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INTRODUCCIÓN 

La información internacional en la práctica cotidiana de los diarios mexicanos se 

inscribe en el marco de una actividad periodística que se ha ido desprendiendo 

paulatinamente de los estigmas que la señalaban como muy apegada a las 

posturas oficiales y poco independiente. Esa evolución ha ido aparejada con una 

real transformación politica de nuestro país, en la que los viejos esquemas 

basados en el autoritarismo y el control a discreción de los espacios de 

expresión pública entran cada vez más en desuso. El surgimiento de nuevas 

publicaciones diarias que durante las últimas dos décadas han dado la batalla 

para que los mexicanos dispongan de medios informativos de calidad y 

confiables ha contribuido enormemente a esa transformación. 

De manera que actualmente en la capital del país conviven cada mañana 

en los puestos de periódicos alrededor de una media decena de diarios de 

calidad que cotidianamente se esfuerzan en acercar a su público a los debates y 

sucesos que conforman el escenario público mexicano. Esta efervescencia 

periodística ha acompañado una época de gran agitación política marcada por 

momentos que han sido determinantes en la historia de México. Una historia que 

sin embargo no camina sola ni está libre de determinaciones de carácter 

externo. 

Todos los diarios acostumbran dedicar una sección a los sucesos que 

ocurren en otros países y que forman parte de lo que interesa a la "comunidad 

internacional". Esas secciones son generalmente breves y el número de páginas 

que la componen puede no llegar a superar la tercera. Con frecuencia, la 

sección internacional está en lugares de traspatio dentro de la presentación 

impresa del diario, lo que da muestras del sitio que ocupa en el orden de 

prioridades informativas de nuestras empresas periodísticas. No obstante, hace 

ya varios años que por doquier se escuchan las voces que hablan de un mundo 

globalizado en donde las relaciones entre Estados tienden a ser 
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"interdependientes•. Entonces, ¿por qué nuestros diarios siguen informándonos 

tan pobremente de algo que supuestamente es cada vez más determinante en 

nuestras vidas? 

Esa es la preocupación general de la que parte el presente estudio. La 

información política internacional en la prensa escrita puede plantear problemas 

de diversa índole y con la presente tesis he decidido comenzar mi acercamiento 

a esa problemática a partir del examen de la cobertura periodistica del 

acontecimiento internacional más importante de los últimos meses: los ataques 

perpetrados contra puntos estratégicos de Estados Unidos el 11 de septiembre 

de 2001. 

La significación y alcance de estos hechos orientó la preparación de este 

estudio hacia el análisis de su tratamiento informativo en la prensa escrita. Es 

bien sabido que en los días y semanas que sucedieron a esos cruciales días 

para la primera potencia mundial, los diarios de todo el mundo ampliaron, como 

quizá nunca antes se había visto, la extensión de sus páginas de información 

internacional. Los diarios mexicanos no fueron la excepción. Era normal, los 

medios informativos de todo el mundo no hablaron de otra cosa durante un 

periodo importante. Ese hecho me permitió incluir en el análisis a dos diarios 

extranjeros que habrían de servir de contraparte y contraste para la producción 

periodística mexicana. 

Los diarios mexicanos seleccionados fueron La Jornada y Reforma, cuyo 

sólido posicionamiento entre los lectores mexicanos y relevancia como actores 

de la vida politica nacional los coloca como dos de los más importantes medios 

impresos serios y de calidad en México. No son por supuesto los únicos capaces 

de presumir de tales características pero son en sí mismos representativos de 

un segmento importante de lectores y corrientes de opinión en la vida pública 

mexicana. 
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La selección de los diarios extranjeros recayó en La Presse y Le Devoír, 

ambos editados en lengua francesa, leídos principalmente en la ciudad de 

Montreal y máximos representantes, estos sí, del periodismo cotidiano serio yde 

calidad de la provincia canadiense de Quebec. El hecho de haber escogido 

estos dos diarios no fue fortuito ni azaroso. Ambos diarios se editan en el seno 

de una sociedad que como nosotros comparte fronteras con Estados Unidos y 

es, también como México, un socio comercial y político importante de ese país. 

Son culturalmente distintos a nosotros pero también a los estadounidenses, 

pues a diferencia de lo que ocurre en buena parte del Canadá, en Quebec el 

sustrato cultural más importante es francés y no anglosajón. 

La selección es además consecuencia directa de la experiencia 

académica que en la Universidad de Quebec en Montreal me permitió no sólo 

acreditar materias de mi licenciatura, sino también convivir cotidianamente como 

lector con esos dos principales diarios quebequenses. 

Los límites de la cobertura a ser analizada están fijados en una sola 

fecha: el 12 de septiembre de 2001. Ese día, estos cuatro diarios plasmaron sus 

primeras reacciones ante el hecho y hubieron de subvertir sus rutinas para hacer 

frente a este nuevo e inesperado acontecimiento. Por ello es interesante analizar 

el trabajo periodístico de estas casas editoriales a partir de su reacción 

inmediata. 

El problema planteado en esta investigación era entonces: ¿Cómo 

abordaron informativamente lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 a través de 

su cobertura diarios representativos de México y Quebec? Para poder responder 

fue necesario indagar en las ediciones impresas, para cuya elaboración se 

dispuso en cada redacción de periodos de tiempo muy similares, los textos 

correspondientes a todos los géneros periodísticos publicados ese día. 
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Para poder lograr ese análisis, la propuesta metodológica del teórico y 

estudioso del análisis del discurso, el holandés Teun A. van Dijk, sirvió de guia 

en la medida que su propuesta general de análisis del discurso en prensa y 

varios de sus criterios específicos fueron retomados en esta investigación para 

proceder al examen de las ediciones antes mencionadas. 

La metodología del análisis del discurso en prensa escrita propuesta por 

Van Dijk parte de considerar los textos periodísticos como parte del discurso 

sobre lo público y, por lo tanto, ese discurso está inscrito en un contexto social 

determinado. De manera que en sus estudios de la prensa escrita en diversas 

regiones del planeta, es posible conocer no sólo la estructura intrínseca de los 

textos periodísticos sino que, a través de ella, ha podido identificar marcas que 

aluden a dicho contexto. Para Van Dijk, el discurso periodistico posee una 

estructura propia que es posible describir mediante una categorización basada 

en la existencia de construcciones de carácter global y local dentro del lenguaje 

informativo. 

Así, al final del trabajo de análisis y mediante la aplicación de los 

principios metodológicos propuestos por Van Dijk, esta tesis ha de ser capaz de 

describir la estructura de la cobertura informativa de los dos diarios mexicanos y 

los dos quebequenses, en tomo a los sucesos acaecidos el 11 de septiembre de 

2001 en Estados Unidos. Tal descripción ha de permitir también la derivación del 

contexto social, político, ideológico e histórico en el que los cuatro diarios se 

desenvuelven. 

La hipótesis de trabajo que se asume como el hilo conductor de la 

presente investigación considera que al analizar los textos, tomando en cuenta 

los diversos géneros periodísticos con los que se identifican, es posible 

constatar las diferencias estructurales en el discurso y del contexto en el que 

están inmersos los diarios objeto de estudio en este trabajo, como se puede 

apreciar en el siguiente esquema. 
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Asi, a pesar de ser ambos vecinos e importantes socios comerciales de 

Estados Unidos, puede haber diferencias en la percepción que de ese país se 

tiene en función de rasgos políticos y socio-culturales especificos. 

Los capítulos de los que está compuesta la tesis fueron pensados 

tomando en cuenta los distintos niveles del análisis. La consideración de que no 

hace falta sólo tomar en cuenta la estructura en sí de los textos sino el contexto 

en cual son producidos motivó la repartición de la investigación en tres capítulos 

en los que se trata de responder a la necesidad de presentar el discurso 

periodístico objeto de esta tesis desde una perspectiva integral. 

El primer capítulo está por entero dedicado a la presentación de los 

diarios y su contexto. Se habla de cada uno de ellos en función de su historia, 

sus filiaciones políticas e ideológicas y la línea editorial que es posible derivar no 

sólo a partir de sus manifestaciones explicitas sino también a través de su 

comportamiento como medio de información y actor de la vida pública de la 

sociedad en la que se publican y se leen. Consideraciones en tomo a la labor 

periodística y la circunstancia histórico-política actual de México y de la sociedad 

quebequense son presentadas también en este apartado. 

Una vez dibujado el cuadro en el que se desenvuelven los cuatro diarios, 

se esboza en el segundo capítulo la propuesta metodológica de Teun A. van Dijk 

que sirve de soporte teórico del análisis que se despliega más tarde. Son 

explicadas en ese apartado las nociones de estructuras globales y locales, que 

son parte medular del procedimiento desarrollado en el examen de la cobertura 

periodística presentada por La Jornada, Reforma, La Presse y Le Devoir el 12 

de septiembre de 2001 . Igualmente se incluyen en este capítulo la identificación 

y descripción de las características de los géneros periodísticos que estuvieron 

presentes en esas ediciones. 
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El último y tercer capítulo consiste en la puesta en práctica de la 

propuesta metodológica expuesta en el segundo. En primer término, se presenta 

un somero relato de lo ocurrido a partir de las primeras horas de ese 11 de 

septiembre. Posteriormente comienza el análisis de los textos periodísticos 

publicados ese día de acuerdo con el género periodístico en el que se inscriban. 

La primera plana recibe un tratamiento especial para continuar enseguida con el 

género nota informativa, seguido de la crónica, el editorial, la columna, el artículo 

de fondo y la caricatura. Esto nos permitirá conocer de manera amplia el 

despliegue de su cobertura desde los géneros principalmente informativos hasta 

los predominantemente opinativos, con lo que nos quedará un análisis integral 

del trabajo realizado por los cuatro diarios el día en cuestión. 

Primero analizo los géneros predominantemente informativos y termino 

con los predominantemente opinativos. Esto permitió evaluar tanto las 

diferencias como las semejanzas que al final aparecieron entre los cuatro diarios 

examinados. Así, en La Jamada y Reforma se advirtieron distintos en el estilo de 

su cobertura pero también acusaron diferencias no sólo en la estructura formal 

sino en la tendencia opinativa desplegada entre algunos de sus articulistas. Lo 

mismo se puede decir de La Presse y Le Devoir, los cuales, tomados en 

conjunto, dieron muestras de que son concebidos, publicados y leídos en una 

sociedad distinta a la nuestra. 

Constituye éste un primer acercamiento formal y académico a los estudios 

sobre la información política internacional. Las bases están echadas para erigir 

en lo sucesivo un estudio más abarcador que devele otros aspectos de las 

peculiaridades y generalidades que rigen la generación, consumo y comprensión 

de noticias sobre el ámbito político internacional tanto en medios nacionales 

como extranjeros. 
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1. LOS PERIÓDICOS Y SU CONTEXTO. 

Cuatro ejemplares de periódicos van a servir de base para desarrollar la 

presente investigación. Cuatro ejemplares del mismo día que nos dan los 

elementos de análisis a partir de los cuales intentaré llegar a conclusiones útiles 

para el conocimiento de las prácticas discursivas de la prensa escrita. Son 

también cuatro ejemplares que hablan del mismo tema y que dispusieron 

prácticamente del mismo tiempo para su elaboración: Sin embargo, se trata de 

cuatro ejemplares de cuatro periódicos diferentes que son leídos en el seno de 

dos ciudades distintas, las cuales a su vez se erigen como las aglomeraciones 

urbanas más importantes de sus respectivas naciones. Además, son 

concebidos, redactados, leídos y comprendidos en dos lenguas diferentes. 

Es por ello que en el presente capítulo se presentarán tanto los periódicos 

en sí como el contexto en el que se publican. Indagaré sus aspectos formales y 

estructurales, los elementos que intervienen en sus decisiones editoriales, un 

poco de su historia y su rol como actores politicos. Pero también he de precisar 

el contexto en el que se desenvuelven, es decir, se han de destacar aquí los 

rasgos más sobresalientes del entorno periodístico, social y político de las 

sociedades en las que su público reside. De esta manera, las conclusiones a las 

que llegaré después de estudiar los ejemplares que se publicaron ese 12 de 

septiembre de 2001 cobrarán mayor sentido al estar cobijadas por el armazón 

de este apartado. 

Parte del interés de esta investigación residirá en la posibilidad de 

confrontar el producto que resultó del trabajo periodístico que se desencadenó la 

mañana del 11 de septiembre de 2001 después de los atentados acaecidos en 

las ciudades estadounidenses de Washington y Nueva York. Veremos ese 

trabajo periodístico plasmado en las ediciones del 12 de septiembre de los 

diarios La Jornada y Reforma de la Ciudad de México, y en La Presse y Le 
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Devoir de Montreal, la ciudad más importante de la provincia canadiense de 

Quebec. 

La magnitud de los acontecimientos hizo que la noticia del día fuera la 

misma no sólo en los cuatro periódicos que hoy nos interesan sino en la 

totalidad de la prensa mundial. Sin duda muchas de las fuentes infonnativas y 

demás elementos que los diarios tuvieron a su disposición para darle forma a su 

ejemplar del día siguiente fueron muy similares en todo el mundo, pero esa 

constatación no excluye la certeza de que en el seno de cada sala de redacción, 

ubicadas a su vez en contextos sociopolíticos diversos, hace elecciones diversas 

que se reflejan en la edición impresa a disposición del público cada mañana. 

Elecciones producto también de las rutinas impuestas por la misma profesión 

periodística pero en concordancia también con los valores que el periódico y su 

propia sociedad se imponen. 

Pasemos entonces a ver en dónde están ubicados nuestros cuatro 

diarios. 

1.1 Periódicos de México. 

En México, y especialmente en nuestra capital, se editan cerca de veinte 

publicaciones periódicas diarias, excluyendo las deportivas, de espectáculos y 

las editadas en idiomas distintos al español. 1 

La prensa en México, al igual que su sistema político, se encuentra en un 

periodo de redefinición en el que están por resolverse las nuevas pautas que 

marcarán su relación con el poder y con los ciudadanos. Las reglas del juego 

político en México han entrado desde hace treinta años en un lento proceso de 

1 Fátima Fcrnándcz Christlicb. La reseonsabilidad de los medios ele comunicación. P.-.iidós, México. 2002, 
p. 61. 
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transformación y los medios de comunicación, como actores y mediadores que 

son de la vida pública, no son ajenos a esos cambios. 

Ese largo proceso ha tenido para muchos analistas su parteaguas 

histórico en el movimiento estudiantil de 1968 y tuvo en la novísima entrada de 

un partido de oposición al poder uno de sus resultados más significativos y 

visibles. Podemos decir, en términos generales, que durante ese lapso nuestra 

sociedad fue transitando de un sistema controlado en lo político de manera 

hegemónica por un solo partido, a un régimen cada vez más plural y abierto a la 

expresión y participación de las más diversas voces y proyectos existentes en el 

seno de la sociedad. 

El régimen político resultante del momento histórico conocido como 

Revolución Mexicana caracterizó al siglo XX mexicano y fue determinante en la 

manera en que los ciudadanos mexicanos guiaron su vida pública. Un partido 

logró aglutinar en tomo a su proyecto a amplios sectores sociales y regionales 

que a partir de la caída del régimen de Porfirio Díaz sólo habían acertado a 

enfrentarse militarmente cada vez que las pugnas por el poder se agudizaban. 

Gracias a la exitosa negociación que dio origen al Partido Nacional 

Revolucionario tras la convocatoria de Plutarco Elías Calles, se logró que en 

México rigiera a partir de 1929 una relativa estabilidad política acompañada más 

tarde de un sostenido crecimiento económico que dotó de legitimidad a la clase 

política hegemónica. 

Este régimen logró controlar casi en su totalidad, y prácticamente sin 

necesidad de recurrir a métodos de corte totalitario, los medios disponibles de 

discusión y debate público. Como se sabe, los medios de información de masas 

son en este rubro fundamentales y no fue el régimen priista tan liberal como para 

permitirles autonomía y capacidad crítica. Más bien, los sucesivos gobiernos 

derivados de la hegemonía priista se caracterizaron por su constante voluntad 
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!imitadora de la libertad de expresión en lo general y de la libertad de imprenta 

en lo que toca a los diarios. 

Así, aquellos grupos o personas que se propusieran publicar algún diario 

o revista u obtener una concesión de radio o televisión, debían necesariamente 

mantener alianzas y buenas relaciones con alguno de los sectores o grupos de 

la clase política nacional. De no ser así, múltiples obstáculos y trabas se 

interpondrían hasta detener definitivamente sus propósitos, como lo demuestra 

Fátima Femández Christlieb en sus investigaciones publicadas a principios de 

los años ochenta. 2 

Con este panorama, era poco lo que se podía esperar de la prensa 

capitalina y nacional, y aún hoy es difícil afirmar que alguna de esas 

características ha desaparecido por completo. De hecho, una de las 

consecuencias directas de esta relación entre la prensa y el poder es la todavía 

hoy visible prolífica edición de diarios en la capital. Cualquier observador 

extranjero que llegara a nuestra ciudad y se acercara a un puesto de periódicos, 

podría pensar en primera instancia que en este país sus habitantes son tan 

ávidos lectores de periódicos que para satisfacer esa demanda ha sido 

necesario fUndar cerca de una veintena de diarios. 

Ésta por supuesto no es la razón que explica tal abundancia periodística. 

Además, como se sabe, la abundancia nunca es garantía de calidad. Si existe 

tal cantidad de diarios en la ciudad de México es porque buena parte de ellos 

surgieron a expensas de objetivos politicos concretos definidos por grupos de 

poder en busca de un propósito coyuntural. Después, cuando dichas coyunturas 

pasaron, los diarios permanecieron merced a los distintos mecanismos de 

financiamiento y control gubemamental.3 

2 Fátima Femánclcz Christlicb. Los medios de di fusión masiva en México. Juan Pablos, México 1982, p. p. 
23-25 
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Asi que muchas de las notas que esos diarios presentaban como 

infonnación, eran en realidad reproducciones de los boletines enviados desde 

las instancias gubernamentales o declaraciones de funcionarios expresadas en 

conferencias de prensa, banquetas, inauguraciones u otro tipo de actos públicos. 

Por eso es que de muy poco servia tener una oferta tan amplia de publicaciones 

diarias si de cualquier manera estaban hechas a voluntad de los hombres del 

poder. 

El multicitado y n veces narrado caso del periódico Excelsior es 

paradigmático para ejemplificar un caso de excepción que confinnaba la regla, 

pero también para traer a colación la crisis en la que entró ese modelo de 

prensa. Son muchos los cronistas y estudiosos de la prensa nacional los que 

han hablado del Excelsior, que fuera dirigido por el periodista Julio Scherer en la 

primera mitad de los años 70, como un diario que rompió en cierta medida con la 

línea oficialista seguida fielmente por las otras publicaciones. Hasta que el 

presidente de entonces, Luis Echeverría, decidió terminar con esa inédita 

experiencia periodística. Asi que después del denominado pinochetazo a 

Excelsior, el diario volvió al carril gubernamental con sus nuevos directivos. 

No obstante, 24 años después de ese duro golpe a los intentos de prensa 

independiente, esos directivos, encabezados por Regino Díaz Redondo, 

lamentaron profundamente la derrota del candidato presidencial priista Francisco 

Labastida, por quien hablan apostado todo su futuro. Una vez que el triunfo de 

un candidato opositor fue confirmado, toda la estructura de financiamiento y 

complicidad entre la prensa y los gobiernos priistas fue puesto en duda. No 

vaciló entonces Díaz Redondo en irse a poner a las órdenes del nuevo 

presidente electo, lo que terminó de enfurecer a los cooperativistas del diario, 

quienes lo echaron a la calle tal y como él había hecho con Scherer y sus 

colaboradores un cuarto de siglo atrás. 

3 Jbldem. pp. 75-76 
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Lo ocurrido en el 2000 fue la ilustración más clara de lo que estaba 

ocurriendo en el pais con nuestro sistema político y su prensa. Las condiciones 

habían cambiado. Mucho de lo que había motivado a Femández Christlieb a 

afinnar que • ... la historia de la prensa en el siglo XX es la historia de la 

consolidación de la prensa oficialista",4 se había modificado en cierta medida. 

Era el punto más álgido de lo que muchos llaman "transición". 

La transición. 

El régimen político característico del México del siglo XX comenzó a dar sus 

primeros signos de descomposición con el movimiento estudiantil de 1968 y 

cayó en franco declive ya bien entrados los años ochenta. De manera paralela al 

deterioro del nivel de vida de muchos mexicanos, el régimen entró en una crisis 

de legitimidad que se hizo evidente primero en la campaña presidencial de 1976 

en la que José López Portillo fue el único candidato legal, y de manera más 

dramática, en el proceso electoral del 1988, en el que el candidato priista Salinas 

de Gortari asumió el poder en medio de fuertes cuestionamientos en tomo a la 

autenticidad de su triunfo. 

Aquella elección de 1976 había desencadenado un proceso de reforma 

política que buscó facilitar los cauces de la legalidad a aquellas fuerzas políticas 

cuya participación abierta había sido proscrita en años anteriores. Este proceso 

gradual de apertura en lo político también alcanzó a los medios infonnativos, 

principalmente a los impresos. De ahí que comenzaran a ser parcialmente 

toleradas publicaciones como el diario Unomásuno y Proceso, que además de 

surgir a iniciativa directa de los desplazados del Excelsior de Scherer, se 

distinguieron en aquella época por abrir espacios a las plumas disidentes y 

críticas del momento. En ese sentido, Miguel Ángel Granados Chapa conecta la 

aparición del Unomásuno con las iniciativas reformadoras del entonces 

secretario de Gobernación. "Auspiciado por Jesús Reyes Heroles, pero no 

4 Ibídem. p. 23 
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dependiente suyo, fue el diario de la reforma política, de los nuevos aires 

culturales, de una forma de modernidad social, de nuevos géneros 

periodísticos".5 

Después, el Unomásuno se sumiría en graves conflictos que acabaron 

por provocar una fuerte desbandada de periodistas que fundarían uno de los 

diarios de nuestro presente estudio: La Jamada. Un periódico que se propuso 

dar voz a los que hasta ese momento carecían de medios de expresión. Estos 

son sólo algunos ejemplos de los medios de información que paulatinamente 

comenzaron a romper la homogeneización oficialista de la prensa mexicana. 

Según Humberto Musacchio, la relación que hacía de los medios 

impresos un eficaz mecanismo de transmisión de posiciones oficiales y al mismo 

tiempo generaba importantes flujos de financiamiento a los periódicos había 

entrado en crisis. "Sí el Estado derrocha mucho dinero en medios de 

comunicación para darle buena imagen al gobierno y al partido oficial y los 

resultados electorales no le permiten demostrar que ganó, es porque esa 

relación ya no es tan buena".6 

Y es que después de la cuestionada elección de 1988 ya nada funcionó 

como antes. De acuerdo con Rafael Reséndiz, colaborador de la Revista 

Mexicana de Comunicación, el espacio de la comunicación política en México 

se encontraba en un periodo de transición debido a la fractura que operaba entre 

la sociedad política y la emergencia de una sociedad civil cada vez más activa y 

exigente. Una de las muestras más significativas de esa emergencia la dieron 

los habitantes de la capital en las horas que siguieron a los terremotos del 19 y 

20 de septiembre de 1985. Los medios impresos fueron los primeros en avanzar 

hacia una transición marcada por una pluralidad debido a que de cualquier 

s Miguel Ángel Granados Chapa ... Males y (rc)mcdios" en Proceso. Edición especial de aniversario, 
noviembre de 200 1, p. 81. 
6 Humbcrto Musacchio. "Aristas múltiples de una crisisn, en Revista Mexicana de Comunicación. No. 41, 
agosto-octubre de 1995. 
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manera la televisión es principal medio de acceso a la sociedad y a que el 

número de lectores de diarios en México es poco significativo en proporción al 

total de habitantes. 7 

Si estos dos autores hablaban ya a mediados de los noventa de una 

transición en la manera en que la prensa mexicana se desenvolvía en el ámbito 

político, ya en este inicio del siglo XXI, son ya muchas las plumas mexicanas y 

extranjeras que comienzan a hablar en pasado de aquella relación entre prensa 

y poder característica del régimen priista. Por ejemplo, en un artículo publicado 

en el año 2000, el británico Giden Lichfield afirmaba: "A mediados del decenio 

de 1960 y aun antes, los periódicos parecían gacetas de sociales: estaban 

cargadas de crónicas de almuerzos oficiales y grandes inauguraciones ... no se 

pudo escuchar a la gente común, por lo visto, hasta que llegó La Jornada. "8 

En ese mismo artículo, el corresponsal de The Economist admite que los 

diarios Reforma, El Universal, El Financiero y La Jornada, han logrado en 

diferentes momentos de su historia deshacerse de la dependencia de publicidad 

oficial y mantenerse en el mercado informativo con cierta independencia. En 

parte ese razonamiento es el que ha motivado la selección de los diarios 

capitalinos Reforma y La Jornada de entre la inmensa oferta de nuestra ciudad. 

Esa cualidad de independencia respecto de los ámbitos gubernamentales que 

les es atribuida desde distintas tribunas propicia justamente que sean leídos y 

por lo tanto tengan cierto peso como actores de la vida pública. Desde luego no 

son los únicos que gozan de esa característica, aunque sí constituyen una 

muestra significativa del periodismo que se hace en México. Pero mejor 

acerquémonos más a la circunstancia particular de esos dos diarios. 

7 Rafael Rcséndiz Rodríguez. "'Los medios mexicanos en la trJnsición dcmocrática"•9 en Revista A1exjcana 
de Comunicación. No. 36, agosto-Septiembre de 1994. 
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1.1.1 La .Jornada 

En 1977 se había fundado el diario Unomásuno con la participación de 

algunos de los periodistas que dejaron el Excelsior después de la maniobra que 

dejó fuera a Julio Scherer García y su equipo de la dirección del diario. Ese 

golpe había sido muy duro para las aspiraciones de quienes buscaban espacios 

de expresión disidente en los medios masivos mexicanos. Intelectuales, 

escritores y periodistas fueron entonces conminados a dar nacimiento a otras 

publicaciones que, al igual que lo hacía Excelsior en los años de Scherer, 

abriera cauces de manifestación a las ideas tradicionalmente poco toleradas por 

el sistema politice imperante. 

La Jornada es en cierta forma un heredero y precursor de esos intentos 

por hacer del espacio público mexicano un sitio abierto a la pluralidad. En el 

diario Unomásuno estalló una crisis interna en 1983 que desembocaría en la 

salida del equipo de la dirección y de varios periodistas, muchos de los cuales 

no abandonaron la necesidad de contar con un medio de expresión escrita a la 

medida de los crecientes reclamos de apertura que ya proliferaban en México. 

Después de diversas campañas de búsqueda de apoyo y deliberaciones en 

tomo al nombre y naturaleza del nuevo diario nació La Jornada. En el número 

cero dado a conocer en junio de 1984, los miembros del nuevo diario anunciaron 

asi su próxima aparición: 

En una reunión de iguales ji.e lanzada esta noche la convocatoria pública para la 
fundación de un nuevo diario mah1tino, mismo que empezará a circular en los próximos 
meses y cuyo nombre será La Jornada. 9 

Rápidamente el nuevo diario se volcó a dar amplia cobertura a distintas 

luchas encabezadas por organizaciones populares y de izquierda, en una época 

en la que aún era raro que los medios de información en general abrieran sus 

8 Giden Lich!ield. "La declarocracin en la prensa", en l.etras Ubres. No. 19, julio de 2000, p. 56. 
9 L;¡ Jornada. No. O, 14 de junio de 1984. 
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páginas o tiempo al aire para este tipo de manifestaciones ciudadanas. Así, 

desde los movimientos urbanos surgidos a raíz de los sismos de 1985, hasta el 

surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pasando por los 

movimientos estudiantiles, sindicales y electorales, el periódico La Jornada se ha 

distinguido por estar siempre cerca de los sectores contestatarios de la 

sociedad. 

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas al interior de ese diario. 

Algunos de sus fundadores originales han decidido abandonar La Jornada, como 

es el caso del destacado columnista Miguel Ángel Granados Chapa, quien en un 

artículo publicado en la revista Proceso, lanzó el siguiente comentario: 

Afiliado en los noventa a algunas de las corrientes del PRD hasta el punto de ser 
faccioso, su director fundador Carlos Payán fue elegido senador de la república en la 
lista de ese partido, al mio siguiente de haber cumplido 12 años en aquel cargo (largo 
periodo que originalmente debía durar 8 cuando más).'º 

Como en el caso de Granados Chapa, algunas de las críticas de las que 

ha sido blanco ese diario aluden precisamente a su cercanía con el Partido de la 

Revolución Democrática o por lo menos con alguna de sus corrientes. Este 

partido que en su declaración de principios se afirrna de izquierda, ha sido 

depositario de muchos de los cuadros que han participado en los movimientos 

sociales que anteriorrnente La Jornada siguió de cerca. De ahí que no resulte 

extraño el alto nivel de aceptación del que goza en un sector del público lector 

de diarios en México que simpatiza con las causas populares. 

El semanario francés Courrier lnternational, dedicado a presentar una 

selección de articules de diarios y revistas de todo el mundo, describe a este 

diario en térrninos que apoyan la percepción que hemos presentado aquí y, de 

paso, nos induce a nuevos elementos: 
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Nacido en 1984, La Jornada, periódico independiente de izquierda y ferviente opositor 
del Partido Revolucionario Jnstilucional, se caracteriza por su estilo « cultivado » que 
ilustran particularmente en « La Jornada Semanal », grandes plumas como Carlos 
Fuentes o Mario Benedetti." 

En efecto, además de la vocación polltica expresada desde sus 

documentos fundacionales 12
, La Jornada se destaca además por su marcado 

interés por la vida cultural de México. Sus suplementos dominicales y las 

secciones diarias dedicadas a ese rubro informativo y de divulgación hacen de 

este periódico una lectura atractiva para los que gustan de la literatura, la 

poesla, los ensayos, entre otras manifestaciones artlsticas. Se trata ésta de una 

caracterlstica notable, pues si bien no es la única publicación en su género que 

cede espacios importantes a la cultura, si es claramente prioritaria sobre 

secciones como la deportiva o de espectáculos. 

Por todo lo anterior podemos decir que su público se encuentra con 

frecuencia en el medio universitario e intelectual, así como entre los 

simpatizantes y activistas de organizaciones pollticas tradicionalmente 

contestatarias. La Jornada es entonces uno de los medios impresos más 

representativos del México actual, protagonista de la apertura polltica de los 

últimos años y, para nosotros, útil representante de una parte del periodismo que 

se hace en nuestro pals. 

10 Miguel Ángel Granados Chapa. "Males y (re) medios" en Proceso: edición especial de aniversario, 
México, Noviembre 2001. 
11 Courrier lnternationaL Francia, 2002, \V\V\>V courricrintcmational.fr 
"Né en 1984, .. la Joumée'',jouma/ lndépendanl de gauche etfarouche opposant au Parti révolutlonnaire 
institutionnel. se caractérise par son style ··cultivé .. qu ºillustrent, particulit!rement dans "La Jornada 
Semanal", de grandes signolure.J comme Carlo.s Fuentes ou Mario Benedetti. •• 
12 En el número O, publicado et 14 de junio de 1985,. se puede leer el siguiente texto: " ... el ánimo de 
estimular la participación de lectores y ciudadanos en favor de causas fundamentales .:le México ... el 
diario se propone contribuir a la lucha por la soberanla y la independencia nacionales y la solidaridad 
con las luchas de otros pueblos por hacer realidad esos principios... por el compromiso con las 
necesidades y demandas de las trabajadores del campo y de la ciudad así como de las mayorías 
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Ficha técnica de La Jornada. 
Marzo de 2002 

Nombre La Jornada 

Ti raje 50,000 (según Courrier lntemational)'~ 

Formato Tabloide 

Año de aparición 1984 

Periodicidad Diario. Lunes a domingo. 

Número de páginas (aprox.) Alrededor de 70 

Secciones Polltica 

Opinión 

Economia 

Cultura 

Espectáculos 

Estados 

Capital 

Mundo 

Sociedad y Justicia 

Deportes 

Cartelera 

Suplementos La Jornada Semanal 

Masiosare 

La Jornada del Campo 

Triple Jornada 

Letra S 

Hojarasca 

La Jornada Ecológica 

marginadas del pa{s ... y por la distribución igualitaria de la riqueza socialmente creada y la limitación de 
f._rivi/egios polltlcos y económicos de toda Indo/e.• 

3 Courricr lntcmational, www courricrintemational.fr~ marzo de 2002. 
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Investigación y Desarrollo 

Perfil 

Directora General Carmen Lira Saade 

Jefa de Redacción Margarita Ramirez Mandujano 

Jefa de Internacionales Marcela Aldama 

Coordinador de opinión Luis Hernández Navarro 

1.1.2 Refonna, periodismo desde el norte. 

·Fue el 20 de noviembre de 1993 que Reforma vio la 
luz con el impulso de El Norte, el diario de Monterrey 
que querfa asf marcar la renovación de la prensa 
mexicana. Valiéndose del color y Ja infograffa, supo 
imponer un nuevo estilo en el paisaje mediático del 
pafs. Sus investigaciones y reportajes le han permitido 
adquirir en poco tiempo una sólida reputación de 
periódico serio, Jo que le asegura fieles lectores •. 

Apreciación del semanario francés Cou"ier International. 

Cómo bien lo señala la descripción del mencionado semanario francés Courrier 

lnternational, este diario es producto de la iniciativa de los dueños del 

regiomontano El Norte, que ya en la región del noreste del país se había ganado 

el prestigio de ser un periódico serio e independiente de las redes de poder 

gubernamental. 14 

Reforma es ya uno de los periódicos más influyentes en la vida pública 

mexicana. Surgido apenas en 1993, el diario propiedad de Alejandro Junco ha 

sido en sus cortos años de vida una pieza importante en la conformación de 

varios momentos clave de la discusión pública de los últimos años. Poco 

después de su nacimiento se enfrentó con éxito a la Unión de Voceadores, 

organización gremial de los repartidores y expendedores de periódicos que 

14 Cfr. con José Luis Esquivcl Hcmándcz. "El Norte y la ruta de la prensa n:giomontana" en [ievi.vta 
},,:/exicann de Comunicación No. 66. novicmb~cicmbre de 2000. 
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manejaba la totalidad de la red de distribución de diarios y revistas en la Ciudad 

de México. Más tarde, fue de resonancia memorable la publicación de una carta 

en la que el asesinado Luis Donaldo Colosio expresaba su distanciamiento con 

el que había sido coordinador de su campaña y a la postre presidente de México 

Ernesto Zedillo. Así mismo, fue a partir de la difusión en sus páginas de una 

investigación que involucró al director del Registro Nacional de Vehículos, 

Ricardo Cavallo, en actos de tortura durante la dictadura argentina que éste fue 

detenido y sometido a un proceso de extradición. 

A diferencia de La Jamada, este diario buscó inmediatamente llegar a la 

más variada gama de segmentos del mercado. Es decir, no sólo buscó reforzar 

sus páginas de información política, de análisis y de cultura, a la manera de 

quien busca servir a un tipo de público con caracteristicas ideológicas e 

intereses bien definidos. Reforma en realidad aplicó una estrategia claramente 

empresarial y de mercado que trataba de hacer de su producto algo atractivo 

tanto para el que busca una sólida sección dedicada a la información política 

como a los amantes del deporte, del mundo del espectáculo, a los interesados 

en el mundo de las finanzas, de la moda, entre otras áreas de interés. 

Aunado a ello, Reforma puso especial énfasis en el diseño y presentación 

gráfica en todas sus páginas, lo que significó un atractivo visual extra. Pronto, 

articulistas y columnistas de otros diarios (como el propio Granados Chapa, 

fundador de La Jornada) fueron invitados a colaborar en sus páginas editoriales, 

en las que han desfilado opiniones de diversas y hasta contrapuestas tendencias 

políticas. Esto le asegura disponer de un publico heterogéneo y diversificado 

muy atractivo para los anunciantes. 

Esta exitosa fórmula venía ya de su antecedente directo proveniente de 

tierras septentrionales: el diario El Norte, que se publica en la ciudad de 

Monterrey desde hace ya varias décadas. De hecho este diario conforma, junto 

con Mural de Guadalajara y Palabra de Saltillo, el Grupo Reforma. Dicho grupo, 
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además de editar 365 dias al año esos cuatro periódicos, ha llegado a convenios 

con distintos diarios locales del interior del pais para reproducir en ellos tas 

secciones más importantes de la edición de Reforma. 

Cuando este periódico vio la luz el 20 de noviembre de 1993, no 

abundaban las publicaciones independientes y criticas que hoy en día vemos 

con cada vez mayor frecuencia. En lo que se refiere a la periodicidad cotidiana 

La Jamada destacaba por abrir sus páginas a los críticos del régimen del 

entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Mientras, el semanario Proceso 

hacia tiempo ya que era una referencia del periodismo critico en México. Ambas 

publicaciones solían ser leidas por públicos muy similares. 

Reforma arribó al espectro periodístico mexicano para sumarse con 

fuerza a la lista de publicaciones independientes dispuestas a no detenerse 

cuando se trataba de dar cauce libre a voces disidentes. Pero lo hizo desde una 

posición totalmente distinta a la de Proceso y La Jamada. El diario de la Avenida 

México-Coyoacán no necesitó de campañas de recaudación solidaria de fondos 

para su fundación ni partió de la iniciativa de periodistas identificados con tos 

movimientos de izquierda en México y el mundo. Reforma apareció con el 

respaldo de un poderoso y consolidado grupo periodístico-empresarial que se 

propuso reproducir su éxito regional en la escena capitalina y nacional. 

Hasta ahora lo han logrado y no es frecuente que sean noticias 

aparecidas por primera vez en sus páginas las que se comenten de forrna 

generalizada no sólo en el resto de las publicaciones sino también en noticieros 

de radio y televisión. 

Además de sus secciones habituales, Reforma incluye como suplementos 

varias publicaciones estadounidenses traducidas al español. En revistas como 

Fortune o Time, desfilan varias de las opiniones más conservadoras y más bien 

complacientes en lo que respecta a la actual política exterior del gobierno de 
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George Bush. En sus páginas económicas, es posible encontrar todos los dlas 

una página dedicada a los reportes y artlculos publicados en The Wall Street 

Jouma/, el diario económico más prestigioso en Estados Unidos. Aunque esta 

politica de alineación con los lideres de opinión estadounidenses no 

necesariamente se refleja en sus páginas editoriales, si sugiere algunos rasgos 

caracterlsticos de sus inclinaciones ideológicas. En todo caso, la difusión de 

tales suplementos es más bien marginal dado que sólo son accesibles a los 

suscriptores. 

Ficha técnica de Refonna. 
Marzo de 2002 

Nombre REFORMA Corazón de México 

Ti raje 105,000 (Según Courrier 

lntemational) 15 

Formato Estándar 

Ai\o de aparición 1993 

Periodicidad Diaria. Lunes a domingo 

Número de páginas (aprox.) Entre 80 y 120 entre semana. 

Alrededor de 200 los domingos. 

Secciones Nacional 

Editorial 

Estados 

Internacional 

Justicia 

Vida 

Interfase 

Ciencia 

Buena Mesa 

Moda 

15 Courricr Jntcmational~ www.courricrintcmational.fr marzo de 2002. 
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El Angel 

Automotriz 

De Viaje 

Empresas y Negocios 

Suplementos Negocios 

Ciudad 

Deportes 

Gente 

Cultura 

Enfoque 

Magazzine 

Primera Fila 

Universitarios 

Club 

Time 

Fortuna 

Presidente y Director General Alejandro Junco de la Vega 

Director General Editorial Lázaro Ríos 

Director Editorial Adjunto René Delgado 

Director sección internacional Homero Femández 

1.2 Los periódicos en Montreal. 

En este apartado serán presentados los dos diarios montrealenses 

seleccionados para la investigación. Estos diarios son Le Devoiry La Presse. Se 

trata de dos publicaciones relevantes en principio en el ámbito de la ciudad de 

Montreal, pero por la importancia y prestigio que han ganado a lo largo de su 

historia, constituyen un elemento esencial en la vida pública de la sociedad 

quebequense. 
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Dadas las características históricas y culturalmente especificas que 

distinguen a la provincia de Quebec, podemos afirmar también que, tal y como 

los diarios Reforma y La Jamada son muestras de gran valor del periodismo de 

un país, los periódicos Le Devoir y La Presse son igualmente protagonistas 

esenciales del trabajo periodístico de la sociedad en la que están inmersos. 

Cuando hablamos aquí de sociedad, nos referimos sin lugar a dudas a la 

sociedad quebequense. El territorio que hoy conforma la provincia de Quebec ha 

sido habitado por seres humanos portadores de los más diversos rasgos 

culturales. Desde los pobladores autóctonos que llegaron ahi hace miles de 

años, hasta los inmigrantes que año con año se incorporan a la colectividad que 

ahí funda sus bases y construye su destino. 

Sin embargo, hace varios cientos de años que los habitantes de Quebec 

son mayoritariamente los descendientes de los exploradores y colonos 

franceses que comenzaron a llegar en el siglo XVI a tierras americanas. Desde 

entonces se han echado a tierra las bases y fundamentos de la actual sociedad 

quebequense, que se ha debatido enormemente en las últimas décadas por 

diseñar en el futuro su afirmación como sociedad distinta. Sea esto dentro o 

fuera de la Confederación canadiense de la que actualmente forma parte. Para 

clarificar esta situación, hagamos un breve repaso de los referentes históricos de 

Quebec. 

1.2.1 Breve marco histórico de Quebec.18 

En 1534 un explorador de nombre Jacques Cartier llega y toma posesión, en 

nombre del rey de Francia, de las tierras atlánticas del actual territorio 

canadiense. Desde ese momento inicia un proceso de colonización que se 

consolida con la creación de la Nueva Francia en 1609. Por órdenes del rey la 
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expansión de la fe católica en esa colonia fue una de las prioridades mientras 

duró el control francés de ese territorio. 

En 1763 los Tratados de París terminaron con un conflicto armado que 

duró siete años y que opuso a los ejércitos de la Gran Bretaña y Francia. En 

esos tratados la corona francesa cedió casi la totalidad de sus posesiones en la 

parte norte del continente americano. A partir de entonces, las leyes dictadas 

desde la corona británica habrían de regular la vida colectiva de aquellas tierras. 

No obstante, ante la amenaza que representaba el movimiento 

independentista de las colonias británicas situadas al sur del Canadá, la corona 

británica otorgó a los pobladores francoparlantes de los nuevos territorios una 

ley denominada Acte de Québec en 1774. En ella se reconocía la religión 

católica y sus instituciones, se autorizaba a los habitantes de lengua francesa a 

participar en la administración civil de la provincia (que era conocida con el 

nombre de Province of Quebec) y se reconocian oficialmente tanto la lengua 

como las leyes francesas. 

Estas concesiones fueron otorgadas con el ánimo de mantener alejada la 

ola independentista que dos años después terminaría por dar nacimiento a los 

Estados Unidos de América. Pero también gracias a ellas fue posible mantener 

por mucho tiempo en esa región la religión católica y la lengua a través de la 

cual era transmitida su doctrina, el francés. Aun así, persistieron los embates de 

no pocos hombres de poder del ala inglesa que propugnaban por la asimilación 

y anglicisación de los canadienses franceses. 

Mientras tanto, el oeste del inmenso territorio cedido por Francia a 

Inglaterra era explorado y colonizado por ingleses dispuestos a establecerse en 

ellos. Ya en el siglo XIX era clara la división entre un vasto territorio al este 

16 La relación entre algunos de los acontecimientos aqul presentados y las fechas fue lograda gracias al 
auxilio del texto de Jcan Provcncher, Chronologie du Québcc · 1534-1995 Bibliothb:¡uc Québccoisc. 1997, 
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poblado mayoritariamente por francoparlantes, al que se le dio el nombre de 

Bajo Canadá; mientras que al oeste, la población mayoritariamente 

angloparlante habitaba el Alto Canadá. Sin embargo, en el Bajo Canadá, los 

puestos clave en la economía y la política eran controlados por ingleses. 

Tendencia que no sería revertida de manera significativa sino hasta bien entrado 

el siglo XX. 

Después de la creación de la Confederación de Canadá, que reunía en un 

sólo marco jurídico y legislativo a las provincias de Ontario, Quebec, Nuevo 

Brunswick y Nueva Escocia, los canadienses de expresión francesa en su 

mayoría avecindados en la provincia de Quebec obtuvieron el reconocimiento 

oficial de su lengua en el ámbito legislativo local y federal, así como en los 

tribunales respectivos. Pero las audiencias y los debates en francés siguieron 

siendo más la excepción que la regla. 

El siglo XX significó para la Confederación la conquista paulatina de su 

independencia respecto de los dictámenes ejecutados desde el palacio real en 

Londres. Sin embargo, en tres ocasiones los británicos exigieron de Canadá su 

colaboración para participar al lado suyo tanto en sus guerras de expansión 

imperialista en el sur de África como en los dos más grandes conflictos armados 

que ha conocido la humanidad. Fueron éstas ocasiones excepcionales en las 

cuales se evidenciaron las diferencias entre los dos grandes pueblos fundadores 

de ese Estado. Por una parte, los del ala inglesa, fueron siempre más propensos 

a aceptar la colaboración con la "madre patria" en cuanto conflicto armado se 

viera envuelta. Mientras, del lado francés, varios líderes políticos y sectores 

importantes del pueblo se opusieron en cada oportunidad a la participación de 

tropas profesionales y no profesionales de canadienses armados en las guerras 

que afectaban a Inglaterra. 

365 p. 
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Hacia la segunda mitad de ese siglo, a partir de los años sesenta, Quebec 

experimenta una extraordinaria ola de cambios en prácticamente todos los 

órdenes que en su conjunto se le conoce con el nombre de Revolución 

Tranquila. Después de la muerte de Maurice Duplessis, primer ministro de la 

provincia que gobernó con mano dura y tendencias conservadoras en periodos 

discontinuos en las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta, los 

quebequenses dotaron al Partido Liberal, opositor durante el gobierno de 

Duplessis, de los suficientes escaños legislativos como para formar un gobierno 

en Quebec. 

Con el gobierno liberal al frente, se emprendieron reformas económicas y 

sociales de gran alcance que incluyeron la creación de un ministerio de 

educación, la nacionalización de las compañías de electricidad, la implantación 

del derecho de asistencia médica universal, la promoción de leyes favorables a 

la igualdad jurídica de las mujeres, entre otras medidas que en lo político fueron 

acompañadas de la exigencia al gobierno federal canadiense de la ampliación 

del margen de acción autónoma de la provincia de Quebec. Ante estos 

reclamos, los ministros y legisladores de Ottawa se mostraban generalmente 

reacios y más bien opuestos a tales reivindicaciones. Paulatinamente, en el seno 

de la sociedad quebequense, reclamos nacionalistas más radicales ganaban 

terreno. 

Fue en este contexto en el que organizaciones como el Frente de 

Liberación de Quebec hicieron su aparición. El FLQ reclamaba la independencia 

total de Quebec respecto del pacto federal canadiense, y para lograrlo, no 

dudaba en recurrir a la violencia de ser necesario. Al mismo tiempo, una escisión 

del Partido Liberal de Quebec reunió en el llamado Movimiento por la Soberanla

Asociación, a distintas organizaciones que convinieron en promover un proyecto 

de independencia que incluyera modalidades de asociación con el resto de 

Canadá. Este movimiento se convertiría más tarde en el Parti Québecois y 

conquistaría el poder en 1976, con el respaldo del 40% de los votos. 
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Ya para entonces la opción independentista había progresado de manera 

considerable entre las simpatías de la población. Veinte años atrás dicha 

propuesta era apenas visible y los esfuerzos se concentraban más bien en lograr 

de la federación canadiense un trato más igualitario entre la provincia francófona 

y el Canadá francoparlante. A partir de aquel año de 1976 varias reformas en 

materia lingüística reafirmaron la vocación nacionalista del nuevo gobierno, que 

cuatro años después convocaría a los quebequenses a las urnas para 

pronunciarse en un referéndum en tomo a la posibilidad de negociar con el 

gobierno federal de Canadá un acuerdo que habría de otorgarle a Quebec la 

soberanía de la que dispone cualquier Estado independiente. La respuesta fue 

negativa en un sesenta por ciento, lo que significó para el movimiento 

independentista entrar en un periodo de declive durante la década de los 

ochenta. 

Pero si muchos quebequenses votaron en contra del proyecto soberanista 

en el referéndum de 1980, fue también en parte porque recibieron ofrecimientos 

significativos de los promotores de la opción federalista para conceder un status 

particular a Quebec dentro del pacto de la Confederación. Sin embargo, cuando 

en 1982 la constitución canadiense sufrió modificaciones en vistas de consolidar 

su autonomía respecto de los procesos legislativos ingleses, el status especial 

prometido para Quebec no llegó y los quebequenses rechazaron una vez más 

mediante el voto popular adherirse a la nueva carta magna. 

Dos tentativas de llegar a un acuerdo que convenciera a los 

quebequenses de integrarse formal y plenamente a un nuevo pacto federal 

fracasaron en los años de 1990 y 1992. La situación llegó al extremo cuando en 

este último año, en el referéndum en el que todos los canadienses se 

pronunciaron por la aprobación o desaprobación de los llamados Acuerdos de 

Charlottetown, no sólo en Quebec el pronunciamiento mayoritario fue negativo, 

sino que en otras cinco provincias votaron en el mismo sentido. Los primeros por 
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considerar insuficientes los ofrecimientos de Ottawa para integrarlos de una vez 

por todas al pacto federal, y los segundos por juzgar demasiado concesivo el 

ofrecimiento. 

Entre tanto, el Partí Québecois, que había perdido el poder en 1985, logró 

obtener de nueva cuenta el número de diputados suficientes para formar un 

nuevo gobierno a partir del otoño de 1994. En diciembre de ese año fue puesto 

en marcha un nuevo proceso de deliberación colectiva en aras de un segundo 

referéndum sobre la separación de Quebec que tuvo lugar en octubre de 1995. 

Nuevamente los partidarios del NO ganaron la contienda, pero esta vez por un 

margen muy escaso. Por la soberanía votaron 49.4% mientras que sus 

oponentes lograron 50.6% de los votos. Nuevamente los ofTecimientos del 

bando federalista prometieron a los quebequenses ser reconocidos oficialmente 

en la Constitución como una "sociedad distinta• con las ventajas y 

particularidades que eso implicaría. 

La concreción de este último ofrecimiento no ha llegado todavía y el 

debate sobre el futuro de Quebec sigue sin resolverse. El Partí Québecoís, cuya 

principal motivación política es la obtención de la soberanía, continúa en el 

poder luego de haber sido reelegido en 1998 para un segundo mandato 

consecutivo. Dentro de su programa sigue contemplándose la realización de un 

tercer referéndum sobre la misma cuestión. Nadie sabe ahora cuándo vendrá 

ese tercer intento, si es que viene. En 1999 la estrategia que se planteó dictaba 

contener la convocatoria hasta que se propiciaran las "condiciones ganadoras". 

Por lo pronto, dichas condiciones no han llegado. 

La cuestión del futuro político de Quebec ha dominado la escena pública 

de la provincia y de la política canadiense en su conjunto en por lo menos las 

últimas dos décadas. Políticos, artistas, intelectuales, hombres de negocios, 

universitarios, trabajadores y por supuesto periodistas toman posición u opinan 

en tomo a esta problemática. El proyecto que se gestó con fuerza en los sesenta 
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y que propone para Quebec la determinación de su destino en independencia de 

la Confederación canadiense parte de la premisa de que no es posible llegar a 

un acuerdo con el gobierno federal que satisfaga las aspiraciones autonomistas 

de la provincia francófona. Del otro lado están los que sostienen que la 

especificidad de la sociedad quebequense es peñectamente compatible con la 

preservación de la integridad territorial y política del Canadá actual, sin la 

necesidad de correr los riesgos que implica emerger como un Estado 

independiente. 

Entre estas dos visiones está dividida la opinión pública quebequense, 

pero ambas coinciden en algo fundamental: la consideración de que la 

comunidad de seres humanos que comparten el territorio de la provincia de 

Quebec posee rasgos insoslayables que la hacen una sociedad distinta a la del 

resto del Canadá. En ese sentido, Le Devoir y La Presse, más que ser dos 

simples diarios de una provincia, como podríamos tomar aquí dos diarios de 

Sinaloa o Tlaxcala, son los dos principales órganos escritos de información y 

discusión cotidiana de los asuntos públicos de una comunidad cultural y política 

claramente distinta a la del resto del Estado del que forma parte. 

El periodismo en Quebec. 

Montreal, lugar de publicación de estos dos diarios, es la segunda ciudad 

francoparlante del mundo después de París, cuenta con más de 3 millones de 

habitantes y es el conjunto urbano más importante de la provincia de Quebec, 

cuya superficie se extiende a lo largo de 1,542,056 km2. En la región 

metropolitana de esta ciudad, el 67% de sus habitantes tiene al francés como su 

lengua materna, 12% el inglés y el 17% proviene de comunidades lingüísticas 

diversas. 17 

17 Dalos lomados del censo canadiense de 1996 proporcionados por Statlstlq11es Canada. www.slalcan.ca 
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En esta ciudad se editan cuatro periódicos no gratuitos: tres editados en 

francés y uno en inglés. Lo que, en primera instancia, genera un severo 

contraste con los 19 diarios que se publican desde la capital mexicana. Lo cierto 

es que en Quebec el porcentaje de la población que lee un periódico diariamente 

puede alcanzar hasta 63% en fin de semana y 43% entre semana. 18 Lo que 

sugiere que la lectura de este tipo de publicaciones cotidianas es aún bastante 

popular. 

Ya vimos que en México se debate en el terreno de los medios la futura 

relación que estos tendrán con el nuevo gobierno y queda aún abierta la gran 

pregunta de si terminarán definitivamente las viejas prácticas que enviciaban el 

trabajo periodístico mexicano. Mientras, en Quebec, el gran problema en tomo a 

la prensa escrita es lo que llaman "concentración de la prensa•, es decir, la 

acumulación en pocas manos de la propiedad de diversos medios impresos a lo 

largo no únicamente de Quebec sino del resto de Canadá también. 

Así por ejemplo, en Quebec, el grupo Power Corporation tiene en sus 

manos seis de los once diarios que ahi se publican, incluyendo La Presse, 

objeto de nuestro estudio. Lo que constituye en sí una razón de peso para que 

los estudiosos de los medios en Quebec se preocupen en tomo a las 

repercusiones negativas que pueda tener este fenómeno. 

Fue precisamente a raíz de la adquisición del diario La Presse por el 

empresario franco-ontariense Paul Desmarais y su grupo Power Corporation que 

se lanzó en Quebec el debate en tomo a este problema. Si hablamos 

exclusivamente de la prensa escrita, el grupo de Desmarais posee, además de 

La Presse, varios periódicos regionales en el interior de Quebec que le permite 

controlar un porcentaje elevado del mercado en ese rubro. El fenómeno se repite 

en el resto de Canadá, en donde además del grupo Desmarais, hay otras 

corporaciones que controlan pedazos envidiables del pastel. Encontrar un 

••Con dalos del Newspaper Audicncc Databank. Canadá, 2000. www.nadbank.com 
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periódico independiente en Canadá y en Quebec es raro y Le Devoir, el otro 

diario quebequense a ser examinado aquí, es uno de ellos. 

Esto nos da la pauta para tratar con mayor detalle el contexto 

sociopolítico y periodlstico en el que se sitúan estos diarios: 

1.2.2 La Presse, el diario en francés más grande de Amflrica. 

La Presse apareció por primera vez el 20 de octubre de 1884 bajo el patrocinio e 

iniciativa de William-Edmont Blumhart, miembro de una corriente del Partido 

Conservador canadiense. En aquel momento era natural que los diarios sirvieran 

a la causa de algún partido político, y en este caso, La Presse habría de servir a 

la causa de un ala del mencionado partido.19 

Más tarde y ya con otros dueños, el mayor diario francoparlante de 

América cambió de bando y sostuvo la carrera política de Wilfried Laurier, primer 

ministro canadiense de principios del siglo XX que era favorable al envío de 

tropas canadienses de apoyo al ejército inglés en Sudáfrica y en la Primera 

Guerra Mundial. En los determinantes años sesenta, sus apoyos crecieron en 

tomo al Partido liberal de Quebec. Pero fue a partir de la adquisición de ese 

diario por parte de una poderosa corporación encabezada por el franco

ontariense Paul Desmarais que La Presse pasó a convertirse en el símbolo de 

los peligros que lleva consigo la concentración de la prensa para la buena salud 

de la libertad de expresión y los principios democráticos en general.20 

19 Cfr. con Cyrillc Fcllcu. Histoirc de La J>ressc Tome 1 · Le livrc du peuo!c 1884-1916 La Pt-cssc, 
Montrcal, 19113, p.p. 53-56. 
20 Cfr. con Pierre Godin. L'infonnation opium : Une histoirc oolitiguc de La l'ressc. Éditions Parti Pris, 
Montrcal, 1972, p. 339. 
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Pero antes de que esta histórica adquisición tuviera lugar, el diario La 

Presse era definido asi por los que habían sido sus propietarios durante buena 

parte del siglo XX: 

La Presse, tal y como fue establecida por el honorable Trefjlé Berthiaume, es una 
institución i"evocablemente dedicada a los intereses canadienses-;franceses y católicos. 
Independiente de los partidos políticos, trata a todo el mundo con justicia, protege a los 
pequeños y a los débiles contra /os grandes y los .fuertes, lucha por el bien contra el mal, 
trata más de clarificar que de gobernar, hace irradiar la verdad por su poderoso servicio 
de información, es el líder de las reformas que pueden mejorar la suerte de las clases 
sociales. 21 

Hace 100 años y durante mucho tiempo La Presse gozó de un poder de 

penetración inigualable. Llegaba a prácticamente todos los hogares de la 

provincia de Quebec y tenia pretensiones de ser difundido a todo el territorio 

canadiense. Esto lo logró gracias a que no se quedó atrás en el proceso de 

modernización que se propagó por los diarios de todo el mundo en aquella 

época. Poco a poco los diarios dejaban de ser órganos de expresión y de 

combate al servicio de las fuerzas políticas en disputa por el poder para 

convertirse en verdaderas empresas periodísticas. 

Antes de la década de los sesenta, es decir, de lo que se ha convenido en 

llamar la Revolución Tranquila, era común que la influencia de la Iglesia y sus 

instituciones se extendiera por todos los campos de la vida pública y privada. El 

ámbito de la prensa no era excepción, así que La Presse se declaraba 

abiertamente como un diario favorable a los intereses católicos. No obstante, ya 

hacia la década de los treinta, esa devoción por el catolicismo sólo se 

manifestaba al encontrar en sus páginas los avisos en torno a los eventos 

21 Pierre Godin. Op. cit. p. 332. 
« La Pres.se. te/le qu 'étab/ie par/ 'honorable TreJ]lé Berthiaume, esl une instilulion i"évocablement 
dévouée at1x intérils canadiens-.fran~ais: et catholiques. Jndépendante des parlis poli tiques, elle traite 1011/ 
le monde avec juslice, protege les pelits el les fa/bles contre les grands et /esforts, /u/le pour le bien contre 
le mal, lient plus ti éclairer qu 'ci gouvemer, fait rayonner la vérlté par son puissant service d'informatlon. 
est le champion des réformes pouvant améliorer le sort des classes sociales ». 
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eclesiásticos y elogios a las buenas obras que había rendido la Iglesia a su 

sociedad.22 

Más determinante aún en su línea editorial era su marcado nacionalismo 

canadiense guiado por una doctrina llamada de las "patrias chicas•. Según esta 

doctrina, el esfuerzo cotidiano del pueblo para trabajar por el bienestar de su 

hogar, de su ciudad, de su región, de su provincia y así de manera ascendente 

de manera que el beneficio en última instancia habría de ser para ser un mejor 

canadiense. La Presse celebraba además con gran entusiasmo el 1o. de julio (la 

fiesta nacional de Canadá por conmemorarse el aniversario de la creación en 

1867 de la Confederación Canadiense). En otros ámbitos, este periódico 

favoreció una campaña de aliento para el comercio local, al impulsar entre sus 

lectores la preferencia por los productos fabricados en Quebec y en Canadá, en 

ese orden de prioridades. 23 

Propiedad de una familia acomodada de Montreal y con un tiraje 

que dejaba en claro sus aspiraciones de ser un verdadero medio de 

comunicación de masas, no es raro que La Presse se perfilara ya desde ese 

momento como un periódico afín al statu quo político y económico del Canadá, 

además de no complicarse demasiado con densos contenidos inaccesibles para 

la mayor parte de la población. 

Defensora de los intereses de los hombres de negocios La Presse de los wios 
193./-1936 no cuestiona nunca el sistema económico y político canadiense. Puesto que se 
dirige al hombre de la calle, el diario de la calle Saint-Jacques no utiliza un lenguaje 
basado en sabias teorías. Apela más bien al sentido común de los lectores. 24 

22 Cyrillc Fcltcu, O~. 103 
23 Jbldem. p. 104. 
2

• Ibídem p. 106 . 
.. Défendant les Jntéri!ts des milieux d"offaires. La Prcssc de."i années 1934-1936 ne remeljamais en cause le 
systt!me économique et poli tique canadien. S 'odressant d / 'homme de Ja rue. le quotidien de la rue Saint
Jacques ne mel pas de l"avant de savantes théorJes. JI en appelle plutól au bons sens des /ecteursu. 
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Cuando el empresario Paul Desmarais adquirió La Presse en 1967, 

nuevos elementos se adhirieron a la concepción de línea editorial que habrían 

de seguir. En ellos se definían como un diario de información general, que no 

habrla de servir de órgano de combate ni de vocero de ningún partido político. 

Además, su filosofía informativa se presentaba de acuerdo con cinco puntos25: 

1. Independencia total de partidos políticos y de los intereses de las clases 

sociales, cualquiera que éstas fueran. 

2. Respeto a sus lectores por medio de la aplicación de normas profesionales 

del periodismo, de la diferenciación entre el comentario y la información y por 

el interés de preservar los derechos ciudadanos. 

3. La responsabilidad social de cumplir con un rol de intérprete entre los líderes 

de la sociedad y el público. 

4. La Presse pretende abarcar todos los campos de la vida humana y por lo 

tanto ha de ser un periódico completo. 

5. Una política editorial propia y en función de las preferencias del editor. 

La Presse fue durante todo el siglo XX uno de los periódicos más importantes 

e influyentes de Quebec. Así lo confirma un reporte que una comisión especial 

del gobierno canadiense hizo en tomo a la situación de los medios de 

comunicación de masas. En él, La Presse aparece junto con Le Devoir en una 

posición de primer orden. " ... La Presse y Le Devoir gozan en su medio de un 

prestigio y de una influencia quizá sin paralelo en cualquier periódico de lengua 

inglesa".26 

El lema de este diario, Le plus grand quotidien fram;ais d'Amérique, reafirma 

la condición que tuvo durante mucho tiempo de ser el periódico editado en 

lengua francesa que más lectores tenía. Esto perduró hasta que llegó Le Joumal 

2S Pierre Godin, Op. cit. p.p. 335-337 
26 Citado por Cyrillc Feltcu. Op. cit. p. 20S. 
" ... La Prcssc et Le Dcvoirjouissent dans Jeur milieu d'un prestige et d'une injluence peut-etre sans égaux 
dan.v n 'importe que/ journal de /angue anglai.<re. H 
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de Montréal, un periódico más bien de corte sensacionalista e interesado en la 

nota roja y los deportes que hoy en dia es el más leído de los diarios 

quebequenses, con un tiraje de cerca de 2 millones de copias semanales. 27 

Los lectores de La Presse se encuentran sobre todo entre los niveles 

socioeconómicos altos y medios. La diversificación de sus secciones le permite 

también alcanzar un panorama diverso de lectores, tal y como ocurre con 

Reforma de México. Si excluimos los diarios de corte sensacionalista y 

especializados en nota roja y deportes, este es el periódico con el tiraje más 

amplio de la región de Quebec, con un millón 419 mil copias semanales. 

