar la 

vida universitaria sean mejores elementos en el campo real de trabajo. 
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Laboralmente, es dificil dibujar el escenario para alguien quien termina su 

carrera en la universidad; el principal obstáculo es el haber estudiado en una 

escuela pública y no conocer a alguien en el ambiente; ese es un escenario real, 

cotidiano y crudo. Pruebas y más pruebas, regalar el trabajo. soportar insultos, 

regni'los, desvelos y malas pasadas son las constantes; sólo el coraje de saber si 

se aprendió algo en la escuela mantiene vivo el deseo por continuar, demostrar 

que se sabe lo que se hace. Muchos claudican, otros lo toman con filosofla y no 

llevan prisa por dejar de ser aprendices. otros más enfrentan el desafio y se 

imponen tiempos y retos que a In postre, reditúan en tener un nombre, un lugar, 

un reconocimiento al sudor, a la paciencia y al profesionalismo. 

Al principio se criticaba, cuestionaba los planes de estudio, se culpaba el 

desnlii'lado desempci'lo de este reportero a las pobres clases académicas; se 

reprobaba el nulo impulso a ser más estrictos, más modernos. Honestamente 

estuvo mal, quizá se buscaba que le solucionaran In vida, y In vida misma 

nadie In soluciona, más que el periodista, analizando sus inicios y siendo 

crítico con ellos. Tenla las bases y el coraje para hacer las cosas y ciertamente, 

no era escuela una redacción como la de El Universa/, era más ,J.i;a, m:ls 

exigente, más cn1da, pero era la fachada, era el miedo de un trabajo en realidad 

y para eso no estaba uno preparado, para enfrentar al miedo de la realidad. 

Se comprende ahora que nadie ensei'la a enfrentar "eso", nadie nos dice cómo 

defender el trabajo, nadie da una silla y dice que se le da por ser un buen o mal 

estudiante; todo se gana y se compite por ello. Lo que dan las aulas 

universitarias quizá es poco, no son los grandes recursos de las escuelas 

privadas ni los grandes nombres de profesores, pero son las mejores armas con 

las que se puede contar ya que nadie es igual a otro, nos ensei'lan a ser genuinos 

con algo en las manos, los conocimientos sociales y humanos para enfrentar a 

la realidad, todo lo demás depende de nosotros. 
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Escribirla lineas y líneas, desmenuzarla una a una las ca.•i SO maicrias que 

conforman el nuevo plan de csludios, pero no se trata de eso, se trata de que tu 

gente sepa, desde un inicio, qué es lo que quiere desarrollar los próximos 20 <\ 

30 al\os de su vida; qué quiere hacer de su carrera profesional, cuúl es su mejor 

forma de servir 

No creo válido y más por convicción que por evitar al enfrcnlamienlo de 

conceptos, el cuestionar una cierta base 1córico-conccptual sobre las ciencias 

sociales que han constituido a la comunicación como una disciplina. ! lace falta 

ver, también, cómo funciona haber eliminado et tronco común en las reciente.• 

modificaciones ni plan de estudios. 

Y entrar de lleno a la especialización a partir del quinto semestre, calificado 

como segunda fase de una propuesta curricular: Periodismo en los medios. 

Producción, Publicidad, Comunicación Polltica y Comunicación 

Organizacional, 24 da otra perspectiva ni t:studianle, la formación va tomando 

color y los resultados deben ser halagadores. 

Los nuevos planes de estudios han sido definidos y catalogados por y para un 

fin especifico, una necesidad que era exigida por la modemi2.ación y 

globalización de tas circunstancias y desde un particular punto de vista los 

deseos se ven ambiciosos: 

Responder a la necesidad de actualizar la formación de los estudiantes, en 

corrc..o;pondencia con los cambios experimentados por la sociedad mexicana y ta 

sociedad internacional; con los avances epistemológicos y debnles teóricos 

contemporáneos de cada una de las disciplinas que se imparten en la Facultad; con 

24 Resultado de la rcfünna a los rlancs de e-.1udio n:aliz.ada por et Come.jo Aca.Jbnko del Área de las Ciencias 
Sociales (CAACS) en su sesión dc:l 8 de agosto de 1997 



los nuevos técnicas y esquemas pc:dugógicos. y con los requerimientos y exigencias 

de profcsionalización que demandan los actuales ámbito• lnhomles. 