La Presse es un periódico que se esfuerza por presentar una diversificada 

oferta de articulistas de calidad y una cobertura informativa amplia. Sin embargo, 

la imagen que lleva consigo sigue siendo la de un periódico cercano al statu quo 

y sobre todo favorable a la permanencia de la provincia de Quebec dentro de la 

Confederación canadiense. Florian Sauvageau, académico e investigador de la 

Université Lava/ nos lo confirma: 

. .. La Presse, independientemente de los esfuerzos que haga por hacer un periodismo de 
calidad, tendrá siempre la imagen de un diario del orden establecido para aquellos que 
están a favor de una concepción más abierta de la democracia y se reconocen más en las 
páginas de los periódicos alternativos o adoptan el Web, o se inventan en la 
interactividad una nueva manera de alimentar los debates de la sociedad .28 

21 Lc gµjdc des ;oumaux canadien.-;. www.cna-acj.ca 
""Floricn Sauvagcau. MMédias: il faut élargir le débat" en La Pressc 18 de enero de 2002. 
« ... La Prcssc. que/s que soient les efforts qu'ellefasse pour lendre vers unjoumalisme de qualité, gardera 
toujours l'image e/u quotidien de l'ordre établi pour ceux qui plaident enfaveur d'une conception plus 
ouverle de la démocratie el se reconnaissenl davanlage dans les pages desjoumawc a/ternatifs ou adoptent 
Je Web, ou s'invenlenl dans l'inleractivilé une nuuvelle maniere d'alimenter les débats de société. » 

39 



Ficha técnica de La Presse 

Nombre La Presse. Le plus grand quotidien 

frarn;ais d'Amérique 

Tira je 187,400 de lunes a viernes 

286,293 en la edición sabatina 

195,911 el domingo29 

Formato Estándar 

Año de aparición 1884 

Periodicidad Diaria. Lunes a domingo. 

Número de páginas (aprox.) 50 

Secciones Actualité 
Monde 
Forum 
Affaires 
Arts + Spectacles 
Actuel 
Montréal Plus 
La Petite Presse 
Les petites annonces 
Sports 
Plus 
Cinéma 
Vacances Voyages 
Carriéres et Professions 
Mon toit 
Santé 
Decés, priéres, remerciements 

Presidente del Consejo de André Desmarais 

Administración 

Presidente y editor Guy Crevier 

Vicepresidente y editor adjunto Marce! Desjardins 

Director de la información Philippe Cantin 

Editorialista en jefe André Pratte 

29 Datos actualizados al afio 2001 de la Association Caoadicnnc des Joumaux. 
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1.2.3 Le Devoir, el periódico independiente. 

A pesar de que Le Devoir fue fundado por un hombre muy activo en politica y 

bastante apegado a los valores e instituciones del catolicismo, este diario se ha 

mantenido desde su aparición el 10 de enero de 1910, independiente y ajeno al 

control por parte de los intereses desde cualquier posición de poder, sea ésta 

económica, politica o religiosa. 

Sin duda Le Devoir ha apoyado diversas causas y proyectos encarnados 

por las más diversas fuerzas politicas, pero lo ha hecho siempre por decisión 

autónoma y cuando ha querido distanciarse lo ha hecho. Muchos son los valores 

y proyectos que se han asociado a la historia de Le Devoir, pero es quizá el de 

la independencia el que más fervientemente defienden los que lo hacen 

cotidianamente y el más duradero hasta ahora. 

Le Devoir es fundado el 10 de enero de 1910 por Henri Bourassa, en el 

marco de un proyecto politico-social de corte católico nacionalista. Bourassa 

participó activamente en la politica canadiense desde las últimas décadas del 

siglo XIX y su nacionalismo se vio reforzado cuando en las instancias 

parlamentarias de ese pals se opuso al envio de tropas militares para apoyar el 

proyecto expansionista del Imperio Británico. Fue en la provincia de Quebec, 

donde nació Bourassa, que sus propósitos antiimperialistas cobran fuerza y un 

movimiento en torno a principios autonomistas nació teniendo como gula las 

ideas de Bourassa. 

Desde su fundación, Henri Bourassa quiso que Le Devoir fuera un 

periódico independiente, libre de la influencia o el patrocinio de cualquier partido 

politico o interés económico. En la época era común que los periódicos se 

mostraran abiertamente como voceros o propiedad de algún partido político, sin 

www.cna-uci.ca/ncwsp;mcrs 
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""'vw.cm1-ad.ca/ncwsP!10crs 
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embargo, Bourassa juzgaba que un diario no podia realizar su trabajo de 

manera óptima si optaba por la via tradicional. Entonces, para asegurar esa 

independencia se le atribuyó a su director, el propio Bourassa, el control del 

diario mediante la posesión de la mayoría de las acciones de la empresa 

periodística. De esta manera se cerraba la posibilidad de que por medio de la 

venta o herencia de acciones hubiera otro propietario capaz de dictar cualquier 

cosa en contra del mandato original de Le Devoir. A través de sus más de 90 

años, el diario a logrado mantener su independencia en una época en la que los 

diarios canadienses pertenecen casi todos a grandes corporaciones que 

controlan más de un medio.30 

A través de su historia, Le Devoir ha mantenido diversas posturas que 

han contribuido a construir la imagen que se tiene hoy de él. Algunas son 

coherentes con lo que hoy despliega editorialmente el diario pero otras son más 

bien la marca de un pasado más conservador e influido directamente por la 

doctrina católica. Veamos como se ha manifestado este diario a lo largo de 

algunas de las coyunturas históricas más significativas que han marcado a la 

sociedad quebequense. 

Así como a principios del siglo XX con la guerra de los Boers y algunos 

años más tarde con motivo de la Primera Guerra Mundial, los ingleses solicitaron 

para la Segunda Guerra Mundial el apoyo de sus colonias o aliados históricos, 

particularmente del Canadá. Ya en 1900, con la guerra de los Boers, Henri 

Bourassa se había opuesto ferozmente al envío de tropas de canadienses al 

frente británico en Sudáfrica. Tal afrenta le valió la enemistad de los más altos 

mandos federales entonces comandados por Wilfrid Laurier. En la guerra que 

comenzó en 1914, ya con Le Devoir, Bourassa se volvió a oponer a la 

participación canadiense en el conflicto. 

3° Cfr. con Bcrnard Dcsclitcaux. "Jdécs el structurcs 1964-1963" en Le Dcvoir: rcflct du Ouebcc su 20• 
sieclc. Cahicrs du Québcc, 1994. p. 111-115. 
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En 1939 inició la Segunda Guerra Mundial e involucró nuevamente a la 

Gran Bretaña. Mientras tanto, en Quebec se llevaron a cabo elecciones para 

renovar el parlamento y por lo tanto elegir un nuevo primer ministro en la 

provincia. El candidato ganador había prometido que no se aplicaría la 

conscripción (reclutamiento forzoso de jóvenes aptos para la guerra) para 

apoyar a las fuerzas británicas, sin embargo, en 1941 llamó a todo el pueblo 

canadiense a un plebiscito para autorizarle a desentenderse de su promesa y 

aplicar la ley de la conscripción. Le Devoir inmediatamente tomó partido en 

contra de ella. 31 

En otros asuntos políticos Le Devoir también participó activamente 

promoviendo una postura bien definida. Durante la primera mitad de la década 

de los cuarenta, este diario denunció la sobrerrepresentatividad de la provincia 

de Ontario en la Cámara de los Comunes en detrimento de la representación 

quebequense. Esto respondía al crecimiento sostenido de la población de 

Quebec durante esos años, mismo que se había mantenido estancado en las 

provincias angloparlantes como Ontario. Esto sería interpretado por Le Devoir 

como una maniobra deliberada del gobierno federal para limitar la influencia 

política de los canadienses francoparlantes. Años más tarde, durante una huelga 

en las minas de amianto en el norte de Quebec, Le Devoir, a través de su 

corresponsal, dejó ver en sus crónicas su clara adhesión al movimiento y a sus 

demandas. En los años cincuenta se opuso decididamente al régimen autoritario 

de Maurice Duplessis en la provincia de Quebec.32 

En lo que respecta a los asuntos políticos que tocan directamente a la 

provincia de Quebec, este diario ha tomado partido generalmente por la opción 

más autonomista.33 Una tendencia que ha resultado en que en los últimos años 

sus páginas editoriales se han mostrado favorables al proyecto independentista 

31 Jcan Marc Lalibcrté. "De la gucrre a la révolution tranquillc" en Le Ocvoir : rcnct du Oucbcc au 20• 
~ieclc, p.p. 59-ó4. 

2 Jbldem. p. 67-69 
33 André Bcmard "Les élcctions provinciales" en Le Dcvoir: rcflct du Ouébcc au 20• sieclc. p. 328. 
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sostenido por el actual partido en el poder y parte importante de la opinión 

pública. 

No obstante, en otros ámbitos Le Devoir mostró su apego a valores 

conservadores y cercanos a la doctrina de la Iglesia católica. Fue el caso de su 

ferviente oposición al otorgamiento del derecho de voto a las mujeres. En 

Quebec las mujeres pueden votar desde 1939 y esto se logró sólo después de 

muchos años de debates parlamentarios y movimientos organizados de mujeres 

que reivindicaban ese derecho. Entre las voces que se oponían al voto femenino 

estaba Le Devoir junto con su director y fundador Henri Bourassa. Recordemos 

que durante los primeros cincuenta o sesenta años de Le Devoir, Bourassa y 

sus acompañantes eran fieles seguidores de los princ1p1os cristianos 

enarbolados por la doctrina católica, y en el ámbito del voto femenino no habría 

de ser la excepción. Sus reporteros y cronistas asignados en el parlamento 

reportaban los debates al respecto con una fuerte carga hostil a las posiciones 

que apoyaban el sufragio femenino. 34 

Baste analizar el nombre mismo del diario. Le Devoir, que en español se 

traduce como "El Deber" fue pensado en aras de promover el cumplimiento entre 

los ciudadanos de sus obligaciones en el orden cívico y religioso. Como 

explicaba el propio Bourassa en uno de sus documentos fundadores. • ... (Le 

Devoir) será absolutamente independiente de los partidos políticos y de toda 

influencia financiera, y en materia religiosa estará sometido de corazón y espíritu 

a la autoridad de la Iglesia». 35 

Y ya explicando el nombre directamente sentenciaba : 

34 Dianc Lamourcux. «Une opposition farouche au sufragc fcminin. 1913-1940 »Le peyoir: reflet du 
Ouébcc au 20" siCclc. p. 331-343. 
» MLe programmc de 1910". Articulo publicado por el propio diario en 1935 en un folleto titulado 
Commcnt se fait Le Dcvoir 
..... (Le Devolr) sera absolumenl indépendant des partls poliliques et de toute injluence financiere, et en 
matit!re religieuse il sera soumis de c<EUr et d'espril ti l'autorilé de l'Église » 
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Para asegurar el triunfo de las ideas sobre Jos apetitos, del bien público sobre el 
espíritu de partido, no hay más que un medio: despertar en el pueblo y sobre todo en las 
clases dirigentes el sentimiento de deber público bajo todas sus formas: deber religioso, 
deber nacional, deber cívico. De ahí el título de este periódico que ha espantado a 
algunas personas y ha hecho sonreir a ciertos compcu1eros. 36 

Sin embargo, Un impresionante proceso de secularización de la 

sociedad quebequense tuvo lugar a partir de la década de los sesenta en el 

marco de la ya mencionada Revolución Tranquila. En el periódico que nos 

ocupa, el abandono de las posturas eclesiásticas se llevó a cabo de manera 

paulatina en ese periódo. Cabe mencionar que, aún si los cambios en ese 

sentido ya habian comenzado a operar años atrás, en 1960 todavia se 

declaraba oficialmente como un diario católico, mientras que hoy es uno de los 

dos diarios quebequenses que menos espacio dedican a los asuntos religiosos. 

De sus orígenes católicos, Le Devoir pasó, como Ja sociedad quebequense, a un 
laicismo institucional. Ya no se siente ligado, hoy a las prescripciones de una Iglesia, y 
se disocia incluso, en muchas cuestiones morales, de los caminos que siguió 
antiguamente con tanta seguridad como sumisión . 37 

Le Devoir de hoy no tiene ya nada que ver con su pasado católico. Más 

bien este periódico es actualmente un medio que busca erigirse como el 

principal difusor de ideas y reflexiones en tomo a los asuntos que interesan a la 

escena pública tanto a nivel local, nacional e internacional. Este fue también un 

objetivo que fue trazado desde sus primeros días de vida. Le Devoir es además 

una empresa que nunca se ha distinguido por disponer de amplios recursos 

económicos para ejercer su labor. Dirigido más a un público educado que a las 

36 ldem. 
"Pour assurer le triomphe des idées sur les appétils. du bien public sur /'esprit de parti. il nY a qu'un 
moyen: réveiller dans le peuple. el sur/out dans les classes dirigeantes, Je sentimenl du devoir public sous 
toules sesfonnes: devolr religieux, devoir nationa/, devoir civique. De /Q Je litre de cejoumal qui a étonné 
'/uelques personnes etfait sourire certains confreres". 

1 Lise Bissonette. « Le Dcvoir, un héritage »,en Le Dcvoir, 24 de septiembre de 1998. 
« De ses origines catlwllques, Le Dcvoir esl passé, comme Ja société québécofa·e, a une /are/té 
institutionnelle. JI ne se sen/ plus lié, aujourd'hui, DJIX prescrlplions d'une Ég/Jse, et se dissocie mime, sur 
nombre de questions mora/e.)·, de chemins qu'il suivil autrefois avec assurance aulant que soumi.ssion. » 
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grandes masas, nunca ha mantenido grandes tirajes y en más de una ocasión 

se ha pronosticado su desaparición. Sin embargo se ha mantenido a lo largo de 

más de nueve décadas como uno de los principales diarios de referencia en 

Quebec, como lo confirma la apreciación del semanario francés Courrier 

lntemationa/: «Creado en 1910, serio, es EL periódico de referencia de 

Quebec, a pesar de su difusión modesta. Es más bien independentista ».38 

Independentista sí pero no de siempre. Incluso uno de sus ex-directores, 

Claude Ryan, renunció a su posición en el diario para convertirse en lider del 

Partido Liberal y activo promotor del NO a la independencia en el referéndum de 

1980. Ya hacia 1995. durante el segundo intento del Parti Québecois por lograr 

el voto mayoritario a favor de la independencia, los directivos y cuerpo editorial 

de Le Devoir se declararon más abiertamente en favor del SI. De hecho, sus dos 

últimos directores se han expresado en ese sentido en distintas oportunidades. 

Lise Bissonette, quien dirigió el diario de 1990 a 1998, manifestaba asi 

sus inclinaciones soberanistas : 

La soberanía ante mis ojos no es una especie de predestinación de Quebec ... Me 
aparece como necesaria a causa de Ja dirección que una mayoría de canadienses quiere 
legltimamente imprimir a un país cuya idea ya no corresponderá nunca con Ja que 
comparte una mayoría de quebequenses de diversas corrientes políticas, y que Le 
Devoir. ha defendido sin cesar .39 

Por su parte, el actual director de Le Devoir explicó poco después de 

asumir el cargo en 1999 el apoyo de su diario a la opción soberanista : 

El apoyo dado a la soberanía por Le Devoir no fue nunca un apoyo militante, ni 
una elección ideológica, no debemos equivocarnos en eso. Ha sido esencialmente e/fruto 

38 Courrier lntemational \Vww.courricrintcmational.fr 
« Créé en 1910, .<érieux, c'esl LEjoumal de réference du Québec malgré une djf]úsion modes/e. Plutót 
indépendantiste. ». 
39 Lise Bissonette. "Post-scriptum" en Le Devoir. 6 de agosto de 1998. 
« La souveraineté. ci mes yeux. n'est pas une sorte ele prédestinotion du Québec ... Elle m'apparail 
nécessaire ci cause de la direction qu'une majorité de Canadiens veut Iégitimemenl imprimer ii un pays 
dont l'idée ne correspondra plus jamais a ce//e que partagent une majorité de Québécois, de diverses 
a/légeanccs politiques. et que Le Devoir a sam cesse défendue». 
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de una constatación. La vía del diálogo tanto tiempo buscada, la via de la « honesta 
negociación » que deseaba Claude Ryan en esta página en 1970, ha slmp/emenJe 
aparecido como imposible al día siguiente del doble fracaso del Acuerdo de Lac Meech. 
en 1990, y después del Acuerdo de Charlottettown, en 1992 . 40 

Quebec ha cambiado mucho desde que vio el nacimiento de este 

« periódico de ideas » y éste ha cambiado junto con la sociedad de la que es 

testigo. Ambos tienen la responsabilidad a cuestas de definir el camino que 

habrá de tomar su nación en el futuro. Porque Le Devoirestá ahi, como testigo y 

actor de primer orden en la discusión y definición del próximo Quebec. 

Ficha técnica de Le Devolr 
Marzo de 2002 

Nombre Le Oevoir. Fais ce que dois. 

Ti raje 26,799 de lunes a viernes. 

41,892 el sábado."'1 

Formato Estándar 

Afio de aparición 1910 

Periodicidad Lunes a sábado. 

Número de páginas (aprox.) 16 (40 los sábados). 

Secciones Actualité 

Le Monde 

Éditorial 

ldées 

Économie 

Plaisirs 

Cinéma 

Sports 

•o Bernard Descóteaux. « Points de reperes » en Le Dcvoir 23 de marzo de 1999. 
« L'appui donné ti la souveraineté par Le Devoir n'ajamais été un appui militant, ni un chobc idéologique, 
qu'on ne sY trompe pas. JI a été essentiel/emenl le fruit d'unc con:rlatation. La voie du dialogue si 
longtemps recherchée, la voie de l'«honnéte négociation» que souhaitait C/aude Ryan en celle page en 
J 970, est toUJ simplement apporue impos~lb/e au /endemain du double échec de l'Accord du /ac Meech, en 
1990, puls de l'Accord de Charlolletown, en 1992. "· 
41 Association Canadicnne des Joumaux. www.cna-acj.ca/ncwsooocrs 
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Ethique et religion 

Culture 

Nature 

Perspectivas 

Éducation 

Livres 

Samedi 

Director Bemard Descóteaux 

Redactor en jefe Jean-Robert Sansfac;on 

Director de Información Michel Venne 

Información Internacional Jean Pierre Legault 

Los periódicos que fueron seleccionados para esta investigación 

responden al interés de presentar, desde dos tradiciones periodísticas distintas, 

la cobertura en la prensa escrita de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. 

De esta manera, el análisis será revelador en cuanto a las diferencias que se 

puedan presentar de un diario a otro, pero también podremos confrontar dos de 

nuestros diarios más representativos con los que se editan en otras latitudes y 

en el seno de sociedades distintas a la nuestra. 

Ahora bien, no sólo tenemos frente a frente, por decirlo de alguna 

manera, periódicos de México y periódicos de Quebec. También tenemos dos 

estilos distintos de concebir y hacer periodismo. De un lado tenemos a los 

grandes periódicos de información que como dice La Presse en su decálogo de 

principios, buscan cubrir todos los aspectos de la vida humana, y por el otro 

lado, dos diarios más modestos pero con intenciones de servir a un público más 

selecto y educado. 

Reforma y La Presse por una parte, La Jornada y Le Devoir por la otra, 

poseen más de una caracteristica en común. En el primer caso, ambos son dos 

grandes diarios comerciales que además de las tradicionales secciones de 
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información general, incluyen en sus ediciones numerosas secciones destinadas 

a un público diverso. Cuadernillos dedicados a la información sobre viajes, 

autos, moda, cocina, salud, anuncios clasificados y otros son algunos ejemplos 

del tipo de información que abunda en estos dos diarios y que no toca 

necesariamente los tradicionales temas de actualidad. 

Por su parte, La Jornada y Le Devoir son más sobrios en cuanto a su 

contenido y tratan incluso de incluir secciones y suplementos que gusten a un 

público exigente. Es posible encontrar en sus páginas amplias secciones 

consagradas a la crítica literaria, a los ensayos, a las crónicas culturales y a la 

expresión de las ideas. La publicidad es incluso menos abundante y hasta su 

sección deportiva es insignificante comparada a la de sus respectivas 

contrapartes. 

En síntesis, se puede afirmar con buena dosis de generalización arbitraria 

que de una parte tenemos a los grandes diarios ómnibus de tirajes elevados y 

alto volumen de ventas frente a dos periódicos más pequeños pero altamente 

influyentes en los círculos intelectuales y politicos de sus respectivos paises. Por 

supuesto esto no quiere decir que los unos sean totalmente inmunes a las 

prácticas de comercialización o que los otros sean por completo ignorados por 

las esferas educadas de la sociedad. En todo caso, La Presse y Le Devoir son 

dos diarios que no pueden dejar de leerse si se quiere entrar en contacto con lo 

más representativo de la prensa escrita quebequense. En el caso de México la 

diversidad es más amplia y Reforma y La Jornada están lejos de ser los únicos 

diarios dignos de ser leídos en nuestro pais. Son no obstante actores de primer 

orden en la oferta periodística que está a disposición de los lectores mexicanos. 
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2. EL ANALISIS DEL DISCURSO NOTICIOSO 

El estudio que aquí será realizado en tomo a lo publicado por cuatro diarios en 

las ediciones inmediatas a los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los 

Estados Unidos retomará la propuesta teórica del holandés Teun A. van Dijk en 

tomo al análisis del discurso noticioso. Interesado en indagar cómo el discurso 

puede damos señales sobre algunos aspectos de la realidad social, propuso a 

finales de la década de los ochenta una metodología para abordar, desde una 

perspectiva científica, la noticia como una modalidad del discurso público. 

Según esta concepción, la noticia existe como una de las formas 

especificas que adoptan los discursos sobre lo público y por ello ha de ser 

analizado como tal y en todos sus niveles, a saber: 

Un nivel que alude a los aspectos tradicionalmente analizados del 

lenguaje como la gramática, la sintaxis, la semántica de las palabras o 

grupos aislados de las mismas. 

Un nivel más alto que estudie las relaciones de coherencia entre las 

oraciones y temas generales, las formas esquemáticas y las 

dimensiones estilísticas y retóricas. 

El contexto social en el que opera ese discurso, con sus participantes 

y sus propiedades. 

En la presentación de la propuesta metodológica que expone en su libro 

La noticia como discurso: comprensión, estructura y producción de la 

información, Van Dijk propone examinar el discurso propio del lenguaje 

informativo de acuerdo con tres tipos de aproximaciones: 

1. Sienta las bases del análisis estructural explícito de las noticias. 

2. Estudia en términos de lo que llama "cogniciones sociales", el proceso 

de producción periodística. 
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3. Analiza el proceso de comprensión que experimenta el público. 

En otras palabras, Van Dijk trata de abordar el problema de manera 

integral. Su minuciosa mirada y su atenta reflexión se detienen ante lo 

sobresaliente del proceso de fabricación de la noticia, es decir, del trabajo de los 

periodistas. Enseguida sugiere analizar desde su estructura los textos que han 

sido producto de ese proceso de fabricación. Finalmente, traza un marco teórico 

para estudiar también el cómo los receptores comprenden la noticia. 

En esta tesis únicamente habré de analizar el texto y su estructura. 

Esto es, lo que miles de personas tanto en México como en Montreal pudieron 

leer ese 12 de septiembre independientemente de lo que hayan comprendido y 

de lo que los periodistas que los elaboraron hayan tenido como preconceptos 

cognitivos. Tomaremos esos textos periodísticos y los estudiaremos en función 

de los distintos géneros periodísticos a los que pertenecen valorando sus rasgos 

discursivos con el auxilio de las categorías que van Dijk nos ha aportado. 

Veamos cuáles son estas categorías. 

2.1 Estructuras globales. 

Los estudiosos del lenguaje y en especial de la gramática del lenguaje 

desarrollaron categorías aptas para el análisis de diversos aspectos lingüísticos 

presentes en un texto. Así, el significado de las palabras y las formas que 

adoptan las oraciones fueron estudiadas desde la semántica y la sintaxis, 

respectivamente. Gracias a las categorías que de ahí se derivaron ha sido 

posible la descripción de la organización de las palabras y su función gramatical, 

así como los temas en las oraciones aisladas. 

Pero para tener un análisis más completo del discurso en sus diversos 

ámbitos es preciso extrapolar el principio fundamental de esas categorías 

semánticas y sintácticas para describir conjuntos textuales más amplios. 
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Párrafos, capítulos o textos periodísticos, en nuestro caso. De ahí surge 

entonces el concepto de macroestructuras o estructuras globales. 

Con estas macroestructuras podemos realizar un análisis similar al que se 

aplica a las oraciones aisladas en un nivel semántico y sintáctico, pero tomando 

como unidades de descripción porciones más comprensivas del discurso o el 

texto entero. Esto es posible si partimos de que los significados operan tanto a 

nivel de palabras como de textos amplios. De ahí que podamos hablar de temas 

como el significado global de un conjunto de palabras que organizadas 

coherentemente en un texto hablan de algo. 

Si decimos que un texto noticioso trata sobre los ataques estadounidenses a Libia, no nos 
referimos simplemente a oraciones individuales o a una secuencia de oraciones sino al 
texto en su conjunto. Esto significa que términos intuitivos como "trata sobre" o "el 
tema es" tienen que ser explicados en su nivel global y total. 1 

De la misma manera, un texto presenta una organización particular que 

necesita ser explicado a partir de categorías que se interrelacionan en lo que 

Van Dijk llama "esquema· o "superestructura". Este esquema implica que partes 

del texto cumplen funciones específicas tal y como las palabras en una oración 

pueden cumplir función de sujeto, complemento de objeto directo, etc. Estamos 

hablando entonces del equivalente de la sintaxis a nivel del texto global. 

2.1.1 Las macroestructuras semAnticas o temas. 

Un artículo o un texto periodístico (sea éste informativo, opinativo o 

interpretativo) tiene siempre un tema principal. Podemos decir de qué se trata el 

texto al enunciar el tema. Igualmente, hay frecuentemente otros temas que 

aparecen en el texto o subtemas derivados del tema principal. Para explicar las 

1 Teun A. van Dljk. News Analysis· case studjes of intemalional and nalional news in the press 
Lawrence Ertbaum Associales Publishers, Londres, 1988, p. 13 . 
.. Jfwe soy that a new.o; report is about US altacks on Ubya, we do nol mere/y re/er to individua/ sentences 
ora sequence ofsentences but to the reporl a..o;; a whole. 1ñis means that intuitive terms such as 'is about • 
or 'the lopic (or theme) is• must be accounted for al this overa//, global leve/. " 
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relaciones que existen entre ellos necesitamos partir de que un tema no es más 

que el significado asignado a un conjunto coherente de palabras. Es necesaria 

entonces una elaboración teórica a nivel de la semántica que se ocupe no de las 

palabras aisladas, sino del texto en general. De ahí surge el concepto de 

"macroestructuras semánticas• para referirnos a los temas de los que tratan los 

textos. 

Existen procesos bien definidos a través de los cuales podemos decidir si 

un párrafo o un texto entero alude a un tema o a otro. Son procesos que operan 

a base de reducir la información mediante diferentes reglas. Podemos, por 

ejemplo, depurar la información no esencial en un texto y operar con la regla de 

la supresión. O bien, hacer proposiciones generales sobre una serie de 

conceptos similares y entonces usamos la regla de la generalización. También 

es posible sustituir una sucesión de proposiciones que en conjunto aluden a una 

situación por una macropoposición que denote la situación como un todo. 

Estaríamos usando aquí la regla de la construcción. 

Supresión, generalización y construcción son las tres macrorreglas que 

están detrás de los procesos de determinación de los temas. Estas macrorreglas 

nos permiten no sólo determinar qué temas forman parte de la estructura de un 

texto, también develan su estructura jerárquica y su coherencia global. Hay 

temas que derivan de otros y a su vez los subtemas han de guardar conexión 

con los temas de mayor nivel para que el texto conserve una estructura 

coherente. 

Sin embargo, el proceso de determinación de los temas no puede estar 

libre de consideraciones subjetivas que tienen relación con el conocimiento que 

del mundo tiene el analista y con los juicios de importancia que realice. Lo que 

no impide que se pueda realizar un análisis sustentado a partir de esas 

consideraciones. 
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Una vez que se tienen los temas, pueden ser ordenados en una lista 

tradicional. No obstante, sólo es posible tener una imagen completa de la 

estructura temática de la noticia si se les ordena en función de sus relaciones 

jerárquicas. Gracias a las macroestructuras semánticas se podrán conocer 

también las propiedades que rigen los titulares y las entradas, así como 

diferenciar entre los distintos criterios de jerarquización plasmados en lo 

publicado por los cuatro diarios. 

2.1.2 El esquema informativo. 

Cuando se analiza sintácticamente una oración se emplea una serie de 

categorías que dan cuenta de cada una de las funciones que en ella cumplen las 

palabras que la componen. De igual manera se necesita un cuerpo de 

categorias que nos diga cuál es la estructura propia de un texto como un todo. 

Teun A van Dijk ejemplifica esto con la conocida estructura de los textos 

narrativos, los cuales presentan la mayoría de las veces la siguiente estructura: 

Resumen - Exposición - Complicación - Desenlace - Moraleja. 

Asi, cada episodio de la narración correspondería a alguna de las 

categorías mencionadas, lo que facilita el análisis. En los textos periodísticos 

también podemos encontrar una estructura propia con categorías que nos 

pueden ser útiles en el análisis que se propone emprender. 

Es necesario algún tipo de sintaxis total, la que defina las formas posibles en que los 
asuntos y los temas pueden insertarse y ordenarse en el texto real. Es decir, en un nivel 
global necesitamos lo que ya era corriente en las gramáticas tradicionales, donde las 
representaciones semánticas se proyectan sobre las estruch1ras sintácticas de las 
oraciones. Esta forma global del discurso puede definirse en términos de un esquema 
basado en reglas. "2 

2 Teun A. van Dijk. La noticia como discurso· comorensión estructura y DfOdUcción de la 
Información Paidós Comunicación, Barcelona, 1990, p. 77. 

1 • l._. 'ljitl~U 
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El esquema informativo es entonces la organización de los temas ya no 

en función de su importancia sino en relación con la información que puedan 

aportar en tomo al acontecimiento principal: el resumen, el contexto, los 

antecedentes, las reacciones verbales, el titular, el sumario, la entrada, entre 

otras categorías forman parte de las categorías de este esquema. Sin embargo, 

no siempre son obligatorias. La categoría RESUMEN por ejemplo, nunca puede 

faltar, ya que sus componentes, el titular y la entrada, son tan indispensables 

para una noticia como lo son las alas para un ave. Sin embargo, el CONTEXTO 

no será en muchas ocasiones percibido como un elemento insoslayable de la 

noticia. 

En suma, Van Dijk nos propone un esquema para analizar la organización 

formal de los textos periodísticos que nos permite disponer de elementos de 

análisis para evaluar la cobertura informativa en diferentes medios impresos. 

Desde ahora se puede adelantar que siempre habrá encabezados y entradas, 

pero aún está por ver si elementos de contextualización o comentarios están 

presentes en los diferentes géneros que aquí se estudiarán. Para ello es 

necesario presentar con mayor detenimiento las categorías que forman parte del 

esquema. 

TITULAR Y ENCABEZAMIENTO. 

En esta categoría está contenida la macroestructura semántica en su punto más 

alto, pues es en el titular que se expresa lo más importante del texto periodístico. 

EPISODIO 

- Acontecimientos principales. 

Es la descripción más desarrollada de los sucesos que son primarios en un 

relato periodístico. 
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- Contexto. 

Se trata de otros sucesos que hayan ocurrido de manera simultánea a los 

sucesos principales y que contribuyen al diseño del cuadro de éstos. 

- Antecedentes. 

Aqui se busca explicar mediante alusiones históricas la situación más general en 

la que se insertan los sucesos principales. 

CONSECUENCIAS 

El alcance de las consecuencias que pueda tener un suceso determina en gran 

medida la importancia del acontecimiento y la posibilidad que tiene de ser 

noticia. Por ello es una categoría de frecuente uso en el relato periodístico. A 

veces incluso las consecuencias pueden ser más importantes que el suceso 

mismo y entonces ocupar espacios de privilegio. 

REACCIONES VERBALES 

Una sección del texto periodístico destinado a las reacciones verbales que las 

personalidades involucradas emiten sobre el suceso obedece a la necesidad de 

abrir un espacio para las opiniones, pues bien es sabido que en el periodismo 

moderno el periodista debe limitar al máximo la expresión de su postura en torno 

a los hechos de los que informa (a menos que este texto forme parte de la 

sección de opinión de un diario). En general, esta categoría aparece después de 

los sucesos principales. 

COMENTARIOS 

A pesar de las limitaciones impuestas a los periodistas en tomo a la emisión de 

sus propios comentarios en los textos informativós, los comentarios aparecen en 

las noticias bajo la forma de EVALUACIÓN y EXPECTATIVAS. En el primer 
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caso se trata de las opiniones de balance sobre los acontecimientos, mientras 

que en el segundo rubro alude a las consecuencias politicas que el periodista 

prevé o anticipa. 

Las categorias del esquema, las macroestructuras semánticas y las 

oraciones tienen relaciones estrechas y se pueden describir de la siguiente 

manera: Para que un texto tenga forma global (esquema) tiene que haber un 

significado global que llene esa forma, por lo tanto, cada categoria del esquema 

debemos asociarla con un tema de la macroestructura semántica. De esa 

manera, la categoría sirve para dotar de una función dentro de la organización 

global del texto a cada uno de sus temas y las oraciones que la componen. 

Tanto en la macroestructura semántica como en el esquema noticioso, 

sus componentes no aparecen de manera continua y bien ordenada. El único 

elemento normalmente predecible es el que ocupa el nivel más alto en una 

macroestructura: el titular y la entrada. Después vendrá el desarrollo del resto de 

las categorías y temas en un orden que variará en función del periodista, del 

medio y de la noticia misma. 

2.2 Estructuras locales. 

Cuando se habla de las estructuras locales del discurso focalizamos nuestra 

atención ya no en generalidades representadas en párrafos, capítulos o textos 

enteros, sino en alguna de las partes integrantes de ese todo. En suma, nuestro 

objetivo será el análisis de la oración desde diferentes perspectivas. En este 

estudio se tomará en cuenta lo relativo a la retórica y al estilo. 

2.2.1 El estilo. 

El estilo en el discurso hace referencia a la manera en que se dicen las cosas. 

Asi, el estilo es una categoría necesariamente variable, pues existen muchas 
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maneras posibles de hacer y decir. Por ello, el estilo al hablar puede variar de 

una persona a otra, o bien, una misma persona empleará diferentes estilos en 

situaciones diversas. El estilo habrá de verse reflejado en la elección del léxico, 

la sintaxis, la fonología, la moñología, etc . 

... en un sentido general, el estilo es el conjunto total de los detalles estructurales 
variables y característicos del discurso que son una indicación del contexto social y 
personal del hablante, dada una invariable semántica, pragmática o situacional. 3 

Si el estilo alude a la elección que hace un hablante o escritor en la 

manera en que ha de comunicar algo, el mensaje que resulte llevará en varios 

lugares la marca del estilo. Si se presta atención a esas marcas de estilo, se 

puede llegar a valiosas conclusiones en tomo ciertas características del emisor y 

su contexto ideológico y situacional en el que se encuentra al momento de emitir 

su mensaje. 

Pero antes de estudiar las variaciones entre cada diario, es preciso 

constatar que existe, independientemente de las particularidades de cada medio, 

un estilo periodístico. Van Dijk encontró en él estas características4
: 

Es impersonal. 

Presupone muchos conocimientos. 

Es una institución (el periódico) quien habla. 

Creencias y actitudes sólo aparecen de manera sutil. 

Los temas pueden controlar la elección del léxico. 

No se permite el uso del lenguaje coloquial. 

La dinámica de la producción también influye en el estilo. 

3 Jbldem. p. 111. 
4 lbldem. p. 112-116. 
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En el discurso de las noticias y de los artículos de opinión la selección del 

léxico dice mucho sobre la ideología y creencias subyacentes en quien funge 

como emisor. Si bien es cierto que no todas las palabras son marcas de 

ideología o valores implícitos, su estudio es central en el análisis estilístico. Aquí 

habrá de descubrirse a partir de este análisis cómo la línea editorial o la idea que 

se construye sobre el acontecimiento, pueden variar o no entre los periódicos 

que se editan de un país a otro. 

La elección de palabras específicas puede señalar el grado de formalidad, la 
relación de los participantes en el habla, la inserción institucional o grupal en el 
discurso, y en especial las actitudes y, en consecuencia, las ideologías del hablante. 5 

2.2.2 La retórica. 

La dimensión retórica alude también al cómo se dicen las cosas, sólo que esta 

vez independientemente del contexto, lo que importa son los objetivos que se 

quieren alcanzar con el mensaje. Se pueden emplear muchos recursos para 

hacer de nuestro escrito un acto de comunicación efectiva, es decir, que el lector 

entienda lo que decimos. Pero también nos interesa convencer al lector de que 

lo que decimos es correcto. En este caso nos encontramos en un marco de 

persuasión. La retórica tiene un rol muy importante que jugar en ese marco. 

Las noticias están compuestas en lo general por proposiciones asertivas, 

por lo tanto, la función persuasiva de la retórica se cumple en la medida en que 

haya elementos que doten de verosimilitud a lo que se afirma como información. 

En sus aspectos formales, los recursos existentes de la retórica sirven para: 

1. Fijar la información en la memoria. 

2. Organizar la información. 

3. Propiciar su rescate y uso en el futuro. 

4. Influir en creencias y opiniones. 

5 lbfdem. p. 122. 
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En el discurso periodistico, los recursos retóricos buscan hacer más creíbles 

las aseveraciones lanzadas. Tales recursos operan en varios niveles: estético, 

persuasivo, pragmático y semántico. Las estrategias específicas de este tipo de 

discurso, de acuerdo con Van Dijk, son: 

a. Poner énfasis en la factualidad de los hechos. 

b. Establecer relaciones sólidas entre los hechos y situaciones. 

c. Incluir elementos emotivos o de actitud. 

Describiré cómo se realiza esto en prácticas discursivas concretas: 

- Descripción directa e informes de testigos. 

Cuando se relata un suceso anteponiendo el hecho de tratarse de una narración 

proveniente de un testigo presencial es normal que se dé más crédito a lo que 

se dice. En cambio, cuando la infonnación proviene de rumores, hay razones 

para dudar de su autenticidad. Por ello, los periódicos buscan que sus reporteros 

relaten a partir de lo que vieron con sus propios ojos, o por lo menos, que 

recojan entrevistas de gente que estuvo presente en el lugar de los hechos. La 

crónica es un género tipico de la abundancia de este recurso. 

- Cifras. 

Cuando la veracidad exige exactitud, son entonces las cifras las que entran en 

escena. A veces no es necesario que las cifras sean realmente exactas, sólo 

hace falta que generen esa impresión de exactitud o aproximación. 

- Fuentes y citas. 

No todos los acontecimientos pueden ser observados de manera directa. En 

tiempos de guerra esto es particularmente cierto, por lo que es común en el 

trabajo periodistico recurrir a fuentes de diversa indole para dar veracidad a la 

información. Hay fuentes que son más creibles que otras, o que es más 
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importante citar. Las citas a su vez logran dotar de más vida a la noticia, debido 

a que el lector está más cerca de los acontecimientos si lee una cita que si se la 

cuenta un periodista. 

Esos textos necesitan ser identificados también en función de los géneros 

periodísticos a los que pertenecen. A continuación se verán cuáles son los 

géneros periodísticos presentes en los ejemplares que serán analizados. 

2.3. Presencia de las estructuras en los géneros. 

Las estructuras y las categorías que van Dijk nos proporciona para nombrarlas 

son válidas para todos los géneros periodisticos. En este análisis se encontrarán 

textos que corresponden a notas informativas, crónicas, columnas, artículos de 

fondo y caricaturas. No hay reportajes debido a que se trata de la cobertura más 

inmediata que se pueda encontrar en tomo a los atentados de septiembre en 

Estados Unidos, y aún cuando los cuatro diarios a ser analizados dispusieron de 

casi todo un día para preparar sus ediciones, el trabajo de investigación que 

exige un reportaje no se hace en tan escaso margen de tiempo. 

En los géneros que si estarán presentes se advierte la presencia tanto de 

estructuras globales como de estructuras locales. Sin embargo, cada género 

tiene características propias y por lo tanto dichas estructuras se comportarán 

distinto y abundarán en diferente medida según se trate de una nota informativa 

o de un artículo de opinión, de una crónica o de una columna, y así 

sucesivamente. A continuación se examina cada género a la luz de la estructura 

que puede presentar en los textos a ser analizados aquí. 
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2.3.1 La primera plana 

la primera plana no es en sí misma, o al menos no se le ha considerado así, un 

género periodístico. No por ello deja de ser importante su análisis en tanto que 

constituye el rostro del diario. Es la carta de presentación de todo diario y 

muchas veces es el elemento que determinará el que un lector compre un 

ejemplar o no. En la primera plana están condensados los elementos más 

sobresalientes de la cobertura informativa y se asoman también a partir de ella 

las primeras señales de la conducta editorial. 

La primera plana funciona al mismo tiempo como portada, como indice y 

como publicidad cotidiana del diario. En ella se encuentran el titular principal y 

las fotografías que pueden llamar la atención del lector o provocar su 

indiferencia. En términos del discurso periodístico, esta parte medular de todo 

periódico contiene el nivel más alto de la estructura temática y esquemática del 

cuerpo informativo de ese día. Los principales temas y elementos que forman 

parte de la estructura periodística de ese día se resumen en esa página. 

Además de todo, con el tiempo, será quizá esa y no otra parte del diario la que 

será recordada y reproducida para la posteridad. 

Es en las primeras planas en donde cada uno de los diarios muestra ante 

el público las primeras señales del tipo de cobertura que presentará, de lo que 

consideró más importante y en este caso de la carga emotiva que dejó sentir a 

través de su primera página. Cuando se trata de una noticia de esta magnitud, 

cada uno de los elementos de esta página son cuidados en extremo, ya que se 

trata de presentar al público una página histórica a la altura de los 

acontecimientos. El titular en este caso juega un papel central. El reto de 

concentrar en pocas palabras toda la fuerza de un suceso cobra aquí la mayor 

importancia. Las imágenes por su parte se encargarán de apoyar la fuerza e 

impacto que se busca con el texto del titular. los textos seleccionados para 

aparecer en esta página serán también los que más sinteticen y reflejen la 
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fuerza e importancia de lo acontecido. En algunos casos la presentación 

tradicional será totalmente cambiada para adaptarse a la magnitud del hecho 

reportado. 

2.3.2 La nota informativa 

De este género se seleccionará únicamente la nota principal de cada diario. 

Frecuentemente será la que apareció en primera plana. Es en la nota principal 

en donde el periódico tratará de sintetizar los elementos que a su juicio fueron 

los más relevantes del día. En las notas sucesivas de las páginas interiores, se 

encuentran sólo los detalles de los elementos que de una manera u otra habrán 

sido ya presentados en la nota principal. De ahí que para este género sólo se 

analizará un texto por diario. 

En la nota informativa vamos a encontrar en su estado más puro las 

estructuras que propone van Dijk para el análisis. La macroestructura semántica 

estará coronada por el titular y de ahí se desprenderá una enorme marafia de 

los diversos temas que se desprendieron del acontecimiento. Ahí entonces será 

necesario establecer la jerarquización de esa estructura temática en cada nota y 

posteriormente determinar cuáles de las categorías del esquema informativo son 

colmadas por dichos temas. 

El estilo habrá de ser evidenciado a la hora de detectar las palabras 

utilizadas para describir a los actores y al hecho mismo. Aunque una de las 

reglas del periodismo moderno es no establecer juicios en las notas 

informativas, es probable que aparezcan bajo la forma de adjetivos u otras 

formas de nombrar a personas, lugares o situaciones. Los elementos retóricos 

por su parte habrán de manifestarse bajo la forma de cifras aproximadas de 

víctimas o recursos infográficos. 
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2.3.3 La crónica. 

El recurso a este género fue muy utilizado en la cobertura periodistica de este 

estudio. Tratábase del elemento retórico por excelencia, sobre todo en lo relativo 

a la posibilidad de presentar los testimonios de testigos presenciales. 

Normalmente las crónicas estarán marcadas por el relato de la 

experiencia individual. Tan singular acontecimiento pudo haber sido vivido y 

percibido de tantas maneras que resultó atractivo para los diarios incluir en su 

cobertura una o varias crónicas de este tipo. 

Las estructuras presentes en este género son retóricas de manera 

dominante. No dejaremos de encontrar sin embargo las macroestructuras 

semánticas y las marcas estilísticas. El esquema informativo y sus elementos 

tendrán una presencia más débil, pues en este caso se busca más poner al 

lector en una situación contextual o emotiva determinada más que darle la 

información relevante sobre lo ocurrido. Supónese aquí que el lector ya sabe o 

tiene una idea general de lo que es el tema principal. 

2.3.4 Los géneros de opinión. 

En estos géneros los elementos retóricos y estilísticos son dominantes. Se trata 

en ellos de los primeros intentos por explicar y emitir una opinión apenas horas 

después de ocurrido el evento. Siendo éste absolutamente inesperado y de 

consecuencias tan grandes, los autores de los textos de opinión no tuvieron el 

tiempo y los elementos de reflexión habituales para construir un punto de vista 

sólidamente fundamentado. Saldrán a relucir entonces las más variadas 

reacciones emotivas e hipótesis explicativas del suceso en función de posturas 

ideológicas tanto del articulista como del diario. 
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2.3.4.1 El editorial. 

En el editorial se plasma la opinión del diario como empresa periodistiea frente a 

algún tema de interés público. Un editorial suele ser más corto que otro tipo de 

textos opinativos e integra ya no solamente las estructuras comunes a los 

géneros informativos, como las macroestructuras semánticas, la retórica de la 

verosimilitud o el estilo. Este tipo de texto emite ya opiniones y busca de alguna 

manera que el lector concuerde con ellas. Para ello se vale de recursos retóricos 

de otro tipo, más enfocados hacia el convencimiento. Entre esos recursos se 

encuentran los argumentos, los supuestos y los valores subyacentes. 

2.3.4.2 La columna. 

Los columnistas representan en un diario una de las voces más frecuentes y por 

lo tanto características del tipo de opinión que se emite en un diario. Dado que 

sus intervenciones son por lo general diarias o aparecen en más de una ocasión 

durante la semana, se erigen como la personalidad opinativa del diario. Aunque 

sus textos no sean necesariamente profundos y esclarecedores, el columnista 

aporta al lector una determinada imagen de los hechos que forman la actualidad. 

Al opinar sobre el 11 de septiembre, una columna reafirmará sus posiciones 

ideológicas habituales. 

2.3.4.3 El artículo de fondo 

Este género opinativo es de esperarse que sea menos de fondo que lo 

acostumbrado. El articulista nonnalmente dispone de una semana o más para 

preparar su texto y dotarlo de elementos esclarecedores en tomo al tema que 

decidió tratar. En este caso no pudo ser así. Sus esfuerzos interpretativos 

habrán de concentrarse en describir las posibles consecuencias que habría de 

traer consigo el acontecimiento y cuando mucho el análisis de las posibles 

causas. 

65 



Lo interesante aquí será dilucidar cuál es la tesis, o mejor aún, la hipótesis 

por la que los articulistas se identificaron cuando expusieron a sus lectores las 

posibles causas o incluso los posibles responsables de los atentados. 

2.3.4.4 La caricatura. 

En la caricatura se ven reflejados cotidianamente las posturas que más 

caracterizan la posición ideológica de un diario. Son bien conocidos, por 

ejemplo, los caricaturistas de La Jornada y las posturas a las que acostumbran 

plegarse. 
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3. ANÁLISIS DEL DISCURSO NOTICIOSO DE LOS DIARIOS LA JORNADA, 

REFORMA, LA PRESSE Y LE DEVOIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

En este capítulo se estudiarán las ediciones impresas que dieron cuenta de las 

primeras reacciones periodísticas de los diarios seleccionados tanto en la 

Ciudad de México como en Montreal. Comenzaré con un breve relato del suceso 

que sacudió al mundo la mañana de ese 11 de septiembre para pasar 

inmediatamente a la presentación del método de análisis utilizado para el 

examen de los diversos géneros periodísticos publicados en las ediciones del 

día siguiente y sus discursos. 

El orden en el análisis presenta en primer lugar a los diarios mexicanos y 

de entre ellos comienzo por el que apareció primero en la escena periodística 

mexicana. El mismo criterio es seguido en el caso de los diarios montrealenses. 

Así, primero aparece La Jornada, diario mexicano cuyo primer número apareció 

en 1984, seguido de Reforma, que apareció ya en la década de los noventa; 

después viene La Presse y enseguida Le Devoir. 

3.1 El suceso 

El 11 de septiembre de 2001 fue uno de esos raros días en los que los medios 

de comunicación de todo el mundo transformaron sus agendas y alteraron sus 

planes para otorgar un espacio primordial a lo que estaba ocurriendo en dos de 

las principales ciudades de Estados Unidos. Cerca de las ocho de la mañana en 

México comenzamos a tener noticias de un avión que se había estrellado contra 

una de las torres del Centro Mundial de Comercio de Nueva York (WTC por sus 

siglas en inglés), los dos edificios más altos de esa gran urbe. En el momento, 

las imágenes que llegaban desde las televisaras estadounidenses mostraban 

una de las torres envuelta en llamas en algunos de sus pisos superiores. Casi 

veinte minutos después, y cuando dichas imágenes ya daban la vuelta al mundo, 
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otro avión se impactó contra la segunda torre. Esta vez todos pudieron 

presenciar en directo el impacto y la explosión que provocó. 

Los comentaristas de los noticieros de televisión orientaron 

unánimemente sus especulaciones hacia la hipótesis de que se trataba de un 

atentado, del mayor atentado terrorista de la historia, perpetrado además, contra 

la mayor potencia económica, política y militar de la actualidad. Asombrados, 

periodistas de radio y televisión daban cuenta en México de una escena que 

para muchos asemejaba a las que acostumbra montar Hollyvvood en muchas de 

sus superproducciones. Mientras, el presidente de Estados Unidos, George W. 

Bush, hizo su primera aparición J:>ública para asegurar que su gobierno buscaría 

y castigaría a los culpables de lo que en ese momento era un "aparente ataque 

terrorista•. 

Pero el ataque aún no había terminado. Minutos después de la 

intervención de Bush otro avión se estrelló, pero esta vez contra el Pentágono, 

sede del Departamento de Defensa de ese país. Una sección completa de ese 

célebre y simbólico edificio se derrumbó tras el impacto. Inmediatamente se 

ordenó la evacuación de todos los edificios públicos de Estados Unidos y la 

Bolsa de Valores de Nueva York no tardó en suspender sus operaciones. De la 

misma manera, las líneas aéreas y los aeropuertos cancelaron todos sus vuelos 

comerciales. El ejército estadounidense se declaró en estado de máxima alerta. 

Hacia las 9:10 de la mañana, una de las torres del WTC se derrumbó 

ante los efectos del impacto del primer avión. La segunda de ellas tuvo la misma 

suerte media hora más tarde y al poco tiempo se informaba de la caída en vuelo 

de un Boeing 77 en el estado de Pensilvanla. Esto dejó suponer en varios 

comentaristas que este cuarto avión podría haber tenido la intención de dirigirse 

hacia algún objetivo de envergadura similar a la del WTC o el Pentágono. 
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En el mundo las reacciones comenzaron a dejarse escuchar. La OTAN 

convocó a una reunión de emergencia; el líder palestino Yasser Arafat condenó 

los ataques mientras la televisión estadounidense difundía imágenes de 

compatriotas suyos festejando el atentado; en la ONU se hablaba ya de ataques 

terroristas bien planificados; los miembros de Hamas, organización palestina que 

combate los intereses de Israel, levantó también su voz para deslindarse; los 

jefes de Estado de países de todos los continentes enviaron comunicados de 

condena y apoyo al gobierno estadounidense, el cual hacía circular ya por 

algunos medios que el principal sospechoso de haber perpetrado estos 

atentados era el saudita Osama Bin Laden. 

Las dimensiones de lo ocurrido eran inmensas para los ojos de buena 

parte de la humanidad. Por primera vez se había golpeado de esa manera a la 

mayor potencia mundial y las consecuencias de ello eran aún difíciles de 

imaginar. No sólo se habían dañado vidas humanas (que se empezaron a 

estimar ya en miles) y una cantidad considerable de riqueza material, también se 

había golpeado de manera contundente dos de los más preciados símbolos del 

poder económico y militar de Estados Unidos. Las Torres Gemelas del Centro 

Mundial de Comercio se encontraban en el distrito financiero de la ciudad más 

importante de aquel país. En su capital política, Washington, se había destruido 

una parte de lo que era considerado el complejo de oficinas más grande del 

mundo y la sede del ejército más poderoso del planeta. 

Medios impresos y electrónicos de todo el planeta se dispusieron a dar 

cuenta a su audiencia y lectores de lo que algunos anunciaban incluso como el 

inicio de "la primera guerra del siglo XXI". En la televisión y radio mexicanas se 

extendieron las transmisiones relativas al suceso prácticamente sin interrupción 

hasta bien entrada la noche en los principales canales y estaciones. Incluso 

canales de paga especializados en deportes, música y otras áreas del 

entretenimiento se enlazaron con las principales cadenas de información 
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continua estadounidenses para no quedarse al margen de lo que estaba 

ocurriendo. 

Los diarios tuvieron entonces la tarea de presentar al día siguiente una 

edición que no sólo mencionara lo ya dicho por televisión de manera difusa y 

repetida durante todo aquel 11 de septiembre. Ya circulaba la versión de que Bin 

Laden habría podido ser el culpable, sin embargo nadie en ese momento 

disponia de pruebas para afirmarlo fehacientemente. Por otra parte, las 

declaraciones del gobierno estadounidense anunciaban una reacción de gran 

magnitud. En este escenario muchas interrogantes estaban sobre la mesa y 

pocas respuestas se tenían. ¿Quién habría sido el responsable de esos actos? 

¿Cómo y con qué medios logró su objetivo? ¿De qué manera y contra quién 

sería descargada la reacción estadounidense? ¿Cuándo llegaría ésta? 

¿Cuántas personas habrían perecido en los atentados? 

Mucho de lo que se publicó en los matutinos del día siguiente trataba de 

responder a esas preguntas, aunque hubiera sido a partir de conjeturas y 

suposiciones basadas muchas veces en información no confirmada. Los cuatro 

diarios que aquí nos ocupan fueron elaborados en periodos de tiempo muy 

similares (sólo existe una hora de diferencia entre el huso horario de la Ciudad 

de México y el de Montreal) y todos incluyen de una manera u otra textos 

informativos y de opinión que reflejan reacciones y posturas no siempre 

coincidentes. En las siguientes páginas serán analizados dichos textos en 

función de los distintos géneros periodísticos a los que pertenecen. 

3.2. El método de análisis 

Para cada uno de los diarios el análisis comenzará con el examen de la primera 

plana. Se destacará en primer lugar el titular principal y los titulares secundarios, 

que constituyen el primer contacto verbal con el lector. Las fotografías y sus pies 

de foto, así como las llamadas a otros artículos serán tomados en cuenta para 
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derivar la estructura temática de la primera plana. Con ella nos podremos dar 

cuenta de cuál es el ángulo que cada diario decidió privilegiar para luego ser 

presentado así en su página principal. 

El análisis de la primera plana de La Jornada, habrá de tener un 

tratamiento especial debido a su escaso contenido textual. La interpretación 

entonces es derivada de la relación existente entre la única imagen y el texto de 

una sola palabra que componen esa peculiar primera página. Los tres diarios 

restantes sí presentaron una primera plana más tradicional por lo que con ellos 

se ha procedido primero al aislamiento de los grandes títulos y luego a su 

identificación con temas. Tendremos así la macroestructura semántica de las 

primeras planas. 

Después se focalizará la atención en las estructuras locales, aquellas que 

dan muestras de los recursos retóricos y de estilo que fueron utilizados. En lo 

que corresponde a la retórica saldrán a relucir las cifras y datos a través de los 

cuales el periódico intenta dotar a su cobertura de elementos de verosimilitud y 

certeza. En el estilo, habrá de identificarse el léxico empleado para describir 

situaciones y actores. 

La nota principal en casi todos los diarios que son analizados aquí 

aparece y forma parte ya de la primera plana. El único caso que escapa a esta 

regla es el de La Jornada, en cuya página principal no aparece ningún otro texto 

aparte de la pregunta de una sola palabra de la que ya se ha hablado. Su nota 

informativa principal está en las páginas interiores, exactamente en la página 

cinco. El diario Reforma por su parte contiene la totalidad de su principal texto 

informativo en la primera plana mientras que los dos diarios de Montreal la 

comienzan en dicha página pero no termina sino en páginas interiores o en la 

contraplano. 
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Si bien la primera plana es en donde se pudo encontrar los temas y giros 

retóricos y de estilo que anunciaron la especificidad de la cobertura de cada uno 

de estos diarios, en la nota principal se verán más desarrollados esos temas y 

elementos de estilo además de que constituye en sí el texto en el que cada una 

de estas empresas periodisticas presentan el acontecimiento a sus lectores. 

Muchos de los temas que expusieron en el texto de su nota informativa principal 

serán idénticos o muy similares en las cuatro notas, lo cual no ha de extrañamos 

en absoluto. En lo que se habrá de poner atención es justo en esas pequerias 

diferencias que en conjunto nos permitirán sacar conclusiones más generales en 

tomo al comportamiento editorial y demás factores que influyeron en ta 

elaboración de esta importante edición del 12 de septiembre de 2001. 

En el género nota informativa se derivará también la estructura temática, 

aunque ya no sólo tomando en cuenta sus titulares sino el texto entero. Las 

categorías temáticas propuestas por van Dijk serán identificadas aquí con cada 

uno de tos temas que tratan las notas informativas. Así, la macroestructura 

semántica se presentará mediante cuadros a dos columnas en los que se harán 

corresponder las categorías con los temas en el orden tal y como aparece en la 

nota informativa original. Siguiendo el mismo formato serán relacionadas las 

categorías del esquema informativo con los temas, con lo que será posible tener 

un amplio panorama de la estructura que compone los principales textos 

informativos de cada uno de los cuatro diarios. 

Los elementos de retórica, sean estos cifras, datos o descripciones, serán 

también aislados en los cuatro casos. El mismo procedimiento operará en el 

caso del estilo en el léxico para referirse a personajes, situaciones y actores 

políticos. Estos elementos propios de las estructuras locales del discurso 

periodístico serán presentados justo después de las estructuras globales. Un 

orden similar será observado en el resto de los géneros. 
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En la crónica será enunciado su tema principal pero ya no será necesario 

presentar la estructura semántica de todo el texto, pues el dominio de un sólo 

tema aqui será claro, pues las crónicas en este caso habrán de concentrarse en 

las circunstancias que describen la situación vivida en el lugar de los hechos, sin 

variaciones importantes. 

La atención en cambio será puesta en las estructuras locales, 

especialmente en las retóricas. Ya se ha hablado anteriormente del predominio 

de los elementos retóricos en las crónicas, en la medida en que el género en sí 

mismo busca dar al lector la impresión de estar cerca del lugar de los hechos y 

de las experiencias vividas ahí. Por su parte, el estilo en el léxico no dejará de 

aparecer aquí, ya que es con las crónicas que el sello personal que los 

periodistas suelen imprimir en sus textos puede expresarse con más libertad. La 

elección de las palabras entonces estará menos regida por consignas de 

imparcialidad que en la nota informativa. 

Se puede entrar entonces en los géneros periodísticos de opinión. En 

este trabajo el primero en aparecer será el editorial, no sólo por situarse con 

frecuencia en las primeras páginas de los diarios sino por condensar en su texto 

la opinión de la empresa editora del órgano periodístico. 

En México los editoriales no van firmados y se publican siempre en la 

misma página, lo cual varía según el periódico del que se trate. Actualmente, 

algunos de los periódicos de más reciente creación han decidido prescindir de 

este género por considerarlo obsoleto y poco funcional para la imagen que 

quieren proyectar. Es el caso de Reforma, diario que nunca publica un texto que 

pueda ser identificado abierta y claramente como su editorial. No obstante, La 

Jornada lo sigue haciendo y lo hizo de manera relevante ese 12 de septiembre, 

así que ese género de opinión será incluido en este análisis. 
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En el caso de los diarios quebequenses, el editorial se presenta bajo la 

forma de un articulo firmado por el periodista responsable de los textos 

opinativos que en él se publican diariamente. En La Presse por ejemplo, es 

André Pratte el periodista que ocupa dentro de la empresa el puesto de director 

editorial, por lo que sus opiniones son válidas no sólo para él sino para la 

empresa y sus dueños. Por otro lado en Le Devoir, ha sido tradicionalmente el 

director del diario el que periódicamente se pronuncia sobre algún tema que en 

el momento surja como relevante para la opinión pública. En los diarios 

quebequenses este tipo de textos no aparecen diariamente, sin embargo, dada 

la relevancia del hecho al que fue dedicada su edición del 12 de septiembre de 

2002, en ambos diarios fuemn impresas las opiniones que en este trabajo serán 

tratadas a título de editorial. 

El análisis que de este tipo de opiniones sentará el modelo del 

procedimiento que se seguirá para el resto de los géneros opinativos. En primer 

lugar se presentarán las opiniones expuestas en el texto y los argumentos de los 

que se siNen para sustentarlas. Enseguida, se introducirá la noción de los 

supuestos, como parte integral de las opiniones pero en el terreno de lo 

subyacente. Los supuestos son aquellas afirmaciones que no aparecen como 

tales en el texto pern que por las opiniones y el estilo utilizado es posible inferir 

que se dan por hecho. 

En el terreno de lo subyacente también se encuentran los valores. Esta 

categol"ia refiere a lo que el autor de un artículo considera como positivo o 

negativo en términos de la actitud política o ideológica de los pmtagonistas de 

los acontecimientos sobre los que opina. Así por ejemplo, el considerar a 

Estados Unidos como el símbolo de la democracia denota ya una opinión 

positiva frente a lo que políticamente representa y promueve ese país en el 

mundo. 
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En la columna y en el articulo de fondo el procedimiento para el análisis 

será muy similar. En primera instancia se identificarán los textos y sus autores 

para entonces hablar de sus opiniones y los argumentos que esgrimen para 

sustentarlas. Los supuestos y los valores subyacentes serán derivados 

enseguida para culminar con la presentación del estilo en la elección de las 

palabras. Vale la pena advertir aquí que el género columna no podrá ser 

analizado en el caso de Le Devoir, puesto que ningún texto equivalente a ese 

género fue encontrado en ese diario. 

Una situación similar ocurre con la caricatura, género para el cual sólo los 

diarios mexicanos dedicaron un espacio. Para su análisis habrá de deterrninarse 

en primer lugar el tema de cada caricatura y enseguida la opinión que lanza el 

cartonista correspondiente. 
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3.3 La Jomada 

3.3.1. Las macroestructuras semánticas 

En el marco de las macroestructuras semánticas que desplegó el discurso 

periodístico de La Jornada en este 12 de septiembre encontramos que los 

siguientes temas fueron medulares y ocuparon un lugar de privilegio: 

La incógnita sobre la identidad de los responsables de los atentados. 

• El atentado como ataque a los símbolos del poder. 

• El desconcierto y el horror vivido en las ciudades atacadas. 

• Reflexiones sobre los posibles objetivos de los aten-todos. 

• Relación entre los aten-todos y la reactivación económica de Ertados 

Unidos. 

El papel y actuación hirtórica de EU como potencia hegemónica en el 

mundo. 

Su estructura jerárquica así como su distribución y presencia en los 

distintos géneros periodísticos desplegados en aquella edición serán 

presentadas con mayor detalle en el apartado 3.2.3. 

3.3.2. Las estructuras locales 

Las estructuras locales, como fue explicado en el capítulo 2 de esta tesis, tienen 

presencia en el análisis a partir del estilo en el léxico y en los elementos 

retóricos que dotan al texto de mayor realismo y credibilidad. El diario La 

Jornada se distinguió en materia de estilo por caracterizar el acontecimiento 

como el peor acto bélico en la historia de ese país en el que además se habían 

atacado los símbolos del poder hegemónico estadounidense ubicados en su 
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capital financiera y política. Este status de poder en el que se ubica a Estados 

Unidos da pie a numerosos apelativos con una carga crítica muy marcada. 

El principal sospechoso de los medios del mundo y del gobierno 

estadounidense, Osama Bin Laden, fue caracterizado por La Jornada como un 

millonario terrorista musulmán; mientras que Afganistán, país que lo protegia en 

ese momento, fue llamado en palabras de este diario como un régimen 

bombardeado y mundialmente censurado. 

El esfuerzo retórico del diario se basa mucho en las descripciones y las 

citas referentes a testigos directos del acontecimiento. Las cifras, estimaciones y 

datos como la hora y el lugar exacto de los sucesos no faltan como parte de la 

estructura retórica de los textos de este diario. Los corresponsales trataron de no 

mostrarse sentimentalmente involucrados con sus relatos, lo que se aprecia 

principalmente al notar que en sus escritos se cuidan de no utilizar la primera 

persona en la narración. 

En el ámbito de los argumentos para sostener la tesis de un culpable 

interno, destaca la alusión a los beneficios que el gobierno de Estados Unidos y 

los principales agentes económicos de ese país pueden tener en materia 

económica, política y militar como consecuencia de los atentados. Otro 

argumento que resalta en la composición de esa tesis es el que habla del gran 

despliegue técnico y organizativo necesario para perpetrar atentados de esa 

magnitud. En varios textos de este diario se encuentran afirmaciones según las 

cuales sólo al interior de los propios Estados Unidos puede existir tal despliegue. 

En el apartado 3.3.3. se expone con mayor detalle y minuciosidad el 

comportamiento de las categorias y sus referentes en el texto de La Jornada. 
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3.3.3. Los géneros. 

3.3.3.1. La primera plana 

La primera plana de este periódico se compone de dos elementos 

fundamentales: una fotografía de la agencia Reuters que ocupa la totalidad de la 

página y un pequeño titular. La fotografía, aunque no tiene pie de foto, muestra 

el momento del derrumbe de una de las torres, con toda la estela de humo que 

abarca parte importante del espectro visual de la imagen. Se aprecia también 

fragmentos del inmueble que en forma de varillas y tablas se dispersan sin 

control ante la caída del enorme inmueble. 

Lo único que aparece como titular en la parte central superior de la 

página, justo abajo del nombre del diario, es una pregunta: ¿Quién? El texto que 

suele indicar datos como la fecha, el número y año de la edición así como el 

precio fueron colocados en un lugar mucho más discreto del que habitualmente 

ocupan en aras de otorgar et mayor espacio posible a la mencionada imagen. 

La Jornada optó con esta primera plana por una opción novedosa y 

totalmente distinta a la que presentaron et resto de los diarios mexicanos y 

muchos extranjeros. Una frase tan pequeña no informa en realidad de lo 

ocurrido, sino que sugiere una reflexión posterior. En este caso, La Jornada dio 

por sentado, con justa razón, que sus lectores estaban enterados de lo que 

había ocurrido el día anterior y además supuso que sabrían que su primera 

plana se referiría necesariamente a ese hecho. Así es posible afirmarlo desde 

que en esa primera página no hay por ningún lado alguna alusión explícita al 

acontecimiento. De manera que si alguien se hubiera quedado dormido el 11 de 

septiembre desde las 7 de la mañana y hasta la misma hora del día siguiente y 

hubiera mirado como primer acto del día la primera plana de este diario la 

confusión se habría apoderado de su entendimiento al no poder comprender 

nada de lo que La Jornada habría querido decir con su ¿Quién? 
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Como era poco probable que casos como ese abundarán, La Jornada 

optó por las referencias implícitas al suceso (la fotografía) y un pequeño texto de 

una sola palabra y dos signos de interrogación que recogían una de las 

incógnitas más apremiantes del momento. Pero hay que ver con más 

detenimiento cuál es el mensaje de esta primera plana. 

En principio la fotografía de Reuters habla del derrumbe de una de las 

torres del WTC de Nueva York. No obstante, nadie que no tuviera ya alguna 

noción de lo ocurrido habría podido saber que se trataba de una de esas torres. 

Estrictamente la imagen sólo nos muestra en primer plano dos edificios en pie y 

al fondo una gran columna de humo de la que se desprenden fragmentos de lo 

que podría ser una construcción en pleno proceso de derrumbe. Esto último 

podría inferirse gracias a que la columna de humo parece ser guiada 

bruscamente hacia abajo por una estructura que aparenta caída. Los dos 

edificios del primer plano, uno en el extremo izquierdo y el otro en el derecho, 

sirven de punto de referente para inferir que el derrumbe en cuestión 

corresponde a un edificio mucho más alto que los que se aprecian en pie. 

Sin embargo, la fotografía en realidad no fue incluida para hablar de sólo 

uno de los derrumbes o de los destrozos que en general fueron provocados por 

los atentados de la víspera. Esta imagen, aunque ahora hayamos podido 

descomponerla para llegar a la conclusión de que corresponde a uno de los 

derrumbes de las torres del WTC, alude más bien de manera global a los hechos 

que se sucedieron después del impacto del primer avión y que ya eran 

nombrados desde entonces como /os atentados terroristas del 11 de septiembre. 

En términos de Van Dijk, esa sería la macroestructura semántica o tema no sólo 

de esta sino de las otras tres primeras planas a ser analizadas aquí. 

Pero luego viene la pregunta-titular que eligió La Jornada para este día. 

Es aquí donde queda claro qué fue para ese diario lo que era más conveniente 
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destacar dentro de la gama de opciones que ofrecía el evento. Ese ¿Quién? 

preguntaba por los posibles responsables del suceso que sacudió al mundo la 

mañana anterior. Si bien en las altas esferas del aparato gubernamental 

estadounidense y posteriormente en los medios de comunicación del mundo se 

hablaba ya de Osama Bin Laden como el principal sospechoso, La Jamada 

prefirió en su página primera no mencionar una palabra sobre esas primeras 

sospechas. Contrariamente a la tendencia generalizada en el resto de los 

diarios, La Jornada elevó la duda al más alto rango informativo que pueda existir 

en un periódico: el titular de la primera plana. 

Con una palabra y una imagen, este diario trata de decir lo siguiente: 

después de los atentados perpetrados contra intereses estadounidenses y de 

cuyas terribles consecuencias inmediatas fuimos testigos ayer, no sabemos aún 

quién habrfa sido e/ responsable de todo eso. Es esa la primera plana de La 

Jamada. 
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3.3.3.2. Nota informativa 

La nota informativa de este diario fue escrita por sus corresponsales en Estados 

Unidos Jim Casan y David Brooks, ambos de nacionalidad estadounidense. El 

encabezado fue presentado como sigue: 

EN EL PEOR ACTO BÉLICO, EL ATAQUE FUE DIRIGIDO A LOS SIMBOLOS 

DEL PODER ECONÓMICO Y POLITICO. 

Los habitantes de Nueva York y Washington, aterrados y desconcertados. 

Caos, cuando miles de estadounidenses comenzaron a huir de ambas 

ciudades atacadas. 

• Los habitantes de Nuc..:a York y Washington, aterrados y desconcertados 

En el peor acto bélico, el ataque fue dirigido a 
los símbolos del poder económico y político 
• Caos, cuando miles de estadunidenses comenzaron a huir de ambas ciudades atacadas 

W 11"1 U.SON J D.lYlO HOOCS 

WUHN>ltllM-Nl.n'I. You, 11 M smoaa. Es1ados 
Uniüos suírid el peor acto bélico en su lcrri-
1orio durante la m:u'\ana de es1c martes. UJ 
<los Torres Gemelas del World TraJc: Ccntcr 
en Nueva York qucd.von reducidas • es
combros y el Pcntigono recibió un impacto 
que abrió un boquete de cien metros de 
oincho en el edificio. 

Cuatro .;¡vioncs de p;asajcros S«Uesti::KJos 
de ro.nna casi simultJnn ~n tres aeropuer
tos d1fercn1cs fueron convertidos en bom
b:is ;uicid.u contra objc1ivos en 1:1 capitaJ 
financiera y Ja capil:ll polllica de este ~s. 
en el peor ataque contr.1 el 1crri1ocio csl:Jdu
nidcmc en la historia. 

En Nuc\':11 York. aproxün~amc:nlc a fas 
8:45 Je la m:ilbna (7:45 hor:i de Mb..ico) 
un avi6n se c1.1rcll6 contra una de In tones 
t.lc l 10 pi$.OS. y unos 18 minutos mb 1.ir.Jc 
una M:iumb aeronave se ilnpactó contr.t. la 
C'lltatorn:. 
~ knos t.lc 90 minUI03' después. antes lk 

qu\! se pudiera e"":KU:lf a los o."Upan1i:s. 
amb;u Iones se Jcsplomaron.1. con ello el 
fomoso p:rfil :irquitcctónko de Nueva York 
ful! Lr.unfonn:uSo para siempre. 
.El alcalde RuJolph Giuli::&ni d.."Clard que 

el mlmcru de haj:u .. ser.\ mucho mayor de 
lo que cualquiera de noSOlros podr.S sopor· 
iar-. M~ de 50 mil personas trabajaban en 
lo que eran las Torn:s Gemela.,. 

La.' fuerzas ium3lbs de EstaJos Unido!. 
fueron colocadas en MI nivel mhimo de 
o.lena en esté pals y en lodo el mundo. 

ToJo el espacio Db'eo cst:.dunidcn.'C' fue 

~volaron \lo'.:r.shinglon.. secuestrado al salir del acropucno DuUcs 
Uls dos aviones de largo alcance (un en Wa.shinglon n.unbo a Los An¡des. s.c 

81Ning 767 y un 7J7) que destNycron las cslJ"elló contra el llMlo SUl'C$1C de la enonne 
Tones Gemelas. comenzaron sus vuelos sede del Departamento de DcfCJU3. conoci
tran.o;contincntoile!o desde Boston "'mbo a do como el Pentágono. Provocó un inccn
Los An¡clcs. y al ser sc:cuestradcis y nltc· dio y generó inayar al:inna en la capital 
mP~C RF!I "liOiillti¿!!t 

tlcntro t1c Es1ados UniJus. y ::iun sin nún'll!
ros oCicialcs do: muertos y heridos. lodos 
calcul:m que ser.in mis que la.s bajas sufri· 
d.ls en el alaque japonés <:ontr.I Pearl Har· 
bar, en Hawai. durante la Se¡unda Ouena 
Mundi:tl. 

De inmediato el liderazgo polltico esadu
nidcnse fue t:'IC'Ondido en .. lur-ucs s.csu
ros'". mientras que los ciudadanos enírenta
ron un caos de transpone ;i) inlcntM huir de 
Jos centros de amba ciucfallcs. 

El pn:sidcnlc Ocoq:c W. Bu.sh dcc:bró: .. la 
libcnad misma fue atac:da hoy por un cobar· 
de sin cara. y b libertad scr.i defendida"". 

En una trasmisión espcci:tl ~en su 
avión .Alr Fo~ On~. a¡;n-gó: .. que nadie se 
equivoque, Esto.dos Unidos c:wad y casti-
1ri a aquellos responsables por estos aclos 
cobardes-. 

El avión prcsidcnci;il, ocaleado por un 
pupo rcforudo de caz.as. \"OJÓ ~ Aori· 
da a Luisl;ina. y después ;i la sede dcJ Co
m:mdo Eszr.ul¡ico Afrco. cenuo de coman· 
do de fucn:as estr¡uc!¡;icas (nuc:leares) de 
Est;dos Unidos. par.a m:uuenene en un bú11· 
úr, o 1ea, un -1ug:u- seguro ... Más tarde, re· 
~a 1;0R el presidente al.a Cas.:l Blane:i. 
• El lidcr.az¡o lcgisl:i.livo fue llevado :r. ubi· 
cxioncs secretas par.1 su seguridad. 
• El víccprcsidcnlc Die!.:. Chcncy y la ase· 
s.or.a de ScsuOO.ad NXion<ll Condokezza 
Rice se pas.amn el dta en el sót.ano de la 
C:asa Dl<mea en el cunno &: cri~is. canoci· 
do conlO .. sit1MJtion ""'"' .. • El s.«rclario tic 
Es.lado Colin Powcll vol.ab:i. de rc¡;rc!loO de 
MI vbjc a Pc:nl. • · 

Un ~o avión de pasajeros sccuc~lr.ldo 
esta m1lbn.3 que s.al(a del acropucno Ne· 
W3fic. en la rc¡:Wn de Nueva York. nimbo a 
S:i.n F~s..."O. se estrelló en una zona runil 
del ntaJo de Pcnn.syh'ania.. 

Poco antes ck perder ..:on1acto. las aulori· 
d.adcs recibieron un.a llam:kb de emcr¡cn· 
ria hecha poc un pasajero en el avión. :tlcr
bndo que est:aba:n sccucstr.Wos. No hubo 
sobrcvivicnces. 

Mú de 266 ~jcros y las tripulaciC"nCS 
murieron ·hoy en los cu:itro a\•ionazos en 

81 



'•, 

,· 

De ahí que podamos determinar los temas y las categorlas temáticas 

involucrados en el encabezado: 

El titular y la entrada 

Categorfa temática 

Episodio 

Consecuencias 

Consecuencias 

Categorfa temática 

Hechos-eventos 

Circunstancias 

Escena-hora 

Escena-hora/Resultados 

,• 

Escena~llJgar .·. • 

·· · i·< {<:'.;i:::::c .. ~ .. ,. 

,., 
Consecuencias-actos 

. ' ·-. ·- - '· 

Tema 

A. El ataque que Estados Unidos 

sufrió contra los símbolos de su 

poder 

B. El desconcierto y el horror en 

Washington y Nueva York. 

c. El caos en las ciudades atacadas. 

El resto de la nota 

Tema 

a. El ataque a las Torres Gemelas y el 

Pentágono. 

b. Los aviones secuestrados. 

c. Todo comenzó 8:45 hora de 

México. 

d. Las torres se desploman 90 minutos 

después. 

e. El perfil de Nueva York cambió para 

siempre. 

f. Giuliani, alcalde de Nueva York, 

dice que habrá muchos muertos. 

g. 50 mil personas trabajaban en las 

torres. 

h. Alerta máxima militar. 
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Consecuencias-actos i. Espacio aéreo cancelado. 

Consecuencias-actos j. Movimientos militares. 

Circunstancias k. Aviones secuestrados. 

Hechos-eventos l. El avión que se estrella en el 

Pentágono. 

Resultados m. Alarma en Washington. 

Consecuencias-actos n. Evacuaciones en Washington. 

Resultados o. Más muertos que en Pearl Harbor. 

Consecuencias-actos p. Líderes políticos escondidos/caos 

en Washington y Nueva York. 

Consecuencias-reacciones verbales q. Bush dice que la libertad fue 

atacada. 

Consecuencias-reacciones verbales r. Bush afirma que cazarán y 

castigarán a los culpables 

Consecuencias-actos s. El recorrido de Bush a bordo del Air 

Force One. 

Consecuencias-actos t. Legisladores escondidos. 

Hechos-eventos u. Un cuarto avión se estrelló en 

Pensilvania. 

Resultados v. Muertos a bordo de los aviones. 

Participantes w. Los responsables no han emitido 

señales. 

Contexto X. En este día se cumplía un año de 

los acuerdos de Campo David. 

Estos temas han de cumplir con ciertas funciones dentro de lo que es 

propiamente la estructura del discurso informativo. Veamos a continuación con 

la ayuda del esquema informativo propuesto por Van Dijk cuáles son las 

funciones que los temas del texto de los corresponsales estadounidenses de La 

Jornada cubrieron dentro del esquema. 
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El titular y la entrada 

Categoria del esquema Tema 

Resumen-titular A. El ataque que Estados Unidos sUfrió 

contra los símbolos de su poder 

Resumen-titular B. El desconcierto y el horror en 

Washington y Nueva York. 

Resumen-titular c. El caos en las ciudades atacadas. 

El resto de la nota 

Resumen-entrada a. El ataque a las Torres Gemelas y el 

Pentágono. 

Acontecimientos principales b. Los aviones secuestrados. 

Acontecimientos principales c. Todo comenzó 8:45 hora de 

México. 

Acontecimientos principales d. Las torres se desploman 90 minutos 

después. 

Consecuencias e. El perfil de Nueva York cambió para 

siempre. 

Reacciones verbales f. Giuliani dice que habrá muchos 

muertos. 

Circunstancias g. 50 mil personas trabajaban en las 

torres. 

Consecuencias h. Alerta máxima militar. 

Consecuencias i. Espacio aéreo cancelado. 

Consecuencias j. Movimientos militares. 

Acontecimientos principales k. Aviones secuestrados. 

Acontecimientos principales l. El avión que se estrella en el 

Pentágono. 

Consecuencias m. Alarma en Washington. 

Consecuencias n. Evacuaciones en Washington. 

84 



Evaluaciones o. Más muertos que en Pearl Harbar. 

Consecuencias p. Líderes políticos escondidos/caos 

en Washington y Nueva York. 

Reacciones verbales q. Bush dice que la libertad fue 

atacada. 

Reacciones verbales r. Bush afirma que cazarán y 

castigarán a los culpables 

Consecuencias s. El recorrido de Bush a bordo del Air 

Force One. 

Consecuencias t. Legisladores escondidos. 

Acontecimientos principales u. Un cuarto avión se estrelló en 

Pennsylvania. 

Consecuencias v. Muertos a bordo de los aviones. 

Reacciones verbales w. Los responsables no han emitido 

señales. 

Historia X. En este día se cumplía un año de 

los acuerdos de Campo David. 

Al nivel de las estructuras locales, los corresponsales de La Jamada_ eligieron 

estas palabras para referirse a los diferentes aspectos del suceso. 

Sobre el acontecimiento: 

El peor acto bélico en su territorio, peor ataque contra el territorio 

estadounidense en su historia, acción sin precedente en la historia, el peor 

ataque bélico dentro de Estados Unidos. 

Sobre el blanco de los ataques: 
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Simbo/os del poder económico y polftíco, capital financiera y capital polftica, el 

famoso perfil arquitectónico de Nueva York, enorme sede del Departamento de 

Defensa. 

Sobre las emociones de los estadounidenses: 

Aterrados, desconcertados. 

Sobre los dirigentes políticos de Estados Unidos: 

El liderazgo polftico estadounidense, liderazgo legislativo, autoridades 

estadounidenses. 

Sobre los aviones: 

Bombas suicidas. 

RETÓRICA 

Los elementos retóricos fueron principalmente cifras y estimaciones relativas a la 

hora de los atentados, la cantidad y tipo de aviones involucrados, el número de 

muertos y heridos, el número de gente que trabajaba en las torres y en el 

Pentágono, el tipo de equipo militar utilizado en los movimientos posteriores, la 

magnitud de las construcciones dañadas y la cantidad de pasajeros que viajaba 

en los aviones. 

3.3.3.3. Crónica 

Sólo una crónica se encontró en las páginas de La Jornada. Fue escrita por sus 

corresponsales en Estados Unidos, es decir, los mismos que elaboraron el texto 

de la nota informativa. El tema del relato es la ciudad de Nueva York y las 

circunstancias que la envolvieron durante y después del derrumbe de la Torres 

Gemelas. El texto de David Brooks y Jim Casan, reporteros y columnistas de La 

Jornada, fue titulado de la siguiente manera: 
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EL CENTRO FINANCIERO DEL MUNDO PARECIA "ZONA DE GUERRA". 

El sur de Manhattan se ocultó bajo una nube de humo 

Miles de heridos fueron llevados a los hospitales cercanos. 

Reportan la muerte de 200 bomberos en el área de desastre. 

Ui1 El MUNDO 1 MJERCOl.ES 1 1 2 1 SEPTIEMBRE • 2001 EU,ba~ 

•El sur de Man.hattan se ocultó bajo una nµbe de humo 

El centro financiero del mundo 
parecía "zona de guerra" 
11. Miles de heridos fueron llevados a los hospitales cercanos 
• Reportan la muerte de 200 bomberos en ei área de desastre 

• DAVID BROOKS Y JIM CASoN 
CORRESPONSALES 

NUEVA TOIX, 11 DI SlPTltMIU. Por su ausencia. se 
coniprueba l;;i presencia de una crisis 
poco imaginable. más.allá de una pelícu
la de Hollywood. Desaparecieron las 
torres gem.elas del \Vorld Trade Center, 
corona d::l perfil cstratosférico de Nueva 
York, y esta ciudad fue otra en sólo unos 
minutos.· · 

La punta sur de la isla de Manhattan 
desapílrcció bajo 1:1na grandísimo. nube de 
humo negro y blanco. Las calles alrede
dor del complejo do edificios del \Vorld 
Trade Center se convirtieron en lo que un 
policía consideró ••una zona de guerraº. 

Personas ~olgando de ventanas 100 
pisos hacia el cielo; y se ve cómo. deses
peradas. se arrojan al e~pacio. Una torre 
se derrumba. poco después fa segunda. 
Un mar de cenizas y escombros cubre 
cuadras enteras alrededor. y las vtctimas y 
los que se escapan están cubienos de un 
maquillaje blanco espantoso -el espanto. 
de hecho .. compite con el shock para 
expresar primeras reacciones. Otro edifi
cio di! 47 ·pisos del complejo del \Vorld 
Trade Center se d\!rrumbó .. en la tarde. 
unas seis horas después de las torres. 

.. 
aún no tiene ·noticias. "'Otra logra ha.blar 
desde su celular. en el piso 103. a su 
primo paro. decirle que ••atgo está pasan
do. no sé qué'\ y después,.silcncio. 

Miles de estas historias se repitieron a 
lo largo del díli. 

Desde todos los puntos de la ciudad se 
veían las plumas de humo·durante toda la 
jornada. "'Dios mío. no lo puedo creerº. 
repetía la gente una y otra vez. 

l'vlás de 50 hospitales se suman al 
esfuerzo para enfrentar los ríos de -gente 
herida, quemada, que empieza a llegar. 
Las autoridades de salud emiten un lla
mado urgente a la población para donar 
sangre. Una cola da la vuelta al hospital 
S:in Vicente, en Greeil.wich Village, son 
voluntarios que responden. M~ de 10 
mil personas~ miembros de los servicios 
de cmi:rgencia. se inVolucran -en la res-
puesta al desastre. -

El alcalde Rudolph Giuliani pide que 
todos los ciudadanos abandonen la zona 
de desastre, y que la gente despeje más 
c!e 40 cuadras entre la pun-ta sur de la isla 
hasta la calle Canal.. Broadway. la avcni
d:i central de M::mhattan. es clausurada 
desde la calle Houston hasta· el Parque 
B~ter)'. 
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Se advierte ya desde este titular que lo que en su nota informativa habían 

descrito como una situación caótica será en esta crónica narrado con más 

detenimiento. Descripciones de escenas, algunas observaciones directas, citas 

de participantes o funcionarios y cifras componen los recursos retóricos usados 

aquí. 

Las descripciones son predominantes. Por ellas se puede conocer la 

apariencia de la zona aledaña a las Torres Gemelas, con su "grandísima nube 

de humo negro y blanco"; las personas arrojándose desde lo más alto de los que 

fueran tos edificios más altos de la ciudad desfilan también por sus lineas; la 

movilización de los hospitales, los donantes de sangre, las evacuaciones, el 

cierre de puentes y vialidades, entre otros aparecen también en esta crónica. 

Por su parte, las citas refieren a testimonios y expresiones lanzadas por 

los citadinos de Nueva York. Muchas de ellas son palabras de desesperación y 

pasmo ante lo ocurrido, otras, remiten a órdenes dictadas por tas autoridades de 

la ciudad y del Estado. Las cifras aluden a tas estimaciones sobre el número de 

muertos y heridos, a la movilización en tomo a los hospitales y donadores de 

sangre. 

Contrariamente a algunas crónicas que se presentarán más adelante, tos 

corresponsales de La Jornada conservan la distancia con respecto a toda la 

maraña de sentimientos y emociones que sus propias palabras describen. En 

todo momento aparecen como observadores y no hay una palabra que 

directamente aluda a lo que ellos mimos sienten. 

Sin embargo, siempre quedan tas marcas de estilo para revelamos 

algunos rasgos de su propio pensar. El casi inevitable uso de adjetivos en la 

confección de una crónica nos permite apreciar parcialmente la intensidad de su 
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propia impresión. Veamos algunos de las señales estilísticas que en el léxico 

mostraron los reporteros de La Jamada. 

Sobre el sur de Manhattan: 

Zona de guerra. 

Sobre los rostros de la gente que se salvó del derrumbe: 

Cubiertos de un maquillaje blanco espantoso. 

Sobre el ambiente en la ciudad: 

Silencio atónito. 

Sobre el sentimiento de la gente: 

Miedo y shock, deseo de venganza. 

3.3.3.4. Editorial 

En este diario se encontró el único editorial en el sentido estricto de la palabra, 

es decir, que además de cumplir con la condición fundamental de expresar en su 

texto el punto de vista de la empresa periodística en relación con lo sucedido en 

Nueva York y Washington, tiene la característica de no estar firmado. En 

relación con los editoriales que se analizarán más adelante y que corresponden 

a los dos diarios de la ciudad de Montreal, el de La Jornada, es muy distinto en 

cuanto a su orientación. 

Su título ¿Para qué? al igual que su primer párrafo no difieren en mucho 

del tono condenatorio y calificador que hasta ahora hemos leído en otras noticias 

y crónicas. En los párrafos y líneas sucesivas, se advierte sin embargo un viraje 

notable. La tesis fundamental que defiende este artículo apunta hacia la 

hipótesis de que el atentado pudo haber sido planeado y ejecutado por fuerzas 
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al interior mismo de Estados Unidos. Así lo expresan claramente en el párrafo 

final de su articulo editorial: 

"Seria apresurado e improcedente señalar culpables, pero la matriz i:ultural del horror 
vivido ayer en el país vecino no parece árabe ni islámica ni asiática, sino, tal vez, 
profundamente estadunidense. "1 

. O> Nada volverd a ser 
igual después de los 1 · criminales atentados 
perpetr_ados ayer en la 

costa este de Estados Unidos. los 
cuales trastociiron radicalme11te, 
en un par di liaras. los escenarios 
políticos, ec,onóm_icos y estratégi
cos del mundo. 

El territorio estadunide11se se re
\•eló de golpe como un sirio tan in
seguro como los campos de ~o
lombia o las ciudades palestinas e 
israe/fes, )' la seguridad nacional 
del pafs más poderoso del planeta 
resultó plenamente desbordada. 

El bnuco cambio de percepcio
nes del estadunidense medio se 
orienta rdpidamenre hacia la pa
ranoia., /a xenofobia y la inseguri
dad, en tanto que los dmbitos fi
nancieros y del llamado complejo 
militar-industrial se fortalecieron 
con la misma rapidez y en forma 
in\.•ersamenre proporciona/ a la 
confian::.a de la población. 

Son mue/ras las consecuencias 
de lrechos que siguen siendo. a pe
sar del alarde de cobertura medid
tica. muy escuetos: comandos sui-

. cidas pertenecientes a una 
organi::.ación desconocida estre
llaron tres at.•iones llenos de pasa
jeros sobre dos de los símbolos.su
premos del poderío de EU: las 
torres gemelas. del \Vorld Trade 
Cenrer .r el Pentágono, el poder 
económico y el poder militar que 
Estados Unidos proyecta en el 
numdo 1?lobali;:.ado. 

¿PARA QUÉ? 
LoS su"cesos referidos causaron 

un niímero a1í11 indererminado de 
vfctinias inocenres. cortaron de ta
jo la tradicional seguridad de la 
sociedad estadunidense. Suscita
ron una perceptible tensión mun
dial y acritudes paranoicas por 
parte de gobienios y Organi:.acio
nes internacionaleS y provocaron 
un descontrol bur~dtil y cambiaría 
en todas las pla::.as del mundo. in
cluido ~uestro pafs, donde la bol
sa de valores hubo de interrumpir 
suS operaciones y el dólar y el oro 
registraron bruscos incrementos 
dando pie a oportunidades inapre
ciables para la especulación . . 

Por su parte, los m~dios electró
nicos incrementaron a conciencia 
la confusión y refr_endai-on su con
dición de instrum'i!ntos de desin
fonnación planetaria: et bombar
deo de imágenes rempla:.6 la 
biísqueda de los motivos del bom
bardeo y. como ocurrió !tace una 
década en la guerra contra Jrak. 
las transmisiones en vfro de la 
destrucción contribuveron a ocul
tar las preguntas fundamentales · 
del 1nomenro: ¿quiénes p/aneuron 
y ejec111aron estos atentados de
menciales y con qué propósito? 

¿Qué organi:.ación tiene la capa
cidad logística y de inteligencia SJI• 

jicic11te para reali::.ar ·cuatro se
cuestros aéreos casi simultdneos y 
estrellar las aeronaves, en forma 
coordinada, contra blancos estra· 
tégicos centrales de Estados Uni· 
dos. sin que los sérvicios de seguri-

estadunidpnse las coartadas nece
sarias para adoptar actitudes 1nds 
ofensivas y hostiles hacia sus ene
migos externos reales o supuestos. 
Pocos parecen reparar. por ahora, 
en los paralelismos entre lo ocu
rrido ayer en Manhattan y el bom
baw que destruyó el edificiofede· 
ral en Ok/ahoma hace seis a11os, 
atentado que fue atribuido en 
principio a exrremistas palestinos 
y que, en realidad, se gestó en los 
ámbitos d.e los 602 grupos de la 
u/traderecha estadunidense. 

Poco se habla sobre los telones 
·de fondo de la recesión econó1nica 
-y de lqs perspecrivas inmediatas 
de reactvaci6n abiertas por los 
atentados- y de la falta de enemi-

. gos visibles que, para una super
potencia ... resulta mue/ro mds des
gastant~ que la presencia de 
enemigos reales. 

Se ha insistido en que los aviona
z:.os son una declaración de guerra, 
pero no se señala que tal ve:: se Ira· 
te de una guerra civil y que. en to
_do caso, es, por a/Jora. un conflicto 
con un enemigo desconocido. 

N!'die refiere.la posición de \'en· 
taja en la i¡ue quedan, a raí:. de es
tos sucesos trágicos. los halcones 
de EU ~ incluso de otros patses. 
Por ning1ín lado aparecen, entre 
las listas de las victimas, las /iber· 
tades y lcis garantías individua/es 
de los viajeros y migrantes. 

Finalmeñre. la precisa coordina
ción de los ataques, aunada a la 
disto.rsiouante cobertura mediáti-

1 Editorial u ¿Para qué? " en La Jornada. 12 de septiembre de 2001. 
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Para sostener esta opinión se apoya de los siguientes argumentos: 

Que lo que se sabe acerca de los autores de los atentados es aún muy poco. 

Que la difusión por los medios electrónicos de las imágenes repetidas de lo 

ocurrido en las Torres Gemelas no es más que una muestra de su rol como 

instrumentos de desinformación, pues no se hizo más que desviar la atención 

en tomo al problema central de quién planeó y con qué propósito se 

ejecutaron los atentados. 

Que lo ocurrido ha otorgado al gobierno estadounidense elementos 

importantes para intensificar sus ofensivas en contra de enemigos reales o 

supuestos. 

Que existen paralelismos importantes entre lo ocurrido en Manhattan y el 

atentado que acabó con un edificio público de Oklahoma en 1995, el cual 

había sido atribuido a los extremistas palestinos pero que después se 

comprobó que había sido perpetrado por un grupo radical de la derecha 

estadounidense. 

Que los atentados a Nueva York y a Washington abren perspectivas de 

reactivación de la economía estadounidense, que actualmente está sumida 

en un periodo de recesión. 

Que una superpotencia como Estados Unidos necesita tener enemigos 

visibles para abatir el desgaste que representa no tener enemigos reales. 

Que los sectores duros de Estados Unidos se verán beneficiados con la 

situación, pues se espera que entre las víctimas aparezcan también las 

libertades y las garantías individuales de viajeros y migrantes. 
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Que los ataques fueron tan precisos y la cobertura mediática fue tan 

distorsionada que pareciera como si todo hubiera surgido de una producción 

hollyvvoodense. 

Estos son los supuestos que se manejaron en el texto de La Jornada. 

La producción y comercialización de la guerra es una industria muy 

redituable que ha sido capaz de reactivar la economía estadounidense en 

repetidas ocasiones. 

Lo ocurrido forma parte de un conflicto que no es nuevo y que sólo algunos 

conocen. Ese conflicto puede ser identificado en el seno mismo de los 

Estados Unidos, lo que explicaría que tan poca gente esté interesada en 

dilucidarlo. 

Los medios informativos electrónicos funcionan normalmente como 

instrumentos al servicio de los poderosos del mundo para distorsionar la 

información en función de sus intereses. 

La reacción estadounidense anunciada por Bush tendrá tintes de venganza 

contra un enemigo que muy probablemente no será el verdadero 

responsable de los atentados, sino simplemente un chivo expiatorio. 

Sólo una organización que tiene a su disposición una capacidad logística y 

de inteligencia capaz de burlar los servicios de seguridad, radares, defensas 

antiaéreas de Estados Unidos habría podido perpetrar esos atentados. 

Si el atentado sirvió a los intereses de los sectores más duros en el gobierno 

estadounidense entonces es probable que ellos mismos estén involucrados 

en su preparación. 
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Los valores subyacentes: 

La forma en la que muchos medios electrónicos cubren los acontecimientos 

debe ser modificada a fin de que atienda las interrogantes centralés de los 

conflictos y no se detenga en distorsionar o distraer la atención con la incansable 

difusión de imágenes repetitivas. 

La realización de este tipo de atentados es un hecho que ha de ser repudiado y 

condenado. 

Los intereses de los sectores duros del gobierno de Estados Unidos y de otros 

en el mundo atentan contra los derechos civiles. 

Estilo: 

Sobre el suceso: 

Criminales atentados, hechos, expresiones repudiables y bárbaras, avionazos, 

tal vez se trate de una guerra civil, el horror, precisa coordinación de /os 

ataques. 

Sobre Estados Unidos: 

El país más poderoso del planeta. 

Sobre la reacción de la gente en Estados Unidos. 

Paranoia, xenofobia, inseguridad. 

Sobre Osama Bin Laden. 

Acusado por Washington. 

Sobre los posibles responsables: 
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Comandos suicidas, organización desconocida. 

Sobre el blanco de los atentados: 

Sfmbolos supremos del poderfo de EU. 

Sobre las víctimas: 

Vfctimas inocentes. 

Sobre los medios de comunicación electrónicos. 

Instrumentos de desinformación planetaria, distorsionante cobertura mediática 

que genera una sensación de irrealidad. 

3.3.3.5. Columna 

Los columnistas de este diario que se expresaron en la edición del 12 de 

septiembre fueron Miguel Ángel Rivera con su Clase polftica; Julio Hemández 

López y su Astillero; Lourdes Galaz con Página 9; Enrique Galván Ochoa con su 

columna económica llamada Dinero; Carlos Femández-Vega y otra columna que 

habitualmente trata temas económicos, México S.A y Miguel Ángel Velazquez 

con Ciudad Perdida, cuyo tema habitual es la política y los problemas que 

aquejan a la Ciudad de México. 

La mitad de dichas columnas coinciden en que los atentados que sufrió 

Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 ayudarán a reactivar su economía, 

caída en recesión según los indicadores de los meses previos a ese 

acontecimiento. Ciudad Perdida, México S.A. y Astillero, sostienen que el 

estancamiento económico terminó con los atentados y que gracias a la acción 

del llamado aparato militar industrial estadounidense habrá un nuevo repunte en 

los indicadores. 
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__ ._MIE_RC_OLE_S ._,_2_•_SEP_TIEMB_R_E •_200_1_-I ASTILLER/. 

i LA ECONOMIA ESTADUNIDENSE ·lb comenzó ayer su reactivación. 

lA INDUSTRIA MILITAR, que fue soporte 
importante de: la campaña de George W .. 
Bush por la presidencia. comenzó ayer 
mismo un proceso de crecimiento que 
jalará al alza a la economía nacional 
vecina én su conjunto. Las reacciones 
bélic:t.s (que comenzaron en Kabul, y de 
las que el gobierno cstadunidensc ha 
negado la autoría) darán· paso más 
delante a la aprobación del magno pro
yecto del escudo antimisiles. que costa
rá 100 núl millones de dólares. 

LA RECUPERACION (o reaccleración) de 
la economía del país al que México ha 

··au1Cio su destino. servirá también para 
mejorar expectativas locales. a pesar de 
la oleada de apanicamiento que llevó al 
peso a depreciarse circunstancialmente 
frente al dólar. 

• LA GUERRA DE .revancha. que está por 
venir (con Osama Bin Laden como 
ebjetivo) y la base social de apoyo a 
proyCctos armamentistas que la sico
sis de ayer habrá creado. está suplien
do a otra guerra: la política. que lo:s 
legisladores demócratas habían decla- · 
rada al presidente republicano horas 
.atrás. culpándolo de haber llevado en 
ocho i:nescs (no nueve) a la. economía 

1 Juuo HERNÁNDEZ lóPEZ 

venganza por m3no y por decisión pro
pia. Bombardeando el país en el que 
estim::i que reside el autor intelectual de 
los ·actos terrorist::is de ayer. Estados 
Unidos abriría el camino a un conflicto 
mayor que acaso podría llegar a dimen
si"ones mundiales. No le asiste al país 
más poderoso de la tierra. por más dolor 
que hubiera entre sus ciudadanos por 
los reprobables atentados de ayee_ el 
derecho a realizar juicios sumarios y a 
ejecutarlos al gusto. Tampoco pueden 
cerrarse los ojos al hecho de que. en 
caso de provenir de grupos de orienta
ción islámica. el terrorismo de ayer (en
dría raíces (como la palestina) que no 
habrán de ser extinguidas sólo con actos 
de fuerza. -

EN MEXICO ESTAN latentes focos de 
violencia. que largamente han sido con
finados a la trastienda de las argucias · 
políticas y que. en actos dC desespera
ción. podrían encontrar torres gemelas 
atacables en cualquier sitio del -país. 
Encarrerado en la contemplación de su 
propia obra, embeleso.do en la admira
ción del contraste entre altas promesas 
y bajas realid.3.des, el Presidente de 
México ha desatl!ndido las muestras de 
insurrección arn:iada que ha heredado y 
las que durante su gobierno han surgi-

potencia mundial no fueron capaces 
de detectar e impedir un ataque con
certado como el de ayer. mucho 
menos se puede esperar de las institu
ciones mexicanas encargadas de esos 
menesteres de espionaje y análisis. Si 
los terroristas hubiesen decidido 
actuar simultáneamente contra los 
World Trade Center de distintos paí· 
ses ali3dos del estadunidense. el Pre
sidente mexicano habría sido testigo 
presencial de uno de ellos. pues ayer 
asistió a un acto en la filial local de 
esos centros de comercio globalizado. 

·Así fuese incluso por mero mimetis
mo. el riesgo de acciones violentás de 
corte político está ahora más presente. 
sin que en la parte gubernamental ~e 

. vea más aguzado el sentido de la jus
ticia y la inteligencia. 

Otro riesgo también debe apuntarse: 
el de la fascinación por los o.etas 
espectaCutares que reactiven econo-. 
"mías y conciten obligadas unidades 
políticas. En México está muy clara la 
inconformidad del titular del Poder 
Ejecutivo contra actos y decisiones de 
los otros poderes. sobre todo en mate
rias como la reforma fiscal. Cuando 
parece prender la intolerancia. cuando 
el salvamento de la patria se ere!! que 
es obstruido por politiquerías parti-· 
diStas. siempre ha de estar presente· la· 
tentación de ·los golpes fuertes. de los 

·hechos impactantes .. 

Esta opinión es especialmente reiterada por Julio Hernández López, cuya 

columna aparece habitualmente en la página cuatro del diario, al lado de la de 

Miguel Ángel Rivera. Se trata de una de las columnas más importantes de La 

Jornada. Las otras dos columnas que apoyan esta tesis, ya mencionada y 

sostenida desde el editorial del diario, son de aparición más reciente. Estos tres 

textos en su conjunto resultaron ser los que más comentarios críticos dedicaron 

a Estados Unidos y su política exterior además de que en sus líneas no se 

encontraron palabras explícitas ni juicios condenatorios directos hacia los 

atentados. 
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Los comentarios hostiles se manifestaron de diversas maneras. Julio 

Hemández López afirma de entrada que la industria militar "fue soporte 

importante de la campaña presidencial de George W. Bush"2
, además de que 

critica duramente el que en Estados Unidos se estuviera planeando ya una 

respuesta de tipo bélico. Para el autor de Astillero, "no puede ser justo el cobro 

de venganza por mano y decisión propia" ,3 y afirma que un bombardeo contra el 

país que albergue al responsable de los atentados estaría fuera de todo derecho 

pues Estados Unidos no debe "realizar juicios sumarios y ejecutarlos al gusto".4 

Hernández López estima también que en el caso de probarse la responsabilidad 

del terrorismo islámico, las raíces del problema no serían resueltas sólo 

mediante el uso de la fuerza. 

Por su parte, Miguel Ángel Velázquez supone que los más afectados en 

caso de que los Estados Unidos optaran por una respuesta violenta serían los 

países pobres a través de la políticas financieras que ese país implementaría 

para reconstruir sus sistemas de inteligencia. "Más allá de la tragedia, es 

necesario ver hacia adelante y estar atentos a los costos que podría tener para 

los países pobres la reconstrucción de los servicios de inteligencia de los 

Estados Unidos. •5 No obstante, este mismo autor sí dedicó algunas líneas a la 

condena de lo ocurrido. "Lo sucedido ayer en la ciudad de Nueva York, sean de 

fuera o de dentro los autores, es absolutamente condenable". 6 

Carlos Femández-Vega, por su parte, va más allá y no se detiene para 

afirmar que lo vivido por Estados Unidos el 11 de septiembre equivale a lo que 

muchos países débiles han experimentado en carne propia por la acción de la 

mano estadounidense. "Estados Unidos entró en estado de pánico, tal vez el 

2 Julio Hemández López. « Astillero : La economía estadounidense comenzó ayer su 
reactivación » en La Jornada. 12 de septiembre de 2001. 
3 /dem. 
4 /dem. 
5 Miguel Ángel Velázquez. « Ciudad Perdida : WTC ,. en La Jornada 12 de septiembre de 2001. 
6 /dem. 

96 



mismo que sus distintos gobiernos han provocado en otras naciones con sus 

acciones militares ... •. 7 

Otra tendencia que ya se puede advertir, incluso en la oración de 

"absoluta condena" que emitió Velázquez, es la admisión tácita o explícita de 

que es posible también que los atentados hayan sido organizados y perpetrados 

al interior mismo de los Estados Unidos. Es esta la tesis principal del editorial, 

por lo que de entrada se confirma que existe coherencia entre lo sostenido por la 

empresa y lo que a título personal opinan varios de sus articulistas. 

Lourdes Galaz se suma a los que admiten esta posibilidad, aunque ella lo 

hace a partir del análisis expresado por "un experto internacionalista consultado 

en París por Radio Francia Internacional" .6 Ese experto citado por Galaz 

aseguró que el nivel organizativo y los recursos necesarios para realizar los 

atentados es bastante alto, por lo que dicha empresa nunca hubiera podido ser 

llevada a buen fin si no es con la colaboración de una parte de la infraestructura 

aeroportuaria. • ... se presume que el cerebro del devastador operativo sería Bin 

Laden ... o un ciudadano americano tan común y corriente como muchos o tan 

enfermo de la mente como Timothy McVeigh, el fanático aquel del atentado en 

Oklahoma."9 Por lo que para Galaz tampoco es descabellado pensar en que el 

responsable responde a intereses estadounidenses. 

Carlos Femández-Vega es mucho más claro en ese sentido. Las últimas 

palabras de su texto aluden precisamente a esa posibilidad: "¿Y si los actos 

terroristas en Estados Unidos se planearon y efectuaron desde adentro?".1º 
Hemández López tampoco está interesado en maquillar su adherencia parcial a 

esa hipótesis: "Suponiendo que fuese comprobadamente cierta la culpabilidad 

de terroristas extranjeros ... . y que no hubiese vertientes internas involucradas en 

7 Carlos Femández-Vega. "México S.A. •en La Jornada, 12 de septiembre de 2001 
8 Lourdes Galaz. «Página 9: El otro terrorismo" en La Jornada 12 de septiembre de 2001. 
9 /dern. 
'ºCarlos Femández-Vega. QQJ;ft. 
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los atentados, la posible respuesta revanchista de Estados Unidos no pareciera 

ser justa ni inteligente".11 

La columna Clase Polftica, de Miguel Angel Rivera es la que menos 

opiniones lanza. Su texto se compone de afirmaciones de que hay inseguridad e 

incertidumbre pero es necesario guardar la calma. Aquí sí la condena es 

protagonista y la crítica a los Estados Unidos está ausente. "No es posible 

admitir que en aras de supuestos ideales se afecte a personas inocentes, en sus 

cuerpos o en sus bienes•, afirma Rivera para después expresar la necesidad de 

llegar a acuerdos a nivel mundial para combatir el terrorismo "provenga de 

donde provenga•. 12 

Enrique Galván Ochoa en su columna Dinero tampoco es muy prolífico en 

opiniones, pero sí en especulaciones compartidas por muchos. Así, Galván dice 

que • ... se teme que los inversionistas saldrán en estampida de los portafolios de 

las acciones .. • o que • ... el efecto inmediato podría ser que se agudice y se 

alargue la recesión en Estados Unidos•, 13 lo que de entrada choca con una de 

las principales opiniones expresadas en otras columnas de este diario y en su 

editorial mismo. De hecho, en su columna incluye preguntas de algunos de sus 

lectores que se interrogan sobre la posible implicación estadounidense en los 

atentados, motivada por las expectativas de reactivación económica que abriría. 

Ante tales preguntas Galván sostiene que es mejor "enfriar la imaginación". Por 

lo demás, es el texto más neutral, en tanto que no hay de manera explícita 

ninguna crítica antiestadounidense como en sus colegas o algún comentario 

condenatorio antiterrorista. 

En lo que respecta al tema de las consecuencias negativas que los 

ataques pudieran tener para México los comentarios se hacen en el sentido 

11 Julio Hemández López. ~ 
12 Miguel Ángel Rivera. e Clase política ,. en La Jornada, 12 de septiembre de 2001. 
13 Enrique Galván Ochos.« Dinero: Pintaba como un buen dia" en La .Jornada 12 de 
septiembre de 2001. 
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esencialmente económico. Sólo Julio Hemández López supuso que la violencia 

podría también estallar en nuestro territorio pero más por contagio que porque 

los mexicanos pudieran ser blanco de ataques terroristas similares. Pero él 

mismo, junto con Femández-Vega, Velázquez, Galaz y Galván coinciden en que 

el hecho de que la economía mexicana vaya en "la misma trajinara• que Estados 

Unidos, como dice Galván Ochoa, será un factor que afecte de manera 

importante las finanzas nacionales. 

Las críticas hacia la reacción promovida por Vicente Fox vinieron de las 

lineas escritas por Julio Hemández López, a quien le parece más bien inútil la 

decisión de Fox de suspender los festejos por la Independencia en las sedes 

consulares mexicanas en Estados Unidos como signo de duelo compartido con 

ese país. Por su parte, Rivera, autor de Clase Po/ftica, no aplaude la decisión 

pero si la reconoce no sólo como una manifestación solidaria sino de luto por las 

familias mexicanas que habrían podido ser afectadas por los atentados. 

Los supuestos 

Las columnas más críticas hacia Estados Unidos manejaron sus opiniones 

partiendo de supuestos que emergen de posturas hostiles a la supremacía 

estadounidense en las relaciones internacionales del mundo actual. A 

continuación se enumeran algunas de ellas: 

La economía estadounidense ha históricamente logrado su reactivación 

económica gracias a guerras y conflictos bélicos menores. 

La economía mexicana es un "satélite• de la estadounidense. 

Existe un complejo militar-industrial que decide buena parte de la política 

estadounidense y mundial. 
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Los valores 

Uno de los valores que subyace en los textos de los columnistas de La Jornada 

establece que el dominio que los Estados Unidos mantienen sobre el mundo es 

y ha sido nocivo para las naciones más débiles del planeta. De ahí que la 

dinámica en la que actualmente se desenvuelve la globalización, la dinámica de 

la especulación financiera cuyo centro está en Nueva York, pueda ser tan 

maléfica como la de los terroristas que usan aviones como bombas, como 

dejaba suponer Lourdes Galaz cuando hablaba del •otro terrorismo•. 

Estilo 

Ha sido posible afirmar lo anterior no sólo por los argumentos implícitos y 

explícitos que nutren los textos de las columnas, sino también por la elección 

consciente o inconsciente que los autores hicieron de las palabras usadas para 

nombrar actores, paises y situaciones. He aquí un recorrido por las más 

representativas: 

Sobre el suceso: 

Acontecimientos terroristas, atentados terroristas, actos terroristas, Pearl Harbar 

de la globalización, insospechados atentados, devastador operativo, la ofensiva, 

acción de los terroristas, ataques, la tragedia, acción punitiva. 

Sobre Ja respuesta estadounidense: 

Reacciones bélicas, guerra de revancha, la posible respuesta revanchista, cobro 

de venganza por mano y decisión propia, juicios sumarios ejecutados al gusto, 

respuesta guerrera, acción guerrera. 

Sobre los aliados políticos y económicos de Estados Unidos: 

La lista de aliados heroicos de Estados Unidos, satélites. 
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Sobre las medidas tomadas por Fox: 

Una especie de luto nacional en el exilio, la obsequiosidad del gobierno 

mexicano, una manifestación de solidaridad, 

Sobre Estados Unidos: 

La nación más poderosa del mundo, paladfn de las libertades (en tono irónico), 

la economfa más sólida del mundo, el imperio. 

Sobre el blanco de los ataques: 

La metrópoli del capitalismo (Nueva York); el centro politico del pafs más 

poderoso del planeta (Washington); el máximo símbolo de la democracia global 

(el Capitolio); donde se imagina la politica mundial (el Departamento de Estado); 

los simbo/os del libre mercado, del poderlo militar y politico; los centros del 

mando financiero y polftico de Estados Unidos; el corazón de su territorio; el 

ombligo del universo financiero especulativo; centros vitales de Estados Unidos. 

Sobre el aparato militar-industrial: 

Entra en franca y pública operación. 

Sobre los posibles responsables: 

El millonario terrorista Bin Laden, un gobierno mundialmente censurado (en 

Afganistán), el millonario musulman Bin Laden, un ciudadano americano14 tan 

común y corriente como muchos otros o tan enfermo de la mente como Timothy 

McVeigh, la audacia y el fanatismo sin limite de los autores de la ofensiva, Jos 

terroristas, Ja sorpresa y precisión que mostraron quienes planearon y realizaron 

los ataques. 

Sobre los motivos de los posibles responsables : 

14 Con cursivas en el texto original. 
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Supuestos ideales. 

Sobre las víctimas : 

Personas inocentes, victimas de Nueva York, 

Sobre la actitud de los políticos estadounidenses: 

La histeria. 

Sobre la economía estadounidense: 

La voracidad de la politica estadounidense, la desbocada especulación. 

Sobre el sistema de seguridad estadounidense: 

Quedó en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad y la tecnologfa de 

inteligencia. 

Sobre la globalización: 

El dorado mundo de la globalización, economías •mundializadasª, 

3.3.3.6. Articulo de fondo 

En el editorial la propuesta era ya crítica hacia los Estados Unidos y su condena 

a los atentados no era tan enérgica como en otros editoriales; en las columnas la 

tendencia a manejar la hipótesis de un complot interno acompañada de serios 

cuestionamientos a la política estadounidense estuvieron presentes de manera 

muy marcada. Ahora, en los cuatro artículos de fondo que publicó La Jornada 

ese día la propensión a cuestionar seriamente la actitud histórica de los 

gobiernos estadounidenses frente al mundo fue unánime. Asi, tanto Guillermo 

Almeyra, Alejandro Nadal, José Steinsleger como Octavio Rodríguez Araujo, 

coinciden en condenar, de diferentes maneras, más que los atentados mismos, 

la política exterior estadounidense a través de sus años de hegemonia en el 

mundo. 
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1 
¿Los marcianos ha?lan inglés? 

1 L 
a ma1anza ha :i.ido terrible y 
rlantca de inmcdialo a quic!n 
sirve y quifo la perpetró. Por 
c~o es lc¡!ü:na l:i duda y ncc:c• 
saria J;i memoria. ¿Se acucr• 

'\ dan. por ejempla, del inc:cndio 
- del Rcichs1ag, atribuido por 

lu<, nazis a los comuniuas y realizado por 
ellos mismos para justilica.r un:1 poHlic:a 
rcprcu\•a"? i,Rcc:ucrdan la '\'Oladura del 
ac:1;1razado ei.tadunidcnsc Maine en la 

1 GUlllERMO AlMEYIA 

altamente desarrollada y miliuantes belicista de Es1ados Unidos. Si no ha.y un 
sumamente preparados, podemos proce• · enemigo '\'isible que se pueda bombarde· 
dcr ad ndud~ndum pua ver qui~n rc\lne ·nr e in,·adir, si hay la idea de una conspi· 
es:is caractcrisiicas. ración mundial del "'terrorismo .. , o sea. la 

Seguramente no los palestinos, de scnución ch:J.U\'inhta de que los enemi• 
cualquier organización, ya que carecen gas po1encia1es y escondidos deben Kr· 
de medios y de 1ec:nolog!a que habrfan golpeados pre .. ·enth·amcnlc en todas p31'• 
utilizado. sin duda. contr111 Israel en el les donde puedan tener sus guaridas y de 
caso de haberlos tenido. Tampoco los la idea de que todo lo 1mam~rican, es 
rogu~ Srat~s (los Estados canallas. decir. todo lo que se opone al r~gimen, 
Kg\ln Bush). porque ni Siria ni Libia ni Kan las posiciones políticas o los actos, 
lrak ni Corca del Norte ni l.rin ni el arudan a ese enemigo siempre prcs.c:nle y 
bombardeado rtgimen de los talibanes siempre ocuho y. por consiguiente, se 
cstoin en condiciones de hacer algo necesita reforzar la acción de FBI y ClA 
u:mejante. en el caso de que quisiesen y (o s.c:a. de los mismos apar:itos que han 
les conviniese, porque ¿qu6 ganarían reforzado el terrorismo de Estado, desde 
con provocar a Estados Unidos si la los caruras en la guerra en Nicaragua y 
rc\orsión podría ser enorme? Ni siquic· los talibanes. huta los grupos financia
ra podrían hacerlo China o Rusia. que dos. por la droga). 

preparados y organizados. sino por -for· 
mulemos una hipótesis de ciencia fic· 
clón- gente capaz. de .. enloquecer'" 
dcsd: tierra las computadar:lJ que gufan 
los radares y diri1cn los ª""iones. lo cual 
no Cxigiria equipos de 1crrorhtas capa· 
ces de entrar armados en iodos los a\•io· 
nes de. 1odos los aeropuertos y de ser 
capaces de pilo1c:u todo tipo de apara1os 
y de acall:lr los nda.res y las seftalcs de 
radio antes de suicida.ne. 

\ ~~~~o~c a ~~s1~~~~~~1::~~dj~~fic:~ªi~ 
1 guerra de Cuba con las decenas de cadá· 

1 
veres de la 1ripubc:ión. pero rcaliud:i en 
realidad par la mhm:1 M:irina cstaduni-

1 dcni.c, pa.ra la cual la mucnc de sus. mari• 
ncros era sólo un costo de la operación 
béhc:a pro\·ocada? ¿Se acuerdan de Pcarl 
Harbar, cuandQ 1:1 •"'iación japonesa 
hundió en el pueno. imprepar.ida, la flo1a 
de: guerra es.tadunidc:ns.e del Pacifico, con 
miles. de muertos, en un ataque ya anun· 
ciado a Wouhing1on y que el prcs.idenle 
Roose .. ·elt dejó realizar para pr«ipit:u en 
la guerra a un país que era pacifista y no 
la quería? Todo es.10 salta a la memoria 
cuando uno pienu en que los mllhiples 
1ucn1ados, bien coordinados y organin· 
dos. sólo pueden haber sido rc011izados 
por un (!r.m apar0110 que los preparó cui· 
dadosa y lar¡;amen1c. probó muchas 
"Cccs. 13 logística y la lecnolog{a y pudo. 
con medios muy pcñcccionados, evitar 
que los radares de Bosion rcgi'1ra~n el 
cambio de rula de un ª"'ión que ha.brla 
dcb\do ir a Los Angeles. en el ocs1e, y s.c: 
dcs,·iaba., sin embargo. ha.cia el nores1e; 
los a.1acan1es pudieron tambi~n e'o·itar 
que los apar.i1os :1.nti:i~reos y de K¡uri· 
dad del Pcni:isono pre .. ·icsen el ataque 
contra el corazón del disposlth·o Wlico 
euadunidcnse. Si los atentados erj¡en la 
capac1d:id de un Estado bien pcnrcch:i· 
do. o al menos de un grupo con dinero en 
¡!ra.ndes cantidades, capacidad tknlca 

no lienen interts alguno en realizar La economía estadunidcnse está al 
ac1os semejan1e1. La llnica potencia borde de la. recesión. Ya el presidente 
milil:lf y tccnolósica en condiciones de Bush intentó reanimarla con la construc
pllru:ar y cjccuw atentados simuh,ne- ción del llamado escudo estelar. que 
os. con el consiguiente personal aha• dar:i al Penul¡ono. (que ¡asta es1e ano 
mente prepa.rado p:ira des .. ·iar aviones 280 mil millones de dólares) otros 320 
con1ra blancos dispersos. con gran sen• mil millones adicionales. El partido de 
tido del tiempo y anulando las defensas la aeronáutica. del annamentismo y de 
de la primera potencia militar del la 1ucrr.a. dirigido por el viceprcsidcnlc 
mundo, es prcciumentc tsta. Chency, espera mis dinero. que podrla 

,;Qui procuit, a qui~n beneficia esto? inyecl:ir fondos a la «onomfa. y. de 
Este principio del derecho romano si¡ue paso. obligar a los otros ES1ados a gastar 
siendo válido. Es evidente que los a1en- en anna.mcnlo. en una carrera similar .o. 
tados han sembrado pánico en la soclc- la de los at\os 30. Pero el escudo estelar 
dad estadunidcnse, que jamás ha tenido no si,...·e para C'o'itar alenlados con a..-io
la ¡uerra en casa ni ha sido in\•adida. nes de línea y coches bomba.. Por lo 
sah·o en Columbus. por Pancho Villa. El tanto deberla ser rcforudo por una mili
terror. la Knsación de vulnerabilidad, la tariza.ción de la sociedad est:iduniden~. 
idea de u:r bt:mco potencial en cualquier por un poder suspicaz y represivo. poli· 
momento del dia. refucru.n la ex.igencia cial, de Gran Hermano orwclliano. 
de orden y el nacionalismo agresivo. O Sobre lodo si los ª"·iones han sido des
sea. sin:cn a la derecha conscn·adora y ~iados en ..-uclo, no por kamika:n. bien 

Un Estado policil1I diri¡ido por el 
famoso complejo militar•industrial en 
un.:1 perspectiva de guerra no le vendría 
nada 1n:1l. p;uiiculannen1e en tiempos de 
recesión, al equipo mis agresivo en el 
gabinete de Bush. Par:ri las trasnacionalcs 
la democracia es un lujo que esa olisar
qufa no se puede pcrrñ..ilir, sobre loJo 
cuando su poUtica puede llevar a un 
colapso económico in1cmacional, con 
sufrimientos inaudilos para miles de 
millones de seres humanos. 

La reacción de los que ahora es1m cnce· 
rrados en bunkers. comenzando por Bush 
y tenninando por los parlamentarios, nos 
daR la pauta de lo que se cocina.. Es pro
bable que encucnlfCn otros cl1fros emisa· 
rios y bombardeen nuevamente a1¡\ln 
rogu~ Sratr. Es prob:i.ble que decreten el 
estado de emergencia y fomen1en b hisle• 
ria racista y belicista. para preparar ª"'en• 
turas aun peores, apro..-cchando la supe· 
rioridad mililar aplasl:uuc de que dispone 
actu:ilmcnie Estados Unidos. 

Lo cierto es que es1a '·ez Estados Uni• 
dos no fue ¡olpcado por los marcianos y 
que su rcspuc5ta scrli cosa de este mundo 
y pondri en pcti1ro a todos. SI el ncoli· 
bcralismo. sostenían sus turiferarios. los 
que anoja.ban incienso a su paso, se 
suponfa habla acabado con las suenas, lo 
que est.f. preparando claramen1e es la Ter
cera Guerra Mundial. que hay que lmpc· 
dir. cnlfC otras cosas, rechazando la his· 
tcria y las mentir.is de los belicistas. 

El primero, Guillermo Almeyra, quien escribe normalmente cada domingo 

un articulo sobre temas internacionales, es contundente al sostener mediante 

diversos argumentos, la hipótesis de que los únicos que hubieran podido 

perpetrar los atentados, con toda la infraestructura y grado de organización que 

implicó su operación, serian los estadounidenses mismos. Una hipótesis que ya 

había sido sugerida como muy probable desde el editorial y retomada después 

en algunas columnas, sólo que aquí su calidad de hipótesis está muy cerca de 

adquirir el grado de afirmación de hecho. 
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Si los atelllados exigen la capacidad de un Estado bie11 pertrechado, o al menos de un 
gn1po co11 dinero en grandes cantidades, capacidad técnica altamente desarrollada y 
militantes sumamente preparados .... /A única potencia militar y tecnológica en 
condiciones de planear y ejecutar actos simultáneos, con el consiguiente personal 
altamente preparado para desviar avio11es contra blancos dispersos, con gran sentido del 
tiempo y anulando las defensas de la primera potencia militar del mundo, es 
precisamente ésta. 15 

En torno a la argumentación de esta idea gira el resto de su artículo. 

Primero recuerda algunos ejemplos históricos en los que grandes potencias, 

principalmente Estados Unidos, se habrían autoatacado en aras de 

desencadenar circunstancias favorables a ciertos objetivos coyunturales. La 

quema del Reichstag en Alemania por la gente de Hitler; el incidente con el 

acorazado Maine que propició la guerra hispano-estadounidense y dejó a Cuba 

en manos del entonces emergente gigante de América; la anunciada invasión 

japonesa a Pearl Harbar, que abrió las puertas para la entrada de Estados 

Unidos en la guerra, y otros ejemplos desfilan en su artículo. 