Se hu puesto especial énfasis en In interdisciplinn. y se han integrado como pur1e de 

la estrategia educativa de cada carrera las pnlcticu.• profesionales y Je campo, el 

servicio social, los cursos extracurriculares Je lenguas extranjeros e infnnnática y c:I 

apoyo a la titulación, aspectos que completan el carácter innovador, plural y critico 

de nuestros nuevos planes. los cuales se pusieron en mnrchn con la generación que 

ingresó en el ciclo escolar 98-1. 2' 

Los planes son realmente ambiciosos y uún cuando dichos cambios son para 

responder 11 los necesidades de 111 demanda laboral de un comunicólogo -

ténnino con que se conoce hoy en dla a un profesional de la comunicación-. 

aún creo que las pretensiones de conciliar In posibilidad de una educación 

universitaria con una capacitación básica para el ejercicio profesio1111l. sin que 

olvide la vinculación que la comunicación tiene con el resto de las ciencias 

sociales es subjetiva. debido al corto acercamiento con la realidad. 

La educ11ción teórica. metodológica y técnica que recibimos para laborar en el 

campo de la comunicación nos pcnnitc, es verdad, comprender las situaciones 

de cualquier evento social, explicar sus razones. analizar sus posibilidades. 

criticar sus posturus y teorizar, en coso especifico de los hechos. los procesos 

de In comunicación. 

La base humanlstica y social es de mucha ayuda paro ver y comprend<..-r los 

formas, los medios y las tecnologlos empleadas para su buen desarrollo. es una 

base formativa que sin duda, a nadie se obliga a portar, pero que es necesaria 



para defender, destacar y subsistir en este campo del periodismo de una manera 

más profesional. 

Si un pasante en comunicación tiene las aptitudes y habilidades de un buen 

manejo del lenguaje, la capacidad de análisis y disertación sobre diversos 

temas sociales, culturales, deportivos, pollticos e internacionales, nsi como la 

capacidad de soportar los retos que representa enfrentarse con In realidad y el 

coraje de demostrarlo ante quien lo solicite y rete, Jo demás sólo es cuestión 

personal. 

La escuela es básica, la diferencia se siente, es palpable en el medio 

pcriodlstico; la creatividad se desborda y va de la mano con la imaginación y 

los deseos emprendedores casi siempre definen el perfil del nuevo periodista 

proveniente de las universidades y escuelas de comunicación. 

Para dar un panorama más definido de las necesidades de un profesional de In 

comunicación, antes era menester dar su perfil actual, sus posibles carencias 

académicas, sus mlnimos requerimientos profesionales, sus posibilidades 

reales en un campo como el periodismo. Intentamos encontrar los puntos 

débiles desde un punto de vista académico y los escollos profesionales que un 

reportero debe enfrentar actualmente. 

Lo expuesto unas lineas arriba son mi rcnlidad, como lo vi y lo viv[, como lo 

veo y lo vivo, y en lo académico, reconozco, nos faltó mucho, fue lo básico, lo 

necesario para comenzar, hubiera querido más, pero tuve lo suficiente. 

Aprovecho el último momento para en estas lineas, oftccer una breve charla no 

oficial que el sustentante tuvo con un profesional que está a unos meses del 

retiro voluntario, fue reportero de otros medios, fue dircctoc del vespertino de 



El Universal, es columnista polltico de este diario y sabe de la evolución que 

vivió la prensa en la última década. 

Para Félix Fuentes26 las cosas no son tan detalladas, narra y confiesa, que su 

formación no fue académica, se forma, recuerda, al calor de la tarea diaria de 

reportear, de saber reportear; de estar en la calle, de buscar la nota, de 

"perreur" la información, de saber dónde buscar, de saber dónde meterte y 

dónde no, del riesgo de publicar una nota vemz27
, en la que se puede ir la vida 

misma. 

Él acepta que la escuela hace buenos crlticos, egresa grandes y revolucionados 

profesionales, que salen con finas herramientas, pero, insiste. carecen de algo 

que sólo te lo da la calle, que no se aprende en escuela alguna del mundo, que 

nadie ensena mejor que vivirlo: saber reportear. 

A fin de cuentas y siendo frlo, es verdad, se puede ser un buen profesional, 

escribir impecable, analizar y teorizar estupendo, pero la calle. el !'\.'Portear, el 

saber que afuera está la información y saber cuál es la mejor, .. la buena", se 

dice, nadie, ninguna aula lo ensena. sólo la calle, el vivirlo, sentirlo, y eso está 

en una redacción, frente a una computadora o bien, ante una máquina de 

escribir. 