Más adelante se pregunta sobre los beneficiarios de los atentados, y cita 

un principio del derecho romano según el cual la identificación de los que se 

benefician de un crimen puede dar indicios sobre el culpable y su identidad (Qui 

procuit?). Almeyra afirma entonces que los beneficiados son los grupos 

ultraconservadores del gabinete de Bush, partidarios según Almeyra del Estado 

policiaco y controlador, al tiempo que una activación de la economía de guerra 

puede tener como consecuencia el fin de la recesión gracias al desarrollo de la 

industria militar. O en palabras de Almeyra: "Un Estado policial dirigido por el 

famoso complejo militar-industrial en una perspectiva de guerra no le vendría 

nada mal, particularmente en tiempos de recesión, al equipo más agresivo en el 

gabinete de Bush". 16 

15 Guillermo Almeyra. e ¿Los marcianos hablan inglés?• en La Jonutc!a, 12 de septiembre de 
2001. 
16 ldem. 
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Para Guillermo Almeyra, entonces, de lo que se trata es de provocar el 

inicio de la Tercera Guerra Mundial y los primeros interesados en ello no serian 

los grupos del exterior, los cuales son señalados en la mayor parte de los 

medios como los responsables de los atentados, sino el propio "complejo militar

industrial", patrocinado por "belicistas", cuya histeria y mentiras deben ser 

rechazadas, a decir de Almeyra, para impedir que un nuevo conflicto bélico a 

escala mundial afecte a todos por responsabilidad de Estados Unidos. 

Para Alejandro Nadal la principal lección que los atentados pueden tener 

es que Estados Unidos es ahora tan vulnerable como cualquier otro país, 

aunque, dice Nadal, el gobierno de ese país seguramente no hará una lectura 

correcta de dicha lección y prepara ya una respuesta bélica equivocada que será 

conducida por la vía de la violencia. Equivocada porque para el autor de este 

artículo titulado El terror tiene la palabra, la seguridad mundial no puede 

descansar en la supremacía militar sino en la cooperación y el entendimiento. 

Igualmente, Nadal sostiene que mientras la situación de profunda desigualdad 

económica en el mundo no cambie, los actos terroristas seguirán existiendo. 

"Na.da .Justifica los atentados terroristas. La pérdida de vidas humanas debe ser 
contenida sin ambigüedad. Pero la manera de prevenir este tipo de ataques no es a 
través de represalias y un discurso belicoso ..... EI vasallaje económico es uno de los 
principales agentes que han provocado este triste estado de cosas. Mientras esto no 
cambie, el terror seguirá teniendo la palabra". 17 

Esa idea es secundada en cierta forma por José Steinsleger, quien afirma 

que la época en la que la disuasión militar y el poderío económico brindaban 

seguridad a Estados Unidos ya terminó. Y aún más, sostiene que dicho 

belicismo se volvió finalmente contra la sociedad estadounidense como lo 

habían pronosticado algunos intelectuales a los que Steinsleger hace referencia. 

Tal actitud beligerante no es nueva en ese pais, dice el autor de este artículo 

llamado El fin de la realidad virtual. Existe una larga tradición en ese sentido, la 

17 Alejandro Nadal. «El terror tiene la palabra,. en La Jornada 12 de septiembre de 2001. 
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cual es expuesta en numerosos ejemplos que a lo largo del texto tratan de 

demostrar que esa actitud ha sido históricamente reiterada. 

En su texto hay referencias a discursos que pronunciaron funcionarios 

estadounidenses durante la guerra fría en los que afirmaban que primero se 

acababa el mundo antes de permitir que el comunismo se apoderara de él; citas 

tomadas de entrevistas al inventor de la bomba de neutrones en la que niega 

rotundamente arrepentirse de su invento; anécdotas referentes al discurso 

beligerante de Ronald Reagan; comparaciones de éstos ejemplos con 

declaraciones de Hitler y, finalmente, la afirmación de que Bush y su gabinete 

son herederos de toda esa tradición principalmente representada en el Partido 

Republicano. 

Para Steinsleger tampoco es justificable que la respuesta estadounidense 

se dé por la vía violenta y descalifica al presidente de esa nación por asegurar 

que Dios está de su lado. Asi que su artículo se erige con un contenido 

altamente critico hacia Estados Unidos y sus gobernantes. 

Octavio Rodríguez Araujo no es tan incisivo en su crítica 

antiestadounidense pero no está exento de ella. En su texto más bien trata de 

escudriñar en las distintas posibilidades que en tomo a la autoría de los 

atentados puede haber. Su conclusión, después de recurrir a un ejercicio de 

descarte, es que el atentado fue probablemente una respuesta al 

recrudecimiento de las acciones antipalestinas por parte de Israel. Así que los 

responsables habrían sido fundamentalistas islámicos, pues serían ellos los que 

podrían identificar a Estados Unidos como enemigo a vencer por el hecho de ser 

aliado de Israel, cuyas últimas acciones, dice Arauja, han quedado impunes. 

Coincide con los dos articulistas anteriores en el sentido de que terminó la 

época en la que se pensaba que Estados Unidos era inmune al terrorismo en su 

propio territorio, zona en la cual el 11 de septiembre de 2001 se habría 
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comenzado a librar una guerra santa contra el más poderoso del mundo. Para 

Rodríguez Arauja, esa constatación de que terminó para Estados Unidos la 

inmunidad, va acompañada de la afirmación de que "Estados Unidos ha 

permanecido impune por sus actos terroristas contra otras naciones ... "18 No se 

encontró ninguna condena directa o explicita a los atentados en este articulo. 

Los supuestos 

El supuesto sobre el que descansa la argumentación principal del texto de 

Guillermo Almeyra es que los sistemas de seguridad estadounidenses son tan 

eficientes y capaces de detectar cualquier peligro mayor, que tales atentados 

sólo pudieron haber sido perpetrados por alguien cuya cercanía con esos 

dispositivos de seguridad permitiera burlarlos. Queda por esto excluida la 

posibilidad de que la organización de los ataques hubiera corrido por cuenta de 

algún grupo externo o ajeno a los propios ámbitos del poder estadounidense. 

Lo anterior es muy significativo, pues es el único articulo de opinión que 

directamente parte del supuesto de que el ataque provino desde el interior. Ya 

en otros textos, de este y otros diarios, se ha notado que la posibilidad de un 

responsable interno es eso, una posibilidad, aquí es el supuesto del que parte 

toda la argumentación. 

Otro de los supuestos descansa en la concepción de que en el sistema 

capitalista la activación del aparato de la industria militar con su consecuente 

dosis de destru=ión y necesidad de regeneración puede ser un elemento clave 

en la reactivación de la economía. Por eso Almeyra supone que los atentados 

pueden ser útiles a los intentos de acabar con el periodo de recesión en el que 

había entrado la actividad económica estadounidense y mundial. 

18 Octavio Rodríguez Araujo. «¿Guerra Santa contra Estados Unidos?,. en La Jornada 12 de 
septiembre de 2001. 
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Un supuesto que es común a los cuatro artículos es la asunción de que la 

política exterior de los Estados Unidos es belicista y en no pocas ocasiones han 

perpetrado ellos mismos acciones terroristas, lo que llaman terrorismo de 

Estado, o bien, han buscado deliberadamente la guerra para reafirmar su 

hegemonía o recomponer su economía. Igualmente, la idea de que dicha 

hegemonía ha generado una situación de desventaja y precariedad para la 

mayor parte de los países del mundo es también un supuesto presente en los 

textos de La Jamada. De ahí que Nadal hable de la existencia de un vasallaje 

económico. 

Los valores. 

De los supuestos anteriores se desprende una valoración muy negativa de la 

llamada hegemonía estadounidense. En todos los artículos de fondo analizados 

de La Jamada la condena al dominio estadounidense es de una presencia firme 

y constante. En el artículo de Nadal, por ejemplo, no sólo se condena duramente 

la actitud guerrera de ese país sino que se habla positivamente de relaciones 

internacionales basadas en la cooperación, el entendimiento, la confianza y la 

generosidad, en oposición a la belicosidad y el delirio de la codicia, valores 

negativos asociados a la política estadounidense. 

En ese sentido, se evalúa muy negativamente el papel histórico de 

Estados Unidos como potencia mundial. Ya sea que tomemos en cuenta los 

abundantes ejemplos históricos de Steinsleger, o las referencias de Rodríguez 

Araujo en tomo a los impunes ataques estadounidenses a países 

latinoamericanos, la constante es el retrato de ese país como villano del mundo. 

Ni que decir de la opinión de Almeyra, para quien Estados Unidos estaría 

buscando deliberadamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. 
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Estilo: 

Sobre el suceso: 

La matanza terrible, los múltiples atentados, ataques terroristas, una hecatombe, 

una delicada muestra de lo que puede ser una guerra de gran escala, el 

lenguaje del terror, secuela de caos, lógica de muerte, lo peor de lo posible, la 

inseguridad de lo real, acto terrorista sincronizado, catástrofe, acción contra el 

gran imperio, la primera invasión aérea que sufre EU, acto terrorista. 

Sobre Estados Unidos y los objetivos golpeados: 

B corazón del dispositivo bélico estadounidense, un Estado bien pertrechado, el 

simbo/o del poderlo económico-financiero y militar de la superpotencia, altares 

de poder estadounidense, el poderlo militar estadounidense, los poderes 

económico y polltico de la principal potencia mundial aliada de Israel y de los 

paises modemizantes y más occidenta/izados del Islam, e/ gran imperio. 

Sobre actores políticos estadounidenses: 

La derecha conservadora y belicista de Estados Unidos y su exigencia de orden 

y nacionalismo agresivo; el partido de la aeronáutica, del armamentismo y de la 

guerra; un poder suspicaz y represivo, policial, de Gran Hermano orwelliano; e/ 

equipo más agresivo en e/ gabinete de Bush; e/ famoso complejo militar 

industrial; cúpulas del poder estadounidense; fundamenta/islas de Wal/ Street; el 

tronco del pensamiento ultraconservador republicano. 

Sobre los posibles responsables: 

Un Estado bien pertrechado, un grupo con dinero en grandes cantidades, 

capacidad técnica altamente desarrollada y militantes sumamente preparados, el 

bombardeado régimen de los talibanes, potencia militar y tecnológica, lo 

unamerican, posiblemente fundamenta/islas del Medio Oriente, fundamenta/islas 

islámicos. 
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Sobre la actitud y sentimiento de los estadounidenses: 

Sensación de vulnerabilidad, la idea de ser blanco potencial en cualquier 

momento del dfa, la exigencia de orden y nacionalismo agresivo, recién 

descubierto sentido de vulnerabilidad, la cultura estadounidense tan 

intensamente militarizada, el mito de la realidad virtual, ya no es inmune al 

terrorismo, sensación chauvinista. 

Sobre las acciones del gobierno estadounidense en el mundo: 

Terrorismo de Estado, lo que se cocina es la Tercera Guerra Mundial, invasiones 

impunes de Estados Unidos. 

3.3.3.8. Cañcatura 

Este es un diario que se ha distinguido en el periodismo mexicano por contar 

con uno de los equipos más criticas y notables de caricaturistas. Algunos de 

ellos han sido galardonados con el Premio Nacional de Periodismo y 

cotidianamente publican de tres a seis cartones. En la edición que nos ocupa 

Magú, El Fisgón, Rocha, Ahumada y Trino no se abstuvieron de mostrar sus 

caricaturas, aunque la ironia y el humor que las caracteriza cuando tratan temas 

de la vida política nacional no tuvo la misma intensidad esta vez. Quizá, un 

acontecimiento marcado por la tragedia como fue el del 11 de septiembre en 

Estados Unidos desmeritaba el humor como estilo de opinión. 
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Asl, Magú expone en su cartón a un cura Miguel Hidalgo que tiene frente 

a si una especie de ventana hacia el futuro. En ella se observa la imagen de las 

Torres Gemelas envueltas en llamas, ante lo cual el Hidalgo de Magú expresa: 

"¡Pa' su mecha. Yo me regreso a Dolores Hidalgo y a 18101" Hay que recordar 

que esto fue publicado tres dlas antes de la fiesta del Grito de Independencia y 

los motivos patrios abundan en esta época. De esa manera Magú quiso 

expresar lo grave que era ante sus ojos esta situación, incluso para quienes han 

vivido crisis importantes en otras épocas y lugares. El cartón de este 

caricaturista se llama Medida de seguridad. 

Lo que presentó El Fisgón en aquella ocasión tampoco contiene su carga 

de humor habitual, más bien despliega un sentimiento lúgubre y desolador. Su 

cartón se titula Mordida de muerte y en él aparece una perspectiva de la ciudad 

de Nueva York cuyos rascacielos, incluidas las Torres Gemelas, hacen las veces 

de dientes de una calavera terrible. El Fisgón asocia asl un espectro abarcador 

de muerte que se apodera de esa ciudad estadounidense. 
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Rocha alude también a un slmbolo de muerte al plasmar una guadana 

cuya cuchilla es justamente un avión que se incrusta en una de las torres. El 

titulo: Réquiem para un sueno americano, alude al fin de la idealización de la 

vida en Estados Unidos como un sitio próspero y seguro para vivir. 

Ahumada no está muy lejos de lo representado por sus campaneros. En 

su cartón titulado Demonio terrorista, dibuja también un perfil de la ciudad de 

Nueva York con sus rascacielos ensombrecidos por un espectro demoniaco que 

al fondo se le ve partir con el rostro cubierto. Se refiere de esta manera a los 

atributos demoniacos de quienes perpetraron tales atentados sin que además se 

conozca su identidad. 
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En las Fábulas de policlas y ladrones de Trino, cuyo formato es una 

pequeña tira cómica, aunque esta vez no sea tan "cómica", se aprecia una 

secuencia de una persona que está viendo la televisión y experimenta todo tipo 

de emociones entre la sorpresa y el horror. Concluye con una imagen de esa 

misma persona que decide ponerse a rezar ante el desamparo que siente frente 

a lo que sus ojos ven. Una expresión más de la imposibilidad de estos 

profesionales del humor para hacer gala de lo que saben en momentos en los 

que difícilmente se puede reir. 
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3.4Reforma 

3.4.1. Las macroestructuras -mAntlcas. 

Los grandes temas en los que discurrió la cobertura de Reforma constituyen la 

macroestructura semántica desplegada a continuación: 

La calidad del ataque. 

• Detalles sobre el lugar. 

El suceso en Nueva York. 

• El principal sospechoso: Osama Bin Loden. 

• Los aviones en el World Trade Center. 

Inicio de una guerra no declarada. 

El recuerdo de Pearl Harbar. 

Condenas. 

• La polí1"ica exterior es'tadounidense. 

01"ros posibles responsables. 

La wlnerabilidad de EU. 

Las represalias de EU. 

El presiden1"e de EU. 

• El carácter mediá'tico de los ataques. 

Terrorismo de Estado. 

Estos temas aparecieron diseminados a lo largo de la cobertura desplegada en 

diversos géneros periodísticos. El análisis en detalle de esta macroestructura 

semántica es desarrollado en el apartado 3.3.3. 
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3.4.2. Las estructuras locales. 

En el terreno del estilo en la elección del léxico destaca la caracterización del 

suceso como el inicio de una guerra no declarada a partir de un suceso trágico 

provocado por la crueldad humana organizada. Abundan en ese tono los 

calificativos condenatorios. Las alusiones al terror a la pesadilla que vivieron los 

estadounidenses son frecuentes, mientras que Estados Unidos es retratado 

como una potencia mundial y en ocasiones como imperio. Su política exterior es 

evaluada con severidad y su presidente calificado de mediocre y casi ilegítimo. 

Por su lado, los posibles responsables son tratados de asesinos sin 

rostro, ejércitos supremacistas, entre otras apelaciones con una fuerte carga 

negativa. No obstante, se alude tanto a los fundamentalistas islámicos como a 

los blancos racistas. 

Los elementos retóricos en el caso de Reforma se basan en datos 

relativos a la hora y secuencia de los atentados al igual que a descripciones y 

observaciones directas de lo sucedido tanto en Washington como en Nueva 

York. Algunas entrevistas a neoyorkinos contribuyen también a la conformación 

de un discurso sobre lo real y vivido en tomo al suceso. 

Por el lado de la argumentación en aras de dotar de credibilidad a lo 

expuesto por los colaboradores de este diario destacan las fuertes condenas 

sostenidas por argumentos que dotan a los autores del atentado de atributos 

irracionales e inhumanos. De igual manera la recurrencia a la historia sirve de 

sustento para las evaluaciones negativas que en ese diario se hace de la política 

exterior estadounidense y del terrorismo de Estado que de ella ha derivado. El 

recuerdo de Oklahoma contribuye por su parte a no descartar una posible 

autoría del atentado que se hubiera gestado desde el interior de los Estados 

Unidos. 
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En el siguiente apartado será posible apreciar cómo estas estructuras 

locales se desenvolvieron en función de los géneros presentados por Reforma. 

3.4.3. Los géneros 

3.4.3.1. Primera plana 

Este otro diario mexicano muestra un rostro totalmente diferente. Su primera 

plana muestra un titular principal similar al resto de los titulares en el mundo, 

varias fotografías y textos que giran todos en tomo del mismo acontecimiento. El 

titular principal comienza así: 

ATERRORIZAN A EU 

b. Tres ataques en Nueva York y Washington dejan miles de muertos. 

c. Acaban con Torres Gemelas en hora y media; sospechan de Osama Bin 

La den. 

En este primer y principal encabezado está expresada la máxima 

jerarquización temática del diario Reforma en tomo al acontecimiento. El titular 

principal da cuenta del hecho incluyendo una valoración del mismo: se trató de 

una jornada de terror para Estados Unidos. Enseguida los encabezados 

secundarios aportan detalles del acontecimiento en orden jerárquico claramente 

identificado. El encabezado b. desmenuza los componentes del •terror" o de la 

acción que aterrorizó a Estados Unidos: el número de ataques y en dónde se 

perpetraron. En el encabezado c., que es en realidad una introducción de la nota 

principal, se destaca uno de los sucesos más difundidos en imágenes por los 

medios electrónicos la vlspera: el proceso de destrucción de las Torres 

Gemelas, desde los impactos hasta el derrumbe. La segunda parte de este 

encabezado c. alude ya a la sospecha que comenzó a circular desde el mismo 

11 de septiembre en tomo al saudita Osama Bin Laden. 
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Enseguida viene la nota principal en la que se desarrollan los temas 

anunciados por los encabezados. 

Justo después del titular principal se encuentra una fotografía que destaca 

una panorámica de Manhattan en la que se aprecia ya sólo una de las torres 

justo después de que la otra se ha derrumbado. Se aprecia una nube de polvo 

que se expande en las inmediaciones de las torres. El pie de foto se titula 

Panorama de guerra e incluye el siguiente texto: 

Con aviones llenos de pasajeros como proyectiles, ayer Je quitaron a Estados Unidos su 
simbo/o del éxito económico: las Torres Gemelas ubicadas en el corazón de Manhattan. 
Los 110 pisos se vinieron abajo. Los edificios construidos en 1972 eran utilizados 
diariamente por l 00 mil personas, entre trabajadores y vigilantes. 

Abajo de la fotografía aparece una cronología de los impactos de cada 

uno de los aviones coronada por el titular: PEARL HARBOR NEOYORKINO. 

Una secuencia de tres fotografías muestra debajo de esta cronología como uno 

de los aviones se impacta contra una de las torres, provoca una explosión y 

posteriormente propicia el derrumbe de una de ellas. La secuencia es explicada 

como sigue: 

El impacto. El vuelo 175 de United Airlines va directo a la Torre Sur del W1C. El 
aparato se impacta en seco contra el edificio. El Boeing se introduce en las oficinas, 
esta/Ja y causa el desplome. 

A la derecha de esta secuencia un texto de Enrique Krauze, historiador 

mexicano, titulada APOCALIPSIS AHORA narra a manera de crónica lo que el 

autor tuvo la oportunidad de vivir al estar él en ese momento en Nueva York. 

Otras dos fotografías se encuentran en los sectores menos visibles de la 

plana. Una de ellas muestra el drama de un hombre que es trasladado en 

hombros lejos de la zona del derrumbe de las torres; la otra es una imagen de 
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los destrozos que uno de los aviones causó en el Pentágono. Su pie de foto 

tiene el siguiente texto: 

"Donde duele. Uno de los cuatro atentados fue dirigido contra el centro del 

orgullo estadounidense: el Pentágono.• 

A la izquierda de esta imagen un pequeño espacio es consagrado a 

algunas de las consecuencias que tuvo el acontecimiento en Estados Unidos, en 

México y en Europa, con la inclusión del comportamiento de los índices 

financieros en los mercados mexicanos. 

El resto son llamadas hacia las páginas interiores en las que se puede 

encontrar más información sobre el asunto, artículos de opinión y columnas que 

también trataron el tema. 

De acuerdo con esta primera plana, así se conformó su contenido 

temático, presentada aquí en el mismo orden jerárquico en el que se podía 

encontrar en el diario. 

A. La calidad del ataque (un ataque aterrorizador). 

B. En qué consistió y dónde fue el ataque. 

C. Lo ocurrido en Nueva York. 

D. La sospecha sobre el culpable. 

E. Los aviones desde los que se perpetró el atentado. 

F. Detalles sobre el ataque a las Torres Gemelas. 

G. El ambiente en Nueva York. 

H. Lo ocurrido en Washington. 

l. Medidas de seguridad adoptadas en el mundo. 

J. Repercusión económica en México. 
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En relación con el estilo, o la elección específica que se hizo de ciertas palabras 

para describir el hecho y los actores podemos destacar las siguientes: 

Para referirse al suceso: 

Terror, Pearl Harbar neoyorkino, Apocalipsis. 

Sobre el escenario de los atentados. 

Panorama de guerra, corazón de Manhattan. 

Sobre las Torres Gemelas: 

Simbo/o del éxito económico. 

Sobre el Pentágono. 

Donde duele, centro del orgullo estadounidense. 

Sobre actores como el presidente estadounidense, autoridades de su gobierno u 

Osama Bin Laden no hay referencias especiales que destacar. 

Hay marcas retóricas que se pudieron encontrar sobre todo cuando se trata de 

dar datos precisos y aproximados sobre el número de ataques, las cifras 

estimadas de muertos, el tiempo en que se consumó la destrucción del WTC, la 

identificación y momento exacto del impacto de los aviones y los índices 

económicos incluidos en una sección inferior de la plana. 

3.4.3.2. Nota infonnatlva 

La nota informativa de este diario mexicano no está firmada por algún periodista 

bien identificado, sino por el equipo de redacción en su conjunto, lo que es 

frecuente cuando ocurre algo de importancia en este diario. Es probable 
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entonces que el o los jefes de redacción y coordinación editorial hayan tenido un 

importante rol que jugar en la redacción del texto cuyo titular es también el de la 

primera plana: 

ATERRORIZAN A EU 

Tres ataques en Nueva York y Washington dejan miles de muertos 

Acaban con Torres Gemelas en una hora y media; sospechan de Osama bin 

Laden 

Así se conformó la estructura temática tanto del titular presentado aquí arriba 

como del resto del texto informativo: 

El titular y la entrada 

Categorfa esquemética Tema 

Resultado A. Estados Unidos vivió un dia de 

terror. 

Episodio noticioso B. Atacaron a EU en dos ciudades con 

graves consecuencias. 

Resultado/Hechos - Participantes c. Destrucción de las Torres 

Gemelas/Sospechas sobre Bin 

Laden. 

Hechos - Participantes D. Guerra no declarada contra los 

estadounidenses. 

Hechos - Participantes E. El corazón de esa nación recordaba 

el ataque japonés de Pearl Harbor. 
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El resto de la nota 

Categoria temática Tema 

Hechos-eventos a. Fueron tres atentados. 

Circunstancias b. Fragilidad del sistema de seguridad 

estadounidense. 

Escena y Hechos c. El primer impacto a las 8:45 hora de 

Nueva York. 

Consecuencias-reacciones verbales d. Se pensó inicialmente en un error 

aeronáutico. 

Escena y hechos e. El segundo impacto vino 18 minutos 

más tarde. 

Consecuencias-reacciones verbales f. La duda se disipó en favor de la 

hipótesis del atentado. 

Hechos-eventos g. Las torres se vinieron abajo. 

Consecuencias-reacciones verbales h. Giuliani habló del posible número de 

victimas. 

Hechos-eventos i. El avión sobre el Pentágono. 

Hechos-eventos j. El avión que cayó cerca de 

Pittsburg. 

Circunstancias k. Los aviones hablan sido 

secuestrados. 

Consecuencias-actos l. Cierre de operaciones aéreas y 

dificultad en red telefónica. 

Consecuencias-actos m. Bush estuvo todo el día en el Air 

Force One. 

Consecuencias-reacciones verbales n. Bush prometió cazar y castigar a los 

culpables. 

Consecuencias-reacciones verbales o. El servicio de inteligencia 

estadounidense señala a Bin Laden. 

Resultado p. El perfil de Nueva York cambió. 
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¡Resultado 1 q. Una potencia herida y vulnerable. 

Los temas en la estructura discursiva de la noticia: 

El titular y la entrada 

Categorfa esquemiitica Tema 

Evaluación F. Estados Unidos vivió un dia de 

terror. 

Resumen-titular G. Atacaron a EU en dos ciudades con 

graves consecuencias. 

Resumen-titular H. Destrucción de las Torres 

Gemelas/Sospechas sobre Bin 

La den. 

Expectativas l. Guerra no declarada contra los 

estadounidenses. 

Evaluación J. El corazón de esa nación recordaba 

el ataque japonés de Pearl Harbar. 

El resto de la nota 

Categoña esquemiitica Tema 

Resumen-entrada a. Fueron tres atentados. 

Evaluación b. Fragilidad del sistema de seguridad 

estadounidense. 

Acontecimientos principales c. El primer impacto a las 8:45 hora de 

Nueva York. 

Reacciones verbales d. Se pensó inicialmente en un error 

aeronáutico. 

Acontecimientos principales e. El segundo impacto vino 18 minutos 

más tarde. 
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Reacciones verbales f. La duda se disipó en favor de la 

hipótesis del atentado. 

Acontecimientos principales g. Las torres se vinieron abajo. 

Reacciones verbales h. Giuliani habló del posible número de 

víctimas. 

Acontecimientos principales i. El avión sobre el Pentágono. 

Acontecimientos principales j. El avión que cayó cerca de 

Pittsburg. 

Circunstancias k. Los aviones habían sido 

secuestrados. 

Consecuencias l. Cierre de operaciones aéreas y 

dificultad en red telefónica. 

Consecuencias m. Bush estuvo todo el día en el Air 

Force One. 

Reacciones verbales n. Bush prometió cazar y castigar a los 

culpables. 

Reacciones verbales o. El servicio de inteligencia 

estadounidense señala a Bin Laden. 

Evaluación p. El peñil de Nueva York cambió. 

Evaluación q. Una potencia herida y vulnerable. 

Marcas de estilo: 

Sobre el suceso: 

Guerra no declarada, tres atentados terroristas, una tragedia, un ataque 

terrorista, la tragedia, /as estocadas. 

Sobre el impacto emocional en los estadounidenses: 

Aterrorizados, la pesadilla de Pearl Harbar se apoderó de su corazón, huida 

desesperada de cientos de personas. 
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Sobre el blanco de los atentados: 

Centros neurálgicos del poder polftico, económico y militar, simbo/o por 

excelencia del capitalismo norteamericano (las torres), el estandarte 

indestructible del poderlo militar estaba herido (el Pentágono). 

Sobre las ciudades afectadas: 

Ciudades colapsadas, un enorme hueco en el perfil de la ciudad iluminada. 

Sobre el efecto de los atentados sobre el sistema de seguridad. 

Los tres atentados desnudaron la fragilidad de todos los sistemas de seguridad. 

3.4.3.3. Crónica · 

En esta publicación fueron presentadas tres crónicas, una de las cuales ocupó 

un espacio en su primera plana. Las otras dos ocupan páginas interiores y 

fueron escritas por corresponsales en Washington y Nueva York. La primera 

crónica la escribió Enrique Krauze, afamado historiador mexicano que se 

encontraba por casualidad en Nueva York en el momento en el que se 

perpetraron los atentados. Su texto es mucho más personal y vivido que el de 

las corresponsales. Narra en primera persona lo que vio y no duda en hacer 

explícitos los pensamientos e impresiones que le dejó el suceso. En los primeros 

párrafos anuncia ya su estado de ánimo: 

.. me hubiese ahorrado este momento, no sólo por el estado de pasmo en el que me 
encuentro sino por la vaga sensación de que Ja tercera guerra mundial puede haber 
comenzado. 19 

El título de su crónica, "Pearl Harbor en el Hudson•, confirma tal 

sensación de estar frente a un suceso de dimensiones comparables al inicio de 

una guerra a escala mundial, tanto como ocurrió con la invasión japonesa a una 

19 Enrique Krauze. e Pear1 Harbar en el Hudson "en Relixma 12 de septiembre de 2002. 
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base estadounidense del Pacífico y que desencadenó el ingreso de Estados 

Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Su texto por lo tanto está compuesto 

esencialmente de observaciones directas que son nutridas de los testimonios de 

otro testigo directo: un periodista amigo suyo. 

Estas observaciones aluden al "hipnotismo" que se apoderó de él al 

observar la columna de humo que se desprendía de las torres desde el impacto 

con la primera; a la gente que como él observaba por televisión o en directo el 

escenario del ataque; al derrumbe de las torres y al ajetreo de urgencia que se 

apoderó de la ciudad. 

Las citas que de su amigo periodista incorpora tocan el tema de la gente 

que saltó de los pisos superiores de la torre además de juicios personales que 

hablan una •guerra religiosa• impulsada por "fanáticos" en lo que era "el mayor 

desastre en la historia de Nueva York". Opiniones que Krauze parece compartir 

al elegir las siguientes palabras para referirse al hecho: 

Sobre el suceso: 

La guarra, terrorismo globalizado, kamikazes sobre el Pentágono, 

fundamentalismo contra posmodernidad, la técnica más sofisticada al servicio de 

la guerra santa, Pearl Harbar en el Hudson. 

Sobre la columna de humo desprendida por las torres: 

Un manto gris, mortifero y premonitorio, un hongo pavoroso y disforme. 

En las otras dos crónicas que aparecieron en este diario destacan las 

descripciones de escenas que, al estar escritas en un tono mucho más 

impersonal (la narración no está en primera persona), no son presentadas como 

observaciones directas, aunque en ocasiones es probable que lo hayan sido. 

Muy pocas cifras y algunas entrevistas con transeúntes componen el resto de la 

estructura de estas crónicas. Mientras que las cifras aluden al número de 
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personas que trabajan en Manhattan, las entrevistas fUeron convertidas en citas 

de gente que se encontraba en el interior de las torres al momento de los 

impactos y que además de ofrecer su testimonio opinaron sobre la reacción que 

habria de tomarse después de estos atentados. Tales opiniones apuntaban a 

culpabilizar a los palestinos y al Medio Oriente en general, de manera que la 

reacción fuera tan contundente como lo fue el lanzamiento de bombas atómicas 

en 1945 sobre ciudades japonesas. 

Algunas marcas de estilo fueron también notables en este caso: 

Sobre el lugar de los hechos: 

Se resquebraja el corazón financiero de NY, Washington: capital fantasma. 

Sobre las medidas de seguridad adoptadas en las ciudades: 

Toque de queda (en Nueva York), reacción con orden a pesar de la confusión 

(en Washington). 

Sobre las opiniones de la gente en Nueva York: 

Sentimiento xenofóbico. 

3.4.3.4. Editorial 

En el cuerpo de la nota informativa hay dos comentarios evaluativos que 

conviene reproducir aquí como muestra de lo que pudo haber sido un esfuerzo 

por suplantar la falta de un texto editorial, con lo que esto significa en el sentido 

estricto de la tipificación de los géneros periodísticos de opinión. 

Los estadmmidenses amanecieron ayer aterrorizados con una guerra no declarada en 
:.us propias calles, mientras la pesadilla del ataque sorpresa japonés contra Pearl 
Harbor, ocurrido 60 a1ios atrás, se adueñaba del corazón de la nación más poderosa del 
mundo. 
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Tres atentados terroristas en cadena contra los centros neurálgicos del poder polltico, 
económico y militar en Nueva York y Washington desnudaron la fragilidad de 
prácticamente todos los sistemas de seguridad de aeropuertos e instalaciones militares y 
civiles estadounidenses. "20 

Estos eran los dos primeros párrafos de la nota, después vendría la ampliación 

de la información que ya fue tratada en el apartado correspondiente. La 

conclusión de este texto informativo se expresó así en los dos últimos párrafos: 

En Nueva York, desde la bah/a de Manhattan, el perfil de la ciudad iluminada era 
diferente al de la noche anterior: habla un enorme hueco, faltaban las miles de luces de 
las Torres Gemelas. 
Estados Unidos es desde ayer una potencia herida y vulnerable. 21 

Fueron estos comentarios los que hicieron de la nota de Reforma la que 

más evaluaciones hizo de acuerdo con las categorías que propone Van Dijk en 

su esquema informativo. Esto significa que no trató de utilizar citas textuales de 

terceros o palabras con cierta carga de juicio para exteriorizar o disfrazar 

algunas de sus opiniones. Los cuatro párrafos anteriores, con todas sus 

analogías y juicios, son directamente atribuibles a la redacción de Reforma. Son 

ellos los que a título personal hablan de una guerra no declarada, de una 

pesadilla de Pearl Harbor que se apodera de los corazones de los 

estadounidenses, de la fragilidad del sistema de seguridad de ese país, del 

cambio en el perfil de la ciudad y de la herida y vulnerabilidad de la potencia que 

es Estados Unidos. 

¿Qué elementos de análisis podemos desprender de estos breves 

comentarios aparecidos en una nota informativa? En primer lugar que la tesis 

principal de esos comentarios es que el potencial de los Estados Unidos como 

primera fuerza política, económica y militar en el mundo se vio mermado con los 

ataques. Para ello se vale de argumentos como el que refiere a la fragilidad de 

20 Refonna/Redacción. « Aterrorizan a EU " en Reforma. 12 de septiembre de 2001. 
21 /dem. 
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su sistema de seguridad en aeropuertos, instalaciones civiles y militares. Parte 

del supuesto de que el pais atacado es una superpotencia mundial que por lo 

tanto ha de responder de alguna manera: se trata ya entonces de una guerra, 

aunque esta no haya sido declarada de manera formal pero si simbólica, pues lo 

ocurrido ese día remite a los ataques japoneses a Pearl Harbar en 1941. Tal 

hecho propició la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 

Por lo tanto, la opinión que deja asomar este diario con sus mínimos 

comentarios en primera plana es que asistimos al comienzo de una guerra en la 

que se ha involucrado a la única potencia hegemónica de la actualidad aunque 

ésta aparezca ahora con una herida que nunca antes le habían infligido y que 

hace de su territorio de hoy en adelante una zona vulnerable, cosa que no se 

pensaba antes. 

3.4.3.5. Columna 

De este diario fueron tomadas tres columnas. Dos que aparecen regularmente 

en las páginas de política nacional y otra que aparece también diariamente en Ja 

primera página de su sección dedicada a la Ciudad de México. Se trata de Plaza 

Pública de Miguel Ángel Granados Chapa, Templo Mayor firmada por el ficticio 

F. Bartolomé, y Gaceta del Ángel escrita por Germán Dehesa. 

Las columnas de Granados Chapa y de Dehesa coinciden en condenar 

enérgicamente los atentados independientemente de que el gobierno del país en 

el que se ejecutaron haya sido responsable por cuenta propia de actos tan 

terribles o peores que el vivido el 11 de septiembre de 2001. Para el autor de 

Plaza Pública no se puede ser indiferente sólo porque antes Jos 

estadounidenses mismos hayan sido indiferentes. "No caigamos en la tentación 

de relativizar, de alzar Jos hombros ante la desgracia padecida por la sociedad 
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norteamericana con la coartada de que otras matanzas terribles no causaron 

escándalo, espanto ni temor". 22 

Menciona como ejemplo Jo ocurrido exactamente en Ja misma fecha pero 

del año 1973, cuando el presidente chileno Salvador Allende fue derrocado a 

traición por su jefe de las fuerzas armadas en una operación patrocinada por Jos 

servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Sin embargo, Granados Chapa 

se pregunta: •¿Hemos de extender, por eso, nuestra lenidad a quienes ahora 

han causado desolación y quebrantos del alma?"23 Luego, afirma que la 

desgracia en Ja que se encuentran debe hermanarnos con los estadounidenses 

y su dolor. 

PLAZA PúBLICA 
m1auEL AxaEL 011.a.xa.nos cn.1.r.1. 

Odio 
Los símbolos del poderío norteamericano, las 
torres gemelas del \:Vorld Trade Center en Nueva 
York, y el Pentágono cerca de "Vashington, 
fueron tocados por un audaz desafío que fue, 
al mismo tiempo, acto de terrorismo, declaración 
ele guerra y montaje escénico para una macabra 
representación mediática. 

~ 

EL ODIO NO FlCURA ENT1lE LOS PECADOS CAPITA
ies. ese repertorio dC las conductas humanas que 
el cristianismo -religión que domina. en el mundo 
dominante de hoy-prohíbe bajo el riesgo de la con
dena eterna. Asombra que para ese credo sean 
peores la avaricia, la. soberbia, la gula. la lujuria.. 
la pereza.. ta ira y la envidia. El odio destruye má.s 
que cualquier otro de esos victos del alma. Guar· 
1fa. p~entcsco con la envidia. y Ja soberbia puede 
ser una de sus causas. Se le asemeja la Ira, p(rD 
ésta suele manifestarse de súbito, como un arre
bato. El odio, en cambio, admite la expresión írfa. 
el cálculo desalmado que prepara con cuidado la 
devastación. la muerte, el dolor, el temor, el terror. 

la a su imaginación: se creería que el segundo ª"ión 
tuearrojado hacia su blanco precisamente en el ffiG
mento en que la atención mundial se había ya. con
centrado en los estragos del primero. Y el decrum. 
be de tas torres poco después qul;z.;i no rue efecto 
fortuito, sino resultado de una medición de lnge. 
nlerta que tuvo lugar a la hora esperada. tras la 
fmctura a los edifidos en las porciones Indicadas. 

Las dimensiones de la tragedia se conocerán 
sólo al paso de Jos d(as. Me refiere.. al tamano 
humano del crimen, al número de muertos. a los 
costos materiales. Serán peores, y de largo alcance, 
sus consecuencias. Eso es quizá. l.'.llnblén. lo que los 
autores de este monstruoso atentado han buscado. 
Asesinos sin rostro, pretenderán no sólo ocultan.e 

ron, llevó la mirada del mundo hacia el fundarnen· 
tallsmo islámico. ya el que acttla frente a Israel 
dircctAmente. ya el que ha avasallado a A.tganls· 

~ciu1::!:!~~~~u-crsdra~ 1~~¡i;~t~~b~~~11! 
muerte. según sus seguidores. Incluido el dios de 
los blancos racistas que, dentro del propio pais 

1 
ahora victimado. odian activamente a los diferen
tes y jlun a sus iguales. Verdaderos ejércitos 

l. · suprema.clstas. nazis como los de Hitler, pululan 
en las ciudades y las montai'la.s norteamertcana.s. 

i Fueron ellos, no un loco solitario. los autores del 
j alentado al edificio federal de Oklahoma. 
· No Importará quién sea. por des&racia. El odio 

·.!¡·'····'.:·, engendra odio, y se esparcirá por el mundo, y c.astlgará. a tantos o má.s inocentes como Jos que 
murieron ayer por la mañana. 

De ningún modo el dolor norteamericano nos es 
ajeno. La. cursilería hizo que hablemos de esos "-ecl
nos como si fueran nuestros primos. Hoy nos herma
na con ellos su desgracia. Digámoslo sin retórica.. sln 
a.spa"ientos pero sin retic.cncia. Y reconozcamos que 

j la pro.'dmidad del gobierno de Washington al de 
· nuestro país no e."<Cluye el papel norteamericano~ 
f mo primerapotenclamundial. En esa.condición, sus 

l

j intc~ privar.in sobre los que c.spenil>amos fueran 
compartidos. El recelo hada lo ~o. hacia aque-

l ~~1:1:~rn~u~~~~~~de411m:J:,~~~~ 

'
j de los migrantes de nuestra tierra en aquélla. 

Aunque restablecer la cotidianidad lo más 

22 
Miguel Ángel Granados Chapa. « Plaza Pública : Odio,. en Refonna 12 de septiembre de 

2001. 
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Dehesa tampoco considera conveniente relativizar los atentados a la luz 

de las atrocidades cometidas en el pasado por Estados Unidos: "Matar a miles 

de ciudadanos, que ni la deben ni la temen, es una infamia que a todos nos 

deshonra .... De nada me sirve saber que Estados Unidos ha cometido infamias. 

Y es tiempo de que todos dejemos de cometerlas•. 24 

Queda claro entonces que tanto para Dehesa como para Granados 

Chapa las acciones violentas que la mañana del 11 de septiembre sacudieron a 

Estados Unidos y al mundo son condenables de principio a fin. Sin embargo, 

salta a la vista que no dejan de afirmar que tal país también ha cometido actos 

similares , y en el caso de Gaceta del Angel y Templo Mayor, esos actos habrían 

tenido como parte de sus consecuencias los atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2001. F Bartolomé habla de "la necesidad de pensar en una 

nueva diplomacia que deje de sembrar enemigos en el camino"25
, refiriéndose 

desde luego a la política exterior practicada por Estados Unidos y que según 

esta columna ha sembrado tantos enemigos como para sufrir ahora las 

consecuencias. 

Dehesa es todavía más directo en ese sentido. Después de deplorar la 

persona de George W. Bush, al calificarlo como un presidente "de dudosa 

legitimidad y de comprobada mediocridad",26 lo acusa de no haber asumido 

ninguna responsabilidad en alguno de sus discursos el día de los atentados por 

los agravios cometidos previamente por su propio país . 

. .. no asumió ninguna culpa ni a nombre propio, ni de su nación, no pudo reconocer, 
}111110 al flagrante y mortl.fero golpe de la injusticia que su nación acababa de recibir, las 
acumuladas injusticias históricas que Estados Unidos ha cometido y sigue cometiendo 
con sus obsesiones belicistas, su industria de las armas, stl culto a la violencia y su 

23 ldem 
24 Ge~án Dehesa.• La toalla• en RefO!ma. 12 de septiembre de 2001. 
25 F. Bartolomé. "Templo Mayor,. en Re(Orma 12 de septiembre de 2001. 
26 Germán Dehesa. Op. cit. 
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capitalismo salvaje que diariamente {¡abrica miles y miles de seres que, al quedarse sin 
.futuro, sólo admiten el resentimiento. 7 

Así queda muy clara la postura y el sentimiento que Dehesa tiene frente a 

la máxima potencia mundial y vecino de México. Granados Chapa no está muy 

lejos de este sentimiento pero en su columna del 12 de septiembre de 2001 lo 

expresa de manera mucho más discreta, pues se limita a mencionar lo ocurrido 

28 años antes en Chile como una muestra de los agravios cometidos por 

Estados Unidos en el exterior. En donde si se distingue la postura del que fuera 

fundador de La Jornada es en la identificación de los que él considera como 

posibles responsables. Mientras que para Dehesa y F. Bartolomé los atentados 

sólo pudieron haber provenido del exterior, Granados Chapa no descarta que los 

responsables pudieron haber sido también agentes internos en Estados Unidos. 

El estilo de los atentados, que incluye la auto inmolación, y el momento politico en que 
ocurrieron, llevó la mirada del mundo hacia el .fundamentalismo islámico .... Pero otros 
dioses quieren también la muerte, según sus seguidores. Incluido el dios de los blancos 
racistas que dentro del propio pais ahora victimado, odian activamente a los diferentes y 
aun a sus iguales. 28 

Después recuerda el atentado de Oklahoma y a sus principales 

responsables: los grupos de la ultraderecha estadounidense. Granados Chapa 

entonces no da por hecho que los atentados fueran organizados por fuerzas 

externas y, lejos de señalar culpables, parece entrever que probablemente su 

verdadera identidad no se conocerá en mucho tiempo, o por lo menos, antes de 

que los Estados Unidos decidan "vengarse•. "Asesinos sin rostro, pretenderán 

no sólo ocultarse sino generar confusión que dispare hacia todos los rumbos la 

venganza norteamericana .... Pero se peleará con fantasmas, contra el enemigo 

preferido de cada quien". 29 

27 ldem. 
28 ldem. 
29 Granados Chapa. ~ 

131 
1 

J 



En el terreno de las consecuencias que para México puede tener este 

atentado surge el acuerdo migratorio que estaba en puerta después de los 

sucesivos encuentros entre los presidentes de México y Estados Unidos como el 

que recibirá el primer impacto. En ese punto coinciden tanto Granados Chapa 

como F. Bartolomé. Para este último habrá repercusiones también en el ámbito 

del comercio bilateral y mundial, de la lucha contra el narcotráfico, de las nuevas 

estrategias de seguridad nacional y hasta en la expedición de visas. En el tema 

de la seguridad nacional, Templo Mayor advierte que "deberán replantearse 

medidas de seguridad 3n los aeropuertos ... sin violentar por ello los márgenes de 

libertad característicos de toda democracia.• 

Germán Dehesa por su parte dice sentirse afortunado de ser mexicano en 

estos momentos de tensión mundial, pues no considera probable que nuestro 

país sea atacado por propósitos terroristas similares. "Realmente no creo que 

los talibanes tengan pensado destruir la Torre Latinoamericana ... •30 Con este 

comentario deja ver además que se inclina por la hipótesis de que fueron los 

talibanes o por lo menos gente ligada a ellos quienes planearon y ejecutaron los 

atentados en Estados Unidos. 

Por sus opiniones se puede decir que las columnas de Reforma se 

destacaron por su tono de condena hacia los atentados. No obstante, critican 

también la política exterior que históricamente ha desplegado el esta vez 

agraviado Estados Unidos. 

Los supuestos: 

Existen personas que por recordar las atrocidades que los estadounidenses 

han cometido por el mundo pueden ser tentadas a ver con indiferencia lo 

ocurrido en Nueva York y Washington. (Plaza Pública) 

30 Dehesa. Op. cit. 
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La reacción estadounidense va a desencadenarse hacia todas partes y 

cobrará tantas vidas inocentes como los atentados mismos .. (Plaza Pública) 

Fuerzas activas al intarior de Estados Unidos han sido y pueden ser capaces 

de perpetrar atentados como los del 11 de septiembre .. (Plaza Pública) 

Los parámetros de la globalización son esencialmente positivos: fronteras 

abiertas, desregulación para el intercambio, conversión de ciudadanos 

nacionales en ciudadanos mundiales, el comercio electrónico sin rostro. 

(Templo Mayor). 

Estados Unidos y su política imperial es culpable de muchos de los males 

que aquejan al mundo. (Gaceta del Angel). 

México no tiene un pasado de agravios hacia el mundo como para temer un 

ataque terrorista. (Gaceta del Angel). 

En el ámbito de los valores, Granados Chapa no duda en condenar el odio y la 

indiferencia; Dehesa desacredita totalmente el matar a gente inocente, además 

de las pretensiones imperiales de Estados Unidos; en la columna Templo Mayor 

se exaltan los valores de la democracia y de la globalización. 

Estilo: 

Sobre el suceso: 

Ataque artero, desgracia, matanza terrible, crueldad humana organizada, 

violencia asesina, muerte, desolación y quebrantos del alma, batida aérea, 

desaffo, acto de terrorismo, declaración de guerra, montaje escénico, tragedia, 

crimen. 

Infamia, flagrante y mortífero golpe de la injusticia. 
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Sobre los posibles responsables: 

Asesinos sin rostro, fundamentalismo islámico, blancos racistas, ejércitos 

supremacistas, nazis como los de Hitler, algún poder. 

El enemigo - cualquiera que este sea - puede tener el cuerpo de un fantasma y 

el alma de un kamikaze, enemigo sin rostro. 

Sobre la reacción estadounidense: 

Venganza norteamericana, acción vindicatoria, se peleará contra fantasmas, 

contra el enemigo preferido de cada quien. 

Tomar venganza, castigo inmediato. 

Sobre Estados Unidos: 

El país que tiene en sus manos el destino del mundo, esos vecinos, nos 

hermana con ellos su desgracia. 

El Imperio. 

La mayor potencia del mundo, la principal potencia del mundo. 

Sobre las víctimas. 

Inocentes. 

Miles de ciudadanos que ni la deben ni la temen. 

Sobre el blanco de los atentados: 

Poderío económico y militar, los símbolos por excelencia del comercio global, del 

poder político y de la estrategia militar. 

Sobre la seguridad estadounidense: 

Ostensiblemente ridículo aparato de seguridad, vulnerable. 

Sobre Bush: 
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De dudosa legitimidad y de comprobada mediocridad, su desván mental. 

Presidente itinerante. 

Sobre la política exterior estadounidense: 

Acumuladas injusticias históricas que Estados Unidos ha cometido, obsesiones 

belicistas, culto a la violencia, capitalismo salvaje. 

Diplomacia que siembra enemigos en el camino. 

3.4.3.6. Articulo de fondo 

Cinco textos de artículos de opinión escritos por Manuel J. Jáuregui, Jorge 

Ramos Avalos, Sergio Sarmiento, Sergio Aguayo Quezada y Froylan M. López 

Narváez figuraron en las páginas editoriales del diario Reforma en su edición del 

12 de septiembre de 2001. Las opiniones ahí expresados tomaron distintas 

direcciones aunque con algunos puntos coincidentes. 

Comencemos con el texto de Jáuregui, cuyo título ¡A sacar cubetas!, 

sugiere ya la solidaridad que en su escrito manifiesta para con la "nación 

hermana" que es dentro de su concepción Estados Unidos. Jáuregui hace un 

recuento del tipo de repercusiones que desde su análisis habría de tener el 

atentado en todos los ámbitos, a nivel mundial como en el de las relaciones de 

nuestro país con el vecino del norte. En el terreno económico, lo previsible para 

este articulista es que la esperada recuperación estadounidense no podrá venir 

sino más tarde de lo previsto. Los culpables en su opinión son fanáticos 

irracionales cuya conducta no responde a ninguna moral o regla de 

comportamiento humano y que ponen en situación vulnerable a las democracias, 

incluso las más fuertes. 

Jorge Ramos Ávalos, quien escribe su artículo desde Miami, coincide con 

subrayar la novedad de que ahora Estados Unidos es también un país 

135 



vulnerable y trata de explicar el suceso con la ayuda de alusiones a académicos 

que hablan de "conflictos asimétricos" entre los más poderosos y los débiles. 

Según esta concepción, estos débiles, dada su precaria condición, sólo aspiran 

a generar algún daño a sus contrapartes poderosas mediante ataques suicidas. 

Esos enemigos débiles que podría tener Estados Unidos, siguiendo el 

planteamiento de Ramos Ávalos, se encuentran en Medio Oriente y su 

animadversión frente a ese poderoso país proviene del hecho de que son 

aliados de Israel. 

Más adelante da por hecho que Estados Unidos tomará represalias, 

aunque para él éstas no se asemejarán a una cacería de brujas sino que serán 

ataques "quirúrgicos•, violentos y letales. Reitera la previsión de que las medidas 

de seguridad serán más severas en adelante y finaliza su artículo refiriendo la 

fuerte impresión que le causan las imágenes de gente que, ante la 

desesperación, se tiraba al vacío desde los pisos más altos del Centro Mundial 

de Comercio. • .... me dan ganas de llorar y de vomitar. Sí, de llorar y de 

vomitar".31 

Sergio Sarmiento por su parte es más sobrio y menos sentimental. En su 

artículo condena explícitamente los atentados y afirma incluso que no podrán 

cumplir con su objetivo de mermar la determinación estadounidense: "Los 

atentados, sin embargo, difícilmente doblegarán al gobierno o al pueblo de 

Estados Unidos. Por el contrario, este tipo de actos suele tener exactamente el 

resultado contrario".32 Sarmiento comienza no obstante su artículo resaltando el 

carácter mediático de esos ataques, pues estos se hicieron para llamar la 

atención y lo lograron con creces, y aunque normalmente ese carácter mediático 

hace que los autores se identifiquen para que su mensaje sea difundido, en este 

no caso no fue así por la fuerte represalia que se esperaba de las fuerzas 

armadas estadounidenses. 

31 Jorge Ramos Avalas. « Estados Unidos bajo ataque ,. en Reforma 12 de septiembre de 2001. 
32 Sergio Sarmiento. « El atentado » en Reforma 12 de septiembre de 2001. 
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Para Sarmiento no hay duda, los autores provienen de una organización 

terrorista profesional, dada la cantidad de conocimientos y habilidades que era 

necesario dominar para poder no sólo secuestrar cuatro aviones casi 

simultáneamente sino dirigirlos después con tanta precisión sobre los objetivos 

que finalmente alcanzaron. Ya en el terreno de ras consecuencias de estos 

actos, Sarmiento comparte con Jáuregui la opinión de que la recesión 

económica por la que atravesaba ese país se agudizará. Además, supone que 

ante las condiciones actuales de alta convulsión en las que el mundo se 

desenvuelve, no sería raro que de este hecho resultara algo similar a lo ocurrido 

en 1914 o 1941, cuando comenzaron conflictos armados a escala mundial. 

En los tres artículos anteriores los comentarios críticos hacia la política 

desplegada ayer y hoy por Estados Unidos estuvieron ausentes. Pero con 

Sergio Aguayo y Froylán López volvemos a encontrar menciones poco 

complacientes en tomo al papel de esa potencia en el mundo. De entrada para 

Aguayo la búsqueda de los responsables no sería precisamente un conjunto de 

ataques quirúrgicos y letales, como opinaba Ramos Ávalos, sino una verdadera 

cacería global. No parece Aguayo estar muy de acuerdo con estos métodos 

cuando afirma que " ... el mejor antídoto al odio estéril y a las viñas de la ira son 

políticas racionales e impregnadas de humanismo".33 

Froylán López en su articulo titulado De terrorismos no vacila en hablar de 

la existencia de dos tipos de terrorismo. Uno de tipo contestatario, cuyo máximo 

ejemplo serían los hechos del 11 de septiembre de 2001, y otro, el terrorismo de 

Estado, que en la línea de López Narváez son " ... los más frecuentes, odiosos y 

ominosos ... "34 Un ejemplo de ello lo pone el propio Narváez en el "terrorismo 

nuclear" aplicado en Japón por los propios estadounidenses. 

33 Sergio Aguayo Quezada. « El ataque a EU : las viñas de la ira ,. en Reforma 12 de septiembre 
de 2001. 
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"Los Estados Unidos de América aprendieron la tristeza, la evidencia de 

que no hay fuerza sin contra fuerza, que la vulnerabilidad no la impiden Cias, 

Fbies, Pentágonos",35 dice López Narváez en abierta crítica al aparato de 

seguridad y de guerra de Estados Unidos. De ahí que cuando se refiere a la 

intervención del presidente estadounidense en los momentos posteriores a los 

atentados sea igualmente severo al hablar de la reacción que se anuncia: "Se 

teme que su contestación a la cobardía sea la venganza equívoca".36 

Para Narváez los actos dirigidos contra Estados Unidos aquella mañana 

de septiembre son condenables en los términos más duros, y en sus primeras 

líneas lo hace saber: "Hayan sido quienes hayan sido .... la condena a los 

atentados eficaces en las metrópolis principales de los Estados Unidos ... es 

rotunda: es un crimen de perversión cabal, de maldad intolerable, de insana e 

irresponsabilidad plenas ..... Maldita, muy maldita ha sido la comisión de este 

crimen contra el presente y destino humanos".37 

Ya en el último párrafo, esta condena se extiende hacia el terrorismo en 

general, incluyendo el llamado terrorismo de Estado, aquel que es perpetrado 

por los poderosos y de los cuales Estados Unidos no ha sido ajeno. 

Tampoco la condena deja de estar presente en el texto de Aguayo, y al 

igual que López Narváez, la expresa en sus primeras líneas: "No tengo ninguna 

duda en reprobar los ataques lanzados contra la población estadounidense".38 

Después, anuncia su ejercicio de explicación de lo ocurrido: "Es igualmente 

necesario aislar algunos de los acordes de la sinfonía de irracionalidad. La 

violencia tiene lógica y comprenderla es requisito indispensable para 

contenerla". 39 

34 Froylan López Narváez. "De terrorismos,. en~ 12 de septiembre de 2001. 
35 /dem. 
'36/dem. 
37 ldem. 
38 Sergio Aguayo. op. cit. 
39 /dem. 
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EL ATAQUE A EU 

Las 
. ,...., 

vi nas de la • ira 
~ 

SE:n.G:lO AG'UAYO Q'UEZADA 

No TE....,.GO NISGUNA ouoA EN REPROBAR Los 
ataques lanzados contra la población estaduni
donsc. Es igualmente necesario aislar algunos 
do los acordes de la sinfonia de irracionalidad. 
La violencia li<-nc lógica y comprenderla es 
requisito indispensable para contenerla. 

Desde que la tclcvi~ión y la radio informa
ron .sobre el primer ataque. apa.n:ció como uno 
de los pl"incipales sospechosos el fundamenta
lismo islámico y palestino. La causa es ob\ia. 
En las últimas semanas ~· meses nos hemos 
hon"Ori7.aclo con esos jóvr.nes dispuestos a inmo
larse a cambio de asesinar. herir o lastimar a 
sus in-econciliablcs enemigos. Es también cono
cido el rencor y odio que estos grupos tienen 
contra Estados Unidos. el aliado estratégico de 
Israel. Y a lo largo de los años los estaduniden· 
ses y sus bienes han sido el blanco "de nume· 
ros?~ ataques. 

listas del Islam que ha dado refugio territorial 
a grupos terr01istas. Cualquier represalia toma
da por Estados l!nidos o lsrael alimentará la de
terminación de quienes encontraron en la "iolen
cia el camino de la justicia. 

Aun cuando no hubiera algUn tipo de repre
salia, puede anticiparse un efecto demostra
ción. Por la globalización de la información, el 
n1undo entero sabe de una devastación que 
aumentará el número de voluntarios dispues
tos a alcanzar la glotia combatiendo a los infie
les. Es una "'guerra santa'", un enfrentamiento 
contra las fuerzas del mal en el qut? no hay tole· 
rancia ni misericordia contra el enemigo. Aun
que no hay los ingredientes para una tcrcl!ra 
guerra mundial, es posible anticipar sobresal
tos. violencia aislada y mayores controles en los 
puntos de ingreso a Estados t:nidos. 

En este escenario, ?-.léxico \'erá modificado el 
papel que tradicionalmente ha jugado. Siem-

Como parte de esa explicación que ofrece, Aguayo destaca el simbolismo 

de los atentados, en el que los autores quisieron mostrar su desprecio por el 

"capitalismo globalizador" y por "la fuerza militar de la principal potencia 

mundial". Augura además represalias fuertes de la parte estadounidense aunque 

en su visión esto no hará sino alentar la disposición de quienes están dispuestos 

a morir en la lucha contra los infieles. Prevé un endurecimiento de los 

mecanismos de seguridad estadounidense, con sus respectivas consecuencias 

en lo que toca a la zona fronteriza con México. 
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Finalmente, para Aguayo no es deseable que la respuesta se dirima en el 

terreno de lo violento y la fuerza bruta, pues su convicción es que ese tipo de 

conflictos regulados por el odio sólo serán resueltos con métodos más 

racionales, sin que especifique realmente cuales. 

Los supuestos 

El supuesto común a todos los artículos analizados en Reforma radica en la 

asunción de que los atentados que sufrió Estados Unidos fueron organizados y 

perpetrados por una organización terrorista del exterior, muy probablemente 

relacionada con el conflicto en Medio Oriente. Cuando se habla en algunos de 

los artículos de las repercusiones económicas, se da por hecho que crisis de 

este tipo generan un impacto negativo en todos los factores de crecimiento que 

conduce al inicio y agudizamiento de procesos de recesión. 

Se supone también en estos artículos que en el mundo los que 

culturalmente están más dispuestos a inmolarse por una causa viven, crecen y 

se forman en los países de Medio Oriente. 

Los valores 

Es lógico que se valore negativamente las actitudes suicidas que condujeron a la 

muerte de miles de personas como resultado directo de los atentados del 11 de 

septiembre. Pero cuando se trata de valorar a Estados Unidos como actor de las 

relaciones internacionales contemporáneas, la unanimidad se rompe. Algunos 

por omisión dejan de valorar pero sólo en apariencia, pues el no decir nada 

sobre algo que en este caso puede formar parte importante del análisis puede 

leerse como una concesión hacia alguna de las partes. En el caso de Aguayo y 

López Narváez la condena hacia el histórico rol de los Estados Unidos en el 
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mundo y hacia su anunciada respuesta bélica es una clara muestra de su 

valoración negativa en tomo a dicho rol. 

Por otra parte, se aprecia una actitud muy negativa ante los métodos 

violentos en la resolución de conflictos o inconformidades. En este caso, la 

guerra como opción de respuesta estadounidense ante los atentados no es bien 

vista por varios de los que en este diario escribieron artículos de fondo. 

Estilo 

Sobre el suceso: 

Actos inhumanos de terrorismo, un ataque brutal, el golpe fue mortal, ataques 

suicidas, aceiones violentas, el atentado terrorista más grande de la historia, 

atentados eficaces, un crimen de perversión cabal, de maldad intolerable, de 

insana e irresponsabilidad plenas, maldito, ataques lanzados contra Ja población 

estadounidense, operativo gigantesco y cargado de simbolismo, operación 

hol/ywoodesca. 

Sobre Estados Unidos: 

Los símbolos del poder estadounidense, el coloso de occidente, un pals tan 

grande, rico y multffacético, nación hermana, vecinos, socios. 

Líder de un mundo unipolar, única superpotencia económica, militar y 

tecnológica, no es el santo de la devoción de varios grupos terroristas en el 

Medio Oriente, los epicentros del poder imperial norteamericano, la panza del 

imperio, los invulnerables. 

Sobre los posibles responsables: 

Osama Bin Laden un terrorista musulmán, fanatismo irracional, quienes no se 

apegan a ninguna moral ni respetan ley o regla de conducta humana alguna, su 

fanatismo y odio hacia Estados Unidos, grupos terroristas en Medio Oriente, los 
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débiles, una organización terrorista profesional, comandos terroristas, la 

cobardfa, débiles enloquecidos, fundamentalismo islámico y palestino. 

Sobre la rea=ión estadounidense: 

Represalias, ataques quirúrgicos, venganza equfvoca, cacería global. 

3.4.3.7. Caricatura 

Palomo, Calderón y Rogoli fueron los autores de los tres cartones que este 

diario publicó al día siguiente de los atentados. Tampoco se distinguen por 

buscar el lado humorístico de lo sucedido, humor que necesariamente habría 

estado teñido de negro. 

- ... rrimánclola -
poraooou 

/ 

~11'\. 

Esa acción mostró de plano 
(además del fanatismo) 

cuánto daña el ser h:.:mano 
que reprueba en eso mismo. L. - --·----· -----\,.....--------
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La caricatura de Palomo muestra a un niño que camina por las calles de 

Nueva York frente a un puesto de playeras alusivas a la ciudad. Al fondo 

destacan las Torres Gemelas en llamas. El vendedor de playeras, cuyos motivos 

alusivos a la ciudad enseñan caras tristes y alusiones de decepción, tiene el 

mismo un semblante de tristeza. El niño, que pasea con su perro, porta 

inexpresivo un playera en donde está escrito: Make /ove, not war. Es un cartón 

pacifista el de Palomo. 