Ver nuestra firma en una información Vel"ll7~ confiable, con bases, es lo que al 

final dice si hicimos bien la tarea. Después, es otro dla, otra tarea, porque aqui, 

u Entn:vistado en sus oficinas de la ciudld de Mb.ico el 5 de julio de 2001 

21 Paniclpó como reportero en 19611 y fue el único quien escribió una nota donde se decla que fue el Ejácito quien 
abrió ruego contra los estudiantes en ta Plaza de las 1·rcs Cuhunas. · 
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por desgracia o por fortuna. las tareas son a diario, y uqul, reitero, a diario hay 

que sacar un die71 porque no se aceptan sich .. "S u ochos, sólo hay notas de diez. 
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ANEX02 

Órdenes de trabajo para el dla 17 de julio de 2001. 

Realicen notas cortas de la información del dla 

Ojo Realicen recuadro de obras o conciertos de donde se va a llevar a cabo, 

que dlas, costo y dirección. 

11 :00 horas. En el auditorio de Televisa Chapultepec. conferencia de prensa 

con Rosy Ocampo y la entrega de disco de oro por el Album -Aventuras en 

el tiempo": Cubre: Claudia Contreras. 

11 :00 horas. Salón Puebla del hotel Camino Real, conferencia de prensa 

con Pedro Guerra. cubre: Pablo Ramos. 

20:00 horas. En el teatro Benito Juárez, Villalongln no. 15, concierto de 

Paulo Ramos. cubre: Ramón Ponce. 

Ramon Ponce: localice a la autora de la obra infantil que se presenta en el 

teatro de la SOGEM que esta haciendo labor por el hospital infantil de 

México, para atender a los nil\os con diabetes, que le hable de la obra y de 

qué manera les ayuda. 

Pablo Ramos: realice un reportaje sobre el modelaje en México. qué tan 

devaluado está, qué tanta importancia se le da a la modelo, la proyección 

que tienen a nivel internacional. 

CoS 



Ramón Poncc: realice un reportaje sobre el doblaje en México, la 

proyección que tiene a nivel internacional, las nuevas casas de doblaje en 

México, ¿protege a los actores de doblaje In nueva ley de cinemntogrufla'!, 

¿por qué las nuevas pellculas estadounidenses llegnn doblada.~?. ¿participan 

ellos o los han hecho a un lado? 

Claudia Contrems: localice a Kiko Campos que le diga si es cierto que 

demando a mariana garza porque el disco que le grabo a la contante 

demeritaba su trabajo. después hable con Mariana Gar.r.n y cuestióncla sobre 

lo que le haya respondido el productor y compositor. 



ANEX03 



('El n1¡)m:o .clcberá.- ;.: 
· ~)1re.~cntarse anté 

/os.f.ribzúiales .. .-
11coyorquino.~ 

eoonttn.dortl~ 
· Mory CAt'1"nen VAJQUUI' 

Rechaza 
Azcárraga Jean 
·.los talk shows 

Censura el tunu en que han caído los programas; "qué clase de 
contenidos ven nuestros hijos", comentó en reunión con sus ejecutivos 

PABLO RAMOS 

M 
ic-11has t'n .,¡ Sco-n.1do de 
la l<t-(Hlhliu - eprot... 

~~=~r:':~rl 'i:':::.~ 
i.i<ln de lu• llamadnlt 
rall .,,....,,, 4.'n huf&1 kl6 
c.:u11v-t"nlrnle•, "'ª las 

inataladun"' df' Tf'l'°''-· 4.'ff ammto dfa 
Em.iho Asc..au aaa }f'•R, rn R"Unlón "" rj~ 
n1t1w.' rf'n•1 .. 11ú "I tono rn •I que ldb 
i.·ardo los prnRnmH dr rnrl• ~cbco 
-mri•n•lo. en lorm~ln d41' notKlt'nu-, 
a11.I cumn loa Id/A .1h,.,.·.a·. 

r\';lu~~,~ó~'h'J. ':e'd= ;~~~:!!1tt.~ 
aUc, puns duu 11\1(' H inC"oncrb1ble que.., 
c-.•k' entreirandu l"N daw dr v1 if's y fu• 
llg\: '"U..t' eta- dto l"nn1cm1dt>1 ~"'" n~• 
In .. h1J<11''". 

ri11.~1 e'!:":~~.\=':~~¡{:•~¡',~J:'"-;1~ 
clama tf'alia..dort's y f'c."'11,mnQbk11-'ll.a-.. 
la l"R ~. ~"'""'" lanaili•• , '!..tura c-11 l\n1'° 
ricll.', 'Cuatuui' 'f ""f'ntitzn ro •krt41• ·.que 
)'• t"•U~ r.nlt".r.d~ que n111 b•- C'h C'A• 
"\";lllu.1.:wa I• Ttd• rt~ t'9lJ,1' rm•ram.11• han 
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