Calderón es el único de los ocho caricaturistas que participaron en la 

cobertura informativa de estos dos diarios mexicanos que juega apenas un poco 

con el humor. Su cartón reproduce la imagen del segundo avión a punto de 

impactarse contra la torre. Del interior una voz anuncia: "La película a bordo 

Pearl Harbar". Una más de las alusiones a lo ocurrido en 1941 en la base naval 

estadounidense del Pacífico que propició su entrada en la Segunda Guerra 

Mundial. 

Rogoli tampoco es muy jovial. En su cartón se aprecia las Torres 

Gemelas y de ellas pende un moño negro como símbolo de luto. El moño a su 

vez sostiene un globo terráqueo. También se puede leer el siguiente texto: "Esta 

acción demostró (además del fanatismo) cuánto daña el ser humano que 

reprueba en eso mismo·. Rogoli destaca así el carácter inhumano de lo ocurrido. 

Nada de humor pues. 
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3.5 La Presse 

3.5.1. Las macroestructuras semánticas 

La macroestructura semántica desplegada por el diario La Presse discurre entre 

los siguientes temas dominantes: 

Las carac-terís1"icas de los ataques. 

El recuerdo de Pearl Harbar. 

• Símbolos claves fueron atacados. 

El ambiente en Nueva York. 

Reacción en México. 

Lo injus1"ificable del atentado. 

• La respuesta de Es1"ados Unidos. 

El odio acumulado contra Es1"ados Unidos. 

El inicio de una nueva guerra. 

El sentimiento de seguridad perdido. 

• Atentados y crecimiento económico en Es1"ados Unidos. 

Efectos psicológicos en los occidentales. 

• Las motivaciones de los posibles responsables. 

De manera exhaustiva y con mayor detalle será abordada la manera en que 

estos temas se engarzaron en la estructura discursiva de la cobertura 

desplegada por La Presse de Montreal, a partir de su análisis en función de los 

géneros periodísticos de la que estuvo compuesta. 
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3.5.2. Las estructuras locales. 

A nivel del léxico las estructuras locales de La Presse se ocuparon como en los 

diarios mexicanos de calificar y caracterizar el suceso, el blanco de los ataques y 

a los actores principales. En los distintos textos analizados la condena es fuerte 

y reiterada tanto al suceso mismo como a los posibles responsables del mismo. 

Los peores adjetivos se los ganan los autores de los atentados, mientras que los 

Estados Unidos se salvan por lo general de la carga negativa que el estilo puede 

imprimir en las microestructuras. En no pocas ocasiones son identificados con el 

mundo occidental y sus valores, los cuales son evaluados en la más positiva de 

las escalas. 

Las microestructuras se manifiestan también en los elementos retóricos. 

Encargados estos de dotar de realismo y credibilidad a lo dicho en los diversos 

géneros presentes en la edición bajo estudio. Datos y cifras esenciales están por 

supuesto presentes: la hora de los atentados, características técnicas de las 

torres en Nueva York, el número de pasajeros, etc. En el plano argumentativos, 

es notorio el esfuerzo por desacreditar cualquier posible justificación en tomo a 

los atentados y por fortalecer entonces las más severas condenas. Un elemento 

frecuente es la recurrencia a afirmar que es en el extremismo islamista en donde 

se forman fieles capaces de inmolarse en ese tipo de atentados. 

Todos estos elementos retóricos y de estilo, constitutivos de las 

estructuras locales del discurso, son desplegados y analizados con mayor 

detalle en el marco de los géneros periodístico utilizados por La Presse en sus 

ediciones inmediatas al suceso. 
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3.5.3. Los géneros. 

3.5.3.1. Primera plana 

El caso de La Presse es particular, pues es el único de nuestros cuatro diarios 

que presentó una edición especial la tarde del mismo 11 de septiembre hacia las 

cinco de la tarde. Esa edición contó con 16 páginas en las que se plasmaron las 

primeras fotografías, notas informativas, artículos de opinión, infografía y 

crónicas. Muchos de esos textos, sobre todo los de opinión, fueron reproducidos 

integralmente en la edición matutina del dia siguiente. La distribución de esta 

edición especial fue gratuita pero limitada. Sólo pudieron tener acceso a ella 

quienes por suerte se encontraban en los puntos en donde se instalaron pilas 

del diario a la disposición de transeúntes. Esto nos obliga no obstante a analizar 

dos primeras planas de La Presse, pues por los demás géneros los textos no 

presentan mayor cambio de una edición a otra. 

La edición especial del 11 de septiembre. 

La primera plana muestra el siguiente encabezado. 

a. ESTADOS UNIDOS ATACADO 

b. Varios atentados terroristas hacen miles de muertos. 

c. Terror en Nueva York. 

d. "El terrorismo no pasará"- George W. Bush. 

En el titular principal se hace una sobria mención del suceso: los Estados Unidos 

fueron atacados. Ya en el primer titular secundario, que sirve de encabezado de 

la nota informativa que cubre una buena parte de la plana, se lee información 

apenas un poco más específica sobre la naturaleza del ataque. En los titulares c. 

y d., que son titulares de textos que serán desarrollados en las páginas 
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interiores, se anuncia el tipo de emoción que dominó una de las ciudades que 

fueron escenario de los atentados y en el otro se reproduce un fragmento de una 

de las declaraciones del presidente de Estados Unidos. 

Una fotografía que abarca cerca del 50% de la plana muestra a una torre 

del WTC en llamas al momento en el que el otro avión está a punto de 

impactarse sobre la segunda torre. El pie de foto es el siguiente: 

"Dos aviones aparentemente desviados por te"oristas, se impactaron contra el World 
Trae/e Center esta mañana en Nueva York. El primer aparato golpeó la primera to"e 
poco antes de las 9 horas, y el segundo se estrelló en la segunda 18 minutos más tarde. 
Se percibe en esta foto el segundo avión segundos cmtes de que se precipite contra el 
i11111Ueble de J 10 pisos '"º 

En cada uno de los lados del nombre del diario se encuentran los titulares 

secundarios c. y d. acompañados de dos imágenes. En la primera se aprecian 

tres personas que corren con cierta desesperación, en la otra, George W. Bush 

aparece dirigiéndose a sus compatriotas. 

De acuerdo con esta descripción, el contenido temático de la primera 

plana de esta edición especial de La Presse quedaría de la siguiente manera. 

A. Estados Unidos sufrió un atentado. 

B. Los ataques fueron múltiples y con pérdidas humanas. 

C. Dos aviones golpearon las Torres Gemelas. 

D. Bush lanza advertencias. 

E. Nueva York vivió una jornada de terror. 

40 "Dewc avions, apparemment détournés par des terroristes, onl percuté le World Trade 
Ce11ter, ce matin a New Yor/c. Le premier appareil a frappé la premiére tour peu avant 9 
h et le seco11d s "est encastré ckms la deuxiéme tour 18 minutes plus tard 011 aper~oil sur 
cette photo le deuxiéme avion quelques secondes avant qu 'il ne heurte l'immeuble de J JO 
étages '' 
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En lo que toca a la elección de las palabras para referirse al suceso y a los 

actores tenemos lo siguiente: 

Sobre el suceso: 

Ataque, atentados, terror. 

Sobre los actores: 

Terroristas. 

Los elementos retóricos están señalados por la mención al número de pisos que 

conformaban las torres, el intervalo entre uno y otro impacto y la alusión a los 

miles de muertos sin dar cifras exactas. 

La edición del 12 de sep't"iembre de 2001. 

Para esta edición la distribución del espacio fue muy similar a la del número 

especial del día anterior. Cambian la fotografía, el encabezado principal y el de 

la nota que aparece en la parte inferior. Además, se incluyen llamadas a los 

artículos de opinión de los colaboradores más connotados del diario. Veamos 

cuáles fueron los titulares. 

AMÉRICA GOLPEADA DIRECTO AL CORAZÓN 

a. « No habíamos sido atacados así desde Pearl Harbar ,. 

b. Un día de horror : 50 páginas. 

c. Terror en Nueva York. 

d. « Calmos y decididos en nuestra cólera ,. - George Bush 

Los titulares de artículos de opinión que fueron destacados en primera plana: 
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a. Tanto odio : la columna de Pierre Foglia 

b. La guerra en casa : la columna d'Yves Boisvert 

c. Londres en estado de alerta : un texto d'lsabelle Hachey 

d. El regreso a la Edad Media : la columna de Lysiane Gagnon 

Esta vez el gran titular fue menos explícito y más emotivo que el del día anterior 

como se verá en el análisis de estilo; el encabezado b. es el que sirve de titular 

de la nota informativa principal y no es más que la cita de una declaración hecha 

por el militar estadounidense Robert J. Natter, en la que compara lo sucedido el 

11 de septiembre con los ataques japoneses a la base naval de Pearl Harbar en 

1941 y que propició la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra 

Mundial; el encabezado b. anuncia la amplitud de la cobertura que este diario 

dedicó al suceso en este día y de paso califica la fecha como "un dla de horror"; 

los encabezados b. y c. no son sino una reproducción de los que en ese mismo 

sitio habían aparecido el día anterior: las emociones que se apoderaron de 

Nueva York ese día así como las declaraciones del presidente estadounidense. 

La fotografía es otro de los componentes de primera plana que cambiaron 

en relación con la del día anterior. Esta vez podemos apreciar en primer plano a 

un grupo de transeúntes neoyorquinos que huyen de la nube de humo y polvo 

que al fondo se apodera de manera expansiva del espacio público en su sentido 

literal. Las expresiones en los rostros de esos citadinos refleja su desesperación 

ante el temor de ser sepultados o absorbidos por la humareda que está dejando 

el derrumbe de una de las torres. La fotografía es de Asociated Press y tiene el 

siguiente pie: 

En el momento del derrumbe de una de las torres del World Trade Center, el pánico se 
apoderó de la multitud." 

41 "Au moment oü s 'est e.ffondré /'une des deux tours du World Tracle Center, la panique 
s'est emparée de /afou/e." 
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Con estos elementos podemos observar que el contenido temático de la primera 

plana presentó los siguientes elementos: 

A Estados Unidos sufrió un atentado. 

B. El ataque fue de magnitudes similares al de Pearl Harbor. 

C. Fue un día de horror. 

D. Nueva York fue presa del terror. 

E. Bush se dice calmo y decidido en su ira. 

Por su parte los títulos de los textos de opinión que aparecen en caracteres más 

discretos en la parte baja de la página hablan de odio, de guerra, de la alerta del 

gobierno británico y de un supuesto retomo a la Edad Media. 

A nivel del estilo hubo cambios más importantes que se notaron sobre todo en el 

tránsito del encabezado principal del 11 de septiembre "Los Estados Unidos 

atacados• al del día siguiente que rezaba: "América golpeada directo al 

corazón". En primer lugar se cambia la manera de referirse al país en cuestión. 

Ya no se le nombra con su nombre habitual, sino que curiosamente se le 

identifica con el nombre de todo un continente que incluye cerca de treinta 

Estados: América. Es bien sabido que los estadounidenses son particularmente 

afectos a apropiarse del gentilicio propio de los nacidos en el continente 

americano. Tendencia que se reproduce en comunidades lingüísticas distintas a 

la de los angloparlantes: en español es frecuente escuchar a gente que utiliza 

"americanos• para referirse únicamente a los nacidos en Estados Unidos. En 

francés, la lengua del diario La Presse, no sólo se reproduce la misma práctica 

sino que ahi si es de manera oficial el gentilicio para los nacidos en EU el 

vocablo américain. Sin embargo, no es frecuente que ese particular uso del 

gentilicio sea extensivo cuando se trate del nombre del país, el cual de manera 

natural es llamado États-Unis. ¿Por qué La Presse habrá decidido esta vez 

llamarlos no por su nombre habitual, como lo hizo en su edición especial del día 

anterior, sino con el del todo un continente? ¿Habrá sido producto de la 
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influencia que se desprendió con la cobertura de las cadenas estadounidenses 

de televisión, las cuales rápidamente titularon su cobertura con nombres 

similares a "America under attack'? 

Por otra parte, la construcción pasiva "atacados• fue sustituida por 

"golpeada (América) en pleno al corazón", mucho más sugerente que la anterior. 

No solamente los Estados Unidos fueron atacados como pudieron haber sido 

atacados anteriormente en sedes diplomáticas o militares en el extranjero, sino 

que esta vez fueron golpeados en casa y en sus centros de poder. La 

transformación de este titular de un estilo directo, llano y explícito al texto más 

connotativo y sugerente del 12 de septiembre es un ejemplo claro de como la 

elección de las palabras para referirse al mismo hecho puede damos señales del 

comportamiento editorial de un diario. Veamos qué otras palabras fueron 

seleccionadas por el diario para referirse a otros aspectos del suceso: 

Sobre el país: 

América. 

Sobre el suceso: 

Dla de horror, terror, guerra en su casa, retorno a la Edad Media, como Pearl 

Harbor. 

Sobre el lugar de los atentados: 

En el pleno corazón. 

En esta primera la plana las marcas retóricas no aparecieron como en las 

ediciones de otros diarios. Ninguna mención o dato relativo a la hora de los 

atentados, el modelo de los aviones, el posible número de víctimas, etc. Estos 

son datos que habrán de aparecer en la nota informativa principal pero no de 

manera visible y en un espacio privilegiado de la primera página. 
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3.5.3.2. onnativa Nota inJ 

Estructuras globa les. 

La nota informati va de La Presse fue elaborada por los periodistas locales André 

rd. Dicha nota tiene como titular una declaración de un militar Noél y Maria Alla 

estadounidense: 

AMÉRICA GOLP EADA DIRECTO AL CORAZÓN 

"No habíamos sid o atacados asi desde Pearl Harbor" 

Los temas que tr ató la nota y las categorías en los que engarzan se presentan a 

continuación: 

El titular y la entrada 

Catego ria temática 

Episodio noticies o 

Reacciones verb a les 

Episodio noticies o 

Tema 

A El duro ataque que Estados Unidos 

recibió. 

B. El ataque se asemeja al de Pearl 

Harbor. 

C. EU fue atacado en puntos 

simbólicos clave. 

El cuerpo de la nota 

Catego ria temática 

Hechos-participa ntes 

Reacciones verb a les 

Reacciones verb a les 

a. Terroristas 

aviones. 

Tema 

desviaron cuatro 

b. Bush atribuye el ataque a las 

fuerzas del mal. 

c. Un militar compara el ataque con el 

de Pearl Harbor. 
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Escena y hechos d. Un Boeing golpeó la primera torre a 

las 8:56hrs. 

Escena y hechos e. Un segundo Boeing impactó la 

' 
segunda torre 18 minutos después. 

Escena y hechos f. El tercer avión impactó el 

Pentágono a las 9:37. 

Escena y hechos g. Dos horas más tarde otro avión se 

estrelló en Pensilvania. 

Resultados h. El derrumbe de las dos torres. 

Circunstancias i. Miles de personas trabajaban en las 

torres. 

Resultados j. Primeras estimaciones sobre el 

número de muertos y heridos. 

Resultados k. La desesperación en las torres. 

Consecuencias-actos l. El ambiente en las calles de Nueva 

York. 

Consecuencias-reacciones verbales m. La ausencia de reivindicación de los 

atentados. 

Consecuencias-reacciones verbales n. Los jefes de estado condenaron el 

hecho. 

Consecuencias-reacciones verbales o. Bin Laden se deslindó. 

Consecuencias-reacciones verbales p. La CIA señala a Laden como 

sospechoso. 

Consecuencias-actos q. Explosiones nocturnas en Kabul. 

Consecuencias-reacciones verbales r. Bush habló de un ataque a la 

libertad misma. 

Consecuencias actos s. Todos los vuelos fueron 

suspendidos. 

Circunstancias t. Llamadas desde los aviones 

advirtieron del secuestro. 
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Consecuencias-actos u. Los mercados financieros fueron 

afectados. 

Consecuencias-actos v. Medidas fueron tomadas en la 

frontera con Canadá. 

Consecuencias-actos w. Aeropuertos canadienses recibieron 

vuelos desviados. 

Consecuencias-actos X. Desalojos preventivos en ciudades 

canadienses. 

Consecuencias-reacciones verbales y. Jean Chrétien ofrece a los médicos 

canadienses. 

Consecuencias-reacciones verbales z. Landry y su gobierno ofrecen 

también ayuda. 

La inserción de los temas en la estructura del discurso periodístico se dio de la 

siguiente manera: 

El titular y la entrada 

Categoña esquemática Tema 

Resumen-titular A. El duro ataque que Estados Unidos 

recibió. 

Resumen-titular B. El ataque se asemeja al de Pearl 

Harbor. 

Resumen-entrada c. EU fue atacado en puntos 

simbólicos clave. 

El cuerpo de la nota 

Categoña esquemática Tema 

Acontecimientos principales b. Terroristas desviaron cuatro 

aviones. 

Reacciones verbales c. Bush atribuye el ataque a las 

fuerzas del mal. 
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Reacciones verbales d. Un militar compara el ataque con el 

de Pearl Harbor. 

Acontecimientos principales e. Un Boeing golpeó la primera torre a 

las 8:56hrs. 

Acontecimientos principales f. Un segundo Boeing impactó la 

segunda torre 18 minutos después. 

Acontecimientos principales g. El tercer avión impactó el 

Pentágono a las 9:37. 

Acontecimientos principales h. Dos horas más tarde otro avión se 

estrelló en Pensilvania. 

Acontecimientos principales i. El derrumbe de las dos torres. 

Circunstancias j. Miles de personas trabajaban en las 

torres. 

Consecuencias k. Primeras estimaciones sobre el 

número de muertos y heridos. 

Consecuencias l. La desesperación en las torres. 

Consecuencias m. El ambiente en las calles de Nueva 

York. 

Reacciones verbales n. La ausencia de reivindicación de los 

atentados. 

Reacciones verbales o. Los jefes de estado condenaron el 

hecho. 

Reacciones verbales p. Bin Laden se deslindó. 

Reacciones verbales q. La CIA señala a Laden como 

sospechoso. 

Consecuencias r. Explosiones nocturnas en Kabul. 

Reacciones verbales s. Bush afirmó de un ataque a la 

libertad misma. 

Consecuencias t. Todos los vuelos fueron 

suspendidos. 
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Circunstancias u. Llamadas desde los aviones 

advirtieron del secuestro. 

Consecuencias v. Los mercados financieros fueron 

afectados. 

Consecuencias w. Medidas fueron tomadas en la 

frontera con Canadá. 

Consecuencias X. Aeropuertos canadienses recibieron 

vuelos desviados. 

Consecuencias y. Desalojos preventivos en ciudades 

canadienses. 

Reacciones verbales z. Jean Chrétien ofrece a los médicos 

canadienses. 

Reacciones verbales aa.Landry y su gobierno ofrecen 

también ayuda. 

ESTRUCTURAS LOCALES 

Estilo 

La Presse tuvo el siguiente comportamiento estilístico al elegir sus palabras : 

Sobre el suceso : 

El atentado, /os ataques. 

Sobre el blanco de los ataques: 

Centros y símbolos del poder económico y militar de Estados Unidos, 

Sobre los responsables del suceso: 

Terroristas desconocidos. terroristas. el terrorista de origen saudita Osama Bin 

Laden, un sospechoso importante, /os fieles (de Bin Laden). piratas. 
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Retórica 

Las marcas retóricas se evidencian aquí cuando se habla del número de aviones 

que participaron, los pasajeros que ahí viajaban, la hora a la que se impactó 

cada uno de ellos, el modelo, la magnitud de los inmuebles que golpearon, la 

cantidad de personas que allí trabajaban, los aeropuertos canadienses que 

recibieron cierto número de aviones y la hora a la que comenzó la prohibición 

para los aviones canadienses de despegar. 

3.5.3.3. Crónica 

El caso de los periódicos montrealenses es especial, pues no sólo presentaron 

crónicas sobre las reacciones en las ciudades directamente afectadas, sino que 

fueron más allá y lo que ocurrió en algunos otros países fue presentado también, 

ya sea como crónica o como nota informativa. Aquí se prestará especial 

atención a la crónica que su colaboradora en México realizó en tomo a las 

reacciones en nuestro país. Un texto similar será presentado también como 

parte de las crónicas de Le Devoir. 

Una crónica en tomo al ambiente que privó en Nueva York fue construida 

a partir del testimonio de un testigo ocular. Aunque fue escrita por Rima Elkouri, 

la información y las citas textuales son atribuidas a un reportero neoyorkino de la 

cadena de información continua Bloomberg. El relato tiene por título "El horror en 

directo" y está construida en su conjunto con base en la entrevista del 

mencionado testigo ocular, cuyas palabras son producto de sus observaciones 

directas en Manhattan. 

Michael McKee, el reportero en cuestión, se dirigía él mismo hacia las 

torres para asistir a una conferencia, por lo que pudo observar desde el primer 

impacto hasta el inicio de los derrumbes. Su narración habla también de los 

ocupantes de las torres que saltaron al vacío tras los impactos, de su huida en el 
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momento del derrumbe de la primera torre, de los neoyorkinos dirigiéndose 

hacia el norte de la ciudad, lejos del lugar de los hechos. 

Para referirse a estas observaciones, el periodista entrevistado habló de un 

"éxodo de refugiados", mientras que la encargada de redactar la crónica utilizó 

palabras como "la muerte en directo• y "el horror" . 
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La nota sobre México: 

Brigitte Morrissette desde hace tiempo trabaja desde México para 

distintos medios de su país. Lo mismo publica reportajes en prensa que difunde 

notas radiofónicas para las cadenas de radio más importantes de Quebec. En 

esta ocasión tuvo a bien redactar un relato sobre las reacciones en México 

después de los atentados en Estados Unidos. El título de su texto fue: "Mexique: 

el tigre está herido42 
- Le tigre est blessé" 

La reacción mexicana la describe esta periodista como una especie de 

viraje en apenas unas horas de una actitud resentida a una especie de 

solidaridad frente al mal momento del vecino del norte. Así lo expresó en sus 

propias palabras: 

Un siglo y medio de resentimiento frente al « imperialismo gringo » cedió su lugar en 
unas horas a un vivo sentimiento de consternación - si no ele solidaridad. Los terroristas 
que pulverizaron tres simbo/os del poder estadounidense en Nueva York y Washington 
reforzaron los lazos espectaculares que tejió el gobierno de Vicente Fox desde su llegada 
al poder. Lazos exaltados por la reciente visita del presidente mexicano a la Casa 
Blanca, al Congreso y hasta a la pt!queila ciudad del sur estadounidense de donde son 
originarias las familias Fox y Bush. 43 

De esta manera, para Brigitte Morissette los lazos tan fuertes que unen a 

los gobiernos de Fox y de Bush se habrían transmitido con similar intensidad 

entre la población mexicana como para que el resentimiento característico de la 

relación de los mexicanos con sus vecinos estadounidenses se tradujera en ese 

momento concreto en un "vivo sentimiento de consternación, si no, de 

solidaridad". El juicio es reforzado por la apenas concluida visita de Fox a 

42 En español en el texto original. 
43 Brigllle Morrtssette. e Le tigre est blessé - El tigre está herido • en La f'resse 12 de 
septiembre de 2001. 
"Un s1ec/e et demJ de ressentiment O l'égard de "l'impéria/isme gringo" afail place en que/ques heures d 
un vifsenllment de consternation-sinon de solidarité. Les terrorl:Jles qui ont pulvérlsé troi.s symbo/e.s de Ja 
puissance américa/ne Q New York el IVashlngton ont renforcé les liens spectaculaires que lisse le 
gouvernemenl de Vicente Fox depuis son accession au pouvoir. Des liens exallis par la récente visite du 
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Washington, en la que el tema de los migrantes ilegales y su posible 

incorporación a los cauces de la migración legal en ese pafs habla sido puesto 

en el centro de la agenda bilateral. 

Después, vienen cifras del número de gente que atraviesa la frontera de 

México con Estados Unidos para apoyar la afirmación de que se trata de la 

"frontera más populosa del mundo". Otras cifras introducen la reacción en el 

terreno de la cotización del peso y del número de horas que el noticiero 

radiofónico de Radio Red llevaba transmitiendo sin interrupción al momento de 

escribir su crónica. La única cita del texto refiere a un comentario del conductor 

de ese noticiero, mientras que las descripciones hablan también de 

intervenciones periodísticas en medios electrónicos asl como de la visita de Fox 

al World Trade Center de la Ciudad de México ese mismo dla. 

Para dar fuerza a sus aseveraciones, Morrissette se vale de preguntas sin 

respuesta en tomo al futuro de las relaciones mexiaH:istadounidenses. •¿A qué 

nuevas vejaciones serán sometidos los mexicanos en sus relaciones con los 

estadounidenses? ¿Cuáles serán las consecuencias para México ante un 

cambio total previsible en el esquema de defensa estadounidense? ¿El nuevo 

drama del World Trade Center en Nueva York y la debilidad del Pentágono en 

Washington forzaran a México a reforzar él mismo la seguridad de sus 

fronteras?" Y una más sobre la suerte de los trabajadores mexicanos en Nueva 

York: •¿Cuántos modestos empleados mexicanos trabajaban en Manhattan, en y 

alrededor de las dos torres pulverizadas bajo el choque de los aviones 

terroristas?" 

Sin embargo, su crónica concluye con un nuevo juicio sobre el significado 

que para México tendrá Estados Unidos después de lo ocurrido. Parte del 

supuesto de que hasta ese momento había sido un "paraguas militar y nuclear" 

présidenl me:ricain O la Afaison-Blanche, au Congrt!s el jusqu'O la pe lile vil/e du Sud amérlcain d'oü son/ 
originaires /,·sfamilles Fox et Bush ·• 
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para convertirse ahora en una nueva amenaza. Esto lo ejemplifica con el 

episodio de la visita de Bush al rancho de San Cristobal, cuyo arribo coincidió 

con el inicio de "bombardeos de rutina•, según declaró Bush ese mismo dia, 

contra objetivos irakíes. De cualquier manera, retoma su idea original y afinna 

que en México nadie podría regocijarse "en este momento de tragedia" de lo 

ocurrido en Estados Unidos. 

A continuación se verá cuales fueron las marcas de estilo en el léxico más 

destacables de la crónica de Morrissette. 

Sobre la actitud mexicana frente a EU: 

Un siglo y medio de resentimiento frente al imperialismo gringo, vivo sentimiento 

de consternación si no de solidaridad, a la incredulidad la sucedió el temor. 

Sobre las relaciones México-Estados Unidos. 

Lazos espectaculares, un lugar de honor en los medios de los dos grandes 

vecinos, una nueva prueba de su dependencia frente al vecino estadounidense 

(al referirse a la caída del peso frente al dólar), nuevas vejaciones. 

Sobre lo ocurrido en EU. 

Tragedia, momento de tragedia. 

3.5.3.4. Editoñal 

El editorialista en jefe de La Presse, André Pratte, tituló su texto con una sola 

palabra: Ríen (Nada). Nada, según este periodista quebequense, puede justificar 

los atentados que sufrió Estados Unidos. Y es esa la primera tesis que sostiene. 

Una segunda tesis es desarrollada más adelante y aduce que la respuesta a 

dichos actos, además de vencer a los culpables ha de apegarse a los valores de 

occidente. Por otra parte, deja entender que la vida cotidiana de todos en el 

hemisferio occidental será afectada por lo ocurrido. 
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Los argumentos que esgrime son los siguientes: 

Que el razonamiento que habrían podido presentar los responsables 

pretendiendo que el ataque se dirigió contra Estados Unidos, no se sostiene 

desde que los ataques no fueron dirigidos contra el Estado estadounidense, 

sino contra civiles inocentes. 

Que la sensación de triunfo que podrian estar sintiendo los autores de los 

atentados es efimero pues su propia cobardía garantiza su derrota, así que 

han de ser perseguidos y castigados. 

Que a pesar de que las primeras tentaciones de respuesta sugerirían una 

reacción vengativa de un poder sin precedentes, los valores occidentales que 

construyen la civilización misma y que son la moderación, la tolerancia, la 

libertad, la diversidad, el respeto a los derechos y la democracia deben 
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prevalecer a pesar de las dificultades. La respuesta entonces ha de procurar 

cobrar la vida del menor número posible de víctimas inocentes. 

Que la evolución de los negocios internacionales, el papel y comportamiento 

de Estados Unidos en el mundo y su cultura, las medidas de seguridad al 

tomar aviones y visitar ciudades estadounidenses, al construir ciudades, 

entre otras cosas, serán afectadas por lo ocurrido. Por lo tanto, el atentado 

afectó a cada uno de nosotros en occidente y las cicatrices las portaremos de 

porvida. 

El valor fundamental que subyace en este artículo editorial alude al mundo 

occidental como el lugar en el que se concentra todo lo civilizado y las 

cualidades que lo describen: democracia, libertad, respeto a los derechos, 

diversidad, tolerancia, etc. 

Los supuestos que se desprenden son: 

El ataque provino necesariamente de una fuerza externa al mundo 

occidental. 

Si los responsables del atentado hubieran atacado sólo la estructura del 

Estado hegemónico estadounidense, sin tocar a los civiles, el argumento de 

querer lastimar a una potencia que es culpable de todos los males del 

planeta habría tenido posibilidades de ser válido. 

Todo el planeta quiere expresar la indignación, el enojo y la tristeza que le 

causaron los atentados. 

La libertad, la diversidad y el respeto de los derechos corren el riesgo de 

tomarse vulnerables tras los atentados. 
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Estilo 

Sobre los atentados: 

Un acto de crueldad, de ignominia; terror cobarde, calculado y fanático; 

asesinato de miles de inocentes; crueldad desequilibrada; ataque; la barbarie; el 

horror. 

Sobre las víctimas: 

Miles de estadounidenses, gente ordinaria, miles de inocentes, los seres 

queridos de toda esa gente, /os blancos (en el sentido de objetivos), padres, 

madres, amantes, el pueblo estadounidense, sufrieron el martirio. 

Sobre los responsables: 

Los culpables, enfermos locales, locos, kamikazes que pretenden actuar en 

nombre de los pueblos desheredados, terroristas, cobardes, torturadores, 

crimina/es, deben ser perseguidos sin tregua y castigados, bárbaros. 

Sobre Estados Unidos y los sitios atacados: 

La potencia más grande del mundo, algunos de los simbo/os y edificios más 

protegidos del mundo. 

Sobre el mundo occidental y sus valores : 

Civilización; valores de moderación, tolerancia y democracia; nuestras 

sociedades, libertad, diversidad y respeto de /os derechos, la esperanza, el amor 

y la vida. 

Sobre la reacción de occidente. 

Indignación, cólera, tristeza, la venganza es mala consejera, la respuesta debe 

hacer el menor número de victimas posible. 
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3.5.3.5. Columna 

Este importante periódico montrealense dispone de un nutrido equipo de 

chroniqueurs que semana a semana colman sus páginas editoriales. El 12 de 

septiembre aparecieron seis textos de opinión cuyas características 

corresponden a lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar columnas. Dos 

de ellos no serán analizados aquí debido a su contenido esencialmente 

informativo. Uno de ellos, escrito por Louise Cousineau, trata de un reporte de la 

cobertura televisiva a la que los quebequenses tuvieron acceso durante la 

mañana y tarde del 11 de septiembre. Por su parte, Michel Girard hizo también 

su propio reporte sobre los movimientos bursátiles de las empresas más 

importantes de Quebec. Por lo tanto, el contenido opinativo es muy bajo en 

estos textos por lo que no vale la pena concentrarse mucho en ellos. 

De los cuatro textos restantes fueron extraidos, como en los diarios 

mexicanos, las opiniones centrales, sus argumentos, los supuestos y valores 

subyacentes. Además del análisis estilistico en el léxico. Se trata de los escritos 

de Pierre Foglia, que es uno de los periodistas más leídos en los medios 

quebequenses; el texto de Yves Boisvert, quien normalmente dedica sus lineas 

a la discusión de la vida pública montrealense; de Lysiane Gagnon, cuyas 

colaboraciones tratan habitualmente de temas políticos; y por último Sophie 

Cousineau, con su texto de opinión económica. 

Comencemos entonces por Pierre Foglia, el periodista vedette de La 

Presse. En su texto titulado Tant de haine (Tanto odio), hace una larga 

introdu=ión en la que cuenta parte de su experiencia personal en ese día, un 

recorrido de recuerdos sobre diversos países de Medio Oriente en los que tuvo 

experiencias personales que lo acercaron a las manifestaciones de odio hacia 

Estados Unidos por parte de la gente común. Todo esto para afirmar que los 

atentados no lo sorprendieron después de haber constatado en aquellos viajes 
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todo el odio que aquella región asiática se ha acumulado frente a los 

estadounidenses y su poder. 

Pero no es ese el único odio del que habla Foglia en su escrito. Anticipa 

que otro odio está por manifestarse y es el odio que los propios estadounidenses 

van a desplegar como respuesta a los atentados. Un odio que identificará a los 

árabes o musulmanes con la barbarie. Así, para Foglia, el odio que se 

materializó en la destrucción de las Torres Gemelas, en los severos daños 

causados al Pentágono, y en el cuarto avión que cayó en territorio del estado de 

Pensilvania no es unilateral sino que va en dos sentidos. 

u ntur 1 HITl(!l 1 •UUUI ll UPllllH HU 

. dou.inC' • l".alr d"unc bl.1¡¡:uc de m•u• W
clcomc In 1hr Unllc1I Sial~ l.a p.ln
C'.J"C' qui 1•n.'ci."tlr k h,\1lmcm dC' l.1 

....... , ¡:nül. C"C-t.all YC'n 11 h hicr m.Hln. 
• •U Pl'''c dñ.cn de Frcllahsburg. ~ 1.a 
fton1ihc du Ycnnon1. 
• C64l c;an~lcn. l.a dou.lnlbr. commc le 

rntC' dC' l'unlwcnflm•¡;lnC', fC'R•rd.1111• 1él~
vblon. • Non. non. p.JS de consigne spécl•lr, 
JMS encare.• Mtme obscrv.itlon du dnu.>nlcr 
.a.mCrlc'111n: • Rlcn .1 sl¡;n;llcr, wc'rc open for 
IKlllnn.s. • 11 '°url.alt. un bon $0Urhc 

~~~~~~:!~i~'::1!~~-1~~!1~~;::: s:~::n~c 
1r.alrc. que rtcn ne pouv.-alt uoublcr «lle r•· 
diC"Ust: m.ulnéc d'.at11oftt11C •1ul. sur In ho11u-
1curs dC' Frcllich.t .. urft. Oc111.il1 l.ton In 
pun;unr"l. L"hurrcur n•.av.Jil P"" cno;orc r.a11 · "°" dtcudn d.in-. lcs C's111ll'-

- .. Les 1ouB du World Tr.i•le Ccn1cr •unl 
' lt.Jlct11 ouvC'rl" • for bu-.lncs" • hler m•tln. 
• -i?.llcs'. 1.c sonl t('ToUh.-.;-,,. Et une •lle du Penl-1• 

~ ~~-tln~~~lle udnc ~~,~~~~rl11c.~nm~!1~:11:;1~~ 
: ~~; ~.a~:'!f.:~º:! ~~f~~'i't'1:; .. •:;r,11~11:,~:,~ n-
- J":_;-;t 11.ubor. l.11 demlCre íols 1¡ue l'Amtrlquc 
: .'.IVall CtC toui;:hte .JU coeur • 
• ::. Crl.a .a prbdu 1cmpl..JY•nt de rl,,llscr plel-
• ñemcnl l'llC'fldllc du m"lhcur. Ce flC' furcnt 
: d".abonl que dM lm.1~n s¡lC'Cl.>e::ul•lrC'S. un 
• film c.11.ntfflphc cnmmc un aulrc. dn '""'" 

dc 110 i't.JJ:.C'S qui 10111b.1\c111. 11 ne í.1udra p.u 
: nublh:r de kur dunner un Ose.u ¡mur lcs cf· 
: ícts •p«l.1u•. Bc.iucoup de pounltre. Trop 
; ~-l~uull:rc pour lm.1.:lm.·r ce qu•ll Y ;avo1l1 

·---·--· ___ .LAS 

. 1'-.J.~~ , 

LES ÉIATS-tlNTS .. lii ATTAOUES 
PIERRE FOGI IA 

Tant de haine 

166 



En efecto, Foglia también especula sobre la posibilidad irreal, puesto que 

es una posibilidad situada en el pasado, de que el gobierno estadounidense 

hubiera puesto mayor empeño en hacer cumplir los acuerdos de Oslo, firmados 

a inicios de los noventa y que comprometían a Israel a retirar sus tropas de los 

territorios ocupados a raíz de la guerra de 1967. "Lo que no sabremos nunca ... , 

es si esta erupción de demencia hubiera ocurrido si los Estados Unidos hubieran 

utilizado su poder para aplicar los acuerdos de Oslo. •44 

Folia se cuida de no dar por hecho que los atentados fueron organizados 

por grupos islamistas radicales. "Estamos a la espera de confirmar que son 

efectivamente terroristas islámicos los que causaron esta pesadilla de fuego y de 

sangre ... ",45 con lo que admite sin embargo que para él es lo más posible. No 

obstante, por sus alusiones a Estados Unidos en relación con los acuerdos de 

Oslo y aún otra relativa a las sanciones impuestas a lrak y que • ... siguen 

costando la vida de 3000 niños al mes ... •, 46 muestra Foglia su opinión en el 

sentido de que Estados Unidos no está libre de culpas. De esa manera su 

columna se presenta como la única que deja testimonio de alguna crítica hacia 

Estados Unidos en este diario. 

Por el lado de Yves Boisvert, cuyo escrito se titula La guerre chez sai (La 

guerra en casa), las cosas aparecen con mayor dramatismo. Comienza por decir 

que no basta describir el suceso como una serie de atentados o como eventos 

trágicos. Para Boisvert se trata ya de una guerra librada principalmente contra 

Estados Unidos con la excepcional circunstancia de provocar daños y muerte, 

por primera vez en la historia, en el mismo territorio estadounidense. Esto trae 

como consecuencia que los ciudadanos de ese país hayan perdido ese 

sentimiento de seguridad que era asociado con el hecho de estar dentro de los 

44 Pierre Foglia. e Tant de halne •en La Presse 12 de septiembre de 2001. 
·ce qu'on ne saura jamais . .. , c'est si cette éruption de démence aurait eu /ieu si les États-Unis 
avaient mis /eur puissance a faire appliquer les accords d'Os/o. • 
45 ldem. 
"En attendant la confinnation que ce sont bien des terroristes is/amistes qui ont causé ce 
cauchemar de feu et de sang ... • 
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límites de sus fronteras en el continente americano. Boisvert, advierte además 

ese nuevo sentimiento de inseguridad se habria apoderado al mismo tiempo de 

todo el mundo occidental. 

Para Boisvert, finalmente, los sucesos en Estados Unidos inauguran la 

globalización de la rabia y la desesperación, patrocinada por los "condenados 

del mundo", que ahora tienen los medios para transmitir sus quejas en voz muy 

alta, como nunca nadie hubiera osado pensar. Lograron con ello sembrar "el 

miedo, la ansiedad y la duda en una nación que no los conocía íntimamente",47 

y, reitera, todos en Occidente son ahora más frágiles. 

Para Lysiane Gagnon también ha entrado el mundo en una nueva guerra, 

en la que destaca el que sus herramientas no sean ya • ... ni la tecnología, ni el 

dinero, ni la potencia militar ... ",411 sino el ser humano mismo. De ahí que Gagnon 

asegure en el título de su texto que se trata de un Retaur au Mayen Age 

(Retomo a la Edad Media), cuando no había tecnología ni armas de fuego y se 

peleaba cuerpo a cuerpo, además de que la política se confundía con la religión. 

Gagnon sostiene que, a parte de los kamikazes japoneses de la guerra mundial, 

son raros los ejemplos en la historia de gente dispuesta a perder su vida en 

misiones como la de septiembre en Estados Unidos. La lucha contra el 

terrorismo hasta antes de esa fecha estaba basada en la presunción de que a 

los terroristas les interesaba salvar su vida, sin embargo, a últimas fechas y 

especialmente con lo ocurrido a los estadounidenses, los terroristas han hecho 

evolucionar sus prácticas a otro nivel. 

Gagnon sostiene entonces que es en el medio del islamismo extremista 

que se cultiva fervientemente el deseo de suicidio por una causa que además 

llevará a sus ejecutantes directo al paraíso. Apoya su idea al citar los ejemplos 

de Irán y los adolescentes enviados a combartir contra los iraquíes; los jóvenes 

46 /dem. 
47 Yves Bolsvert. «La guerre chez sol» en La Presse 12 de septiembre de 2001. 
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palestinos de la lntifada y los últimos atentados suicidas en Israel. Gagnon 

admite sin embargo que aún no es posible atribuir los atentados a algún grupo 

en particular y que incluso un sentimiento de desposesión pudo haber jugado un 

rol en la planeación y ejecución de los mismos. Aunque lo fundamental para esta 

columnista (chroniqueuse) es el elemento de la • ... cultura del suicidio politico 

religioso, metódicamente alentada por los jefes extremistas". 49 

Sophie Cousineau en su chronique de corte económico no escapa en la 

mayor parte de su texto a la descripción de los movimientos numéricos de la 

bolsa y afectaciones que de manera particular pudieran haber tenido o tuvieron 

algunas empresas quebequenses. Lo que llama la atención aquí es su 

comentario en tomo a las consecuencias económicas que tendrían los 

atentados. Para Cousineau, lógico es suponer que • ... lo que quedaba de 

crecimiento económico en América del Norte corre el riesgo de esfumarse".50 

Los supuestos 

En el caso de Pierre Foglia, es claro que todo el desarrollo de su texto parte del 

supuesto de que lo más probable es que los atentados fueron perpetrados por 

grupos de terroristas islámicos. Por eso tantas referencias a sus experiencias y 

testimonios recogidos en viajes a países del Cercano Oriente. De la misma 

manera, cuando habla del odio que los estadounidenses materializarán sobre 

algún país árabe o musulmán, Foglia supone ya que la reacción de Estados 

Unidos será dura e incluso antes de saber quienes y cuántos fueron los 

responsables de lo sucedido. "Terminaremos por saber cuántos fueron los 

asesinos y quién los formó y envió. Pero tengo miedo de que en ese momento 

sea ya demasiado tarde ... "51 Otro de los supuestos importantes de este texto es 

la consideración de que si el gobierno estadounidense hubiera llevado una 

48 Lysiane Gagnon. « Retour au Moyen Age " en La Presse 12 de septiembre de 2001. 
49 /dem 
50 Sophie Cosienau, • Quand l'économie se fige devant son téléviseur •en La Presse. 12 de 
septiembre de 2001 . 
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política distinta hacia el Medio Oriente, no habrían ocurrido los hechos del 11 de 

septiembre de 2001. 

El primer supuesto descrito aquí para el texto de Foglia es válido también 

para el de Gagnon. Toda su argumentación en tomo a lo que describe como una 

nueva etapa del terrorismo en la que los seres humanos están más dispuestos 

que nunca a perder su vida parte del supuesto de que los responsables de ese 

martes septembrino habrían sido, muy probablemente, extremistas islámicos. En 

lo que toca al texto de Yves Boisvert, su afirmación de que todo el mundo 

occidental es ahora tan frágil e inseguro como Estados Unidos después de los 

atentados, deja suponer que todas las naciones de Occidente forman un mismo 

frente y comparten alianzas de todo tipo con ese país. 

Los valores 

El valor que permea en todos los textos analizados para este diario es el de 

condena al odio en general y a los atentados en particular. En el caso de Foglia, 

es perceptible su valoración negativa en tomo a la política exterior 

estadounidense en Medio Oriente. Para Gagnon, la valoración de la vida 

humana como algo que todos deben preservar en oposición a los fanatismos 

que impulsan su autodestrucción es igualmente clara. 

Estilo 

Sobre el suceso: 

Pearl Harbor, desgracia, pesadilla de fuego y de sangre, erupción de demencia. 

Nueva guerra, operaciones, atentados, retorno a Ja Edad Media, horror, 

atentados antiestadounidenses, la horrible tarea. 

La guerra, una verdadera guerra, una especie de punto de no retorno. 

51 Pierre Foglia op. cit. 
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Sobre los posibles responsables: 

Terroristas islámicos, /os eternos engañados de la historia, /os eternos vencidos, 

paf ses desesperados, /os asesinos, /os patrocinadores de los asesinos. 

Los nuevos terroristas, el medio del islamismo extremista, jefes extremistas. 

Un enemigo furtivo, los generales de esta guerra. 

Sobre sus motivaciones: 

El odio terrible de los eternos vencidos, la bomba que llevan en lugar del 

corazón, ese odio iúgubre que hace tic tac, discursos exaltados, discursos 

alucinantes de violencia, sed de venganza, deseo de apuñalar a Estados Unidos 

en el corazón, especie de sonambulismo político religioso que mantiene la 

ignorancia. 

Desesperanza, cólera de un pueblo desposefdo, sentimiento de desposesión, 

cultura del suicidio polltico-religioso. 

La rabia y la desesperación. 

Sobre la reacción estadounidense: 

Otro odio. 

Sobre lo que dejan los atentados: 

Miedo, ansiedad, duda y fragilidad. 

Sobre Estados Unidos y los blancos afectados: 

Pentágono, símbolo del poderío militar de Estados Unidos, América, territorio 

estadounidense, corazón de Manhattan. 
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3.5.3.6. Articulo de fondo 

Del diario La Presse hay tres artículos de fondo, o editoriales en los términos del 

periodismo quebequense. Se trata de los textos escritos por Mario Roy, Katia 

Gagnon y Michéle Ouimet. Todos ellos forman parte del equipo de éditorialistes 

de este diario montrealense. 

El escrito de Katia Gagnon versa sobre el efecto psicológico que los 

atentados tendrán no sólo en la población estadounidense sino, sostiene ella, en 

todo el mundo occidental. El miedo será para Gagnon el sentimiento dominante 

en los ánimos de mucha gente, que ya no tomará aviones ni acudirá a sus 

centros de trabajo con la misma seguridad que antes. La vida cotidiana estará 

impregnada de dicho sentimiento. 

Por eso Gagnon dice que los estadounidenses ya no tendrán en quién 

confiar su seguridad. Las instituciones que antes eran garantes de protección, 

las que Gagnon llama "poderosas agencias estadounidenses de información", no 

pudieron prever nada ante lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. También las 

políticas de seguridad en Canadá deberán ser para esta autora revisadas 

seriamente, pues nada garantiza que ante nuevos ataques de ese tipo las 

sociedades occidentales estén preparadas para reaccionar. 

Mario Roy prefiere concentrarse en reflexiones en tomo a los motivos que 

pudieron haber tenido los responsables de esos actos. Su interpretación apunta 

que sólo un odio de tipo racial habría podido ser capaz de impulsar la masacre 

de tanta gente inocente. Para Roí el razonamiento que habrían seguido estos 

odiadores profundos partiría del hecho de que aquellos a los que se va a matar 

no son seres humanos sino entes inferiores de cuya muerte no vale la pena 

preocuparse mucho. Así, si hubiera algún razonamiento bueno o malo para 

criticar a los Estados Unidos no tendría ningún valor para justificar esos 

atentados. Pues • ... razones no pueden conducir a ese tipo de sinrazones. Las 
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razones no cuestionan la humanidad de aquellos a quienes se están 

oponiendo".52 

De manera que Roy concluye con la idea de que los estadounidenses 

tienen muy pocas esperanzas de que su situación mejore, ya que mientras su 

país sea el más poderoso del mundo serán blanco de ese tipo de ataques. Con 

sus instituciones y valores occidentales, los estadounidenses serán objeto del 

odio de millones de cabezas nutridas diariamente con esas ideas, dice Roí. 

" ... frente al terrorismo, los Estados Unidos tienen su debilidad en su propia 

fuerza: el liberalismo de sus instituciones, la porosidad de sus fronteras y la 

confianza a priori en el individuo•. 53 

Finalmente para Michele Ouimet un nuevo tipo de guerra ha iniciado con 

los atentados. Un tipo de guerra en el que ya no son las armas convencionales 

ni la disuasión basada en el miedo de la destrucción mutuamente asegurada, 

propia de la Guerra Fría, lo que regula la correlación de fuerzas. Ahora 

estaríamos ante una guerra en la que las fuerzas oponentes estarían totalmente 

desproporcionadas. Por un lado, los Estados Unidos y su vulnerabilidad, y por el 

otro, "grupúsculos incontrolables". 

No obstante Ouimet cuida mucho no adelantar sus propias hipótesis 

sobre la identidad de los mencionados incontrolables. Antes bien alerta a sus 

lectores ante la precipitación y les pide prudencia. "Atención. Al cierre de esta 

edición, nadie había reivindicado el atentado, aún si muchos rumores apuntaban 

hacia los grupos extremistas islámicos",54 y más adelante, recuerda lo ocurrido 

52 Maño Roy. " La haine " en La Presse 12 de septiembre de 2001. 
« Des raisons ne peuvent conduire a une talle déraison. Des ra/sons ne remettent pas en cause 
/'humanité de ceux a qui on les oppose. » 
53 ldem. 
« . .. les États-Unis sont fa/bles de leur force: Je Jibéralisme de /eurs instilutions, la porosilé de 
Jeurs frontiéres, /eur confience a priori dans l'individu. » 
54 Michele Quimet." La nouvelle guerre" en La Presse 12 de septiembre de 2001. 
« Mais attention. Au moment de mettre sous presse, personne n'avait ancore revendiqué 
/'attentat, méme si de nombreuses rumeurs visaient les groupes is/amistes extrém/stes. » 
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en 1995, cuando tras el atentado en un edificio público de Oklahoma, 

inmediatamente se señaló al islamismo para más tarde darse cuenta que los 

verdaderos culpables eran estadounidenses. Asi que Ouimet en realidad no 

especula, sino prefiere esperar a que se revele con certeza a los verdaderos 

culpables. Mientras tanto, la venganza que los estadounidenses querrían lanzar, 

siguiendo el razonamiento de Ouimet, sería por ahora contra un enemigo 

invisible porque nadie sabe quién es ni como atacarlo. 

Los supuestos. 

Salvo el texto de Ouimet, los artículos de opinión en La Presse parten del hecho 

de que los responsables de los atentados son enemigos de allende las fronteras 

estadounidenses. Esta asunción es una constante de casi todos los textos de 

este diario que tiene en Michele Ouimet a su única excepción. En el texto de 

Roy, es notable que cuando habla de que millones de cabezas están siendo 

impregnadas cotidianamente por el odio anti-yanqui, asume que ese odio 

proviene de una región extensa, y aunque nunca lo menciona, está seguramente 

pensando en Medio Oriente. Vale la pena notar también que Roy no parece 

identificar otro motivo de odio hacia los estadounidenses que no sea el racismo 

puro y gratuito. 

Roy mismo al final de su texto reafirma este supuesto al exponer que ese 

tipo de odio sólo puede operar contra un poderoso que sea capitalista y liberal, 

" ... pues si no, por razones oscuras, ese odio no opera". Sin embargo, al 

enumerar lo que afirma es la fuerza de los Estados Unidos, es claro que el 

supuesto aquí describe ese país como uno de los más abiertos y amigables del 

mundo. 

Los valores 
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De ahí se puede entrar directo a la cuestión de los valores subyacentes. Si para 

Roy la fuerza de Estados Unidos está representada por el liberalismo, sus 

fronteras penetrables y su confianza incondicional en el individuo, esto habla ya 

de una valoración altamente positiva de lo que ese país significa para el mundo. 

Lo mismo ocurre con Katia Gagnon, para quien Estados Unidos es el "símbolo 

de la democracia". 

Las condenas son unánimes contra el hecho de provocar la muerte de 

miles de personas sin que estos fueran soldados y, marcadamente en el caso de 

Roy, contra el odio como manifestación del racismo. Por su parte Ouimet, en la 

caracterización que hace de la nueva guerra, voltea el esquema inicial de la 

correlación fuertes-débiles para colocar en el primer rubro al "grupúsculo de 

incontrolables• que perpetraron los atentados y en el segundo a los Estados 

Unidos y su vulnerabilidad. No obstante, se cuida de no caer ella misma en 

propósitos racistas al afirmar no sólo que no es claro aún quien es responsable 

sino que, ante los rumores que señalan a grupos islámicos, • ... todos los 

islamistas y los árabes no son terroristas. Muy lejos estamos de eso".55 

Estilo 

Sobre el suceso: 

Terribles atentados, monstruosos eventos, el Apocalipsis, lo impensable, el 

horror, el terror, la sinrazón. 

Sobre Estados Unidos: 

Espectacular homenaje al genio humano, gigantesco monumento de una belleza 

irreal, cósmica, vagamente decadente (cuando habla del cabo sur de Manhattan, 

en donde estaban las Torres Gemelas). 

55 Michéle Quimet. Op.cit. 
« Taus les Arabes et les is/amistes ne sont pas des terroristes. Loin de Ja. » 
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El capitalismo, la Sodoma contemporánea y la patria de Ja raza yanqui (cuando 

refiere los pensamientos de los que odian a EU) 

Primera potencia mundial, el liberalismo de sus instituciones, la porosidad de sus 

fronteras y su confianza a priori en el individuo. 

Símbolo de la democracia, Jos vulnerables. 

Sobre los posibles responsables: 

Los terroristas, la amenaza terrorista no tiene rostro, grupúsculos incontrolables, 

los is/amistas, (tienen) un odio de una pureza absoluta, derivado de odios de 

naturaleza racial. 
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3.6 Le Devoir 

3.6.1. Las macroestructuras semánticas. 

En el diario Le Devoir las macroestructuras semánticas se desplegaron en los 

siguientes temas: 

Estados Unidos sufrió el peor ataque terrorista de su historia. 

• La destrucción del WTCy parte del Pentágono. 

Bin Laden, el principal sospechoso. 

Inquietud en Montreal. 

Los instrumentos del ataque. 

El fanatismo de los responsables. 

• Terminó el sentimiento de seguridad en América del Norte. 

Lo injustificable de los atentados. 

Declaración de guerra. 

Nuevas amenazas contra la seguridad. 

• La reacción en México. 

Estos temas son los que sobresalen en la cobertura de Le Devoir y son 

desarrollados a partir de los géneros periodísticos que el diario montrealense 

publicó en su edición del 12 de septiembre. En el apartado 3.6.3. se despliega 

con mayor detalle el análisis. 

3.6.2. Las estructuras locales. 

En el campo del léxico en las estructuras locales Le Devoir caracterizó a los 

Estados Unidos como un vecino que además es representante de varios de los 

más nobles valores de occidente al tiempo que es una potencia mundial; por su 
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parte, los responsables son identificados como terroristas fanáticos enemigos de 

la civilización. El suceso es evocado con las más sentidas palabras de horror y 

consternación. 

El toque de realismo y credibilidad, que componen el ámbito de la 

retórica, es aportado por las cifras y datos que aluden al número de gente 

involucrada en el escenario de los atentados, al momento en el que ocurrió, a la 

hora, etc. Pero también están presentes los argumentos que sustentan las 

opiniones que hablan del choque entre civilizaciones y de los valores 

compartidos entre el mundo occidental. 

En el siguiente apartado se sigue con mayor detalle este ámbito de las 

estructuras locales. 

3.6.3. Los géneros 

3.6.3.1. Primera plana 

Es sorprendente constatar que la composición de la primera plana de este diario 

junto con la de su coterráneo La Presse, de un perfil totalmente distinto, hayan 

sido tan similares en uno de sus aspectos primarios: el titular principal. Le Devoir 

y La Presse escogieron fórmulas distintas en extensión pero similares en sentido 

y significado. Estos fueron los titulares de Le Devoirdel 12 de septiembre: 

GOLPEADOS EN EL CORAZÓN 

b. Estados Unidos sufre el peor ataque terrorista de su historia. 

c. Aviones civiles desviados destruyen el World Trade Center y golpean el 

Pentágono. 

e. « Yo vi el World Trade Center derrumbarse » 

f. ¿Quién?: Bin Laden el sospechoso no. 1 
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g. Montrealenses inquietos : cientos de personas desalojaron su lugar de 

trabajo. 

Una diferencia importante sin embargo entre el titular de La Presse y el de Le 

Devoir es que éste último deja implícito el sujeto de su oración pasiva. 

"Golpeados en el corazón" tiene como sujeto implícito, seguramente, Estados 

Unidos (États-Unis) o "Ellos" si se quiere, pero en ningún caso puede ser 

"América" como en el caso de La Presse. La terminación del participio frappés 

es en francés la marca de un sujeto del género masculino y en plural, mientras 

que América o Amérique es, como en español, un nombre en singular y de 

género femenino. Por lo demás ambos titulares son más próximos que lo 

esperado, lo que no se repite necesariamente en el resto de los temas 

desplegados en primera plana. Veamos como se presentó en este rubro Le 

Devoir. 

A Estados Unidos sufrió un atentado. 

B. Es el peor ataque terrorista de su historia. 

C. Aviones destruyeron el WTC y parte del Pentágono. 

D. El WTC se derrumbó. 

D. Bin Laden es el principal sospechoso. 

E. Algunos montrealenses se inquietaron. 

La fotografía que acompaña esta primera plana muestra el escenario de 

destrucción que dejó el acontecimiento. En primer plano se ven diversos tipos de 

automotores volteados o semidestruidos rodeados de los escombros que 

dejaron las torres derrumbadas. Al fondo se aprecian algunos de los pilares que 

quedaron en pie y mucho humo al rededor. El pie de foto dice lo siguiente: 
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Una imagen apocalíptica en pleno barrio de negocios de Nueva York.. Las ruinas de las 
dos torres del World Trtxle Center se aprecian en el humo a través de los vehículos de 
urgencia destruidos. Tres aviones civiles fueron desvitxlos y lanzados deliberadamente 
ayer contra el World Trtxle Center et el Pentágono en Washington. -'6 

Las marcas de estilo, es decir, la elección de las palabras para referirse a los 

diferentes elementos que participaron en este evento se dio de la siguiente 

manera: 

Sobre el suceso: 

El peor ataque terrorista de la historia, catástrofe. 

Sobre el lugar de los atentados: 

En el corazón, imagen apocalfptica. 

Sobre la acción de los aviones: 

Desviados y lanzados deliberadamente. 

Sobre Bin Laden: 

Sospechoso número uno. 

Las cifras y estimaciones en tomo al tipo de aviones, la hora en que golpearon, 

el número de gente que pudo haber estado en el WTC no aparece en los sitios 

privilegiados de la primera plana. Más bien vienen después en el interior del 

texto informativo que se analizará aquí más tarde. 

56 
.. Une image apoca/yptique en plein quartier des affaires a New York. Les ruines des deux tours du 

World Trade Center" transparaissent dans la fumée t.i travers les véhicu/es d ·urgences détruils. Trois 
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3.6.3.2. Nota infonnativa 

La nota informativa de este diario montrealense fue elaborada por Jean Dion, 

uno de sus principales editorialistas, con la ayuda de las agencias AFP, Reuters 

y AP. El titular de la nota coincide como en el caso de La Presse con el de la 

primera plana. 

GOLPEADOS EN EL CORAZÓN. 

Los Estados Unidos sufren el peor ataque terrorista de su historia. 

Aviones civiles desviados destruyen el World Trade Center y golpean el 

Pentágono. 

La estructura temática fue la siguiente: 

Categoña temática 

Episodio noticioso 

Episodio noticioso 

Hechos-eventos 

Episodio noticioso 

Titular y entrada 

Tema 

A. Estados Unidos sufrió un duro golpe 

ayer. 

B. El ataque no tiene precedentes en 

la historia. 

C. Aviones civiles fUeron el 

instrumento del ataque. 

D. El ataque trágico contra EU. 

El resto de la nota 

a. Se atacó símbolos clave del poder 

deEU. 

-_av(ói1-; ~¡;¡y9·¡,;¡¡ élé ·déto~~;,is el lancés délibérement hier contre le JYorld Trade Cenler el le Pentagone d 
Washington. " · · 
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Consecuencias-reacciones verbales b. El ataque suscitó conjeturas sobre 

la identidad de los culpables. 

Consecuencias-reacciones verbales c. Bush calificó los atentados de 

cobardes. 

Escena y hechos d. Los ataques en Nueva York 

comenzaron a las 8:56hrs. 

Escena y hechos e. Más tarde otro avión se estrelló 

contra el Pentágono y uno más 

cayó cerca de Pittsburg. 

Circunstancias f. Una pasajera informó por teléfono 

del secuestro con cuchillos como 

arma. 

Consecuencias-actos g. Explosiones en Washington 

provocaron evacuaciones. 

Consecuencias-reacciones verbales h. Bush dice que cazarán y castigarán 

a los culpables. 

Consecuencias-reacciones verbales i. Bush habla de pasar la prueba y 

defender la libertad. 

Consecuencias-reacciones verbales j. Bush dice no hacer diferencias 

entre terroristas y sus protectores. 

Resultado k. Los muertos se estiman en un 

mínimo de 10 mil. 

Consecuencias-reacciones verbales l. Rumsfeld rechazó avanzar cifras. 

Consecuencias-actos m. Caos y escenas de terror en Nueva 

York. 

Resultado n. El derrumbe de las Torres Gemelas. 

Circunstancias o. 50 mil personas trabajaban en ellas. 

Resultado p. Otros edificios cercanos al WTC se 

. ·'; dañaron y Manhattan fue aislado . 

Escena y hechos q. El impacto en el Pentágono. 
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Circunstancias 

Consecuencias-a ctos 

Hechos-participa ntes 

Contexto 

eacciones verbales Consecuencias-r 

Consecuencias-r eacciones verbales 

Consecuencias-r eacciones verbales 

eacciones verbales Consecuencias-r 

eacciones verbales Consecuencias-r 

Consecuencias-r eacciones verbales 

r. 20 mil trabajan ahí. 

s. Medidas de seguridad 

extraordinarias fueron tomadas. 

t. Bin Laden responsable según 

fuentes estadounidenses. 

u. Un diario árabe de Londres había 

sido advertido de un atentado. 

v. Hamas se deslinda. 

w. Condenas en todo el mundo. 

x. Condena de Blair. 

y. Condena de Chirac. 

z. Arafat y otros grupos palestinos 

condenan. 

aa. Chrétien condena. 

Los temas en la e structura del discurso informativo: 

Titular y entrada 

Categorí a esquemAtica Tema 

Resumen-titular 

Resumen-titular 

Resumen-titular 

Resumen-entrad a 

, '·,~.:.·6·-h~!r· ····.~~., .. ;x.,..:~~~i ** '. .:.... 

A. Estados Unidos sufrió un duro golpe 

ayer. 

B. El ataque no tiene precedentes en 

la historia. 

C. Aviones civiles fueron el 

instrumento del ataque. 

D. El ataque trágico contra EU. 

El resto de la nota 
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Acontecimientos principales a. 

Reacciones verbales b. 

Reacciones verbales c. 

Acontecimientos principales d. 

Acontecimientos principales e. 

Circunstancias f. 

Consecuencias g. 

Reacciones verbales h. 

Reacciones verbales i. 

Reacciones verbales j. 

Evaluaciones k. 

Reacciones verbales l. 

Consecuencias m. 

Acontecimientos principales n. 

Circunstancias o. 

Consecuencias p. 

Se atacó símbolos clave del poder 

deEU. 

El ataque suscitó conjeturas sobre 

la identidad de los culpables. 

Bush calificó los atentados de 

cobardes. 

Los ataques en Nueva York 

comenzaron a las 8:56hrs. 

Más tarde otro avión se estrelló 

contra el Pentágono y uno más 

cayó cerca de Pittsburg. 

Una pasajera informó por teléfono 

del secuestro con cuchillos como 

arma. 

Explosiones en Washington 

provocaron evacuaciones. 

Bush dice que cazarán y castigarán 

a los culpables. 

Bush habla de pasar la prueba y 

defender la libertad. 

Bush dice no hacer diferencias 

entre terroristas y sus protectores. 

Los muertos se estiman en un 

mínimo de 1 O mil. 

Rumsfeld rechazó avanzar cifras. 

Caos y escenas de terror en Nueva 

York. 

El derrumbe de las Torres Gemelas. 

50 mil personas trabajaban en ellas. 

Otros edificios cercanos al wrc se 
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Acontecimientos principales a. Se atacó símbolos clave del poder 

deEU. 

Reacciones verbales b. El ataque suscitó conjeturas sobre 

la identidad de los culpables. 

Reacciones verbales c. Bush calificó los atentados de 

cobardes. 

Acontecimientos principales d. Los ataques en Nueva York 

comenzaron a las 8:56hrs. 

Acontecimientos principales e. Más tarde otro avión se estrelló 

contra el Pentágono y uno más 

cayó cerca de Pittsburg. 

Circunstancias f. Una pasajera informó por teléfono 

del secuestro con cuchillos como 

arma. 

Consecuencias g. 
; 

Explosiones en Washington 
·.· provocaron evacuaciones. 

Reacciones verbales h. Bush dice que cazarán y castigarán 

a los culpables. 

Reacciones verbales i. Bush habla de pasar la prueba y 

defender la libertad. 

Reacciones verbales j. Bush dice no hacer diferencias 

entre terroristas y sus protectores. 

Evaluaciones k. Los muertos se estiman en un 

minimo de 10 mil. 

Reacciones verbales l. Rumsfeld rechazó avanzar cifras. 

Consecuencias m. Caos y escenas de terror en Nueva 

York. 

Acontecimientos principales n. El derrumbe de las Torres Gemelas. 

Circunstancias o. 50 mil personas trabajaban en ellas. 

Consecuencias p. Otros edificios cercanos al WTC se 
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dañaron y Manhattan fue aislado. 

Acontecimientos principales q. El impacto en el Pentágono. 

Circunstancias r. 20 mil trabajan ahí. 

Consecuencias s. Medidas de seguridad 

extraordinarias fueron tomadas. 

Reacciones verbales t. Bin Laden responsable según 

fuentes estadounidenses. 

Acontecimientos previos u. Un diario árabe de Londres había 

sido advertido de un atentado. 

Reacciones verbales v. Hamas se deslinda. 

Reacciones verbales w. Condenas en todo el mundo. 

Reacciones verbales X. Condena de Blair. 

Reacciones verbales y. Condena de Chirac. 

Reacciones verbales z. Arafat y otros grupos palestinos 

condenan. 

Reacciones verbales aa. Chrétien condena. 

ESTRUCTURAS LOCALES 

Estilo 

En la nota de Le Devoir las marcas de estilo en la elección de las palabras 

fueron especialmente ricas. Probablemente el hecho de que el autor de la nota 

es normalmente un editorialista haya influido en ello, pues en las notas 

analizadas anteriormente los autores son habitualmente reporteros locales o 

corresponsales. Veamos cómo se comportó estilísticamente Le Devoir. 

Sobre el suceso: 

Tragedia sin nombre, inimaginable, espantoso más allá de todo entendimiento, 

atentados terroristas, serie de ataques, la más vasta operación terrorista de la 
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historia, demencial, formidable minuciosidad de su organización, actos 

terroristas. 

Sobre el blanco de los atentados: 

Directo al corazón, dos símbolos del poder de Estados Unidos. 

Sobre las reacciones: 

Una ola de horror, de psicosis, de pánico, de incredulidad y de reprobación. 

Sobre el posible número de víctimas: 

Se esperaba lo peor entre lo peor. 

Sobre el lugar de los atentados: 

Una verdadera escena de guerra, caos indescriptible, un espeso hongo de humo 

negro, Manhattan fue ahogado en cenizas. 

Sobre Bin Laden y su grupo: 

Grupo is/amista radical, millonario saudita. 

Sobre las reacciones en el mundo: 

Severas condenas. 

Retórica. 

En este caso los elementos retóricos basados en cifras y referentes de exactitud 

fueron nutridos de descripciones de las reacciones de pánico y terror que se 

apoderaron de los habitantes de Nueva York. 

186 

·,.,lf~J.L µ :.-- w .. -_,;...; 



En Nueva York, era una verdadera escena de guerra, de caos indescriptible. Después del 
primer impacto contra la torre norte del World Tratle Center, u11 espeso hongo de humo 
negro se formó. Cuerpos en llamas comenzaron a caer de los pisos superiores y algunos 
de sus ocupantes .fueron vistos saltando de alturas tan elevadas como desde el piso 80. 
Abajo, los transeúntes, despavoridos, aterrorizados, corrian hacia todas 
partes ..... Manhattan se ahogó en cenizas, en restos y escombros de un espesor que 
llegaba a veces a ocho centímetros. 57 

Se trata de descripciones hechas como si el autor hubiera estado ahí, lo 

que dota de mayor realismo a la nota y el lector puede sentirse más cerca de los 

acontecimientos. Un recurso típico de la crónica que se insertó aquí en algunos 

fragmentos de nota informativa. 

Por su parte, las cifras y datos de las notas de los otros tres diarios se 

repiten también en el texto de Le Devoir. 

3.6.3.3. Crónica 

En la edición de este periódico se publicó una crónica que por el lugar que se da 

el narrador en su relato se asemeja a la escrita por Enrique Krauze publicada en 

Reforma. La autora se llama Stéphanie Tremblay y su crónica lleva por título: 

"Yo vi el World Trade Center derrumbarse". Se trata de un relato de vivencias 

personales y testimonios sobre lo ocurrido en Nueva York antes, durante y 

después del derrumbe de las torres. Comienza incluso con una descripción de 

su circunstancia personal al momento de enterarse de lo sucedido y de cómo 

decidió acercarse al lugar de los hechos. El relato de observaciones directas es 

abundante y especialmente remarcable cuando se trata de narrar el derrumbe 

57 Jcan Dion. << Frappés au cocur: Les États-Unis essuicnt la pire attaquc tcrroristc de l'histoirc • en!,&,. 
Devoir 12 de septiembre de 2001. 
a: Á New York, c'était une sct!ne de véritable guerre, d'indescriptible chaos. Aprils le premier écrasement 
sur la tour nord du JVorld Trade Center, un épai.v champignon de fumée naire s'est formé. Des corps, en 
flammes, se sont mis a tomber des étages supérieurs, el certains occupanls ont été aperPJs sautant d'aussi 
haut que le 80e étage. En ba.v. le.v pa..-..sants, hagard..~. terrijiés, couralent en tous sens ... Manhattan a été 
noyé de cendres, de débris et de gravats, ...-ur une épais.veur atteignant parfois huit centimt!tres ». 
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de la primera torre, que la autora pudo observar desde un mirador en Brooklyn al 

pie del puente del mismo nombre. 

También hay citas producto de entrevistas a testigos oculares o de 

expresiones de sorpresa y horror que la autora escuchaba en su recorrido por 

las calles de Nueva York. las cifras no son abundantes y se limitan a indicar la 

hora en la que ocurrían algunos de las observaciones de Tremblay. Las cuales 

discurren esencialmente entre su experiencia de ver el derrumbe y el abandono 

que miles de personas hicieron de Manhattan en las horas sucesivas. 

las marcas de estilo se presentaron como sigue: 

Sobre el suceso: 

Un atentado terrorista, espectáculo casi de ciencia ficción. 

Sobre las circunstancias de la ciudad: 

Hay una monstruosa circulación, enorme nube de humo, la ciudad está 

cacofónica esta maflana. 

Sobre el efecto que el suceso tuvo sobre ella: 

No encuentro palabras para el horror que siento. 

Sobre el efecto que tuvo sobre la gente: 

La gente tenía un aire estupidizado, no es el pánico pero la gente está muy 

agitada. 
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La crónica de la reacción en México 

Si La Presse presentó una crónica escrita por una colaboradora suya en México 

para hablar de las reacciones de su país socio, Le Devoir hizo lo propio con un 

texto tomado de la Agence France Presse. El título esta vez: "México incrédulo". 

Citas que reproducen las palabras de gente común y descripción de algunas 

escenas, entre ellas por cierto la visita de Fox al World Trade Center de la 

Ciudad de México, son los elementos retóricos dominantes en este relato. 

De entre las citas destaca la de Joaquín López Dóriga, quien según lo 

publicado por Le Devoir afirmó que se trataba de "la primera declaración de 

guerra del nuevo milenio contra una gran potencia". La declaración de un 

operador de la Bolsa Mexicana de Valores que describe el caos que ahí se vivió 

ese día alimenta también la nota. Menciones a los mexicanos que trabajan en 

Estados Unidos, a la anulación de vuelos hacia Estados Unidos, a la breve 

devaluación del peso frente al dólar al igual que a las buenas relaciones que 

llevan el presidente mexicano y el estadounidense hermanan esta crónica con la 

de La Presse. Le Mexique 
incrédule 

AGE:-;CE FRANCE·PRESSE 

M e~ko - Le l\itexique est reste incrt!dule el 
pres.que sans vobc. en suivant en clirecl a la radio 

~ta la télé~ision les attentats terroristes qui ont fr.:tppé 
a son cceW' son grand voisin et amj, les Etats-ünis, oü 
'\livent 10 millions de~ res.c;orcissa.J1Lc;. 

·, ·C'est la prenr:"ire déclaration de guerre du 11out·ea11 
iniUénaire CO'nlre une grande puissancc ... a rt!sumt! lt! 1-C.. 
Qactcur en chef de la plus gr.:uule ch;üne de telé mexi
ca.inc, Telt:'w'isa, Joaquin l..Dpcz-Doriga. 
: •C'est pire que Pearl Harbour. qu'cm a i.·u au dnéma 

cet été.-, a renchéri un passa.nt devrmt la •Torre Latino
Americ.ana .. de :0.[t!XÍCo, Wle réplique de '12 ébgt!'S. au 
centre de l\le.x.ico, de lCmpire St~te Blúldlng de Ncw 
York. Le chef dí:! l'Etat mexiccün, Vicente Fo:<. cx-p:i
tron de Coc.,..Cola l'vkxique, a aussitót assw·t! a la té(¿.. 
Vision tout son soutieu ñ son granel runi texan. le pr~i- 1 
dent Bush, sa cond:m1nation éncrgiquc dl! tout re-, 
cours il la \iolence, d'oü qu'elle vienne. el ~::ii condo
lCances aux Camillt."S des \ictimes de ces actL'S. 
. La Bourse de ~ lexico, qui a ptonge de 5 % dans I~ 
prernier~s minutes apres l'ouverture, a aussitñt sus
pcndu ses aL~\ité'S: •En 20ans. on n'ajamais t.,111n fil: 
citaos-, a conunenté un opératt!ur de la gr¡uide banqul~ · 
Ban:une.:c, qui av~t fusionné void c¡uelc¡ues mois a\"fC 
la City Bank américainc. Dans les boutiques de 
changc5, la vente de doUars conlrc le pe::;o mexkain. 
u}tr.J fort, était incha.ngé, mrus u fa.llait débourscr 11 p..
SO:i puur" a..::hetcr un dollar conlrt! llt!UÍ, quelltUCS mi· 
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Para esta crónica de Le Devoir, la reacción se caracteriza más bien por el 

inmovilismo, a pesar de que da cuenta de la condena que Fox expresó a los 

atentados. Veamos como fue redactada la entrada: 

México se mostró incrédulo y casi sin voz siguiendo en directo en el radio y en la 
televisión los atentados terroristas que golpearon al corazón a su gran vecino y amigo, 
Estados Unidos, en donde viven JO millones de emigrantes mexicanos . 58 

La visión que esta crónica publicada por Le Devoir demuestra sobre las 

relaciones entre México y Estados Unidos se asoma por las elecciones de léxico 

que se referirán a continuación: 

Sobre la reacción mexicana: 

Incrédulos y casi sin voz. 

Sobre las relaciones México-Estados Unidos: 

Gran amigo texano (para hablar de Bush en relación con Fox), su gran vecino y 

amigo (para hablar de Estados Unidos en relación con México). 

Sobre referencias estadounidenses en México: 

Una réplica de 42 pisos del Empire State Building (al referirse a la Torre 

Latinoamericana), el gran banco Banamex ... fusionado hace algunos meses con 

el City Bank estadounidense. 

Sobre Vicente Fox: 

Ex patrón de Coca-Cola México. 

58 AFP. «Le Mexique incrédula» en Le Devoir. 12 de septiembre de 2001. 
« Le Mexique est resté incrédule et presque sans voix en suivant en direct a la radio et a la 
télévision les attentats terroristes qui ont frapp(J a son coeur son grand voisin et ami, les Élats
Unis, ou vivent 10 millions de ses resscxtissants. » 
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3.6.3.4. Editorial 

Bernard Descóteaux es director de Le Devoir desde 1999. Tradicionalmente es 

el titular de ese cargo el que redacta los textos que habrán de aparecer como la 

posición del diario frente a los sucesos y debates de actualidad. Para esta 

ocasión publicó un texto cuyo título, Une tragédie sans nom (Una tragedia sin 

nombre), retoma el tono con el que comenzaron su nota informativa. 

Une tragédie 
sans nom 

Les attentals ..:ontre le \\'orld Trade Center et le Pentagonc 
survenus hier matin ont révolté tout le monde occidental. La 
rénC:tion est unanime .. Comment ne pas voir dans ces gestes 
froidement p1ani.fiés et orchestrés une action d'unc barbarie 
sans nom que seul le fanatisme pcut nutoriser? ...,. 

n ne sait quels qualificatifs utiliser pour dé· 
crire ces allaques terroristes aux allures 
dºapocalypse, dont il faudra encoré plu
sieurs jour:> pour nu:surer toute la portée et 
la. signilicntiun. Nous avons vu et revu déjil ! 
des clizajn~s de fois sur no:; écrans de télévi· 
sion l'avion d'A.mcrican Airli11cs cn1boutir la 
tour sud tlu \Vorld Tnuk Ccntcr. Nous 
avons vu et rcvu les deux tours s·erconclrcr. 

pui:i un~ troisiCmc. Dan:; nos quoliclit!nS d'aujourd'hui, on 
examinera avcc soin les photos nous n1ontrant l'horreur. Pen· 
dant des ntoi:;, on rcverra ces imnges. 

ll fauclra s'cn in1prt!gner cur on ne pcut admettre que cela 
se reproduist!, que ce soit chcz nos voisins américains ou 
chcz nous. Désorntais, il faut cesser de se croire a l"abri ele 
tcls clrmnes. · 

Au clela de l'émotion, iJ nous faut en effet réaliser que c'est 
notre propre sécurité qui cst en cause. Ceux qui ont orches· 

llcrntrr<I 
Dc-scrStcau:c .,. ~ ... 

tré cette tragédie ont voulu que ce drame 
soit vécu et ressenti par tout l'Occidei:it. lis 
savaient que la télévision porterait leur mes· 
sagc. lis nous disent que nous faisons partie 
d'un monde qu'ils rejettent et que cette 
guerre qu"ils lui déclarent nous concerne 
taus. Qu'elle nous touchcra taus. 

Les frontiéres ne sauront les arreter. 
Qu'on Je veuille ou non, nous serons tous 
lcurs victimes. Ces gens-Ja ne font pas de 
nuanct!s. Ils n"ont qu'un seul ennemi, l'Occi· 
clent, et nous, Québécois et Canacliens, en 

son1n1es. peu in1porte les réser"·cs que nous puissions entre
tenir en notrc Cor intérieur a l'égard de la domination améri· 
cainc sur cct Occident. 
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Las opiniones aquí vertidas se bifurcan en tres dimensiones: 

1. Solamente fanáticos, seguramente de origen islámico, habrían podido 

perpetrar los atentados en Estados Unidos, y su enemigo, en realidad, es 

todo el Occidente. 

2. Terminó la era en la que era posible sentirse seguro en América del Norte, al 

tiempo que las consecuencias del atentado serán sentidas por todo el 

Occidente. 

3. Nada puede justificar los actos terroristas en Estados Unidos. 

Los argumentos que utiliza para dar credibilidad a sus afirmaciones son: 

Que los atentados contra el World Trade Center de Nueva York en 1993, 

aquellos que iban dirigidos contra un gran aeropuerto de la costa oeste de 

Estados Unidos y que fueron frustrados gracias al arresto de un sospechoso 

argelino, permiten reconocer en este nuevo atentado, a reserva de tener sus 

huellas, la firma del terrorismo islámico. 

Que la obra de Samuel P. Huntington, El choque de las civilizaciones, en la 

que afirma que en nuestra época los conflictos más importantes estarán 

marcados por las diferencias culturales, puede dar sentido a los sucesos del 

11 de septiembre. Por ello, cuando Bush aseguraba que la libertad había 

sido atacada, tenía razón. 

Que cuando los ataques son dirigidos contra civiles y no contra gobiernos o 

países contra los cuales se está en guerra, no podemos hablar de un gesto 

político ni de que la razón nos guía. Debemos hablar aquí de fanatismo. 

Que el enemigo de los responsables de los atentados es ni más ni menos 

que el Occidente entero y que por lo tanto no reconocerán fronteras en sus 

ataques. Ahora todo aquel que habita en occidente está amenazado. 
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Que los canadienses y los quebequenses son parte integral de ese 

Occidente independientemente de las reservas que puedan tener frente a la 

dominación que sobre él ejercen los Estados Unidos. 

Que los estadounidenses ya habían reprochado al gobierno canadiense el 

que dentro de su territorio podrían refugiarse grupos terroristas 

internacionales. Por lo tanto, el terrorismo es una amenaza seria tanto para 

Estados Unidos como para Canadá, situación de la que las autoridades 

deben tomar conciencia. 

Que las relaciones entre las sociedades se han transformado de manera tal 

que ya no es posible contener las tensiones que de ellas derivan por medio 

de relaciones militares como en la época de la guerra fría. Ahora, dichas 

tensiones alcanzan la vida cotidiana y utilizan armas no convencionales. 

Que cuando una causa, por muy justa que sea, tiene como objetivo a 

víctimas cuyo único defecto es no compartir los mismos valores de quienes 

las atacan, entonces esa causa pierde todo sentido de justicia. 

Los valores que subyacen en el texto son: 

La libertad, tal y como es concebida en Occidente debe ser defendida de los 

ataques de aquellos que la perciben de otra manera, particularmente de de la 

visión de los terroristas islámicos. 

Que la cuestión del terrorismo debe dejar de ser tratada con ingenuidad por 

el gobierno canadiense y tomarse en serio los reproches estadounidenses 

que aseguran que Canadá juega un rol de refugio para grupos terroristas. 

Que las autoridades policiacas y gubernamentales deben pensar en el 

terrorismo como una amenaza seria sin caer en la cacería de brujas. 

Los supuestos que se alojan en este texto son: 

Todos en Occidente vieron los atentados como un acto de barbarie y 

producto del fanatismo. 
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Hasta antes de los atentados, Canadá y Estados Unidos eran concebidos 

como lugares seguros y protegidos contra ese tipo de dramas. 

Los quebequenses y los canadienses {nótese también la tendencia a 

presentarlos por separado) pueden tener opiniones contrarias a la 

dominación estadounidense en el mundo occidental. 

Una causa tiene legitimidad siempre y cuando respete la vida de los que no 

comparten sus valores. 

Estilo 

Sobre el suceso: 

Tragedia sin nombre, atentados, gestos friamente planificados y orquestados, 

barbarie sin nombre, fanatismo, ataques terroristas con aires de Apocalipsis, el 

horror, drama, tragedia, guerra, agresión terrorista sin precedentes. 

Sobre los estadounidenses: 

Nuestros vecinos estadounidenses. 

Sobre el Occidente: 

Una civilización. 

Sobre los responsables del ataque: 

Fanáticos, terrorismo is/amista, atacantes, terrorismo internacional. 

Sobre las víctimas: 

Civiles inocentes. 

Sobre la actitud del gobierno canadiense frente al terrorismo: 

Ingenuidad. 

Sobre el tipo de reacción que no ha de predominar: 

Paranoia, cacería de brujas. 
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3.6.3.5. Artículo de fondo 

Al igual que La Presse, este otro diario montrealense publicó tres artículos de 

fondo, que junto con del editorial ya analizado, constituyen la totalidad de los 

textos de carácter opinativo en tomo a lo sucedido en Estados Unidos 

encontrados en Le Devoir. Sus autores son Serge Truffaut, Jean-Robert 

Sansfayon y Catherine Voyer-Léger. 

El primero de ellos consagra su texto a responder a la pregunta que 

también le da título a su artículo, Qui? (¿Quién?), en referencia a los posibles 

autores de los atentados. Truffaut presenta tres posibilidades pero sólo se 

concentrará en el análisis de una de ellas. El Frente Popular de Liberación de 

Palestina es descartado debido a que públicamente expresaron su condena a 

los atentados, y en el caso de lrak, otro de los posibles responsables 

mencionados por Truffaut, su posible implicación en los ataques no puede ser 

para el autor más que limitada. A quien sí le atribuye más elementos de 

culpabilidad y aporta argumentos para ello es a Osama Bin Laden. 

Truffaut enumera varias de las características que distinguen a su 

organización, Al-Qaeda o La Base, como el mismo traduce, y que dan señales 

de que pudieron haber estado involucrados directamente en la ejecución y 

organización de lo ocurrido ese día. En primer lugar, ese autor habla del modus 

operandi desplegado en los atentados y que corresponde con el estilo de Laden 

y su organización, la cual sería la única que cuenta con pilotos profesionales 

dispuestos a morir por su causa, además de tener en su historial sólo ataques 

de gran envergadura, disponer de una cantidad importante de recursos 

económicos y militares para realizarlos, y finalmente, de un protocolo de 

comunicación que incluye avisos a algunos medios de información árabes que 

ha sido usado últimamente por Al-Qaeda. En ese sentido, Truffaut recuerda que 
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en las semanas previas a los atentados un diario de lengua árabe en Londres 

recibió un comunicado en el que se anunciaba un gran acto terrorista contra EU. 

Jean-Robert Sansfar,;:on por su parte concentra la atención de su texto en 

señalar que los atentados representan sin duda alguna una declaración de 

guerra, y que ésta, por primera vez cobra un buen número de víctimas en el 

corazón de América, que antes sólo había conocido los conflictos armados por 

televisión. Para Sansfai;on estos actos superan por mucho a la ficción en tanto 

que no podrá verse aquí una victoria de los buenos contra los malos, ni siquiera 

en los próximos meses, adelanta, pues no será posible acabar con el terrorismo 

con sólo declararle la guerra, como hizo el presidente de Estados Unidos, o 

ejerciendo un poderío militar superior sobre él. 

La escalada de la agresión no lleva a ninguna parte, ni siquiera cuando está al servicio 
de una gran causa. Pues nada puede detener a/fanatismo político o religioso cuando ha 
sido desencadenado. Nada, si no es el arreglo de los conflictos por la búsqueda incesante 
y sincera de la paz. -'9 

El articulista de Le Devoir estima también que los ataques 

antiestadounidenses del 11 de septiembre atañen tanto a los norte-americanos 

(quebequenses y canadienses incluidos), como a los occidentales en su 

conjunto. Sostiene que Nueva York es un símbolo válido no sólo para los 

estadounidenses, sino para todo el Nuevo Mundo, a pesar de las diferencias 

políticas o culturales que puedan existir. 

Pearl Harbar era una base militar, Nueva York es una metrópoli civil. La 
Metrópoli, también para nosotros, quebequenses, canadienses. Nueva York es un 
símbolo, el m1estro, el del Nuevo Mundo. Un ataque contra Nueva York es un ataque 
contra todo.\· nosotros. Norte-americanos. 60 

59 Jean-Robert Sansfac;:on. « La guerre au cceur de l'Amérique ,. en Le Devoir 12 de septiembre 
de2001. 
« .. . /'escalade de /'agrossion ne mene nulle part, méme quand on se croit au service d'une 
grande cause. Car rien ne peut arrl'lter le fanatisme politique ou religieux quand il est déchainé. 
Rien, sinon le reglement des connits par la recherche incessante et sincere de la paix ,,_ 
60 ldem. 
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Finalmente, Voyer-Léger, académica de la Universidad de Québec en 

Montreal invitada por ese diario para escribir un texto ese día, dedica su texto a 

la reflexión en tomo a las •nuevas amenazas• contra la seguridad 

estadounidense. Después de explicar que esas nuevas amenazas (crimen 

organizado, narcotráfico, terrorismo) habían sido analizadas a la luz de su 

patrocinio por parte de los llamados "Estados parias• por parte de las 

autoridades estadounidenses, con los atentados de septiembre se develó una 

nueva faceta de un terrorismo que no necesariamente está ligado con Estados. 

Es el caso, para Voyer-Léger, de la organización de Osama Bin Laden. 

Se cuida sin embargo de señalar al multimillonario árabe como el 

responsable de los atentados, y aun afirma que es todavía muy pronto para 

señalar culpables e incluso para tratar de dar una explicación del fenómeno. Lo 

cierto para la autora es que el suceso sugiere cuestionamientos importantes 

sobre la permeabilidad del sistema de seguridad estadounidense. 

Los supuestos: 

Una vez más en todo los textos se supone que los atentados fueron perpetrados 

desde el exterior. Es muy claro con Truffaut cuando hace el análisis de los 

principales sospechosos, todos son externos. O en el caso de Sansfat;:an, que 

cuando habla de una declaración de guerra o compara el ataque con Pearl 

Harbar admite veladamente que es un hecho que la agresión es externa. Con 

Voyer-Léger, el concepto de nuevas amenazas, que es analizado en su texto, 

implica que esas amenazas son necesariamente externas. 

« Peart Harbour était une base militaire, New York est une métropo/e civi/e. La rnétropole, y 
compris pour nous, Québécois, Canadiens. New York est un symbo/e, le nótre, celui du Nouveau 
Monde. Une attaque contre New York, c'est une attaque contre nous taus, Nord-Américains ». 
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Por otra parte es notoria aquí la propensión a identificar a los Estados 

Unidos como el representante de la civilización occidental, la cual además es 

amenazada por una civilización distinta que puede albergar fanatismos como el 

que llevaron a la comisión de estos atentados. En el texto de Sansfai;;:on se 

aprecia con toda claridad ese supuesto. Y en ese mismo rubro surge una 

interrogante que nos puede conducir a otro supuesto de importancia. El autor del 

artículo titulado La guerre au creur de l'Amérique, Jean-Robert Sansfai;;:on, 

incluye en el término norteamericanos a los quebequenses y canadienses. Lo 

cual no debe extrañar debido a que todas esas nacionalidades se desarrollan 

dentro de los límites de América del Norte. Pero la pregunta que se impone es: 

¿Están los mexicanos incluidos en ese gentilicio? Es probable que no, en 

principio porque es dificil que Sansfai;;:on haya querido hablar en nombre de los 

mexicanos para designar sus símbolos, y en una segunda y más importante 

razón, porque es frecuente en el habla formal e informal de los quebequenses 

referirse a América del Norte únicamente para designar los territorios de Canadá 

y Estados Unidos, nada más. Mientras que cuando se trata de incluir a México 

en alguna región, suele identificársela, casi sistemáticamente, con América 

Central o América del Sur. Si es así, entonces el supuesto de Sansfai;;:on se 

apega a la idea de que canadienses y estadounidenses tienen valores e 

intereses compartidos que deben ser defendidos, más allá de las diferencias 

políticas y culturales que pueda haber. 

Los valores 

¿Qué valores serían estos? Los de la civilización occidental, el progreso, las 

libertades, la democracia. Todo eso que estaría siendo atacado por agentes de 

"otra civilización", portadores en este caso del terror y el crimen. No obstante, la 

forma en que el gobierno estadounidense pretende responder a esos agentes no 

es compartida por los articulistas de La Presse. Voyer-Léger y Truffaut no tocan 

el tema, pero es claro que para Sansfai;;:on la respuesta militar pura y dura no es 

la solución. Una vez más, encontramos el pacifismo, o si se quiere, la resolución 
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pacífica de los conflictos, como un valor constante en las opiniones periodísticas 

que he analizado. 

Estilo 

Sobre el suceso: 

Escenas puras de horror, el ataque fue salvaje y bestial como los son todos y 

siempre, una declaración de guerra, nuevo terrorismo, tragedia sorprendente y 

devastadora, ataque contra todos nosotros, ataque terrorista asesino, un crimen. 

Sobre Estados Unidos y los blancos atacados: 

El corazón de América, el simbo/o de la mayor potencia económica del mundo 

(el Centro Mundial de Comercio) • el Jugar de decisión militar de Ja mayor 

potencia mundial (el Pentágono), una metrópoli civil, un símbolo nuestro, un 

símbolo del Nuevo Mundo. 

Sobre los posibles responsables: 

Osama Bin Laden terrorista internacional, el enemigo, los culpables, guerreros 

de los tiempos modernos venidos de una civilización distinta a Ja nuestra, 

fanatismo, la nebulosa dirigida por el emir general Osama Bin Laden, el 

multimillonario saudita, las organizaciones terroristas. 
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CONCLUSIONES 

Cuando en las primeras horas de la mañana del 11 de septiembre de 2001 en 

Montreal y en la Ciudad de México los cuatro diarios presentes en esta tesis 

tuvieron su primer contacto, por la televisión o la radio, de lo que estaba 

ocurriendo en Nueva York, seguro que no dudaron en que ese día habrían de 

modificar toda la planeación informativa trazada previamente para su edición del 

12 de septiembre. Toda la estructura y presentación cotidiana de estos diarios 

tuvo que ser repensada para hacer frente a la nueva necesidad informativa. Los 

eventos noticiosos de la semana pasaron todos a segunda plano. Fue entonces 

cuando las secciones internacionales vivieron momentos de gloria. 

Más de cuarenta páginas en La Jornada, cincuenta en La Presse, todas 

las secciones de Reforma, y la primera plana de Le Devoir que anunciaba una 

cobertura especial de diez páginas (habitualmente ese diario publica dieciséis 

páginas de lunes a viernes) sobre lo sucedido en Estados Unidos. En todas las 

redacciones hubieron de darse a la tarea de presentar a sus lectores un 

tratamiento especial y atractivo de la información que en lo esencial había sido 

ya dada a conocer una y otra vez por todos los medios electrónicos del mundo. 

Reporteros, cronistas, colaboradores especiales, editorialistas, columnistas, 

articulistas y diseñadores trabajaron durante todo ese día para ya no para dar a 

conocer lo que todos sabían, sino para ofrecer desde las posibilidades y 

limitaciones de un medio impreso una cobertura informativa particular. 

Desde su primera plana hasta los artículos de fondo se manifestaron 

semejanzas y particularidades que por una parte confirman las rutinas y valores 

propios de la actividad periodística y por el otro dan muestra de que aunque los 

cuatro diarios hablaron del mismo suceso y le otorgaron el mismo lugar en el 

orden de prioridades, existen determinaciones de tipo editorial y del contexto 

social, político y cultural que influyeron en lo publicado por La Jornada y 
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Reforma de México; La Presse y Le Devoir de la ciudad quebequense de 

Montreal. 

Todos sin lugar a dudas trataron de que sus primeras páginas fueran 

memorables y a la altura del acontecimiento del día. Por ello no es raro constatar 

que en ninguno de nuestros cuatro diarios se trató un asunto distinto al de los 

atentados en Estados Unidos en su primera plana. Salvo los pequeños espacios 

publicitarios que aparecieron en la parte inferior de la primera página de los 

periódicos montrealenses, la totalidad del espacio fue consagrada a ese suceso. 

Las fotografías seleccionadas, el titular principal, los titulares secundarios, 

las notas que incluyeron, los datos y el diseño en general trató de ser lo más 

apegado posible a la magnitud del acontecimiento. Sin embargo, destaca en 

principio un detalle casi unánime en estos y la mayoría si no es que en todos los 

diarios del mundo: la fotografía principal en todas las primeras planas analizadas 

refiere a lo sucedido en Nueva York con las Torres Gemelas, no obstante que el 

Pentágono también fue golpeado gravemente en Washington. 

Muchas pueden ser las razones que expliquen esta uniformidad. En 

primer lugar los sucesos en Nueva York fueron los que inauguraron el 

acontecimiento. Por ello fue posible ver durante varios minutos a la primera torre 

envuelta en llamas en sus pisos superiores y de inmediato el otro avión que se 

impactó contra la segunda torre. De ahí siguió la transmisión televisiva en directo 

del derrumbe de una y otra torre. Digamos que la parte espectacular y a la vez 

más chocante de esta historia fue, gracias a la televisión, lo ocurrido en esa 

ciudad. Por su parte, de lo sucedido en Washington apenas fue posible ver 

desde un sólo ángulo parte de las ruinas que dejó el impacto del avión en el 

Pentágono. Por alguna razón no hubo fotografías ni tomas televisivas desde una 

perspectiva aérea. Reforma fue el único de nuestros diarios que incluyó una 

fotografía del Pentágono en primera plana, pero claro, entre otras cinco 

dedicadas a retratar distintos aspectos de lo ocurrido en Nueva York. Así pues, 
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el acento gráfico en primera plana fue puesto en los atentados que alcanzaron 

las Torres Gemelas de Nueva York. 

En los titulares se presentó una mayor diversidad aunque con una 

sorprendente similitud en los diarios quebequenses. La Jornada presentó un 

titular sui géneris en forma de pregunta y sin mayor texto. Fue el que más se 

apartó del resto en lo que a estilo se refiere, aunque no fue el único que destacó 

esa pregunta en su página principal. Le Devoir tituló con la pregunta qui? 

{¿quién?) una de las notas informativas de primera plana. No obstante, se 

diferencia de la pregunta de La Jamada por la magnitud de la incógnita. Mientras 

que el diario mexicano no menciona en primera plana nada absolutamente del 

que ya era el principal sospechoso para el gobierno estadounidense, el periódico 

montrealense hace de esa sospecha el tema de una de sus notas en primera 

plana. 

Por su parte Reforma se destacó por presentar en página primera la 

mayor cantidad de temas en tomo al suceso con diez. La Presse y Le Devoir no 

presentaron más que cinco y La Jamada destacó principalmente uno. La 

sorpresiva similitud en el titular de los dos diarios de Montreal no fue 

seguramente más que producto de la casualidad, aunque es cierto que las 

palabras seleccionadas los colocan más cerca del drama de lo que los diarios 

mexicanos dejan sentir con sus palabras. Reforma y La Jamada tomaron 

distancia, el primero al hablar de un horror bien localizado en Estados Unidos y 

el segundo al renunciar a mencionar explícitamente el acontecimiento y 

concentrarse en la duda en tomo a la responsabilidad de los atentados. Por su 

parte, si se combinan los titulares de Le Devoir y La Presse con sus respectivas 

fotografias se muestra un retrato mucho más sentido y próximo del aspecto 

emotivo del asunto. Ambos hablan de golpes al corazón y sus fotografias 

muestran en uno el pánico de neoyorquinos aterrados que huyen del derrumbe 

de una de las torres y en el otro un escenario de desolación y desastre tras la 

caída de las mismas. 
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Notables coincidencias e interesantes diferencias fueron encontradas en 

las notas informativas principales de cada uno de los cuatro diarios que fueron 

analizados. Si comenzamos por las coincidencias podemos ahora afirmar que 

todos los textos incluyeron en sus temas el relato de Jos cuatro aviones que se 

impactaron ya sea contra edificios emblema de Estados Unidos o en terrenos 

desocupados. Las declaraciones de Bush que se destacaron fueron 

prácticamente las mismas mientras que el derrumbe de las Torres Gemelas y 

parte del Pentágono estuvo presente en todas las notas al igual que la situación 

caótica que derivó de ello. Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno 

de Estados Unidos también aparecen sin cambios significativos en Jos cuatro 

diarios. 

Así, las categorías temáticas infaltables en los textos analizados fueron 

las que corresponden a los eventos principales y a sus consecuencias, con 

todas las derivaciones que Van Dijk desprende de ellas. En lo que se refiere a 

las categorías de la estructura discursiva informativa que son colmadas por 

estos temas se encontró en todos los casos alusiones a los acontecimientos 

principales, las consecuencias, las circunstancias y las rea=iones verbales. Se 

da por descontado que siempre aparecerán las categorías del titular y la 

entrada. Los temas que habrían colmado las categorías de antecedentes, a 

excepción de las circunstancias, fueron raros, lo que se puede explicar a partir 

de lo enormemente imprevisible que fue el evento. Difícil era incluir en las notas 

informativas del 11 de septiembre algo relativo a los antecedentes o causas del 

suceso. El texto de La Jornada fue el único que se aventuró tímidamente en ese 

sentido. 

En el ámbito estilístico o de la ele=ión de las palabras para referirse a Jos 

distintos elementos del suceso todos insistieron en la centralidad y el simbolismo 

tanto de las Torres Gemelas como del Pentágono. En lo que toca a las marcas 
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de retórica, estas fueron casi siempre datos, números y aproximaciones que 

fueron también una constante en todas las notas. 

La mencionada diferencia del texto de La Jamada en cuanto a los 

antecedentes fue marcada por una mención a los acuerdos de Campo David 

que en el verano de 2000 habían entablado las autoridades palestinas e 

israelíes con la intermediación estadounidense. El párrafo dice exactamente así: 

"Las autoridades estadounidenses informaron que no hubo aviso, ni han recibido 

declaración creíble de responsabilidad. Sin embargo, hoy marca el aniversario de los 

Acuerdos de Campo David" 

Se trata éste del último párrafo de una nota que no hace nunca referencia 

alguna a las sospechas y filtraciones lanzadas por autoridades estadounidenses 

en tomo a la posible culpabilidad de Osama Bin Laden. La oposición introducida 

por las palabras sin embargo sugiere claramente que dichos acuerdos y el 

conflicto árabe-israelí al que aluden pudo haber jugado un rol importante en la 

preparación de este atentado. Sin embargo, la afirmación es inexacta, pues las 

reuniones de Campo David concluyeron el 25 de julio y sin acuerdos, según 

consigna una nota informativa del mismo diario. 1 

Otro aspecto importante en el caso de La Jamada es el énfasis puesto en el 

ocultamiento de los "líderes políticos• de Estados Unidos mientras que los 

"ciudadanos· vivían en una situación de caos. 

" ... el liderazgo político estadounidense fue escondido en 'lugares seguros', 

mientras que los ciudadanos enfrentaron un caos de transporte al intentar huir de los 

centros de ambas ciudades" 

1 « Concluyó sin acuerdos la cumbre en EU entre palestinos e israelíes,. en La Jornada 26 de 
julio de 2000. 
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Por su parte, el diario Reforma incluyó más temas en la categoría 

esquemática de comentarios que ningún otro periódico. Esto significa que ahí se 

hicieron muchas evaluaciones que directamente eran atribuibles a quien escribió 

sin necesidad de recurrir al intennediario de otro declarante. "Estados Unidos es 

desde ayer una potencia herida y vulnerable". Concluye así la nota informativa 

principal de Reforma, que a su vez es la única que no está firmada por 

periodistas concretos sino por el equipo de redacción en general. De la misma 

manera hablan de una guerra no declarada que se habría iniciado con los 

ataques, de la puesta en evidencia de la fragilidad del sistema de seguridad 

estadounidense y del cambiado perfil de Nueva York. 

La categoría correspondiente a las circunstancias en los diarios de 

Montreal no se limita a mencionar el secuestro de los aviones sino que abundan 

un poco más y traen a colación las llamadas que se habrían hecho desde los 

aviones en las que se informaba tanto a autoridades como a particulares de la 

toma de las naves con cuchillos. Ni La Jornada ni Reforma hacen mención de 

ese detalle en su nota principal. La Presse, fue igualmente el único de los cuatro 

diarios en mencionar las explosiones nocturnas en Kabul, de las que las 

autoridades militares de Estados Unidos se deslindarían esa misma noche. 

Las diferencias estilísticas en lo relativo a la elección de palabras y 

apelativos para los diferentes elementos que componen el suceso, La Jornada y 

Le Devoir coinciden en calificar el acontecimiento como el ataque o atentado 

más importante de la historia de Estados Unidos en su propio territorio. Cosa en 

la que ni Reforma ni La Presse hacen énfasis. En lo que todos coinciden como 

ya se ha mencionado es en calificar las Torres Gemelas y el Pentágono. 

Respecto de este último, destaca Reforma, quien lo califica con cierta ironía de 

"El estandarte indestructible del poderío militar estadounidense". 
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Salta a la vista también La Jornada al no utilizar en ninguno de sus 

párrafos la palabra terrorismo o terroristas para referirse al suceso y a sus 

planeadores, respectivamente. Los otros tres sí lo hicieron, sobre todo La 

Presse, en donde fue posible observar que las palabras en cuestión aparecen 

por lo menos tres veces. La Jornada también se hace notar por no incluir en 

ninguno de sus temas alguna mención al principal sospechoso de las 

autoridades Osama Bin Laden. En cambio, en el párrafo final de la nota se 

puede leer: "Las autoridades estadounidenses informaron que no hubo aviso, ni 

han recibido ninguna declaración creible de responsabilidad". Esta omisión del 

dato sobre Laden que anónimamente ciertas autoridades de ese país filtraron a 

la prensa es coherente con la gran incógnita lanzada por ese diario en primera 

plana. 

La calificación más sentida e insistente en tomo a los atentados fue sin 

duda la de Le Devoir, en donde toda la primera linea del párrafo inicial de la nota 

está dedicada a calificar el ataque: "Una tragedia sin nombre, inimaginable, 

espantosa más allá de todo entendimiento, golpeó ayer a los Estados Unidos 

directo al corazón ... " En fragmentos ulteriores de este texto pueden leerse 

calificativos de igual magnitud, lo cual podría obedecer en parte a que el 

encargado de redactar la nota fue un periodista que normalmente funge como 

editorialista de los asuntos políticos. En La Presse, el otro periódico de la gran 

urbe quebequense fueron dos periodistas locales los encargados de la redacción 

mientras que en México, Reforma optó por una nota atribuible a la Redacción y 

por su parte La Jornada es la única publicación de las aquí analizadas cuya nota 

informativa es redactada por corresponsales desde el lugar de los hechos y de 

nacionalidad estadounidense. 

Hasta ahora el nivel puramente informativo de la cobertura periodística de 

lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos devela muchas 

semejanzas y algunas diferencias sugerentes que anuncian algo del 

comportamiento estrictamente editorial de cada uno de los cuatro diarios, el cual 
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es más evidente en otros géneros en donde el reflejo de la subjetividad en el 

texto es más permitida y juega a favor de las marcas diferenciales entre cada 

uno de los diarios y las sociedades en las que son publicados. 

En el marco de la cobertura informativa sobre los sucesos del 11 de 

septiembre en Estados Unidos es claro que las crónicas apuntaban a cumplir 

una función de aproximación del lector a los importantes sucesos que 

acaecieron ese día en la única superpotencia mundial de la actualidad. La 

amplitud y magnitud de las consecuencias justificaban en sí mismas el que los 

diarios recurrieran a este poco frecuente género para incluirlo en su cobertura. 

Todos los diarios aquí analizados incluyeron por lo menos una. Es natural, pues 

no faltaban escenas y situaciones para ser relatados en una crónica. 

Dado que el suceso ocurrió en las dos ciudades más importantes del país 

más influyente en las relaciones internacionales de la actualidad, es normal que 

toda empresa periodística de peso cuente con corresponsales en esa región. 

Este hecho facilitó la elaboración de crónicas "en directo•, es decir, desde el 

lugar de los hechos y con posibilidades de relatar historias desde el inicio mismo 

del drama. 

Por otra parte, aquellas crónicas que fueron firmadas por corresponsales, 

el caso de La Jornada y de Reforma, mantuvieron hasta donde fue posible el 

tono distante y poco involucrado al narrar lo que seguramente era digno de 

provocar todo tipo de emociones. El principio de la búsqueda afanosa de la 

objetividad, tan preciado en la profesión periodística, jugó en ahí un papel 

importante. De igual manera, el grado de involucramiento o aversión a los 

principios generales de la política exterior e interior del país afectado pudo haber 

un elemento a considerar en el nivel de emotividad en el que fue presentado la 

crónica. El caso de La Jornada es clave en ese sentido, pues si bien sus 

corresponsales son de nacionalidad estadounidense, a través de las notas y 
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textos de opinión que pueden ser leidos en las páginas de ese diario, es posible 

apreciar su postura crítica y hostil frente a la actuación de los gobiernos 

estadounidenses. 

El caso de Enrique Krauze y su texto en Reforma se sitúa entonces en el 

otro extremo. Un historiador mexicano que además edita una revista, Letras 

Ubres, en cuyo número de diciembre de 2001, publica textos que invitan a 

reflexionar en tomo a la conveniencia de cambiar la actitud históricamente 

recelosa que los mexicanos mantienen en sus relaciones con lo estadounidense, 

por una más abierta y condescendiente con los objetivos de integración con el 

vecino del norte. Su crónica en Reforma fue entonces mucho más sentida y 

personal que la publicada en La Jornada. 

Los diarios montrealenses por su parte no tuvieron problema en presentar 

relatos con un similar grado de involucramiento. Le Devoir en ese sentido fue 

congruente incluso con el tono de su nota info11T1ativa, escrita por un editorialista 

y con abundantes frases emotivas. La Presse de su lado no plasmó 

directamente sus emociones en una crónica de esa talla, pero no quizá por falta 

de voluntad sino por no contar en ese momento con una persona que lo hiciera 

"en directo". Recurrieron entonces al testimonio de un periodista estadounidense 

que si estuvo en el lugar de los hechos y que ofreció un relato igualmente 

emotivo e involucrado de la situación en Nueva York. 

En cuanto a los recursos retóricos fue posible apreciar que, en relación 

con la nota informativa, las crónicas recurrieron mucho menos a las cifras y 

mucho más a la descripción de escenas, a las citas de fuentes confiables y de 

testigos oculares y al relato de observaciones directas. Estas últimas fueron 

características de las crónicas de Krauze y de Tremblay, en Reforma y Le 

Devoir, respectivamente. Esto se explica por el nivel de personalización en el 

que decidieron presentar su crónica. Al colocar la narración en primera persona, 

es lógico que lo que resalte sean observaciones directas. 
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Las crónicas sobre la reacción en México confeccionadas para los diarios 

montrealenses merecen comentarios aparte. En primer lugar, es notable que eso 

haya ocurrido en Quebec mientras que nuestras referencias a su reacción en 

Montreal o en Canadá se limitaron a pequeñas menciones al interior de otras 

notas informativas. En aquellos diarios se trató de uíi texto completo y dedicado 

por entero a ello. El texto de La Presse fue escrito especialmente por una 

colaboradora directa y el de Le Devoir por una agencia informativa francesa. La 

visión que se generó en el mundo de las relaciones entre nuestro país y Estados 

Unidos pudo haber contribuido a la aparición de esas crónicas. 

La apreciación central de esos relatos difiere sin embargo de lo que los 

hechos mostraron después. Se supuso en los mencionados textos que la actitud 

generalizada en México era no sólo de incredulidad, sorpresa o pasmo sino 

incluso de solidaridad. La crisis interior que suscitaron semanas después de los 

atentados los comentarios del semanario inglés The Economist en el sentido de 

que la reacción mexicana no había estado a la altura de las "muy buenas" 

relaciones que los dos países profesaban tras las recientes visitas recíprocas 

demostró que la solidaridad no fue precisamente un sentimiento unánime aquí 

tras los atentados. A nivel de la clase política, la postura del canciller Castañeda 

(favorable al apoyo incondicional a Estados Unidos) generó las críticas y el 

escarnio incluso de otros miembros del gabinete foxista; a nivel del grueso de los 

mexicanos, fue más bien frecuente escuchar, contrariamente a lo afirmado por 

Morrissette, expresiones de regocijo frente a lo ocurrido en EU. "Ya les tocaba", 

se decía en el más amable de los casos. 

En los géneros de opinión que a continuación serán referidos, podremos 

apreciar con mayor nitidez, al menos en lo que respecta a la reacción 

periadistica, la distancia que separó a México de manera importante del tono 

sentido y dramático con el que reaccionaron en Quebec, Canadá y otros países 

cercanos al proyecto político de Estados Unidos. 

209 



Los editoriales montrealenses por ejemplo coinciden o son 

complementarios en sus opiniones fundamentales. Ambos se inclinan a pensar 

que los ataques fueron ejecutados desde el seno de alguna organización 

terrorista ligada con el fanatismo islámico. Reconocen además como urgente la 

necesidad de responder a dichos ataques no sólo persiguiendo y castigando a 

los culpables sino implementando nuevas medidas de seguridad al interior tanto 

de Estados Unidos como de Canadá mismo. En ese sentido, hay una clara 

tendencia a sentirse identificados con el sentimiento estadounidense de haber 

perdido el reino de la seguridad ese 11 de septiembre. Le Devoir es 

particularmente enfático al remarcar que tanto los canadienses como los 

quebequenses han de sentirse amenazados también y que por lo tanto sus 

respectivos gobiernos tienen que tomarse en serio la amenaza. 

La idea del comienzo de una guerra o de un choque entre civilizaciones 

es también compartida por los dos diarios montrealenses. Es Le Devoir quien 

alude directamente a la obra de Huntinton como un recurso explicativo a lo que 

acababa de suceder. No fueron los únicos y tampoco fueron pocos en el mundo 

en hacer esta alusión. Esta concepción de un ataque contra el Occidente en su 

conjunto se muestra en La Presse cuando André Pratte sostiene que los valores 

de libertad, democracia, entre otros, son repudiados por los autores de los 

atentados y que por lo tanto han de ser defendidos por el mundo occidental 

entero. Le Devoir llega al punto de identificarse con las palabras de Bush, quien 

el mismo día de los atentados habló de un ataque contra la libertad. 

Ambos diarios destacan lo injustificable de los atentados, sobre todo 

cuando se sabe que el ataque implicó la muerte de miles de civiles que no 

necesariamente son parte actuante del aparato gubernamental y decisorio del 

Estado estadounidense. Por lo demás, opinan de manera velada que el hecho 

de que sea ese Estado el que imponga su hegemonía sobre el mundo actual no 
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es algo positivo. Pero para estos diarios francófonos de América del Norte esto 

no ha de servir de para perpetrar atentados de esa envergadura. 

Coinciden de igual manera con La Jornada al calificar los atentados de 

criminales y bárbaros, pero dejan de coincidir y de manera importante cuando se 

trata de manejar hipótesis creíbles sobre la identidad de los responsables. El 

diario mexicano a través de su editorial sostiene que es muy probable que los 

atentados hayan sido planeados y ejecutados por algunos de los grupos 

enfrentados al interior de Estados Unidos. Y es el sostenimiento de esa tesis la 

columna vertebral de ese texto publicado en la página dos. Mientras que sus 

contrapartes de Montreal se deshacían en condenas al fanatismo islamista y 

defensas a los valores y modo de vida occidental, La Jornada no escatimó 

palabras para afirmar que la recién comenzada bien podía ser una "guerra civil". 

"Se ha insistido en que los avionazos son una declaración de guerra, pero no se se/10/a 

que tal vez se trate de una guerra civil y que, en todo caso, es, por ahora, un conflicto 

con un enemigo desconocido". 

Así que La Jornada hizo una elección editorial muy clara y que se vio 

reflejada en este texto. Cabe recordar que en ese momento la versión de que el 

responsable del suceso era Osama Bin Laden o algún grupo islamista no era 

más que producto de una filtración de los servicios de inteligencia 

estadounidense, como lo mencionaron todas las notas informativas aquí 

examinadas. Ninguna prueba había sido presentada entonces en contra del 

susodicho Laden y aún hoy para muchos son poco satisfactorios los elementos 

presentados en su contra por el gobierno estadounidense. Así que ante la 

incertidumbre y frente a la unanimidad de muchos medios, La Jornada prefirió 

manejar como válida la hipótesis de la guerra interna, aún cuando tampoco 

dispusieran de elementos que fueran más allá de las especulaciones y los 

"paralelismos". Decidieron remar a contracorriente de lo que ellos mismos llaman 

"instrumentos de desinformación global", y así lo reflejaron. De hecho, cuando ya 
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había terminado la ofensiva contra Afganistán y para la mayoría era ya 

incontestable que Bin Laden y su organización Al Qaeda habían sido los 

responsables de lo ocurrido el 11 de septiembre, este diario seguía publicando a 

quienes ponían en duda esta certeza.2 

De Reforma no se puede decir mucho. No publican editorial y los 

comentarios vertidos en su nota informativa principal tampoco constituyen 

opiniones elaboradas y argumentadas como las de los otros diarios. Es posible 

detectar sin embargo que concuerdan con la idea de una guerra no declarada 

desde un frente externo y no mencionan nada que se asemeje a la tesis de La 

Jornada. 

El editorial adelanta algunos de los argumentos y posturas que serán 

encontrados en los artículos de opinión. Es probable que no todos ellos sean del 

todo coincidentes con la postura de su diario, por lo que su examen nos da una 

idea más clara de lo que en su conjunto el periódico de ese día ofreció a sus 

lectores, seguramente ávidos de saber más sobre el acontecimiento que había 

suscitado todas las sorpresas pero no había proporcionado muchas respuestas. 

Al no haber encontrado columnas en Le Devoir, es posible evaluar lo 

expuesto por los tres diarios que sí las incluyeron en sus respectivos textos. 

Primeramente es destacable que La Jornada, más que cualquier otro diario, 

incluyó en sus textos comentarios, evaluaciones y opiniones muy críticos hacia 

Estados Unidos. Si bien en Reforma hubo textos que se acercaron en tono e 

intensidad a esas críticas, La Jornada fue mucho más insistente por lo que 

refiere al número de columnistas que se inscribieron en esa corriente de opinión 

y por la continuidad que ello significaba en relación con la opinión plasmada en 

el editorial. 

2 El 27 de febrero de 2002, La Jornada publicó el texto de James Petras, Los atentados, ¿obra 
de Al Qaeda?, en el que vierte la tesis de que el grupo suicida secuestrador de aviones actuó 
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Los columnistas de ese diario sí expresan su condena a los atentados, 

pero sin gastar demasiadas líneas en ello. No se presentó nunca a Estados 

Unidos como víctima, quizá sí a sus ciudadanos muertos. Más bien se habló de 

ese país como un gigante herido en esta ocasión, después de haber propinado 

muchos y muy duros golpes en otras partes. Como en una lucha de contrarios 

en la que la correlación de fuerzas es muy desproporcionada y de pronto el más 

débil asestara un golpe certero y fatal al poderoso. Sin embargo, a veces fue 

posible leer en La Jornada que sus columnistas admitían como posible el que se 

hubiera tratado de una operación preparada internamente. Entonces ya no 

estaríamos hablando del débil que le pega al pequeño, sino del gigante que se 

propina un durísimo golpe a sí mismo para pretextar a partir de ahí una fuerte 

ofensiva contra sus enemigos. Es esta última interpretación la que subyace 

como predominante en los análisis de La Jornada. 

Reforma a través de uno de sus columnistas también dio muestras de 

admitir de alguna forma esa posibilidad. Granados Chapa, en el acostumbrado 

estilo sereno y cuidadoso de sus palabras, deja en claro que él no da por hecho 

que el ataque haya sido preparado desde fuera. El otro columnista de este diario 

que publicó aquel miércoles 12 de septiembre, Germán Dehesa, si parte ya de 

ese supuesto pero no deja de juzgar con severidad a los estadounidenses. ¿Qué 

ocurrió en ese sentido con La Presse? Salvo el texto de Pierre Foglia, en el que 

se alude críticamente a la conducta diplomática estadounidense frente al 

conflicto árabe-israelí, no hay muestras de opiniones hostiles frente su política. 

Lo que sí hubo en cambio fueron muchas palabras y frases de condena a los 

atentados, ya sea por el costo humano que estos representaron o por el 

supuesto fanatismo que los originó, porque en ese diario montrealense la 

hipótesis de un complot interno se descarta por omisión. 

con total independencia de la organización de Laden. 
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Hay una constante que se manifestó cada vez con más fuerza conforme 

se avanzaba en el análisis de los géneros involucrados en esta cobertura. Todos 

condenan el hecho en sí mismo, aunque algunos con más fuerza que otros. 

Igualmente, hay textos en los que no sólo se dedican condenas explícitas a los 

ataques y sus autores, sino también a quien pareciera ser uno de sus principales 

víctimas: el Estado estadounidense. Ya desde la nota informativa pero con 

mucho mayor acentuación en los textos opinativos es posible apreciar que las 

distintas coberturas otorgan mayor peso a una u a otra de las condenas. O bien, 

simplemente cargan su atención hacia sólo una de ellas. En los artículos de 

fondo que fueron analizados, aquí sí en los cuatro diarios, se da el panorama 

completo de dichas tendencias. 

Dichos artículos versaron sobre cuatro temas principales. La evaluación 

de las consecuencias derivadas de los atentados, la formulación de hipótesis en 

tomo a la identidad de sus autores, reflexiones alrededor del terrorismo y, por 

último, el papel de los Estados Unidos en la determinación de la política 

internacional. 

Sobre el primer tema en todos los diarios hubo coincidencias en marcar los 

atentados como un parteaguas en los esquemas de seguridad para Estados 

Unidos y para el mundo. La percepción de que se inicia una nueva era de 

vulnerabilidad para ese país es también compartida en lo general. Sin embargo, 

la fuerza y el alcance de esas consecuencias no son percibidas igual en todos 

los textos. Mientras que en La Presse y en Le Oevoir no son pocos los 

articulistas que incluyen a sus compatriotas dentro del espectro de los 

amenazados por eventuales nuevos ataques terroristas, en Reforma se aprecia 

menos esa tendencia y en La Jornada es totalmente inexistente. 

A esa idea van aparejadas las concepciones como la encontrada en un 

artículo de Le Devoir y varios de La Presse en las que Estados Unidos aparece 
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como símbolo de Occidente, de América del Norte, o incluso de la democracia y 

el liberalismo. Valores todos ellos con los que se sienten identificados quienes 

omitieron tales opiniones. En el caso de los diarios mexicanos, los artículos de 

opinión estuvieron lejos de identificar al vecino del norte con tan positivos 

valores, aunque no faltaron los llamados a solidarizarse con su pueblo o con su 

gobierno, sobre todo en el caso de Reforma. 

En el tema de las elucubraciones en tomo a los culpables, destaca la 

opinión de Guillermo Almeyra de La Jornada, quien es particularmente incisivo 

no sólo en presentar como una posibilidad el que los atentados se hubieran 

organizado desde dentro, no sólo del país, sino del propio gobierno 

estadounidense. Otros articulistas de ese diario ponen también su mirada en 

grupos externos pero no dejan de señalar que los mismos Estados Unidos que 

ese día fueron atacados han sido responsables en el pasado reciente de actos 

similares o peores. Señalamiento que es compartido al menos por dos 

articulistas en Reforma. 

Los diarios quebequenses en este rubro señalan en lo general a grupos 

externos como posibles responsables. Sin embargo, un articulista de La Presse 

no deja de recordar que en 1995, cuando todos pensaban que la agresión en 

Oklahoma provenía de grupos extremistas del Islam, finalmente descubrieron 

que el terrorista era un "hijo de América". Así que admite esta posibilidad, 

aunque no con la fuerza del señalamiento de Almeyra en La Jornada. 

La tendencia a condenar tanto a agresores como a agredidos también se 

dirimió aquí de manera clara. Sin embargo, no todos los artículos incluyeron 

líneas condenatorias ya sea en detrimento de los atentados y sus autores o de 

los Estados Unidos y su rol en las relaciones internacionales. En aquellos en los 

que los señalamientos y adjetivaciones fueron menos frecuentes, se trataba de 

hacer un esfuerzo analítico desplegando un tono de neutralidad. Hubo entonces 

textos que cargaron la condena más hacia los atentados mismos, otros que se 
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esmeraron en señalar las añejas culpas estadounidenses en el mundo, otros 

que sólo condenaban hacia un sólo lado, y otros que no condenaban nada 

explícitamente. 

En lo que toca al género opinativo de las caricaturas, su valor esencial, el 

humor, fue profundamente disminuido por el carácter mismo de los 

acontecimientos. La muerte de tanta gente difícilmente puede ser vista con 

humor, a menos que sea humor negro. Quizá por eso los diarios montrealenses 

se abstuvieron de publicar caricaturas. 

En todos los diarios hubo textos marcados por todas las tendencias arriba 

señaladas. Sin embargo, después de haber analizado minuciosamente los textos 

en los cuatro diarios, es posible afirmar que aquellos textos en los que la 

tendencia más marcada se dirigió hacia la identificación y defensa de Estados 

Unidos se encontraron con mayor frecuencia en los diarios montrealenses. La 

Presse y Le Devoir, en todos los géneros periodísticos que manejaron, fueron 

más propensos a extenderse en líneas y adjetivos dedicados a condenar 

enérgicamente los atentados y a sus autores. Igualmente, sólo estos diarios 

identificaron a esa nación con la civilización occidental y sus valores de libertad y 

democracia, identificación de la que derivó un ferviente apoyo a su causa como 

si se tratara de la defensa propia. 

Algunos textos en diarios mexicanos, principalmente en Reforma, 

exteman su solidaridad con el pueblo estadounidense. Pero también fueron 

frecuentes las críticas duras y contundentes, sobre todo en el caso de La 

Jornada, al papel presente y pasado que los Estados Unidos han jugado como 

potencia mundial. Este tipo de opiniones aparecen también en los diarios 

montrealenses, pero como comentarios paralelos o concesivos al apoyo que se 

le habría de brindar a la causa estadounidense de ese momento. Es decir, se 

admite en artículos tanto de La Presse como de Le Devoir que los 

quebequenses y canadienses no concuerdan necesariamente con todo lo que 
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en Estados Unidos se propone y se piensa, pero que ese no ha de ser un 

obstáculo para defender en momentos de dificultad a la civilización de la que 

ellos mismos se sienten parte y que está encabezada por Estados Unidos. 

¿Por qué los diarios mexicanos, que se editan en también en un país muy 

cercano al que sufrió los atentados, se mostraron mucho menos propensos a 

manifestarse en esa postura? ¿Por qué los diarios montrealenses prefirieron no 

hacer muchas menciones en esta oportunidad a las acusaciones que lleva 

consigo Estados Unidos por su actuar en el mundo? 

Es aquí donde interviene el contexto social e ideológico en el que se 

publican los cuatro diarios de nuestra investigación. En el caso de La Jornada y 

Reforma, dos de los principales diarios mexicanos y representantes en su 

conjunto de diversas corrientes de opinión en el espectro político de su 

sociedad, podemos afirmar que su inscripción en un contexto social e histórico 

marcado por una ríspida y ambivalente relación con Estados Unidos genera que 

en sus diarios no se hayan manifestado tantas muestras de identificación y 

lamentaciones frente a lo ocurrido ese día. 

Guerras, invasiones y constantes vejaciones, a las que se hacía 

referencia ya en el texto de Morrissette en La Presse, han forjado una 

percepción frecuentemente negativa y hostil de los mexicanos frente a sus 

vecinos de la frontera norte. En los casi 200 años de vida independiente que 

lleva nuestro país, conflictos de todo tipo han marcado las relaciones de México 

con Estados Unidos y de ellos en pocas ocasiones ha salido avante la parte 

mexicana. 

De manera que ese país ha sido percibido en diferentes momentos de la 

historia como una amenaza más que como un aliado, vecino o incluso socio. El 

caso canadiense ha sido radicalmente distinto. Aunque no han estado exentos 

de conflictos territoriales y de otro tipo con Estados Unidos, sus relaciones en los 
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últimos 200 años no han sido tan ríspidas y confrontadas. Hace muchos años 

que comparten expectativas de desarrollo y son, incluso, aliados militares. Es 

culturalmente en donde se aprecian las diferencias, sobre todo cuando 

consideramos al Quebec, que enmarca el contexto geográfico y sociopolítico en 

el que se editan La Presse y Le Devoir. De ahí que en algunos artículos de 

opinión de esos diarios no hayan faltado las menciones a que pueden existir 

diferentes posturas y opiniones sobre el mundo entre los estadounidenses y 

canadienses en general. 

En México, las diferencias entre la cobertura de La Jornada y Reforma 

confirmaron también las características editoriales que en el medio periodístico 

se les atribuyen. El tono francamente hostil con el que el primero trató la actitud 

de Estados Unidos, ante los atentados y antes de los atentados, da razón de las 

posiciones tradicionalmente criticas que hacia ese país manifiesta en sus 

páginas. Reforma por su parte carga precisamente con la imagen contraria: la de 

ser un diario mucho más propenso a manifestar posturas "derechistas" o 

cercanas al poder o al dinero. El hecho de que muchos de sus suplementos 

sean reprodu=iones de algunos de los más connotados newsmagazines 

estadounidenses no deja de contribuir a ello. Y en efecto, si en la cobertura 

mexicana analizada en esta tesis hubo quien se manifestó explícitamente por la 

solidaridad ante el golpeado vecino y habló de fraternidad, de "nuestros socios•, 

etc., estuvo en Reforma. Sin embargo, tomada esta cobertura en su conjunto, se 

mantuvo un tono que distó mucho de la emotividad y expresión de dolor que 

privó en los diarios montrealenses. Además, las posturas críticas hacia Estados 

Unidos también se dejaron sentir. 

El análisis realizado aquí demuestra también que en los diarios no tiene 

por qué haber uniformidad en lo que a las tendencias opinativas se refiere. En 

todos los diarios las opiniones y posturas expresadas hubo quien manifestó 

posturas divergentes de la linea constante. Pero esa linea constante fue 

justamente otra de las constataciones. Los diarios no reinventan en un día y si 
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en ellos escriben y trabajan cierto tipo de personas y no otras no es producto del 

azar. Al concebir una publicación que participe activamente en la vida pública de 

una nación y del mundo siempre se toman posturas en relación con esa vida 

pública. Posturas que tampoco son ajenas al desenvolvimiento y caracteristicas 

propias del grupo humano en el seno del cual nace esa publicación. Al analizar 

apenas un día en la vida de cuatro publicaciones, se pudo advertir algunos 

rasgos de ese contexto que ejerce una determinación importante. 
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i.aJomada() EU, bajo el fuesm 1 MOCO!!' 12 • 1E11tMS•E • 2001 • n MllllDO D 

• Los habitantes de Nueva York y Washington, aterrados y desconcertados 

En el peor acto bélico, el ataque fue dirigido a 
los símbolos del poder económico y político 
• Caos. cuando miles de estadunici~nses cnmenzaruu a huir de ambas ciudadés atacadas 

1 111111 CUOH T DAVID UOOU 
C:01111.PON1.Atl1. 

• ..__.......,A TOlr. 11 .. r.I~ Eilados 
UnuJm \ufnó el pctw aclo belio.:o en su terri· 
1onn Juranh.:: la mai\ana de eMc manes. l.a'> 
J,, .. Turn'' Gcm.:la" Jel \\'orl<lTrack Centcr 
..:n Nuc,·:1 Yorl.:. qucd;uun ra.lucidou. a ~· 
• :nmt-m .. y el rent.a~onu 10:..:1h1ó un imrac10 
qu..: 01hnU un t>o11.111..:1c Je L'u:n inc1nn Je 
ou1 .. ho ..:n d cJ1ti.::111. 

Cu;uro :1vioncs de p:lQjeros s.ccucstrados 
1lc Conna ..::u.i ,imul1ánc;1 en UC"- acropm.'T· 
'º' J1IL•ren1 .. "$ fueron convenidos en bom· 
ha\ \UKIJ.a ..:onua nhJellvl~ en la eapual 
ím.ao..:1era y la capu:al polf11c:1 dC' C!;IC pafs. 
o:n ..:1 p.:ur ;naque conlra el lemlmm c11:w.lu· 
n1.J.:n..c ..:n Ja h1Moria. 

Un Nu..:,·a York. apmi..i1n:K.la1ncnte a las 
M·4~ 1k 1.a mañana (7.4S hor:1 Je Mh.1co) 
un .a• w11 '<' L''lrdlñ conlr.l una de l:a, 1orrc1 
Je l 10 p1"'"· y mto" IS mmulos 1n:i\ larde 
~:;: ~~1~1.kla OM:Tu+1a,·c w: 1n1r:io.:1ó .:ontr.r. la 

!\.1c111.1' J.: ?O nunulO\ dc.,put:i.. ;in1e11o Je: 
~11.: ~ p111J1ern c\·a.cuolt ;a lo11o u..:11¡xin1n. 
.>111"'"1' ln1TL'" -.e i.k•.,plum-:"nn. 1. ..:on cllu o:I 
lmno"'1 p:rtil 3Jl\Ullec11'1111co de Nueva York 
ruc u;an,fonnao.lo p.u:a 11o1..:mrre. 

1:1 .1k.1IJc R11J11lph G1ulí;am J«l;uU que 
.:1 llUITIL'fO Je to:aJ;&S ··...:r~ muo.:ho m:>)'OI Je: 
lu l.IUC c11,1lquicr:a Je mr.otfO'lo plX!rá f>Ofll..lf• 
1.11 ... !1-1.i .. .J.: !>O 11111 p.•r'<ln.1<1. trab.lpban en 
lnt¡u..:c1:a11 la .. Turrc11oO...mcla ... 

L.1" fo..:rz_a, ;inn.tJ.i' de C!.l:>dlft lJniJos 
lucron cultJC¡¡J.111o en "u nivel mii..m'IO Je 
alcn.i L'n c-.. 1..- r;al\ y c-n lo.Jo el mundo. 

To.Jo el e\pacm aéren cMaJumdc:n'-C ruc 
LL·nadn ha.,l.a rnr lo meno" C'I mcdinJfa Jcl 
1111t·r..:ulc,. y 1uJu vuo:lo c .. tJ c:mcclado h.i\· 
l.> enlun.:c ... una o11:c11l11 "'" prcccdc:nlc en la 
h1~1n11a c .. 1..JumJcn,o:. 

p.,.. ("l•na,·m1te" lucrun Jc.,r.xllado'- ha· 
... .a d ru..:n\1 d..: NUL'\';I Yuri.. )' C.ll.l\ F-J() 

sccucsuwk> al salir del acropucno Dullcs 
en WashingtOn rumbo a Los. Antdcs. se 
estrelló contra el lado ~ de la enorme 
sede del Dcpan.amemo de Dcfcn$;l., conod· 
do corno el Penl.i¡ono. Provocó un incen
dio y ¡enció lnayor alarma ca La capital. 

ll.w.ln\ en Nueva YOJk. con ius tanqun El ScrvKio ~lo ya ~b(lll ~ 
1fll.Sa,·1a llellQ1o de combuM1ble. lo cual in· -la evacuación de llll Cas.a Bl~a. el Cap110-
len.,1ricó 11ou poder dcs1ruc11vo. lio. et Dcpartamcn10 de E:i.tado )'el pn>JllO 

R.:c1én u:a~m111da la noticia de lo ocurrido Pen1'1igono. 
en Nueva Yorl.:.. Olro :avión de (!Ol'\.ll}CtoS. Se habCa rcalizaJo el peor al:aquc héhco 

dentro de E:i.1ados Unid<n. y aun !.in mlmc· 
ros oficiales de mucnos y hendas. 1oikn 
calculan que ser.in mis que lu baJas suín· 
da.s en el alaque japonts conlra Pcarl Har· 
bor, en H:awai. dunnte la Segun.Ja Guerra 
Mundial. 

Oc inmediato et lidcra.zro polllico eslllldU· 
nidcnsc fue csconduJo en .. lugarn !ICgU
ros ·• rrucnU"aS ~- t.... ,_;...;;...;.u...,. ..... r, ... ~ 
ron un c:aos dr 1r.anspone :al mlenaoar huir dc 
lo:i. ccntnn de ambas c1ud;Wc,. 

El praido:rue Gcorac W. Bu:i.h dedan\ .. la 
libcnad nu~ fue aiac:irdoa hoy poi' un cobar· 
de sin car.. y la libatad ser.ti dcfcndtd.a'". 

En Ulllll lr.lSmisión especial grabada en ,u 
avión A.ir Forcr Onr. agre¡:ó: -que nao . .h<: ~e 
equivoque. E:i.t~ UmdocK cuai.i y ca,t1· 
1ar.t a aquellos J1:Spons;ibles Jll>I' c!olos a..:11.-. 
comroc.-. 

El avión pn:,idcncial. eKnllado por un 
puro reforz.•do tic ..:al.ll. voló JnJc l"lun· 
da a. Lu111ana... y dc!o.~1 a b .... -de del Co· 
mando E.1.1ra1c!gteo Attt0. «nito de t·oman· 
do de rucna." ntr.Utfic:a.' (nucle31'C!ol .Jo: 
&tados Unidm.. p;ira m:u11c1ll:'r.<oe en un l11i11· 
hr. o sea. un -1u[1ar !ICguro··. Mi' lan.lc. re· 
arcsarta con el pn:3-lc.lcntc a la Ca..;a Blanca 
· El lic.lcrazgo legisl:lll\'o r~ 11.:v;a&o a ub1· 
cacioncs 1.C'Cn:la" pan1 su ...cgund.xJ. 
. El vicepn:siden1e Oick Chcncy y la :a\C· 
M>r:I de Sc¡:und~ Nac1on;1l COOl.lol~ua 
Rice s.c p:u.an•n el Jia en el "\1aoo de la 
C.u.a Blanc;1 en el cuano .Jo: 1:n"'"· con1.i..·1· 
do corno -s;111t111on ,..,.."R· El ""C"Cn:lanu tic 
E:i.1ado Colin PoW1::1l 'ol.it>a de n:(!n:'-0 Je 
su '1iaje a PcrU. ~ 

Un cuano avión de pa..a¡cru11o '\CCUC"ffado 
e~a rnaflana que saUa Jd ::icropucno Nc
w:ark. en 1:a rcp1l1t dc N~,·:a York. rumt>o a 
San Fran..:i!ICo. ~ C"UclM en una zona rural 
del c!.lado de l'cnnsylv:an1;1 . 

Poco anrcs dc pcnkr c11n1iw.10. la" au1un· 
dadc:s rcc1h1eron Ulllll ll:an~a •le cnll:'rg..:n· 
cia hecha por un pa...ajCro .. ·n el ª'·rón. akr· 
t.uldo que n1aban \C1:U1..,.tra..~. No hubo 
sobrevivic:nics.. 

Mob de 266 p:u.a,)cnK )' las lnpul.x1onc\ 
murieron huy cn los cuatro avmnazO\ en 
Wa.shing1on y Nuc,·:a York. . 

Las au1orida1Jci e.,1.xJun1JcnM:\ mlum1:a• 
ron que no hubo avi10. ni h;an rC"C1h11Ju nin
guna declaración n~1ble de l'C'('OR\ah1h· 
dad. Sin cmha.rp:o. hny marca el amv..:1\.1nn 
de loo. Acu..:Rlo, de C;unpo O;avid. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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II!] l1 MUNDO • MUCOl.ES 1 12 • SEPTEMSRE • 2001 EU, bajo el fuegm 1 

• El sur de Manhattan se ocultó bajo una nube de humo 

El centro financiero del mundo 
parecía "zona de guerra" 
a Miles de heridos fueron llevados a los hospitales cercanos 
B Reportan la muerte de 200 bomberos en el área de desastre 

1 DAVID UOOKS T 11M tUON 

"""""' fc-1, 11 llt ~. Pur !IU aui.c11c1a, .-.e 
1,.mnprnctoa la pTC.\CflCÍll Je u11;a .. ·n,is 
I"""" imagm:1hk, m;i!I all;1 Je una pclfcu
l.1 de 1 lollywond. Dcsaran::deron 1 .. s 
tunc\ fCnlCI'*' Jel '\VorhJ Tr:uJc Ccnh.:r. 
l·uruna J1.•l f'"-'1fil C\trmo ... íc!ri.:o Ji: Nucv .. 
Yori... y c~1.1 c1uJ.1J fue ulra en 'óln uno!io 
llllllU\O\, 

La ru111'.1 "''" Je la hla Je. Manh.at1:m 
ok\ap.1re .. ·111 h:iJn u113 gr:inJf"1m.1 nuhe de 
111111111 net,:ro y hlau.:u. La!i c:tlki. alrc.Jc
dnr Jcl .:umpli:JU Je cJHicio!i llcl WorlJ 
Tr.11h: Ccn1cr i.c l:Oll\'irucron en lo que un 
puh1.1:i ,;un!lillo..•ró ••una znna Je l!UCrTa-. 

l'cr .. on.i!i c11fl!;U1llo de ventana!. IUO 
í'"º' hac13 el ciclo: y -.e ve -e"""'" ,..,., ... ,. 
po.:raJ.ai.. se arTu1an .. 1 c!ipacm. Una lorTC 
"I: J1.•1T11mt>.l. poco Jc .. pUI!.\ 1:1 '\C'gunda. 
lln mar Je ccn1z.;n. y e!iocmnbrus cubre 
.. ·ua1lra" c111cr:1\ alrcrJ.cdur. y 13\ vic1im~ y 
"" 111...- "'<= c-.car;.in cs1;in cuhlt'Mtn Je un 
m.iqu1lla1c blanco csran10 ... o -<:I cspan1u. 
Je hci:hn. o:nmpnc cun el .JlmcA: para 
o::..r1c!.ill" rrmtcra!. rcacc1unc:oo. 01ro cJ1fi
.. 111 dt! 0'7 p1M.:1\ 11.cl cnmrlcJu llcl World 
Tr;uk.· Ccn1er ~e Jcrnunhó en la tow.k. 
1111.1" ~d .. hor.1~ ,1..,• ... p11C:oo 1le l.:i" tunes. 

Nadie i.abr cu;intu' l"\l.in ;adentro 
Uu.1 mu1cr que llc\·aha a '\U hi111 de nueve 
;.u'u~ a l.a cM:ucla recibe 1m11cia lle ... u 
mando lle que huho un ¡fCcillcntc en una 
1lc l.1... hlJU':oo ¡:t'mcl:i\. llnmtc i!I \e 
f.'lll:Uc111r.1h.1, co i.u uíit:ma. o:n el '"'º 
100. Todo C!l.l.i hu:n. nu le prco•.:Up<:!Oo, le 
dice. Pu.:n de,ru.: .... el se[!unJu ¡fY1ón i.e 
t''\Ucll.1 con1ra el r.i..,c.x1elo,, y lm. 1;:J1fl· 
.:1m; cmp1.:-.r.an il 1lcrTumba..,.c. L.1 mujer 

aUn no tiene- no1icia!io. 'Otra lo¡ra hablu 
dc,.Jc su celular. en el piso 103. a su 
pruno ('OU'ª dccarlc que -algo csli ras.:in· 
do, no 154! que-. y después. 1ulcncio. 

Miles de csl:u hiMonas se repitieron a 
lo largo del día. 

ve~~1;?:~~~~~h~1:~ ~cu~~~º:!:1a ~ ' 
jumada. "Dios mfo, no lo puedo ~r·". 
rcpc1fa la gente una y cura vez.. 

M.i11 de 50 ho!iopilales se suman al 
e!ofucrzo para enírcntar loi. rio!i de ·1:en1e 
herida, quemada. que emp1cz..a a lle¡.u. 
La\ autnndaJcs de nlud emiten un tia· 
m::ido llr[!Cnle a la población paca donar 
!iangn::: Una cola d3 13 vuelta al hospital 
San V1cenle, en Grcenwh:h Villagc., son 
vnhmtnrin"' qlK' rc!ipnnden. Mis de 10 
m:1 p~~::o::::. :?-.!'!mbro5 de los servidos 
de emcrgcm.:1a... ,;e involucran -en la res• 
puesta ;i.I Jesasue. 

El ;i.lcaldc Rudolph Giuliani pide que 
lodo!! los ciudadanos abandonen la z.ona 
de llcs:asuc. y que la gente despeje m4s 
de 40 cuadras enln: la punta sur de la Ula 
ha!iol3 la calle Canal. Bro:1dway, la avcni• 
da cc111ral Je Manhatta.n. es clausW<Mia 
desJc l::i calle Hou1ton hiu.1.a el Parque 
Bnncry. 

lX' pron10. la ciudad quclla sin llllil 
..:u11 .. 1.a111cs ri"I•" Je vchiculoll, y 11610 h.ay 
nulluncs Je Jc:M:ono.:1Jas contando lo 
que v1cro11. lu que cscuch3l"On. Escenu 
de miles de ciudadanas de esta urbe heri
da que hu!\.:";in cómo llep::u- a caY -1 
nan!'J>nrlc púhlio.::u qucll;s suspendido 
Juraule hora!.. mientras 1oJos hn. puentes 
y uinclcs que cnnc-c1a.n la !!.la Je Manhat· 
lan con el resto del mundo son ce~. 
y cmp1ei:an a cam1nu en 1odas direccio-

&ombc:rol de tfo"a Yorlr. llevan o uno de 11,11 compañe101, quien fvt herido ol cokip>arM lo i-gunda ton• i¡¡enwla d.~ York, mi•ntn11 dirigia las 
laba1t"1 dt "°cuociOn del edificio 

ne!.. Miles pa,an a pie por el pucnlc Dro• 
oklyn. que en i.u• Jn.i.\ J..: 100 aftu!' Je 
exis1cnc1a J3m3s h3 villlo algo ou.f. 

La noche cae. y la!. aulonlladcs ampU
an la zona Je sc¡;uJidad; no hay ~o p.ira 
vchfculw. o pcatnne~ h::ic1:a el J.Ur de la 
calle Houston. y l'oe cuna l'* luz y el p:as en 
1oda la pane !iUrcl"\a Je M.inhanan. lln 
pol\c[3: .. aún hiy cdificiu~ que rotJ.riao 
dc1T11mban.e ... 

Un empicado de un holcl Je lujn en 
Snho babhaha con un clie111c cuando. JKW 
euualidad, ambos levantaron la vi1;1a. y 
el primero comentó que jam.h babia 
visto un avión volar tan ba10. sólo para 
ver, sesundos de11pués. cómo s.c cslrcll.a
ba conlr.11 la ion-e. 

Liu. vcnione.s r.c interc;an1hian 101Jn el 
dD, como .5i al comarlo una y 01ra vez 
uno pudiera encontrar razones, lógica. 
e•plicxioncs y consulación. 

La Or¡aniz.:K16n Je Nxione!. Unid:1s 
d.cciJc cva.o.::uar a sus cmplc3J1J1to. V:1r1os 
comercios c1crr.m por toJo Manha11:111. 
Tamhién cierra la Daba de V:ilorcs y el 
Nudaq. junto con todo1' los merc;s~ 
buMulcs del paCs. Varias lle l:i.s uno:ina 
ccn1r3lcli de algunas tic las emprc.sali 
financieras má' 11npnrtan1e:i tlcl muodn 
!.C cncuentr:an Jcnaro y alrededor Jcl 
i:ompleJO del V..'nrlJ Tr:ide Ci:111er. ino:lu• 
yenllo a Mcrr1ll Lynch. DcutM:hc U.in)., 
Mur¡;an Stanlcy y 0110•. 
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Nada volvercf a ser 
igual dcsp11t!.i· de los 
crbni11ales atentados 
perpetrados ayer en la 

cosra este de E:itados Unidos. los 
cuales trastocaron radica/111c11re. 
en 1111 par de /roras. los escenarios 
políticos, cco11ó11Jicos y estratégi
cos del mundo. 

El territorio esradunidensc se re
veló de golpe co1110 un sitio tan in
seguro como los campos de ~o
/ombia o las ciudades palestinas e 
israelíes, y la seguridad 11acio11al 
del pnís mds podc.-rnso del planeta 
resultó plenamente desbordada. 

El brusco cambio de percepcio-
1U!s dd csrac/1111idc11sc medio se 
orienta rápidamente hacia la pa
ranoia,.la .xenofobia y la inseguri
dad. en tanto que los ámbitos fi
nancieros y del UunlutÍu c:u111p/ejo 
milirar-industria/ se fortalecieron 
con Ja misma rapidc::.. y en fonna 
illvcrl·amcnte proporcional a la 
co11fia11;:,a de la población. 

So11 muc/ws las consecuencias 
de llcclw.l· que siguen siendo, a pe· 
sar dd al,1rdc de cobertura mediá· 
ticc1, muy .. ·.\c,u.:tos: comcurdos st1i· 
cida... pertc11ecie11tes a una 
nrga11i:.aciU11 tlesco11ocida esrrc· 
l/uron trc•s cl\"iu11es l/c11os de pasa· 
je ros so/Jrc dos de los s(mbolos su· 
prcmos del poderío de EU: las 
turres gcmt'/as dd \Vor/d Trade 
Ce111t•r y el Pc11rá.i:o110. d poder 
económico y el poder militar que 
Estados Uniclns proyL'Cf(I en el 
mundo g/o/Jali:.ado. 

01ra oer01w1·c· comercial se es· 
lrellti t.:11 Pc1111s\'frcmia \', hora.'i 
dc·sp11t!s. se rcgisfró 1111 boi111Jardco 
no rcfrindicaclo en la capital de 
Afgc111ü1ci11, tlonclt.• se! supone que 
reside Oscmw bi11 Lc1clc11, acusado 
por \Vashi11g1tm cit.- ser respmua· 
ble ele \'t1rius arcntadn.'i terroristas 
co11tra hltmcos ,·sradrmidenses. 

Tt.1/c•s liec:hol· _,·011 expresiones -re· 
puclia/Jlt•s y luírbaras- de 1111 con· 
j1icro t/ltc! casi rodo el mwulo deseo· 
noce y quc.·paradójicame11te. muy 
pocos se empc1ie111 c'll identificar. 

¿:i:'ARAQUÉ? 
Los sucesos referidos causaron 

un 11ú1nero aún indetenninado de 
victimas inocentes, cortaron de ta· 
jo la tradicional seguridad de la 
sociedad estadunidense, suscira· 
ron una perceptible tensión mun· 
dial y actitudes paranoicas por 
parte de gobiernos y Organizacio· 
nes internacionales y provocaron 
u11 descontrol bursdtil y cambiario 
en todas las pla;,as del mundo, in· 
cluido nuestro país, donde la bol· 
sa de valores hubo de interrumpir 
sus operaciones y el dólar y el oro 
registraron bruscos incrementos 
dando pie a oportunidades inapre· 
ciables para la especulación. 

Por su parre, los medios electró· 
nicos incrementaron a conciencia 
la confusión y refrendaron su con· 
dición de instrunientos de de.sin· 
fomración planetaria: e1 bombar· 
deo de imdgenes remplazó la 
búsqueda de los motivos del bom· 
bardeo y, como ocurrió hace una 
década en la guerra contra Jrak, 
las rransmisiones en vivo de la 
destrucción contribuvero11 a ocul· 
tar las preguntas fundamenta/es 
del mo1nento: ¿quiénes planearon 
_v ejecutaron estos atenrados de· 
111e11ciules y con qué propósito? 

¿Qué organización tiene la capa· 
cidad logística y de inteligencia su· 
flciente para realizar cuarro se· 
cucstros aéreos casi simultáneos y 
estrellar las aeronaves. en fonna 
coordinada, contra blancos estro· 
régicos centrales de Estados Uni· 
dbs, sin que los servicios de seguri· 
dad, radares _v defensas antiaéreas 
pucliera11 reaccionar de manera al· 
guna? ¿Cuáles serán los cauces -o 
los chivos expiatorios- de la ven· 
gan:.a de Estado cuumc:iada por el 
presiden re Busli? . 

>: sobre todo, ¿a q11ié11es sin•e y 
" quiénes perjudica la cfrcmr.ttan· 
cia generada por esos actos cri· 
111inales? 

No será fácil restituir a esas in· 
tcrrogantes la centralidad que re· 
quieren pero, en lo in111ediato. los 
sucesos llan otorgado al gobierno 

estadunid_ense las coartadas nece
sarias para adoptar actitudes más 
ofe11sivas y lrostiles lracia sus ene-
1nigos externos reales o supuestos. 
Pocos parecen reparar. por a/rora, 
en los paralelismos entre lo ocu
rrido ayer en Man/rattan y el bom
bazo que destruyó el edificio fede
ral en Oklalioma hace seis mios. 
atentado que fue atribuido en 
principio a extremistas palesrinos 
y que, en realidad, se gestó en los 
dmbitos de los 602 grupos de la 
u/traderecha esraclu11ide11se. 

Poco se !rabia sobre los telones 
de fondo de la recesión económica 
-y de las perspectivas inmediaras 
de react-..•ació11 abiertas por los 
atentados- y de la falta de enemi· 
gos visibles que, para una supcr
pntencia ... resulta muc/r(> nub des
gastante que la presencia de 
t!ne1nigos reales. 

Se lia i11sistido en que los aviona· 
zos son una declaración de guerra, 
pero 110 se sella/a que tal vez se tra
te de una guerra civil y que, en to
do caso, es, por a/rora, un conflicto 
con un enc•migo desconocido. 

Nadie refiere la posición Je ven
taja en la i¡uc quedan, a raf:::. de es
tos sucesos trágicos, los halcones 
de EU e incluso de otros patses. 
Por ningún lado aparecen. entre 
las listas de las víctimas. las liber· 
tades _v /as garantías i11dlvidrtah•s 
de los \•iaj!!ros y migrantes. 

Fi11a/me11re. Ja precisa coordina
ción de los ataques. aunada a l<l 
distorsionante cobertura 1nediáti
ca, generaron 11110 angustiOsa sen
sación de irrealidad: la opinión 
pública internacional se vio su· 
mergida en escenarios de thriller, 
en i111ágc11es elpectacularcs y su
cesos tan truculentos que parecie· 
ran sac:ados de una producción de 
Hollvwoocl. 

sería apresurado e improcedc11re 
se1ialar culpables, pero la marri:.. 
cultural del horror -..·frido a\·er en 
el país \•ecino no parece ár"ahe ni 
isld111ica ni asiática, sino. tal t'CZ.. 

profundamente cstadmtide11se. 
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. L" ICONO"''"' llT•OUNIOINH 
; U>lllCllZO JYCI "U rc...:lH".M:IÓll, 

LA INDUH•I• MIUIA•. que ÍUI!' 'Wlf"tnC' 
11np.•11 . .um: •k l..1 "·"np.all.1 dc Ceur¡c W. 
Du'h pur I;¡ p1c.,1Llenc1a. comenzó •)'Cf 
1muno un pn>ec"' de cra:mm:nlo que 
J.ll;u;I al alL.1 a la «:unomfa macmnal 
va:m.1 en su .:on1un10. L:n n:lKciooes 
l>éli.:.n 1quc •:nmcnuuon en Kabul, )'de 
l;al' l¡UC el guh1cmo csl:iduntf.kn-.c hil 
nc¡::ulu la o1u1oria1 1br.in p:as.o m;b 
Jd.mtc a la apmhx:u~n Jcl m11gno pro. 
yL-..·1u Jd c..:uJo ;anum1~ilc1. que CD'llll· 
r.i 1110 mil m•llnm" Je dólatc,;. 

LA .. cu"llACION 10 rc.cclcria.:iónl de 
1:1 c.:11n11111i;a Jcl p.in ;d que M.!i..H:t1 ha 
alaJn '" Jc\lmn. o,crv1r.i u.mbh:n p;ira 
ll>CJllf,U "'f>c'Cl.111\;H 111•.:alc~. a f><:'1;ll Je 
la uk.uJJ Je "'""'"""urnto t¡uc llcv,\ al 
f>e"n .1 1.kprcc1;u~ c.:an.:um.1.u~1ahnc11lc 
hc111calJ..,t;ar. 

LA GUt••• 01 ICV;ln,;h;a que CSl.i pur 
vcnu t..:011 Q,;una Din LouJcn como 
nhJcllvo1 y f;i, b,ne "'nc•al de ;:ipoyo • 
prnyccu" ;um;imcnu"'ª" que la •1co
"'"' Je o1ycr h;ibri cre;idn. e1.1'1 •uplkn· 
,1., l """ ~·ucrr;a: l;i poUliea. que lo• 
lc¡::1,l.u!n•-• .t,•mn..·roa1:n. hoaoianucc:l.:a· 
r.iJu .al rn•\1Jcn1e rcpubhcano honn 
;ilr~'· ..:ul11.1nJolo Je h;ibcr llev:aJo en 
c...:hn nK"'c" 1110 nueve) ;a J;i, eeonomfa 
1mpo:11.:al ;i un.1 Hlu;ac1ón ahalllCnlc 
prct...:11p;in1e ... ·un mlbe1ón y c.le1.em· 
ph:n nc..:1en1c" y cun el ru:~go .. ·1eno 
Je un,¡ 1e..:e1.1Un. Lo1. Dpo1.11orc• a 
llu'lh prenJ1eron luce" roJ.:a• ;mte el 
;iumenlu Je meJ10 punlo en la tna 
c·.1.ulunu.kn...:: .mu.:aluada de llcscm• 
1•1••11 1.1 •J por ..:11.·1110 en ago•ln • ..::onlra 
-1:.. ·'"' .·u:nh• • 11 JUlioJ y .:an1e el .::re• 
'"'"''~·111>• .ie ''..: pur c1.;:1110 en el (lfO· 
Jucto 1n1c1nu hru10. c:onlra el 1.J 
h;ihuJu un .año au~ .•• Ayer mi~mu 
(;i)·cr. ayer. ;;ayer) e1.o• opuu1ores a 
Uu\h ..-.:11.ah.an fil,¡\ en l.:a Jden•a del 
.. upremo mlcrc" 11.1c1011J1I ;unen:a.r.;iJo 
pur In" Jol.aquc~ ter11ul\l:I\. 

1 Juuo HUNÁNDU ló,ll 

potea.cla mundial no ruerOR capecca 
de dctcc:lar e impedir un •laque con
cenado como el de ayer. m11c:ho 
rncno1 w: puede esperar de las inuuu

\•en1.:anu PlJI" mAnO )'por dec11ión Pf"O- c1onc• mcllicanas enc:a,..ada. de eMJ• 
p1;a.. DombJlt\Jc:ando el p¡ú1 en el que mcnc11en:1 de espionaje y arnlili•i•. Si 
cwima que reside el autor inldcc:loal de los lerrori•las huhleacn Jecidtdo 
los llCIO\ lel"l'OriHU lle: ayer. Estados •CIUat dmull.tneamcnte contra kH 
Unido. abrirla el eanuno 11 un confliao World Trade Ccn1er de di•lin10& pef
rnayor que :acaso podria lle1111 a dimen- 5CS aliado• del esradunidcnr.c.. el Pre
si'onc• mundiales. No le asiste al país •idcnte mc1ieano h•bria sido le•li10 
más poderoso lle: la u erra. por mU dolor prncncial de uno de ellos. puH ayer 
que hubiera enlf"C •u• ciudaJanos por a•bll4 a un acto en la filial local de 
los reprobables a1en1flk>s de ayer. el e$DS centros de comercio slob•liz.ado. 
dcn:'dio a rcah.t:11 juicio• •um.uiO\ y • Ad fuuc: inclu'° por mero mimc:li•· 
cjccut;ulos :al ai:uuo. Tampoco pwcdcn mo. el rie110 de 11c:cioncs violenta. de 
cerrar:\.: lo.1 DJOS al hecho de que. en eone poUuco es14 ahor;i m;b pres.cnle. 
caso Je provemr lle: aruJ>D' de orien1a- "ª que en la pa.ne gubc-m•mcn1al sc 
ción 1~1J1n1<.·a. el 1enuri.1mo de ayer len- . VCll mb aguzado el •enudo Je la ju•
Jrla 1aiccs lcomu la p:ilc.111na) que no licia y la inlehgenda. 
h:abroin lle w:r eiu1nguilb• Wlo con a.et°' 
Je rucrz.a. 0110 rie•go t;imbitn debe apunluse: 

IN Ml.lllCO IS1AN J;itenleS ÍOC:O$ Je 
v1olcm:1.:a que l;u1amcn1e han 1id-O con· 
finado• a la lt.:a,.uend;i Je lu .,..ucias 
polí1ic:as y que. en ~10.1 Je desespera· 
ción. podrf:an em:onlr:tr totn:s ¡emclas 
a1ac:ablc• en cualquier sitio Jel p•ft. 
Encarrcrado en la conlemph1eidn de 1u 
propia obra. embelesado en la admin· 
c:ión llc:I coo1r.n1e enlrc alias promesas 
y b&jas realidades. el Prnidcn1e de 
Mtaico ta dcutcndido lou. mlldttas de 
in•urrceción armada que ha heredado y 
l.u 'IUC Juroinle Su gobierno han 1u,..1-
do. El cas.o emblem.l11ic:o es el del Ejc!r
cho ZapaliHa de Libc.--:ión Nacional. 
Luego de convenirlo en lema cenU"al 
Je Ja ac:uvio.bd pn:sidcncial. el emprc
\:1t10 guoinajualcns.e lo ha rcleaado a un 
nncón. donde pn:sumc que la pólvora. 
con pasamonlaft;u. habrj lle: ceba.ne:. 
PCOI' 1n111amien10 e ha ~ a or¡ani
.taeioncs como el EPR. el ERPI )' las 
FARP. al grMJo Je invent.,. culpab11i
doidc• • pcn.ona• que lal ve& 1uvkscn 
m1li1anc:1a en alguna lle: las ch..iu 
agnapac:1oncs. pero que no ncc:e..Oa
mcnte lo al JllCno• no a partir de las 
Jihscnc:ias judic1ale• llbpnnible1) ruc
ron n:5pu11...,,blc1 Je I~ golpes Jinami
lero• ;i1.e•1ados s.cm:an&.1 atrU a 1n11ala
cionc• Je Danamea. 

SI 11.os Havu;:1os Je inteligeneaa de la 

el de la fas.clllación por 101 KID$ 
cspc-c1Xuian:• que n:acliven ec:ooo
"mfa. y c:onc:1ten obli¡adat unuJadc, 
polfllcas. En M1!11ieo en' muy clara la 
inc:oníormubd del 1i1ular del Poder 
Ejecutivo conu11 K"los y dcc:1s1onc• de 
JO$ otro• poderes. sobre rodo en male
rias como la n:forma rbcal. Cuando 
parece prender la 1n1oleranc:ia. cuando 
el salvamento de la P•lna se cree que 
e• ob1ltUido por poliliquerlu ~i
di•tas. •iemprc ha lk estar prca.c:nic: 1-. 
1cnt.ción de ·lo• 1olpc• ruenes. de los. 
hechos impac:1an1e1. 

Pero. por encima de uu '!'imadas. 
ra:ucrdc: la cconomla n1..iun1dcns.c ()' 
la de $UI s.a11!1i1es) cumcnz.ó ayer .1u 
J'CllCÚYKióa. 

~ !:.l:C c,,~;::¡':o~u~':';!; 
v1olenc1a entre lrabajadores aulc:arc
roa y pcnonal de .c¡uridad de ese 
rcocinlo le¡islalivo. Lo. manife11an1cs 
demandaban la dutiluc:ión lle: su pre· 
•unto llder. el dlpu1ado Earique 
R•mo•. y la invu11g.c1ón lObn= un 
pn:1un10 dedalco ror 900 m1llonc.1 de 
pes.os ••• POf ,¡a al¡uien le in1crna. el 
Banco de Mlfxic:o anunció ayer que 
Uenc m.t• rclen'a1 de dólares que 
nunca. 

!CWE POLmc!J..--
1 M1cuu ANCU R1vru 

... HOWKIAD 1 ..aanDU-1 M>fl b' pn· 
meras comc:.:ucnca.u de kn a1cn1~ 1eno
nu.u coni,. Est.UO.. Unld<K. 

..a. LO NOl'ono. lu acuvid;i.Jes n:onómi
cas l'Clllilaron afocl~ en 1odn el 1111.1ndo. 
pero nadie puede dccv cuát\10 uemro w: pru
kJn1Jldri eMJs crce1os n1 cuándow: ~la 
normaliLaeión. 

NADtl ,._.DI At.IOUIUla 1ampoco que no 
w: re~iricsie 1is:xiJc xcioncs. ni c~ -.on 
kn s1ll0$ po1cnc1•lmcn1e vulncr.ibln o...-... 
puts del •taque contra la nx1ón ma.' puJ.:. 
JUSA.. CUIJqWCt" otro $1liO del plancu pualc 
C:on\'Cftinc en el 1i¡uiente blanco. 

ANTI U11 ~un deuklll.adot. lo 
nús convemerne es m.in1encr la calma. En 
este w:nudo íuctnn kn pnmcro5 con..C-}OS Je 
kn e .. pcnos en malcn:a rin.am:tcra. La.' hnl· 
YI Je valon:" de pricllC'.Jmenic to.Jo c:I 
mundo re11SU"ar"On caS.1.:a!. noubln y. como 
succJc sic~ en ca.'WJ'I de con1in1cnc1a. lm. 
grandes _c.pualocs buw:aron reíu¡10. peru 
¿adónde 11? • 

'"CONWCU.NCIA. lll'l.JCHI DO DIO~. En 
re&ladal.l. corno SUC"C'dc con Jo. p;anJcs capi• 
lalc:s. wnpuco hay dónde ir. En nuntro país. 
I°' vuelos a Euadut. Unido& y Can.U cs1án 
-~KScs y ID\ traslados Jcnuo de l;i, 
~?!:a ~ hietcron lentos. pues Lu mcd.1-
~ de sc¡urid.ad dcbtcron retJobl;ir.c. 

lO ... IYI-. IS que el C3"K 1crnunc pmn-
10. Como dice la vicia múima IUlral: ~1a 
íunctón debe contihUalR • 

CON 11oumo..o """-- pronc• tt"prc'l.:lha 
de ála..Jos Unidos conu;a I°' prcSUlllO" R:'S· 

~lc:s.. en1te b que üeslxa el nullnn;i· 
no tctrori'lta Din L1dcn. f'n:'Vl"lbkmc'"c 
reru1..SO en Arraniw.tn y proccgido Pl>I" un 
gob1C1DO multbalmmtc c:cnNndo. ;aunque 
lamhtén "Ul"J:'CfOn Yen.l<XIC'\ de que el óllaquc 
ruc una w:nganu oJc un rcnxldo E.ilr1·11 .. 
Rt>r Je .laJ"'ln I"'" i:a .. b-miha.' a1ó1rucn lan· 
udu pur E.1.1a.ka l;m.kh c:nnlr:a w p:ais 
dunn1e l:a Segunda Gucrr.1 Mundial 

DIS,.UU TDCll9tA aw 1r.>b;ipn.:. con .;¡Jc;u¡. 
ce 1nuno.lial. en :111;ucrdoo. y c:un\'\.'mo" r:ar.a 
comb.iiur kl!!o acto!. tcnun~a.._ PfU\C"ll'an Je 
donJc (Til\'Cllgan. No es p<1"1blc :admml" Que 

en ar.u. de Wf'UC'IO!. kJc:ab "'C' afC'l."lC .J pe~ 
na.o. 1noccnlct.. en •u.' CUCfPO!o o en W'l hlCf°M:" 

A atMOIQUI "°DalA Ir ;ihor:a l:a C..:0110-
1111.1 111""''""11.1 1:.1 p1c'!dcn1e "º"' •e ha 
af.111.iJu en a11u1-1r a t.lr!lllco c:n loa li\la ~---------------------+- IN ""'.llKO H\190 rruma rc,~a. En un 

acto que p:ar;adójicamcnle w: rcahld en el 
WOl'ld Tr:adc Ccn1er o.le la e1oJaJ Je ~té .. 1cu. 
el prcsklenle '-.. ...:enle Fo" e'l(lfC\Ó 5U repuJ1u 

~~ 8~1~~:!·~e1~~~:~~"': ~~~~ª::C~e uJ!1't:,',~· 
n;M.:1onal cn el eiuho pur lm. ¡ac:on1n:i· 
m1c111u .. h:nn11"1ª' Je ;iyer. al ei.tablc:ccr 
-.uc 1.1 .. llC'l.l" Je l;i, lndcpeTIIJcrM:UI 
n:11..1011al hahrán Je c:anc:clane en lo• 
u1n\ulaJo, y l.i emha.13da Mios en tem• 
lnrm C\l.JdUn1Jcnsc rau Jemo•Uar 
nuc:~ua '"nhJanJ.ad fl;i, ut>'cqu1miJad 
•lcl ¡.-uh1cm<1 mcucano m \lqu1c:ra iloefá 
pku;unemc apreciada. puci. la inmensa 
m.a~uri.i Je: 101. po..:m. C\lo1du111Jcns.c1 
•1uc \C pn:oo.::ur.Jn por la\ rc'11,·1J:kJc• Je 
¡.,., m<'"cann• 'uponcn que l.J celebr.J· 
··1<"'i11 "'"'"""ªJe c\o\ '"h1\pann1- es el .5 
<k m.1y1>. y 110 el 1.5 Je 'Cphcmbrc. a tal 
¡:r.JJu •1u.: mo.nJ.11.iuu• des.cu- de 
.a¡:r.i.l.ir .:a t.1 mc:\u:;in~. e"omo Du,h. 
prununc1-111 J,,~·ut\<>!. en e1pa1\ol en 
C"OI' rut>l.m.a .. l!C'.;h.J\I 

,.no, A\ !DUAi que su..:eJc cn el paí1 
\'cnuu. •·n el 11ue,1ro nu pan:cc ver~ 
m;i' o1llJ Jc ¡., mmcd1a10. SupomenJ.o 
•11..:- fue'<: .;omrrob.1J,¡men1e c1ena la 
..:ulp;ih1hJ.1J Je lenun''°'" e.111roinJeR>\ 
f;.ivccmJ.Jdo!.. en c1.1c o:;i•o. en Aís.:an••-
1.int y 11ue no huh1e'C' verucn1cs i111cmas 
111\"nlucrad.as en lo\ a1en1:11Jm •• l;i, p.1'1-
hlc 1npuc,1oi reva11,:1J1,1a Je E\tadus 

~.'~:~~:; r;:.:.r~~~~·,·:':c;~~~.lj~~,~~.~~,:~~; 

• f"ax: SS ./S 0-11.J • julinloJ:;'l"jonoado.co111t.1nJt 

==~==J:L:;~~:::: ~: 
nión COI\ 1.U 1ab1ncte de CkJcn y Re~ro-°'n; :al 
lánul"IQ de la cual hito una nueva d..-..:1.!fa
ción rOl"n\óll. en la cual. aJcma.s de c.,nrim10V 
la cunden:a :al tcnunsrno. recomendó ~IC"· 
rlC1' l:acalm;i. 

l.A CAllU.llA DI 01pu1;i,Jm. y el Senado 
apn>baron en forma un.:in1mc: M:n..b.I d«l.:u-a
elOflCS Je repudio a bs an-tonc:s tcm>no.ta" 
que a1en1en contn la po.>blac1Un ..:1v1I. 

IN su MIN,,...,._ el pnmc:I" manJ.11.:ariu 
infD11114 que habla onJcnadu a b.' n-prc<.cn• 
tac.-ioncs dipk>tn.iticu en EM:a.Jn., l'm•ltK 
t1npcndcr IO!o ac1CK Je celcbn.;ión Jc la• 
f1C.11a..p;i1nu.. 

•• UMA-IStAOOH Je \OhJanJ.J<J ,·un 
el pueblo de E.sladot. 1Jn1Jm.. pcn• tamt>~n 
prcv1S1tolemcn1e ror el luto que aí!l'\.t.U:i ;a 
al1unas r:amahas mc:uc;in.u. rucs "' teme· 
que c-nll"c las vkuma.' de Nue\·• Yorl C"\l(n 
nutnC'nl'Kn c:onnacioculcs que u:lb.:a¡311 en la 
llam;i.Ja1"bt>JrhirrrtJ. • 

El cmb;iJ.:iJot de M.!11c:o en E•1Jll.lo., 1Jn1-
do!.. Juan JoK Un:mcr. míuoOO que :alfUllO." 
cákukJ!. C111r.tof..:1alcl md1can ljUC aln-J..-J..,.
dc ~ nul , ..... .._.:lllO'!o r.11.hcau en ~uc,·:a 
Yuñ.. 

• mari .. r~1"":.li!'1ua.nrt • 
•rirn·apa:.fi!lo01ma1Lt11.,,• 
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El otro 
terrorismo 

0 11" ª"·11111c\ prc .. untamcnlc sccuc:s· 
lr;hln ... ...: C!>m:llan cunua d \\.'nrhJ 

- Trae.Je Ccn1cr, ub1c:nlo en la 1nclró· 
poli del COlpllOiJbmo. Z\lmUIO\ dcspué!., 
uira aeronave at:u:a el centro poUlico del 
J'.1Í"' m;h pol.lcm"o dd planc1;i y eslalla en 
d Pcnl:l¡;onn. en el .:enero del m;indo 
m1h1ar y Je in1ch¡-cnc1a Lle Wo..,hmJlon. 
En el m:i:unm \lmbolo Je la Jcmocracia 
l!lubal. d Coipuoho. !loC' hizo cslall:ir un 
oarh:foclo, y 'e a1.h'1rl1ó un c:im1ón·bomba 
Jiri(!1Uo contra el Oi:panamcnto de E\la• 
do. doeu..lc !>C' 11nal!1noi J.i. polílic:ii mundi:i.I. 
Hnr;i\ 1.lc.,pu~' de lo\ hecho\, los aparalO!. 
Je \cgurid:nl !Je 1:1 C.1.'a Olanca alucin.:1-
ban 1obrc quién cstarfol dctr:Ss de esta 
nkns1va Jiin Jimucs cun1r:11 los sfmbolos 
del libre mercado. del poderío m1l11ar y 
('Olrrico. Y lm. an:di\13\ de lodos lo\ \iJ
nus .:\pccul.:r.ban sob1c el 01igcn de los 
.:r.1ent:nJo., lerronu.u y ~u' con,,.cu~ .... i~• 
Un el.reno in1cmadon;1Jis1.i cons.ul1;ido 
en P.irf!. por R;idio Fr:i.ncia. con un dejo 
de,.. .. ahidurí:l ;afirmaba. que la íncrcfble 
;:agresión a En:ados Unidos. mis que un 
a1en1;1do lcrro1ht:a seria c:I Pe;ar) tbrbor 
de la ¡;lob.:ilizac1ón. 

!A 1 ma1gc:n de ealitic.:r.li\·os. c:I expeno 

[ ··- ~;~~~~.~~~~~~~ª ~ .. ~~~"~:~:~~~~~ 
¡:uno de lo" ¡:rupu\ tl!'rrun .. 1as que oper.in 
a nl\·cl mum.JMI fdc\Je :.,. ;-nd;:a.mc:n1:u1s-
1as mu\ulmanes. hau.1 lus. "erncn::s rojos de 
Camboy."I, pa,ando por el legendano Car
ln.r. el sud=imcncano al que i.c .:i1nbuyen 
msusrcchados .:uen1ados) podrla 1ener los 
rccunu\. l=i c:smue1;i.i y l.:r coordin.K1ón 
nuhl:ll y ll'cnoló¡1c3 para re3liz;ir un .:r1a-
4ue 1an incrc1ble. M.h :aun. dijo que h3sia 
"e habría rc4ucndo el apoyo y los rc:curw' 
de un Es.1.1du. Aun a\I. tal vez sólo una 
na~·1nn como Sin a. en d Medio Oni:ntc, 
lenaliía la ..:.:ipaa:ubd )º la auda..:J3 p.lr3 
'ºP""lar un 0¡•1"Ml/u• con Ja sorprcs;a y 13 
prccJ\IÓn qul' mo\lta.ron quienes planca
run y fcoalu:arun los ;i.laqucs ¡¡ Nuc,·a York 
y \\';i.\hm¡:1un. Sólo que. de acuerdo con el 
propio ;i.nall'•l.1. t'I E~•ado ~mo no 1endria 
ahora mniu·o~ para .:n-alar un ;uaque con
ua E\l;i.do\ Umdo\. 

i E 1 c.10penn C:\llmaria que lo\ au1ores de 
1 la tan rr:ah\la pclkula de ficc:1ón. que 
t m1llonc., pn•,cn..:1;i.n10\ en la 1elcv1-
"mn. 11:1¡u1nr:fon nca:e .. anamenlc de l.1 
.. ·11111ph.,·1d.:ad de 11"1.la una inír;i.e\lrucrura de 
oar<•yocn Ju\ :lCltlpueno\. De pur \Í e"dlH· 
.,·11 el \Ca:uc ... 1ru ah: un :inñn. m:h lo e' lle
, .• uh• h.:a\l;a l.:a meta y lotirar el ut>Jell\"U 
l~u.:al \e prc:.,ume •1uc el a:erchro del de\·a\· 
1aJor ri1•1•1111n n \l.'n.:a Din L;i.dcn. el millo· 
11..lllU lllU\Ulin.1n t!UC l.'11 c:i pa\ado \e .llfl• 

huy11 '""''" .11.-n1.11I•• ... 11 un .,·11.c1datl.1110 
""".,."""" 1.:111 .,·.,mun y .. ·1•rr1c:nll' ..:"1110 
111ud1u\ n 1.:an .. ·nkrnm Jc 1.1 1n .. ·n1e .. -111111• 
T1mn1hy :\kV.,·1¡:h. d r .. n.111.·n .u¡ud 1kl 
.:a1cn1.1du en Ul..l.ihtlll\.1 Sq:mt l.:a 111 .. h:ua 
•1uc n1.1111l1..: .. 1.111 d1nfcn1c .. r<>lllu:u" en lt" 
•1.IC'"' y prcc1p11,11•I.' .. ·n cnc.,111r.:ir .1 lu\ 
.... 1 .. u; .. dc 1.1 t>IL'll\l•·,1 pu..:.J..: llCnC'f."11 lnJU'· 

11''"' 111.1\•u ...... ,nt•rc h•1.h1 dc,puc' de Ja" 
Jc. l.1r.1.:m11,·" J,•I l1Jcr 1-.r;u;:h "Sn h.1hr.i 
.11~1111 luf.1r ~·n d 11111mlu dumlc ¡.,, 1cn1•· 
r1 .. 1.1 .... ·11.:uc111i.·11 JClllfl" .. 

!PAGINA(') 
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En Nuem York. Pearl Harbar de la globalización 
Pánico en mercados económicos y bursátiles 
,\Nrico pagará el costo de ser el primer socio comercial de EU 

IC orno lo miró el mundo entc:ro. C'Of1 el 
colapso de las tortts gemelas y d 

- &mumbc de ~cuerpos del ~ 
gono quedó en evidencia la vulnerabilidad 
de la s.c¡undad y Ja lccnologf• dd ap&tMo 
de inlehgencia de la nación mU podcrm.a 
del mundo. No hace mucho tiempo el aene
r.i.I Colm PowclL en pcnona.. dio Ja voz de 
alerta. El jcíe del Ocpanamcnlo de Estado 
ciló a los colT'Csponsalcs acrcd.itados en 
Wash.inglon pan prc:~ntar un Worme que 
pas..a revi:r.la ;a la actividad lcrnxisra en iodo 
el mundo. y consigna que crecieron Jos 
a1en1a.Jus. en el Ultimo ai\o. EJ doaunauo, 
Turorúmo globnl 2000, rci1cn la cons.abi
d.a polflica de W;i.shing1on sohR el lema: 
"Lo' e1un::nu~1.n scñn pcncsuidos y lleva
dos an1e Ja JUSl!cia. y se pres~ )' mla
r.l a los fu1ados que los patllX:inan". leyó el 
. gencr;i.I Po-11. L;a m;11yo1 novedad del 
iníonnc es la inclufión del gropo paramili-
131 Au1odefcnsa.s Unidas de Colombia 
(AUC) en l;a cale¡orfa .. ouu organiuci~ 
ncs 1errorist:u", y el que las 1:1genc1a.s de 
K"guridad y cspion.ijc de EU decidieran 
descl:uific:ir del lisiado de 1envnstas a los 
kemcres WJOS de Camboya. En la ofensiva 
de ayer. hubo quienes 111nbu~ron a los 
c=imboyanos los oa1ent3dos. 

lT ;i.mbitn los a1;aq~s a los cenU'OS de 
ma.ndo ían.:i.ncieru y polflic:o de Es1a

- do'li Un1do'li hicieron ev1dcnles las 
acciones de 0110 1enonsmo. el de la e111 de 
la míonn;ación global. El derrumbe de las 
1one\ del \VTC en el mi:1omo cornón dc 
\Vall Sueel <lcnvó en un C;)()S s.in prece
Jcnic en los. ceneros fin.:i11c1cros de lodo el 
planela. La mcen1Jumbre y C'I caos en el 
mercado ll\lr"·"l•I y en la\ C.l'\.lH de coambiu 
nn ln'li 1mpu\leron l:rau<l;w;-11:1 y el f;i.n.:r11~1no 
"'" llm11e de: IO'li aulon::~ de 13 ofensiva al 
\\'TC \lel Nmo dC" \\"ali S11ee1. Tras el 
1/"•d. 1111c1al. lm. e~peculadon::s. esos leno
n~l.I\ ~lobalu:;)do1. crea.ron gran incen1-
Jumbre y cundió el p.:in1co en lo' mercados 
ccunrnmco" y linana:1erm .. Los. prc<:Jos del 
pcln,Jcn se rueron ;al alza. lf rcsa.r dc las 

declaraciones de los Hdcns del c4ncl 
petrolero (OPEP). Tambitn subieron Ju 
cocizacioncs de Jos mel&les. Pero el dólar 
c:ayd frcnsc &I euro., por la suspensión de 
operaciones en Jos mac.&;n; flnancicros 
fonnaks. U dcsboada especulación obli
IÓ al cicm: de las bolsa europeas al scn
tine i.. debM:le de valores .a:ionarios en 
Bonn. ~ Madrid, Lisboa. Y en la 
Boba MeUcana, i.. acción de los terroris
tas lleaó &I euremo: se ordenó d cierre del 
mercado para impedir males mayon::s. 
Minutos desputs. se ordenó(¡,?) n:abrir el 
tiansuis KCionario y las ptrdidu se diC'J'On 
en cascada. Como en cualquier plaza, 
¡an.aron los m1s vivos. 

lL os efectos del tcnorismo en futados 
Unidos se vcñn duran1e lqo 1iempo 
y kn scntirernl:K en todo el mundo . 

Por Jo pronlo, una vn que la 1ilu.ción en 
Nucv• York esrll! conlruladL lu compatilas 
de sesuros evaluar-M daAos y tcndrin que 
pa¡ar althUnas cuuidades por Jos seguros 
de las victimas que viajaban en los aviones 
ICCUCStl'ados y las personas que se encon• 
lnthm'I en lu Iones dcrrumb.das y en edi
ficios a.JedatWs. l...u empn::su de Manh:ii· 
1an lbt\ada.s cobnñn millonarias sumas 
que podrl.n llevar • la quieb111 a no pocas 
compalUas de se¡uros. Adcm1s. es de 
npcnn.c que la recesión de 11 cconomfa 
es1adunidcnsc obli1ar.1 11 la adminisrración 
Bush • poner en pricl.Jca una polllica ns-

~':,v~!:o":°Es~::i~ '::~=n~~ 1 
~:iº'!; e;:;!:~:C~~C:!rcc':~ e:!'!~!~ j 
~:~i:sP1~!~;t~:~~c~r~!!ra ':,,'!~ i 
~~l~~:ts~~~~~~l~~::~~:~~ ! 
eonfirrnan::mos el valor .Je sci- el pnmcr .
socio comerci;al asumiendo el mayor J 

~~~1~11~ ~~a~~~c~~~h~~r:. ~~~ ·~ 
publicitada en los Uhimos dl;as. Par.1 empc- i 
z;ar. la Dordu Patrvl sell.:iri\ J¡¡ fron1er:i. .J 
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T1u011SMO IN SAN liz.uo 

1.0Utw sn nuOllstA lH EU1 

PÁHICo lH n CllHUPA.oo 

M.ú honor que el a1.:ique a Ja, 
I01Tes remela.s de Nucv.:i Yor1. 

~a~~~oay~~~~:::i..'1~'~t= ~~~de~ 
Monelaho fnlemac1onal y el 

Banco ln1eramericano de Desarrollo 
enviaron a San Uz.uru un r;aque1e de 
rccomendotC1ones en palluca prc.,urue'· 
1al, una propuesi:a de rdonn;i. oadmmis
tr.11iva y 01ras n::ce1.:r.s fiK;i.le,, Yrc!luha 
que una comisión pluripan1dis1a de 
diputados, enc;i.bczados por el pan1st;i 
Luis Pazos de 13 Torn. viaJaron h.isia 
Wa.shin¡1on a recibir las ~1;as. Por s1 
fuera poco. el sub\Cc1etario .Je E~n:so~ 
de la SHCP. CMlos Hunado. fue quien 
condu10 a los d1ou1ados hasta l.:i..s ofici· 
nas de ~11. BM y 810. No se 3terre 1\1 

mu)' pronlo los dipulado& VOIOIR a favor 
de un program;a económico y ÍIM:al 
acorde • los dic1ados del e:ueri<>f" ... ouo 
•len1ado de 1e"orismo oficial. 

Si ha sido oadiclo a algUn tipo 
de drog;a o ha est:.do involu
cndo en activid;adcs de pros-
1i1ución. y si acaso es racist.:r o 
¡enocida. n1 se le ocurra pedir 

una cita leleídnica"' In' .,e,...1.:10.. migr.1-
torios de la embajada Je Estados Um
dos. Por supueSlo. olvide su prc1en,u~n 
de solici1ar una \·is.:r en ;i.lgiln consul;ido 
esuldunidensc si ""us1ed es nuembro o 
rcpn::i.cn1;an1e de una organiz.ac1ón teno• 
ri51a-. Tampoco pierda 10 uempo si 
""bu1ca (USled) en1r.ir a EU p.ua afili;ine 
a ¡rapos subven1vos. 1erron'lila.s o fucr3 
de: la ley ... As.f lo indica el Fonnul:ino 
Opcional 1 !56 del Depan;i.menio de 
Eslado que. por c1e110, no se emmó ;ayer 
Juc¡o de los a1aques a Wall Slrcel y al 
Pent.S¡ono. ¡Qut va!. es la sollci1uJ que 
cu3Jquicr mo11al de cualquier p:ine del 
mundo debe .. aplicar .. para rcncr dere
cho a una visa del gobierno de Estados 
Unidos ... ¡Ah!, y si al¡una \·ez 1uvo que 
ver con el ""¡obiemo mul de Alem.am;i."". 
olvídese de Mickey Mou!oC. 

Seguramente se enlcrU que 
ayer la l111ernc1 se saluró hoasra 

~ªe i:;,~::~;a~:::;sy ~~,~~ 
lcleVl\IÓn y la r.idin no fueron 

suficienles p;ar;i. los sorprendidos c1u1fa· 
danos de este mundo glob;ilu:ado. 
E:i1;plican los e:11pcnos que los cnl:ices 
inlem;i.cionaln oper.:rron ludo el df;¡ m.Ss 
de 40 por eienm .:imt>a Je lo normal 
(\IC). La' ca"elcroa" u·rl•' que "C contt• 
1an con E\l;ido' U111J1,n \e n•ngc'liUon;i.
ron en toJo cl inundo. '.'tólo c:¡ue :>lJUÍ Jo .. 
eJC'Cu11n1' dC" la' c11mpouiia' •JUC' rrc .. r:in 
C"I ,e,..·1cio de Jnlemel afinn;i.111n 'lºe la 
d1ticuhiid par;a na,·cp::u- por el c1t.cresp;a
.. -10 ohedeC'll'> ;a dn\ íaclnres: la c:ip.te1• 
dad del ,e,...·1dur l'n c:I que e .. 1an ho"rc· 
doada1 l:i' p~~ina' """'' Clll•111111r 1 y la 
eoap;i.c1dad del P'"'"C'eJor del .. e,...•1C'i11. O 
sea. que dunc con 1¡uié111c nonccloa\ )º 11.' 
.Jnt ha\la dónde llC"¡:a\. 

. ............. , ........ . 
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¿Guerra santa contra Estados Unidos? 

Y :a ocurrió anh!ll (febrero de 
llJ9J) que c-ulpar::in a los. 
mu1oulmancs de :.1c1ot. 1c1Tons· 
l:l'l en E\tados Unidos, pred1oa
mcn1c en el Centro Mundial de 
Co1m:rc10 en Nueva York. Pero 
en c'13 o..:ai.1ón no \C lr:lt:l de 

una t-..•mt.a ;rn.l::ufa. por mis de'itruc1iv:is 
que hayan ~u.lo l:a de los tlhimos al'los 
(Ol.l:ihunu. :abril Je 199Sl. sino de un 
:icto 1cnori-.1:l \mcroniz::ulo con1n1 los 
pc".krcs cconóm1co y puH1ico de la ('lrin
.:1pal porcnda mundial. aliada de Israel y 
Je lo' pals.c:s. modcm1zanlc5 y m:i'i occi
dcn1ali.t::nlos del hlam. P:uccc ser una 
acción conlra el i;rnn imperio. y pro~
blrmcntc un:i. rc1opuc•ua al incrcmcn10 Je 
agn:·\1om:s 1~r;.1clic.'.'\ a los pak ... unos uni
form3dos y dv1lc\, 3dullos y nil'los. Sin 
eufemismos. se 1r:ua de la pnmcra inva
sión :i.én:a que sufre E•uados Unidos en 
su propio 1e1T1lor11.> y. en cs1e c.:iso, 1:on 
sus propios a\·1oncs con\•erudos en 
KIJ.:JRICSC.:JS bomb:ts molotov. 

Eseribo es1as nnr.:is .:il mediodfa del 
mann, eon la Um..:.:i 1níormac1ón Je los 
no11c1anos lle :a tc:lev1sión. El acto 
1erroriu:1 en cuestión sólo pudo ser 
comc11do por person.:is dhpucstas a 
moru en el in1en10, pos1bh:mcn1e funda· 
rnen1alis1as Je !\lediu Ü11e111c. v1.1cs1u 
que los A.mnil.11:rs Je J:spón dejaron de 
.::usur .:n 1945. So 1engo información 
p:u·:ii decir que fueron fundamenc:ili'i.t:n 
religiosos. pero J;i<, c:iractcris1u.:as de los 

e ua.ndo lo peor de lo posible 
acontei:e. c:ibc imal,"'.in;u- que lo 
peor de lo imposible eslá_ por 
vemr. ,\yer, en E."1.tados Umdo'I.. 
el 1m10 Je la realidad vutu;il 
munó p;ira da·r p;iso :• la in~e

- gumbd Je lo re;il. A lo largo 
Je ,u hi5.luu.1. \\';i,hin,ton le vendió ;al 
munJo un3 p;in1cular noción de seguri
dad l'\•ro a patllf de hoy creo que el 
mundo ti:ndr;i que ayuda.r :1 E'l.taJos Um
du'I. para que .. e \ah·e Je d mismo. 

El h:nonsmo e\ politu::1menle 1m11able 
porque nace di: la 1mpo1en..:1a y de la 
J..:b1hdaJ. !\t.n no por '-'"''º deja de ser 
real. ,.Que puede fren.1rlo en Kahul. 
O~lahoma. Jeru\al•!n. Atlanta, Wa!>lung
ll>rl o Nue,·a Yod,·.• •. Una polilica pen~a
<l.1 p.ua cunjur.uio o lu!> c1ct.lo'I. ,3Jvai:10-
m!>la" 1¡uc recunen a tecnologías t.le dei.-
1ruce1Un ... upcnotc'I. .1 la'I. que el tenuns
mo no vacila en emplear'! 

,.\l;i. Yah,·é o fr,ucn .. 10 !>Uclen !'>er con
.. ueln p.1ra l.1\ '1Clil1l.1'1. de cste '\'alie de 
lj!!nmas En .::1mh10. Mento que ayer _lo\ 
fuuJ.1men1:Jl1 .. 1.1' Je \\'.ill Streel met.111.:i· 
ron. por un 1n\tame. en que ello!> no 
cul.'nlan p.ir3 Dios ;;1l~unu. Porque. ayl·r 
1amb1cn munl.'ton la Jl\Ua\lón 1n1l11ar y 
la \Cll"'-ac1ün t.lc 'e¡;undad que bunJa el 
r•>\.lcr10 CCllll•>lltll.:O. 

Su'I. 111011\ º" 1ch~1U'\tll> IU\"0 Robcrl L. 
Lcw1"1., corllo10 Jt:I E11ol.i Gin-. cu:1nt.lo 
.. -n 19~~ la1110 l.1 t>o.1mb.1 "obre lluo,hi-

1 Oc1Av10 Roo1iGUEZ A·uu10 

atent;1do'I tienen gr.in similitud con un.111 
guerr:1. en cs1e <:.::a'.\o con una 8U~rrn 
snma fjilmdl, pues '.\US objc1ivo1 no fue
ron c'.\cog1do' al DZ3r. 

Si accp1:imos 13 hip61esis de que fueron 
íund::imentali,l:u, en principio podcmo' 
desco.n:u- a los fundamentali'.\tas <:ri'.\ti;i
nos, pues :1Unquc son .::antilibcr.iles y crttn 
en la verdad literal de la Biblia y rechaun 
todas las doctrin;is que se acercan al aleí'.\• 
mo y D la racionalidad cienlifica, apoya
ron no sólo a Rcagan, sino uunbitn a 
Bush y, :sunquc no tengo el dalo. es pro
bable que tambitn al hiJO de tsle. Asimis
mo deberfamos descan31' a los fundamen· 
talisuu judíos, pues areni;u- contra Jos cen
tros financieros de Nueva York no paR'Ce• 
rfa hmcr lógica dado el nümero de judlo' 
involucrados en eslas :.cuvidades. El fun· 
d:1men111lismo hindü no parece 1ener prc-
1exto recienle p:ir.i agredir a Estados Uni
dos: tiene más diíerenci:l5 con Jos musul
manes. que eSl:in mlis cen:h. que con los 
esl3dunidcnses. independientemente de la 
religión que prnfescn. Quedan los fund::i· 
mem:ilistu islámicos que, dicho sc:a de 
p.aso, dcsJ.: :. revolución in.ni de 1979 
han adquirido gr.an fuerz:1 polflic:i. entre 
olr.is r.IZDncs porque es la Unica de J:i.s 
gr.indes religiones que ha tratado de unir. 
desde sus inicios. a la autorilbd polftka 

con 1:1 rellsios.a, ,ubordin;uido l:s primen 
• a la segunda, El hlam. hi11óricamcn1e, ve 
la polflica alrededor de la idc.:1 de comuni
dad musulmana dirigida por el califa, 
quien en su calidad de descendiente 
de Mllhoma es lanto jcíe polhico como 
religioso. 

En el islamismo hay dos tendencias 
principales: la m.111yoritaria. llamada 
sunnita porque sigue los principios del 
sunna (palabras y acciones de Maho
ma). y ht. minorit:uia. conocid:t. como 
chifla y sos1ienc que el caliíato debe 
regreur a Jo, des.eendien1cs de Alí, 
yerno del profc1.1i. Los chihas son pro
dives al martirio. a la 8"~rra santa 
(jihad) y a la fusión de la reli¡idn y el 
Estado, pero sin las caracteri11ica' de la 
polílica moderna. Los sunnitas, en es1os 
aspe<:IO'.\, son menos fundamen1alis1as y 
mucho rrús pngm1hico'.\. De los grupos 
reli¡iosos y nacionalillas de Medio 
Oricn1e, pDnicularmente de los chii1as. 
se han desprendido grupos 1erroris1as, 
1ales como H~:bollah (El Partido de 
Dios), fundado en Líbano. o Hamas 
(Movimiento de P~sistcncfa Islámico) 
desprendido de la r.una palestina üc ha 
Hennandad 1511.mic::a fundada cn Egiplo • 
en 1928. Se descarta al Consejo Revo
lucionario Fatllb, ya que no ha cometido 

El fin de· la realidad virtual 

1 Jos~ STEINSLEGER 

ma: "Dios... ¿qud hemos hec:ho7''. 
Lamenlablcmente. no fue esla oración la 
que se impuso en la da.se dominante de 
Es1ado!\ Unidos. En 1961 el candidato 
n:publicano Bany Goldwater declaró: 
··Nueslra primera y mu importante ta.rea 
es convencer :11 memigo de que enviare· 
mos al mundo en1ero al otro mundo anlcs 
de permitir que viva el comunismo" 
(Nrw York 1im~s. 17111/61). J>al;ibras 
similares a las que Hitler pronunció poco 
anies de suic1d;u-se: "Si perdemos la gue
rra es mejor que nosotros mismo'I lo des
lruyamu1ro iodo. que nos destruyamos a 
noi.olro!> m1!.imos·•. 

El comun1i.mo ya no existe. Pero qucdm 
los pueblos Jc:I mundo que rechaz.an la 
opción Je comer hamburguesas de McDo
nalJ's a la íueru o de que se:: les imponga 
una Coni.1irnción pensad<t en Harvard. 
como la que en el siglo XlX lleYó a la fun
d:1ción de la n3Ción :1fricana de Liberia y su 
capual. Monrovi.:1. en homen:1Je al presi
dcn1e James Moruoc (1K21). 
G~urge W. Dush y su equipo mamaron 

"'us iJeas del tronco del pensamiento 
ultra.::onservador republicano. El tronco 
de Samuel Cohen. constructor de la 
humb:1 de neutrones. quien en 1981 dijo · 

a un diario alemin: "Creo que todos los 
hombres son abominables. Quienes no 
mau.n de hecho lo harían con gusto ... 

Deutschcs Volks: .. En relación con 
eso ... ¿no se le habr-' ocumdo pensar en 
los ültimos 20 afios: 'Dios núo ... ¡_qu~ he 
invenlado7'" 

Cohcn: "No. jam.h" (618181). 
Un fatídico 11 de agos10 de 1984. con 

su lucidez habilual. el presidente Ronald 
Rca1an dijo por la radio: -Les anuncio 
que dentro de pocos minutos bombar· 
dcan:mos MoKU". Sus .:isesores ensaya
ron la mejor de sus sonrisas: .. Fue una 
broma inocente". 

Aquel día. nullonc5 de cstadunidcnsc:s 
asistían al es~no de El dfa dupub. filme 
que ejemplifica l:u consecuencias de una 
gucrr.l nuclc31' entre Estado' Unidos y ID 
ex Unión Sov1ttica. Tiempo' en que el 
s.ccrc1.::ario de Estado. Alexa.nder H.Ug. 
decía que en el mundo "había cos.as más 
importan1es que )3 paz." (1981). 

Pues bien. Al l¡¡,do de hombre'.\, como el 
vicepresidente Dick Cheney y Ron:1ld 
Rum,feld. el \ecre1ario de Oeícn,a. 
Ron¡¡,Jd Reagan y Alcxander Ha1g. ¡papá 
Bush mclusive!. :i.on humaniSla' de tiem• 
po -complclo. En ta.nlo. :il pre!>iden1e 

ac1os terroristas en el mundo occiJcn1:1l 
desde hace m:b de una década. 

A pesar de l:1s diíerencias en el bl<tm. 
los connic1os principales en m:is de 
medio siglo han sido entre :irabes e is
raelíes. Los :irabc=s se iden1ifican con los 
pales1ino' y csr:in convencido' de que 
1!11os han sido despoj:1dos de 'º lerrito• 
rio. Pero. :1dem:is. los musulm:mcs asu• 
men que la causa pales1ina es la causoi de 
todo el mundo islámico. ya que Jerusaltn 
es, después de La Me<:a y Medina. un 
lug;u- san10 de especial significado e 
importancia. Por si no foer:s suficicmc, 
para los musulmanes Israel no sohf"cvivi
ria sin el .:ipoyo económico y mililar de 
Es1ados Unidos. y recicntcmenie Israel 
ha in1en'.\ificado acciones 3ntipalcs.tinas 
no jus1ificad:1s Jesde el punto de visla 
milu;u-. dalo que no puede ignorarse. 
como tampoco pueden ignorarse las 
Invasiones impunes de Es1:1dos Unidos a 
Cuba. Dominican:1, Gran:1da y P:1namá, 
para '.\Ólo h:1blar de las m:is rccienies en 
América Latina. 

Est::ido1 Unidos ha perm::inecido 
impune por sus actos 1erroristas contra 
01r:1s naciones, pero c:.d:s \'CZ se com
prueb3 m:is que no es inmune al terro
rismo conlra ciudadanos e ins1alaciones 
de su país en el extranjero y en su inie
r!r.r, t"t'm-:O !.-ie!) reconocieran en 1996 
iu" 1uioo1e' del Co11grrssionnl Rt's,.arC'll 
Srn·it;,. en su cs1udio sobre el tem:s. y 
como ha '.\ido evidenciado esle te1Tible y 
lamen1able m:incs. 

George W, Bush le cabe como anillo al 
dedo un antiguo proverbio Arabc: "Los 
hombres se parecen más D su liempo que 
a sus padres .. , 

En los cineo·conlinenic<~. desde hace 
muchos ai\os, Jcc;:enas Je miles de inle• 
lc:cluales, pensadores y anistas con los 
pies en la ticrr:i han venido adviniendo 
que en Estados UniJo, la cree1en1c 
sube"1.1im:1ción de lo polhico a Í3\'0r de la 
fuerza bruta sólo pod(a contar con una 
v[ctima propicia. su propia sociedad. 

Buena parte de la 5ocicd;id estaduni
densc parecía estar con!.ieicnte de ello 
cuando en julio de 1999 colocó una cabe
za inflable Je la e!.ilalU:I de 13 Libertad en 
el parque central de Scanle, como sfm· 
bolo de que todos los esfuerzos conlra 1.1 
violencia habían fr:1casado. 

Luego Je 1:1 c:1tis1roíc de ::i.ycr. las rn· 
meras decl:ir.iciones de Gc(lrgc W. Du!>h 
parcelan lomadas de la rcvi!ola rcligio\a 
El Aldrano. publicada el 14 de scpl1cm
brc Je 1901 lra'I. el :1r.esin:110 del prC"'-1· 
Jen1e W111iam McKinley en 13 c1udaJ t.lc 
Duffolo. a manos del anarqui'.\ta Lcl\n 
Czolgosz: "Ocbcriamo\ poder ca!.0Ug:1r 
con 1n:1yor cne~ía .:i lt1.s cle1ncn1n .. lle 
es1a ralea que anda rcpiliendo por ahí que 
Dios no cxi!>le y que el hombre de!.icien
dc del mono ... Ln dicho al empc.t.:ir: pre• 
partmonus par.i lo peor de lo impoMhle. 

Son muchos los gobcm.:inlc!.i que a...c
gur;in rcpre!l.entar la volunlad·Jc·Diu..,, 
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L ar. a1:1quc' 1crroriMa!. conira el World Tr::u.h: Ccn
lcr y el Pcntiii;ono no cs1uvicron precedidos J10r 
dcmand;u Je ningunn clase. No se uigió la hbc
rac1ón de presos vinculados a unoa organización 

- polltico-m.iliuir ni se busc:ó la entrega de un rcs-

El terror tiene 
la palabra 

los planes de un escudo ilnllm1s1lcs son re:d15las y que 
con un• invcnión adecuada de rccuno5. la tccnolugí:a 
puede resolver el problema de un :ilaque con misiles 
balfMicos. Los alaqucs con aviones comerciales sccucs· 
trados muestran que lu vcnt:mas de vulnerabilidad son 
mucho mú variadas y que nadie eslardi interesado en 
conslnlir misiles balfsticos cuando puede realizar atil• 
qucs terroristas igualmcnlc devas1aJores con medi<" 
m4s convencionales. 

c:11c multimillonano. 
Los a1cn1::u.los tuvieron como objclivo cnlrcga.r un 

mcn.,ajc mUhiph: carg::u.Jo Je siyniflc.;u.Jos. Lo!!. dos bhm· 
co" fueron csc:ogiJos cu1d:uJosamcn1c: s.on el simbolo 
Je! poderlo c::cnnómico-financicro y 1nili1ar de In super· 
po1cnc1a llUC bautizó el siglo XX como r/1c< A.mrrll'n" 
Ci.·n111n·. 

1 AtEJAND10 NADAt 

logia. La seguridad de Estados Unidos, como Ja de 
cu:dquicr p3i:i.. depende de Ja cooperación, la confJ3n
:ta y 13 generosidad. no de la confron1ación o el delirio 
de la codicia. 

Hace unas ~manas el gobierno de Estados Unid<" 
anunció que no finnaria el Pro1ocolo de Verificación del 
Tratado de Prohibición de Annas DiolÓi?ICilJ.. Ese proh'l
colo es el rcsuh::ido de diez ::ir\os de negoci;1c1ones de 
casi iodos Jos paai.cs del planclil, y es1ablecfa un meca• 
nismo de venficxión in situ que hariil del tratado un 
instrumcn10 eficaz. Con su acción. Es13dos Unidos ;mi· 
quiló la posibilidad de que esle tra!ado algUn día se:1 mds 
que un pedazo de p:1pcl. Lo irónico es que la posibilidad 
de construir un anna biológica en 1em1ono es1adunidcn· 
se no puede descanarse. y menos ;¡ JA luz de los atcnla• 
dos de ayer. ¿Cuál es el sislcma de ddcnsa que pienu 
construir el PcnlóSgono para con1rancs1ar esta amenaza? 
¿A quién le declarará la gucrr.1 Est3doi. Unidos al día 
siguicnle Je un al3quc e.Je este lipa? 

El lc.nguajc del terror lkgó a esos dos altarc!I> del 
prn.Jcr c .. 1adu1111Jcnr.c. con su s.ccucl:i. de caos y su lógica 
de mucrh: y dc'.!.truct:1ón. Pero no se sabe si cslc lcngua
JC ruc1.k "cr dcK"ifrado corn:c1amcnlc por las cúpulas 
del pot.lcr Je E"tadus Unidos. Lo más probable es que 
lo'> liJcn:" polrtu:os de más ::1lto nivel s::1quen las leccio
nes equivocadas de este lcrriblc aconlccilnienio. Ya se 
hahla de rcprcsnlias. de c::1ccrf::1s para a11:apar a los rcs
pon .. ahlc.., y las ac111udcs de vindic1a donunan el di!.cur
"º puUiu:u. Como !i.i el po<lcrio in11i1ar eloladuniJeni.c 
puJ1cr::1 de ::1lguna manera asegurar una venganza r:ipi· 
lla y cfic1cn1e. 

Es lil primera vez que una hccalombc de esta magni1ud 
::ifcct3 a los cscadunidens.cs en su propio pab. El público 
de esta nación está muy .cos1umbn.do a ver esle lipa. 
dCSll\tres y .XtOS de guerTa gracias a SU induslria fílmi
Cil. Y Ja guerr:i. en 1cni1orio ajeno es y ha sido parte de la 
cullura estadunidcnsc. tan inlensuncol.C militarizada. 
Pero el pueblo de ese p:U"s ciene la suene de no saber que 
la guerra se sustrae a toda lógica y que en ella la inco
herencia y d desorden adquieren toda 5u íucrz..:a. Los 
::ilcntados de ayer son una dclicad3 muestra de lo que 
puede ser una gucrTa de gr.in escala. 

Se ha.:c un paralcli5mO con el alnquc a Pc:irl H:uhor. 
que c\lc ou)o cumple 60 ::1ño!'i. Uno de Jos que hacen e5le 
p:uald1 .. 111u C\ l lenry Kio;o;mgcr. Pero ¡iara de:i.g.rac1a Jel 
au1or de c">la comparacuin. Estados Unido!> ahora no 
puede Jcclararle la guerra a nadie. Tcndni que pelear 
'ioolo con su rabia e impotencia. con su dolor y su recién 
dco;cubicrtu ~n111Jo Je vulnerabilidad. 

No foltOlfóS quien después de los atento.dos abogue por 
la urgcnle construcción y despliegue del sistema de 
Jcfcn'::i ::inli·misiles propucs10 por Bush. Pero esa es una 
lección errónea. La seguridad no depende de la lccnolo-
gía. sino de rdilCiones internacionales fincadas en Ja 
confianz:a mutua. 

Nada justifica los illenlados lerrorislilS. La ¡X!rdida de 
vidas humanas Jebe ser condenada sin ;1mbigUcd;id. 
Pero la manera de prevenir esie lipo de a1aqucs no es a 
travfs de rcprcs;1Jia' y un Jio;cuno bc:lico~o. 

Porque la principal lección que se desprende de esta 
ca1ástroft:: es i.¡ue Estados Unidos es 1::1n vulnerable 
como cu3lquicr olro pa(s. Y su <w:guridad no puede des
cansar en su podcrfo mili1ar y las proezas de su tccno-

Los mili1arcs cstadunidcrucs tienen una percepción 
equivocada de lo que es la lógica de la guerna. Creen 
que la guern. se puede plmnifü:ar. codificar y desarrollar 
de acuerdo con ru1inas prestablccidas. La derrota en 
Vietn:un no contribuyó a educados. Por eso creen que 

El planct3 es c;1da vez más un JugOlf marcado por la 
desigualdad y Ja injustici3. No todo es culpa de la glo
b3lizaci.ón y los mercados fin::1ncieros. Pero algo es 
seguro. El va53Jlaje económico es uno de los principii.les 
agentes que han provocado este triste es13do de cosas. 
Micnuus es10 no cambie. el terror scguir.i 1eniendo l;a 
palabra.. 

• Piuraba cum11 1111 1'11r11 di"a 
•.\ti.rico cun /11 .i:ruirilia lmja 
• /~/ sr1prrpf"l" cr11j~ 

... ,... ~NtAU COMO UN DUIN Jia en Wall 
Snec-1. Unu1 uunu1os an1es Jel a1aque 
1errori,.1a. en \U :1co-.1umbr:1du adcl:1n10 
111íurma11vu. Tlu• U\111 Strrr-t Jomnml 
h.M.:1oi e111ot.1 prcdu:.:u'm: .. Se .:topera que las 
a.:c1ones ª''aneen cuando suene la cam· 
p:ma. hoy maneto. en el New York S1ocl: 
i:;,~han}!c de\f)Uo!s Je que algunol mcn:a• 
do\ d.c Eurora y A"'ª r.:ghtr.uon ¡;:1nan
c1;i' en la 111m;irJa Je ;ayer ... En ew 
mumcnlo. luo; nn111:1eros de 1elevi,jó,1 
.munctarun que h•hia un incendio en 1.?n:1 
lle IJ\ 1orre" llcl \\IC. Teman 1ous \.'.itn:=
r.1~ cnlc,.::1d." ha.:1.1 la bola c.Jc íue1>0 y 
humn. 1n1c111Jnl111 la~ rnmcr.11\ c"\plica· 
.:mue .... c11:111Jn un :l\·mn apJrcc1ú en el 
IJ,lo •kn:d10 ti~· IJ ran1.1!1J tl..:l tc\c\"l\Ur y 
~h•":u .:onlrJ laun.1 turn:. 

!DINE.!(!J 
1 ENllOUf GA.!r~" OcHO.l 

ASUNTOs AQltTUO quimera/// @ha1mnil.c-o"' 

lO ~k h• que rueiJc deM:"mbocar :1 mcdi:I• 
no rlazo cn un;i nueva cucrr.a mundi:ll o 
'l.Cr.1 que A.dolía Gilly etol& viendo moros 
con 1ranchc1cs y me cu.~ con1a1iando? 

Dr. Uh'\.Cs Nucamendi. Brigh1on. ln¡la-
1crra. su .. ~ll Un1vc-rsi1y 

im.(CdJ111r1111t·1.q>c-s.su.a.,·.uc.u.t 
a1 ¿No 'loer.1 s.ensa10 enfriar la ima¡ina· 
c1ón? H::ice mucho Jos esinle¡as mdi1a
re1 silben que no h:iy deíenu efcc1iva 
conlr3 el 1errorismo. 

A ver si n posible que en medio denta 
minipanrern:alia dn:ll:wla por Jos homb::i
zos en Es1ados Unidos. me puedas ~ir 
por q~ anuncian. como eon1CCUCnc1a de 
lo anterior. por un lado una calda de la 
bolsa y. por el otro. un •umcnlo en el 
dólar. Eso me rcsul1a un poco confuMJ y 
hasta conlr.Klie1ono. No so! si rucn posi
ble que de manera breve me bk:ieru 
í•vor de darme una piSI• o pistas para 
en1ender. 

a. Las bol1.n neoyorquinas no han caldo. 
las ccrr::in•n J •iempo .• ¡1111:i .:::icr.ln hoy. 
El dól:u C'lolóklu1utlcn:w: M: i.lc\·aluó lro,:ntc 
D lodill las divisu del mundo. el suprr· 
prso está alado a 1U deslino. al dcv:ilu:ir
sc el dólar el peso se devalúa aún íren1e 
al dól:ir. Ar;1ne. la c'pecul~1ón toe de .. a• 
IÓ de mmec.Jialo. Lato c.-:1~' de o,:;i.mh1u 
compran a 9,J7 pes.os y venden il 9.9'.l. 
Es1.in ptolegitndose. por un lado. y por 
otro pomenc.Jo un rie en ::.has gan:anci.n. 

¿Qui HlCll? 
u "'"" QUI LOS INYl•StoNIStAS saldr.in 
en e'1amp1di1 i.Je lm. ronaíoli°"' de 3CCio
nc' y bu...:ar:in refogio en el oro.el peuó
lcu. el frJn.:o ... u11u y lu111o bonos del Teso
ro Je E ... 1:.Jo\ llnido.. Es lo que se debe 
hao.:cr en un .:\Co:n::iriu Je rrc1uern.. No es 
c';1<:IJ1nc111<: el O:J'>ll. 10..t;:iviJ. pero es lo 
t¡uc u.-.:unucn.l;in ¡.,., .aM:,..orc' bur~1ileto. 

¿Y NOIO!IOI? 
1\. lJIC"fO INM10lA10 podrfa ser que IC 
a¡;ud10,:e y :ilar¡;uo.: l;a rl:\:e,ión en Es1ados 
Um.Jus. y Mtxico.va en la misma 1ra1i· 
11rnr. La última r«:e"1.1ón esi:ldunidcn~ 
IU\"O comu punto de ra.n1d:r. l:i invasión 
de lral; a Kuw:111 en agos10 de 1990. ha.ce 
11 año\. Er;an tiempos del pre'lidcn1c 
Oush padre. No pudo 'lilC:lr 3dclan1c ill 
pafs ,_. rcrd1ó l.i rclccción c~n Clin1on. 
Este .. uce\o 'orprcnJc al gubterno mc:u· 
\.':IDO .. papando IOO\C;Jlo••. Desde rrincl• 
p1u\ Je año \C le hil eo¡,1:tdo 1nsisiiendo al 
rrc1o1den1e Fo' pa_r:r. que rong;i en marcha 
un plan ttunónnco de emcr_gencia. Su 
re,.puetl.i ruc que cr:a ncces.ino rezarle a 
I;¡ VirgenCllil rara ttUe fu1;w.los Unidos 
supcrar.i su1o pmblcm:1!.. No es una idea 
dc,.Jeft;¡hle. p<ro lu" hecbo\ demueslran 
que .. e ne'"·ct.11.i hacer 3lgo mjs. ••A Dios 
n•ganJo )"con el m:uo dando ... 

Lcucia Marmolejo. Mtx.ico. DF 

t·Vox POMJ 
~MU'TlXTtAÑO 

1all'Gnad1oa<il'yohoo.c-om 

Solamcn1e para comentarles que. son 
muy e:iunii\ot csl~t a1aqucs 1errons1~s 
sobre variM objcuvo'li en E.st.aJo• Un1-
dot, nonnalmcnte la s.cgurid.ad a c;irgo Je 
la CIA y el FBI es muy proín1onal. 
Puede ser que esta s.cgurit.l.,d h;iya 'ic.Jo 
relajada a cíttto de pcrmhir etlOl a1:i
ques con el fin de ~nconu·ar un;i JU'1!fi.c:1-
ción para constNn el escudo de nu11les 
que esii pl:ineando .la .adminisirxión 
Dush. incluw pueden JUSt1fic:u un ataque 
a paises a los que se considere reironsa· 
bles por eSIDS 11aques y ª'' ICOCf i:n~s 
control gcopoUlico en el mundo. P~r ulu
mo, esto t;imbitn pu..:lk esl3r relx1ooado 
con la rece .. ión e .. t:Ntunidcni.c; reacu,·a· 
ción de la economi::i par mcJm de un 
dcunollo arm:amcn11s1:i. es decir. e\IO\ 
al:iqUeS rueden Kf ~n.a jU\UÍICJC1Ón p:Uil 
el de¡¡¡anullo Je objetivos mu1t1rlcto. rm 
otra parle, :il lcer el excclcn1c y opouuno 
::inlculo de hoy fl.u JomadnJ de AJolfo 
Gilly K>bre el fu1uro papel de Mi!,.ico cn 
la cstr.negtoi. gcopalllicil es.tadumdcn\e Y 
las prcocurxionci. Jel Pcn1jgono 1obre 
la amenaza china. no puedo evitar rela• 
donar ;1mbm hechos ºº" ;ala'lul!\ y las 
preocurxione-s y plane1 Jel Pen1:igono1. 
¿Scr:li pasible que esicmos en el com1en· 
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• Sagarpa llama a reunión ~:Cc11~~i:~ e~~~:º~~~¡~:!;,~;,~~ 
Usabl·aga podr1'a IEL DOllADO MUNDO de la~ 1 CAilos fUNÁNDU·VIGA sidn en hn próll.imos dfu-. 

ción fue dcvaiudo ayer IBS los 

plantear ante EU ~nid~~~nlados tcrrorislas en Estallos •wi• de 1• actividad bun41il in1cmacio- de ..... Ms:::ci;;~sd:::;:lll~nc!1~~;~ 

. revisión del TLC IL PÁNICO se apoderó de las .. mundi•· ~~ ~~n'::s u:¡c=ºu~':°m";:~ ~:~ic·~:~vi~~~,'ª1a8~~!!:':n q~ 
liWu- cconomfas. y jumo coa Ja tt¡iuro en la bialori.m del p1-1a. pero una nueva emisión de Ccnificadot. de Ja 

IANOIUMOWIS 

wm-.iz.-. 11 a.;..,_, El M.""C"rclarin de: Agn
cullur.a.. j;;i\·1cr u~hiaga Atm)"U. ""tuvo 
ljUC cl ~•lb1CJ110 ktlt.Tll111D J...-...:1111a plan1car 
alllc Sii\ hon~ nladunldcflSC'S la reV'I
,.¡¡"' tlcl TrouaJo de Lihn: Con1ercm 1."0n 
A1nc0<:.l del Nonc cTLCAN) en punlo.. que 
lc.,.n110.·n " pnio.IUt."1tlfC!lo na...·1un.1l .. "!'t. 

In.Ji..·•) quc O."f'R."'Cnlan1 ... -... .Je la. .. "4'l·n:1a. 
"ª',J.: &:on••Hia 1SEI >• Agricuhu~ [)c.,... 
rrollu RUJal. r..~a y Allrni..,nac1ün tSa!tat• 
p.it,...•n:un1r.u1clpróAimn 19.Jc!<f'l•Cmbre 
~nn dl\ .. ·r-..s ... •"'-"Rlr.ab ap:r.u1.1\ Je ,.1é., ... "O 

p.u-.a.a.n.1h1.v-l.a'llll.k.:M'in.)•'-•1J..U._·.1 ... t.d1....:• 
1i.u- d pn•y..-..:10 ,a., ''""""l'IÜO tlr.:I a..:ucnJo. 

1'.._1h1.1¡:.11\n~-.1 .añ.iJKt •IUC C;11n110<."'0 .. -..1á 
• k .... -.. h.1d.a l.s f""'ll'>ll1J.iJ •lc ampli.v-1.a n:t"¡ui· 
... , .le l.a m11u .. 1na ;uu..·:an:ra h..:1a utr..1.~ 1>11."10-
ri.a\ tjllC '"' ...... mdu~-..·tnu en el primer J.....-n·· 
IO.f"lo:l"•Jl1Cl~L1nh.aju111\"1.-..llt,:011.'li>O~ 
.. u .. 1111 •• ,.- .. ,., 1i1u11.:icr.s y Ja_ ul~l~.JaJ pútolh;a 
111i.:1q•1.,-..:1 ............ .,,, .. ,1•1o11..1<>11. 
E.Jm~' N.lllo• lu1: .. ·o ,le pn:..,.J1r d 111kio Je 

lo .. 1r .. to.111" ,k:l 1-.:1.11·0 Cuui:n..-...• 0.-Jumnn 
1ld 5111.J,..;nu 1kTr.oh.11.11J.in..,. Je la S.i!!arp;¡. 
ll-.1!11 .. 1¡!.11\m•)'I' ""IU\o 1¡uc flt.-...: ;1 J.1..., CrÍ• 
"'"'" tkl ..._, . .," .s~n'f"....-1'"'"'• del P."'· Lu 
.1u1nnJ.iJ.: .. h.io.,:n ... u MlllCJl.>r .. -..rucuu .. p..u:i 
;irc11o.k:r l.11111ibk·11i.111.:.s ;i~a lnc'\1t."'allól. 

a Especulan los analistas 

Casi una certeza la 
recesión mundial, . 

. según economistas 

IUllTtll 

....-.. ~ 11 • - l!I fanW.'lna J.: una 
1ccc ... 11i,1 n.. .... 1.11¡:11• cn l:....ia..11."" Unidl"K cn1n: 
16' in'-.:0..'IC'!o •iuo: tr;atah.:m Je J..-w.:iír.v .. -u;¡. 
k\ -.cr.m l.1'- '-"'Ull'"1\."lk:l1t.·1..a.' Jcl 1lcv;1,la1Jur 
.11.ao.1..: del 111.U1 .. "!'t u111ua l;i_ ponicr.a «••
mi.a munJul. fOI muy dcb1htaJa. M1enlr.l' 
IO\ mcrcaJ."" ....-~·m11ólrMn inunJ1al1:1. lle hun
Jian y¡.,.. pn.'l.""t1.,..Jo:I pr.•1nikoa.~cnJi.ll1C•1" 
fu.:rl..11. illlpi1'°"' 1"1.·onoml\la1> advinieron que 
1.111.1 1C"<.-c'""' uwnJ\.ll .. -... ca.'\.! un;1 ~nea. 

Lo-. .m.11¡ ... 1.1.-. ...... ,.._i,:ularon l."'00 que '°' 
\IKC"" P."-lri.u1 t.:1111vcrt1r~ en un;1 ~nlen· 
et.a de 111u1:11c p.1r.1 l.s t.1N1f1.111z::i .,..,1a.Jm11· 
•!..:11<.e y f"•h1;i.11n10lllu..:1r a IO"o yac.lu1do
m\1·r.u1111..,1.a ... h.ic1.a d 010 y otlll"\ ;11.·uvo,,_ 
1ctur1•i.. cn I•" 1 ... ,llf'I" Jc 1n.:en1.Ju111hrc. 

Dur.u111• "º'"· 11u .. ·r.1t>n1 ... 1.a' Jc 111Ju d 
1111111.L•co1n ... 1J.:r.u1>nal~,1.Ml11'U111\k"K .. -.>h1· 
J•I .... ·~un1. J.Jtlok: <.e pu1,"'\k.-11 11wcrtir billones 
tic ,kil.;uc, con 1o:noJ1mK"IJl1K l1p1Cainc111e 
llll."1•>1'-...,,1 lt"'lc l:un•p.i \ 11oa•11-.,111.., 

i'crtl In-. .a1:i.11a.·.., 1.:rnin,1a-. <IUC ptu\o .... ·.l· 
n111 d 1k....,pln1nc i.lc [a\ 1<un:-. i:c1ncl.1'\ dd 
\\.IC )· llq.a.r11n oil l"cnt.agnno cn 11.sina' 1cn-
1..h.ii1 clt.· .. 1n,lc\·a,1 ... 1olf .,11l.l1."1>nli:u11a cn l.a 
~-..:uunnu.a , ... , ... i...1111!..·11~. qu..- l.unh.:ilt:.ah:i y.1 
lrtnlc a la ,.,._-.,.,m.J•JCrnn ....:unom1,1.a.s. 

u ... 1111."1caJo..o;crr.aronalolargodC'E. .. 1a
du .. l111••""· •1•a.• .ur..._• ......... Jot 1crc11 ... 1k' ltl'\ 
lli.11•"' 111u11J1.ai.. .... Je cap11.tl. E.''" 11umc111ó l.;1 
1nceruJum~ ... .t.n: 1·ói110 rta•:cionan.ll1 lo'.lo 
m1.·rc:io..l6'nlat.li.1rutk11\Cllia 111 lr.l¡:e,.ha. 

••E\ ullamenlc p1ub.1hlc llll01 IC'1:cMfin mun· 
•h.il cn 10 .. J.::i l.i e.ue11•11in ti•• la ralahra'". Ji jo 
l...:11m .. ·;1.1ncn1•· S11nt: \\.'un Sohn. JCÍC Je n:o
m11T11''"" de \\.•l"ib !'argo .\: Cnmpany. en 
~l1110t."01p...>li•. 

torres gcmcl:is de Manhallan y sus 200 el n:ferido n el dnico observado en el Tcsoterla de la Federación -que tr:ldi· 
mil loncl.-:id<:is de cs1ruc:1ura de .cero, los corazón mismo de la Ktivi~ polflica. cionalmcnlc s.c realiza Jos manes-. 
mercados ln1cmxionalc1 de valora. y económk• y fin•ncicra del planctL mientnu el presidcnu: de la Asociación 
divisas se desplomaron, mientras el deL Est.dos Unidos entró en estado de pjni- de B:mqucros de Mtxieo. Hti;tor R11.n· 
cnulo M:" di.!ip;uó Al 11lu dando daru co. loa! vez el mismo que sus di!.lin1os ¡el Oomcnc. rcponó que la xuvhJOM:S 
s<'il.llcs de que nuevos vicn1os de ¡ucrr.11 ¡obiemo1 h11.n provoc11do en olr•s ¡rcmial cn el p11.is no mcn1r11.N :illerll• 
amcnaz:an la esrabilidad del planet•. naciones con sus Kcioncs militares. y el ción. Al tiempo que sellalaba que ningu· 

p4nic:o liendc a paralizar. n. sucurs11l hab!11 cc1Tado 11.u<1 puena.!i. 
LA MAGNn\ID de la respuesta sucrn:ra En tan10, en fa!. primera' hor.u de la 

del pa.!im:.do -y ese si ap11.mcado- LA M:>iL.SA neoyorqu1n11 lSc valores cenó mAA:in11 el mcre.lJo bun.ául t>J;i,ih:1'\n 
gobierno e!.faduniden~ ng ser.i. pues. sus pucnas an1e el plinico financiero mgslr11ba un desplome ccn:11ng 111 10 ror 
un1111orprcsa. toda vez que el prcsidc:nle suscuado uas los 1uen111dos te1Tornuas. cien10. mienlra.!i el a~enlinn C.lfa !1.5 
Gcoraic Y.'. Bu.!ih p.::asa a rcliro virlual y E.u acción lal vez -slllvó .. pane sustan· por c1en10 y el chileno ca'I J por denlo. 
-carl.l blanca de por medio- enlfll en ci•I de la inmensa fonun. que eo1idia-
fr.inca y pUblicill opcr.Kión el illparalo n;1.1ncn1e 11c nc¡ocia en e'l.a 1nsti1ueión. LAS P•INCIPAUS ;i,cs:urador:a" y rC"aw-
1n1li1.ir-indullitnal que 101n11 J;u dccisio- pero sc: llevó C"nlrc los pies a IDS que ll.C ¡uraJ.oras in1crnac:1nn;ilcs. loJ¡¡s cll;i1o 
ncs imponan1es c:n ese pafs. La aucJTa. manejan en los principales a:n1ros bur- con importanles eon1r.uos lSc resp:uan.Jo 
una vc:.t mlis. como rc3Ctiv:uktr de h1 d1ilcs inlcm:>eionalcs, cnu~ ellos 'º" de propied11Jes en E!o1ado11 Unido.!i • 
·•c .. ·onnnda mJ.s sólida del mundo''.. europeos. anres de que ellos mismos rcponaron C"no1TTICs perdidas y la co1iz.a • 

POlll ~•UMlllA vn: en sus 2:?5 nnos de 
histuria 1ndcpcndie11tC". el imperio sufre 
en el coraz1\n dc su lerrilorio los efieclos 
de un;1 acculn runi1h·a. pr:ictiea • dkhc 
""Ca de pa•n- a IA que han ~urriJo. a Jo 
largo del liempo. los difC"rcn1es ¡obler
nos C"MadunidC"n'l!s en conlra de las 
n:icinne' mJs J.!bilt:.!i Jcl plancca. As!. 
Jo" .. ·cn1ru11 ,·i1alc!. dc.Es1:idos Unidos 
íucron gravC"mcnlc dai\ados: el poHlico. 
el m1li1ar (Pcnláeonol. el financiero 
( M:anhauan 1 y el de scguritbd n;ac1onaJ 
o:l i111ocatoh:. cl invencible, el nuis refi• 
nado del mundo. iu:gUn la venión Di1<o 
ncy J.c Jos propios a11gJusa1oncs). 

WAU. snt1n -Jc'•;is1aJo cn 1929. 11un
que por Olr.IS r;JZOnes- no ÍUC locada, 
íbicamcnre. a pesar de que uno de los 
ohjc1ivos del ataque lc1TOriS1a -las 
lorrc.., ¡.'!Clllela .. de: Nueya York- lle: 
e11..:u1111aha"' un°" ..:uanlos pasos de di .. 
1ancia. Pero el efec10 fue i¡ualrncnle 
deY11s1ador, no sólo para el mercado 
hu~til ncoynrquino (el ombli¡o del 
univcno linanc1crn-cspccula1ivoJ. sino 
para SU!. p:u-es en el mundg cn1ero. 

TAL vtz el de ayer puC"Ja con..,idcran.c 
como el pnmcr ,,,.,,,,., Uf'gro eo la hi .. 

dccidic:nn cerr;u sus puertas. también eión de sus acciones en I°' mclC'ados 
de manc:r.r. lempoTal. El alemán perdió bun:hilcs mas imronanu:" del inundo 
casi 12 por cicnlo. el ír.incés 7.!i por .!i.: fueron, figur.r.rh·amcn1e. '"111 hoyo ... 
cienio. el inglts 6 por cicn10 y el espa- Un que flsieamc.'.'nlc .\f sufrieron C"a C"ir-
Dol ' Jl'Df" cientn. cunslancia fuenln ;ilguna' Je la' ttr.IR• 

des emprC'U'\ inlemacionale!. de C"OR'\UI• 
IN .L.date:A LAnNA Ja .. ituxión no fue lorfa cconósniea y fina~1cra. egmo 

distinta. La Bol~ Mc~icana de: Valorrs Salomon Brolheo. y Merril ly1K:h. qu .. • 
dc:cidió CC"rr.ll' SU'\ J'UC'rta!.. lr.lll un pn- IC'nfan 00cin;1s de rcr.rcM.•n1.i.:1ón en la' 
1ncr inlC"nlo de suspender mumC"nlánea· lorn:-s ~cmelas Je P..lanh;it111n y l.a pmne-
mcnlc las coliZ.3Ciones buw:ando un ra de cll.a.s un edifi .. ·io cnnjun10 de ·17 
poco de -calma". poco dcspués de: cono- pisos que: también ""C dc.!iplonwl. 
CC'nC los atC"nlados en ,.l;anhauan y c:I 
~n14'¡ono. La medida no 1uvo resulta- MllAUl..l.IMNTI d pánico y b h."lllu ... 
dos posilil'os, pues C"I fndke de r~ios de gUCJr.1 pnn·r..·aron qlJC' m.. pn.....-m .. 
y colizacioncs reponaba una C"afda eer" pclmleros inlCl"nJol.:IUnaks rcpunl;iran. 
cana al 5.5 por ciento. A)'cr. kl'\ c:n.1Ju ... •k tek•n:o•:i:a rtpW"l:unn 

Wl ;.¡~ '-'1:'n.':lna ;d I~ í'"r ~·1.,111u y la .. -.111° 
IH IL NSVI ~de operaciones que:· zactón del Brcn1 dd Mar del N0r1c ar.1.i\t\ 

rc1is1rd ayC"r la BMV. tas ;>ccioncs de los 32 Jólan:s paf' f\anil. La..s opcDClono."ll 
Te:lrneA y de Anw!ric• Móvil. amb:is en cl rnclC'ado cstadumJcn.'\C de petnfü•n 
encahcUMla• por Corlmi Slhn Hchl. ad ""la Bol--.. 1,.kn·:.auhl1lc Nt"""'ª y,,..J,,.. uho-
como la.a de I• trasnacion:al WaJ.Man tJ.: ca.Jo 11 u~ .. -u.ai110.. p.¡-"llli •k l.a' l•>ne1o 
Mtxko. las del Grupo Televisa. prcs1di- gemelas deva.,i;.Jo"- 1.amt-M!n fueron su1o-
do pot" Emilio Azcimlg• Jean. y las de pendidas. MéUco f'Ddria uhlencr incspcrn-
Tv Azteca. de Ricardo Salinas PliC"go. dolli hcncíw:i<llli con '-"'1e rcpcnhnu bo,-..m .X 
enlrc olnlS. se desplomaron. De xuerdo lo .. prccius pclnllenK.11unquc 1.s r"C10JJUClll01 
con analistas bur5'1ik1. -el mercado ¡ucm::ra que Jl'Tp.u;;I el ¡ob1cmo e\l...Jum-
cs1i IOlalrnenle dcsconcC"rt:ado. es algo den~ podrfa lcncr OlnJ Upo lSc COO'\Cl.,JC"TI-
con lo que no conraN nlHlic. el rnnpcc- cm. ... ncg;inva.• p."lr.I el r:ai..._ ... >hn: 1..-.Jn p.m1 
10 de que i.ca un a1cn1ado le1TOns111 pone Ll :1oCguri~.sd no.::iuoaJ. J;JJa la o;n.."'C"iC'nte 

na....:sldad de encr¡:étiC'os qlJC' 1c""'1dn ID'\ 
va:Uxn. del none una vez que dc;n ~pues
ta núlilar a los a&cnla.dc,.. 1cnoru . .i.:1-... 

IN LOS Ml•CADOS NACIONAUS, el 
cícclo espejo lScl nc"•insl\RJQ y pánico 
rrcvalccienles en Er.taJo... Unidos tam
bién 1u,·n 'u con .... -cucnc1a. El llama.tu 
sup.:rpc~ •ufriú una ...:n,1hlc: haJ;i de 
ca,¡ 5 por denlo en su cn11z,.¡c1ón o;on el 
dólar e .. 1ai.1unidc:n"-C. aun.tuc i.,.. nrcra
dores en las dblinl.alli c .. ...._, de o;amh111 
no rcronarun 1nayor ahcra.::ión cn la 
dcmanda de billclc' \·crdc:s. 

AM, LA .-souocz .. de l;i ¡.'!loh;il110M:11in 
ha sido pue,.la en rrucba. La a.:c10n ¡ue
ncra cs1aduniJenM" proh.ltole1ncn1e ..:un· 
lleve la n.!3'Clivadón de .!iU muy C''l11nca
Ja cconnmfa y •• 1cMJc li.:l!n. la' lle '°" 
pabcs dcpcndien1c11 de la -¡luNJiz.a. 
ción-, como sucedió an1eriom1C"nle. 

l.As lllAH.lDAS Dll PASTlL! 

--..~------u"!'j .. ;. SI LOS ACTOS terTOriuas en E....iado, 
Nniyoritinos ~ .r1 lo cinto ............. ~ d. n-. Squair. lo nofida d.I alaqve Unidos se plallCaron y dec1u.;1ron dcMic: 
t.m1thto contrv el World Trad. C..... adcn1ro? 

cf,,'4'jornad4.com.mx / Jai: 55 45 JZ 53 
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La capital fantasma 
POR MAAIBEL GONZALCZ 

W ASlllNGTON.· l.\ CAPITAL Dtr 
l~t.i.1l1K Unido\ reaccionó con 
orden a pcs.v de la coníusión 

1¡uc !>l! VJ\'ió en cuanto se supo del nta· 
11uc tc.rrnnst..'l. contra el Pentágono, po
co 1lc:o.¡iué. .. del que nea.cela en NuC\'ll 
Yor~. l.n maynrla de los trabajadores CS· 
t.i.ba en ~u:-. pu1.....-.tus cuando sobrevino la 
noticia. 

J.a Casa Blanca. el C.'tpitolio y el Oc· 
l"'"'tt;um•ntn de Estado rucron evacua
dos. l'oco rlc!ipuCs, todas las oficinas fe· 
dcrnfc.'i daban órdenes a su pcrsonaJ pa.· 
ra r¡ua vnh.icrn a. sus casas. Organismos 
intcmacionalcs y cmbajarlas cerraron 
sus puerta..<.. El tráfico fuo el que más re
sintió csla eva-
cuación ma..'>i\<L 

parL!:'n ~c11¡~~ A pesar de 
aba.-.to. Fue 1·n- la situac16D 
~~;~;~~c'l'j~\"~~~ llmite, la 
~~"~¡~~~~~~ poblaci6n de 
colgando a Ja~- Waahington 
palda. en acto rcacclon6 
~~~?~~~~e;i·n~~; con calma 
el trafico en una 
intersección importante del centro de la. 
ciudad. Tanto peatones como conduclo
rcs rc...,.pcuron a e;c chil desconocido 
que ~taba co\:tborando. 

A la.'1 patrullas po\malcs se unieron 
Ja., ambul.inc1as y los bomberos. Mu· 
cho!> íueron a...,1gnad~ a las ccrc.a.n!A..S de 
monumenlos y muscos. por temor a que 
¡nulicra haber un ataque. El ulular de 
!-.trena .... mvatlió la c1udarl. Los puente.<; 
c1ue um•n al Dislrito de Columbia con l'I 
'~'>tatlo de '.'in~mia sUlo pcnniUan el lra
lico 1•n un sentido: de la rapitaJ ícdcra.J 
¡1.;1rn fuera. Nadie µodia entrar en \\'a.s• 
hinJ!l1111 

l.o-. a1:enlt'' del 5cn1cin Secreto pa
rl'f"i;m mult1plic.vsc en ;n!> alrededores 
de J.1 C1..-..1. Ulanc.i. ~·del Capitolio. Micn· 

tras t.anto, en la ciudad. la Pollda Me
tropolitana ayudaba a cerrar calles, a di
rigir el tránsito. a dar p:i.so a Ambulan
cin.s y coches de bomberos. Cruzando el 
Rlo Potomac. en el vecino estado de Vir
J,.'inia, el lugn.r desde donde so controla. a 
las rucr-r.as annada<; más compleja..<; y so
fislic.1.das del mundo, el Pentágono ha
bla i.ido at.1.c.ado por un avión comercia) 
do American Aldines. Las llnea..s teleíó
nic.a.s se colapsaron aJ mismo nlJno que 
Jos ciudadanos intentaban seguir los ho-

----------------

chos a tra~ do la. Lelevislón. 
La Administración Federal de Avia

ción (FAA su sigla. en Inglés) ordenó quo 
lodos los aviones que estaban en ol aJro 
atcrrtz.aran en el aeropuerto mé.s Qlrca
no y todos los YUelos Internacionales con 
des lino a Estados Unidos rueron dO."ivla
dos hacia Canadá. 

El Presidente Georgo W. Bush esta· 
ha en Florida pero la Casa Blanca fue 
evacuada por prccwción. Todo el pcrscr 
naJ y los pcriodisl.a.s fueron obligados a 

salir del predio. En el capitolio se vivió 
una situación muy tensa. durante unos 
minutos. Era poco nnlcs de las to de la 
malla.na y los rumores eran que un avión 
secuestrado se dirigía hacía el edificio. 
Los policJa.s intcntan>n sac.ar a la gente 
del lugar lo ante.-¡ po.o¡ible. 

eoc.as hora<;dc.-¡pué.<;, Wn..shington pa
recla un pueblo ra.nta\f~ La población 
estaba en sus casa.,. siguiendo por tclcvi· 
slón el dc.sarmllo do las noticias y c.c;pc
rando el mensaje del Presidente Bush. 
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Pearl Harbor en el Hudson 
POR ENRIQUE Ea&UIE 

l
l'EVA YORK..· ·¡Qcf suntt TIENEN 
LOS historiadores!'", me escribe 
Fmwido Carda R.amlm en un 
ct1rno electrónico que mllagrosa· 
rn.n~llegóalalll<Dl1lunlcadail· 

la de ~lanhaitan. íe locd 1a Revolución de Ter· 
doptlo, la afd& del PRI y ahora la UU\ia de u1o
nes IObre Nue\'1 York'". Agraded el humor ntgro 
demlamigoperomehubieseahomdoestemo
menlo, no !6~ por~ titado de pl5111oen ~que 
me encuentro sino por ta. vapsen.sadón de que 
la lttttrt ¡uern mundial puede haber OJmtn· 
ud~ Pwl Harbar en el Rlo Hudlo~ Hlpndll· 
wnenll, dtlde haa horu no""' de mlrir a 
lolejosl&poderosacolumnadehumoqueavan· 
u lnexmhle f lenta !Obre la dudad, aimo un 
manto gris. mortlfero J pmnonitorio, por un 
clelomtlmmteazul 

Salla de un gimnasio al ftlo de W OU!\l, 

cuandonolltleslupordeal(unupersowcon· 

~~~~~:;,~~-:~=::~ 
r&.ICldelos erdla en 11amu Crel que habla 
ocurrido en 0111 duWI. ¡Aquf?, P"!Un~. SI. 
aqul De pn>nl~ en '11., 1imosplanw sobre el 
Hudson al "fllndo avión e lnaustme en el 
cuerposuperiordelastgttndatorre.Eraob\io 
quesetn.labad~unalaquel!rrorist!.Pa.saron 
unos minutos. ~o si cu In tos. La prlmera torre 
"h>bla derrumbado. Mirando ya direcwnen· 
tealastoms.cl.utlav!staentllugary\icó
modesdedentrodelasegundaapa.~faunalla· 
ma lnten\lsimi. como un crítervertlca.l. lnme· 
di:ilamcnle el tdifido se derrumbó genm.ndo 
desdeelsuelounhongopavorosoydisforme. 

5.111 a Llalle, lleguéaLl zona del Unroln 
Ccnlcr y \i wavaJW de gente en m&l"Cha ha· 
cia el norte. Con los teléfonos püblkos lnsen.1· 
blo, l&:s pl'DOM.~ lntcntin oomuniarse am sus 
f.uniffa.I& lmisde Josccful&rts. En los super· 
mmadosgrandesfP<'l\l<nosh1ycolulnmen· 

N w 
VI 

w: un Stftor aropÍ!doscajuenormesdeagua. 
una mu~r emfl"& l'lriu hogaw de pan. Las 
escuelas derran. la.sambutanda.s,1enenyvan. 
y no hay l&Xil en Nuev& Yort. Clmlno un !!e
cho a contramrrlen~. ""lm carteles dnem&· 
iog!ifioos El prlmeni, pmblblemen~. len!• 
queser·Apocalypsenowredux·. 

Uamo a mi amigo Pete HamlII. que vtve en 
NumYorl.Sllosiu.iorlad"'5tenem-Os"su«· 
~·.Jos perlolilw 1a Uenen m!s. HamlD t1lu· 
wen i&Uneade luego. Vl11mtadellu¡arJ 
p~nclótod&b.e:sctn&. VlounapmonaUrar· 
sedeochenllplsa!i.la\1ode:s!p&J'!Cft'enelho
rlzonte: pn!ferlamoriren el ndoque en el fue. 
¡o. Vio residuos dfspmos del anó~ >io ml!Jo. 
nes de hoja.s de pe.pe! 50brf't'Olando el edificio 
·como ranwnutes copos de nieve·, vio las Cl• 

""' loslrbolt1, losedlfidos blanqueados. 
En undertomomcnto. di f asu esposalo5 

sorprendlóeldemimbeylu1ieronquerefU~U· 
se, angustiosamente, en una bodega. C0110 
buenreporttroexriblódelnmedlatosute:r.to. 
"E> una guern "1i~"" tilos lun!lfcm !& n· 
vencomounmelodramadelmartlrlo,co!M\.na 
anUdpación del par&lso". Hamlll !O!Uene que 
tste es el mayor dewtre en la historia de NLJe
\'l York y apga: "lo peor!S la.sensa.cldndeque 
latragediademucrteapenucomlenz.a". 

Son IA!7de~lerdeen Nuev& Yorl.An1esae 
pincrse, un sol cAlido y do-.do Ilumina 1a lolcha· 
dadelosra.scacieJos.l.acolumna.sehavueltoho
rizontal. n>j!Zl. 5angrienL1. Nlldie drtuf&porRJ· 
'o'l'!'Side Orfre. Un barco sollWio CM1 d Hud· 
son. ¿Quién tiene ccrttwen este momento? Li 
guerra ha. tomado una nueo.-a, lnima.glrwia. lm· 
prerlcdblc dimensión. Tmorismo ¡IOOalludo, 
kamiw.cs en el Pcnligtino, íundamentallsmo 
confl1posmodemlWl,1a ilcnlc& m!! !Olislfca· 
daaJ ser.ido di? lagucrnsanta. Pirnsoen una 
linea de Piul Vllify "Las d1illzadooes sabemos 
ahoraque.,mosll10!1ale5". · 
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PLAZA PúBLICA 
MIGUELA•DELG•&•&DO•C•&•& 

Odio 
Los símbolos del poderío norteamericano, las 
torres gemelas del '\<Vorld Trade Center en Nueva 
York, y el Pentágono cerca de Washington, 
fueron tocados por un audaz desafío que fue, 
al mismo tie1npo, acto de terrorismo, declaración 
de guerra y montaje escénico para una macabra 
representación mediática. 

-d>-

EL 0010 No nGuRA ENTRE 1.0s rECAI>Os CAl'JTA
lc:s. eso repertorio de las c.onducta.s humanas que 
el cristianismo -religión quo domina en el mundo 
dominante de hoy- prohibe bajo el riesgo de la con
dena etcma. Asombra quo para ese credo sean 
peores la. avaricia.. la soberbia.. la gula. la lujuria. 
la pereza. la. Ira y la envidia. El odio destruye más 
que n.mlquicr olro de esos v;dos del aJma. Guar-
1l:i f'·""l'll'•:.,ro c:11n la. envidia, y la soberbia puedo 
ser una t!c -.us i.:a.usas. Se le R.SCmeja la Ira. pqro 
ésta suelo maniícstarsc de sUbito, cerno un arre
bato. El odio. en cambio, admite la exp~ión fria. 
el cá.lculo desalmado que prepara. con cuidado la 
devastación, la muerte, el dolor. el temor. el terror. 

En culturas diversas del cristinnismoel odio no 
es tampoco vHamlo. Por In centrario, odiar es me
ritorio, es justo, es necesario: dar muerte al Infiel, 
aJºque no profesa la misma fe. es la. manera do 
mo-.trarsc cumplidor do la ley. do asegurarse la 
salvación ctcma. Se propaga el odio como modo 
mentorio de Sf?r. A.'>f pudimos VC!r. consternados. 
el albom1.0 c:an que niños y rnujeres,jóVl!ncs y adul· 
tos, rl"Ctbieron en tcrrilorios palestinos la noUc,ia. 
de ese ataque artero al enemigo. 

No r.a.i~an1os r.n la tentación de relaUvit.4r, de 
alr.ar los hombros ante la desgrada padL'cida. por la 
sociedad nortcan1eriQUl8 ron la coartada do que 
ot~ mal;u17.as teniblc.s no caus.a.nin escándalo. es· 
panto ni temor. Es cierto que la reblandecida con· 
c1cnc1aoc:cidcnlal ha dejarlo pasar, sin pcrcatar.;e de 
ellos. otros Altos momentos do la crueldad huma.na 
organizada. En E.'>Lada\io Unidos mismo, blance hoy 
de la \10lcncia ao;csma, apenas se roaa:lonó y ron 
júbilo, cx."!Ltamenlc 2H añM atnis cuando la muer· 
lo c.ayó lrunbién del ciclo. del av;ón que bombardeó 
La ~toneda y consumó el cuartelazo de PinocheL 
,;I fcomo!".de C'<lcndcr. porC50. nuestro. lenidad a quie
nes ahora han causado dc..-.olac1ón y quebrantos del 
alma? Si \'Cm os con indiícrencia la destrucción. 
porque antes la vimos con indiferencia. sólo haremos 
mris gt'U\'CS nuestras grn.\'CS omi.'>iones. 

La batida w~rca de la mMana de ayer fue, slmul· 
lAneamente. un dcsa.Jlo, un neto de terrorismo. una 
dccl;1radOn du guerra. un monllljc cscéniro. La e.a· 
pncitlad de on:aniza.ción de los atacnntcs es para.lo· 

la a su imaginación: se aee:ria que el~ avión 
tue&1TOjado hacia su blanco prndsamentem el mo
mento en que la a.tendón mundlal • hal:úy&a>n· 
centrado en las estragos del primero. Y el demlm
ba do las lorn:! poco después quizA no ru. elaclo 
fortuito, sino resultado de una mmlld6n de inge
nJeria. que tuvo lugar & la. hora mpnda. trn la 
fnlClUB a los edi8dos en las porciones indicadas. 

lAs dimensiones de la trqed1a • cmnoc.-úl 
sólo al paso de los dla.s. Me refteru al tama.fto 
humano del crimen. al número de muertos. a los 
rostas maleriales. 5""ln peores. y de w., alcance. 
sus consecuencias. Eso es qulzi. tamblén. lo que los 
autores do este monstruoso atentado han buxado.. 
Asesinas sin rostro, pretenderán no sókJ ocultarse 
sino genenu- contusión que djspanl hada Lodos kJs 
rumbos la venganza norteamericana.~ mal'", 
di riamos incurriendo en un cinismo resignado, que 
los enemigos de Estados Unidas se ldenUk&ran y 
sobre ellos. mn proc:lslón quirúrgica, nc&)'Cnl la 
attión vind.Jcatoria. Pero se peleará contra fantas-
ma.s, mntta el enemigo preferido de cada quien. 

El estilo de los atenta.dos, que lnclu)'IB laa.ut.oln
molaclón, y el momento poUUm en que ocunie-

• 

No obstante la re-
lación esj>ecial 
que el presidente 
George W. Bush 
ha anunciado con 
México, la gravfsi· 

ma contundencia de los aeonteci· 
mientos de ayer nos deja claro que 
el papel de Estados Unidos como 
primera potencia del mundo, que 
dio muestra de su vulnerabilidad, 
hará que esa relación se posponga. 

ron, llovd la mirada del mundo hacia el íundamcn
tallsmo lsl!mlco, ya el que actlla frente a Israel 
directamente. ya el que ha avasallado a Afganis· 
tA.n, ya el que mala por doquier al grito do ·¡oios 
lo quiere!'" Pero otros dioses quieren también la 
muerte, segUn sus seguidores. Incluido el dios de 
los blancos racist.M qua. dentro del propio pnls 
ahora victimado, odlnn activamente a los diíercn
les y aun a sus Iguales. Verdaderos cjórcltos 
suprema.cistas. nazis cerno los de Hitler. pululan 
en las ciudades y las montru"las norteamericanas. 
Fueron ellos. no un loco solitario. los autores del 
atentado al cdlHclo federal de Oklahoma. 

No Importará. quién sea. por desgracia. El odio 
engendra odio. y se espa.n:ini por el mundo, y 
castigará a tanlos o más Inocentes como Jos quo 
murieron ayer por la mall1tn" 

Da nlngUn modo el dolor norteamericano nos es 
._lellO. La cursilcria. hlm que hablemos de C!i05 Wlci
nosccmosi rucnm nuestros primos. llfYI/ nos herma
naron ellos su desgrada. Digámoslo sin retórica., sin 
aspa.vientos pero sin rcUc:cncla.. Y rcconozc.amos que 
1& proximidad del gobierno de Washington aJ de 
nuestro pais no excluye el papel norteamericano 0> 
mo primera potcocia.mundial. En c.sa cendiclón, sus 
lntcrese5 privarán sobro los que eqxrlbrunas fueran 
mmpartldos. El ra:clo h.."!Lia lo cxtrallo, hada aquc
Uo que se supone es fuente del mal, afoctará advero. 
samenle la tcntaUva mexicana de mejorar la suerte 
do los mlgrantcs do nuestro. tierra en aquélla. 

Aunque restablecer la cotidianidad lo más 
ripldo posible es parto esencial de Ja estrategia 
que despliega un gobierno v;c:timado, y la. fronte
ra norte de nuestro país se abrirlicsta mru"iana ron 
menos cautela que ayer, pasará largo tiempo 
antes de que so restablezca la nom1alida.d. No ha
bnl, además. en Estados Unidos una. nonna.lidad 
cerno la. de antaño. Ja.más las guerra. .. que ha libra· 
do eso pais lo loe.aron en su territorio. Ayer algún 
poder. cJ de un estado o de una convic.ción. a par
Ur do un discflo simbólico dio cuenta do su fragili· 
dad, al vulnerar el poderlo económico y militar del 
p&1s que tiene en sus manos el destino del mundo . 

CA.JÓN Dll SAsTnll 

L~~~ª~:=~~~=.:1~¡¡ 
Dla:z. y el gobernador del Banco de M6óco. Guiller
mo Ortlz Martfnc:z. hicieran gala de su proícsion:i.
Usmo. Desde quo colnddk:ron en la dlrocción do In· 
V15tlgación oc.onómica del lJanco de Mé.'Ciro, y ma., 
tarde cuando fueron subsocrnlarios de Hacienda de 
1988 a 1994, se mnnlíc<itaban una cordial cnemistnd. 
que se Agravó cuando Ortiz MartlnC'Z y no Gil Dla.z 
rue elegido gobcmadordcl bancoccntrnJ. Anoc.hc. sin 
embargo, la rucrza do 1a. .. cosas Jo<; hizo presentar 
como en un frente mmUn las medidas y ronsidcr.1· 
dones que requirió enca.rar en medio de la cmergcn
ciala.srela.cioncs finandcrn..scon E.stados Unidos. que 
se dc:scnwMcron con maduB nonnaJ!dad. 
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T1·::\ll'l.O ?\I.\YOB 

8:tS I'~ Clll'$TIÚN de~ lf'.llnUlo.-. el p.&1s.aj9 de 
~Nueva York r;unh11l u)i•r y. cun el, s. 

puJver1.&aro11 uand•• conceptos de 
"''l..'Untl•11l )" pequen.as costumbres cotuliann.s. 

~'~J~ t~cu~"L~:i::.'.le humo qut'darnn 

No l:..'ói J•,\Jt,\ ME~OS. Mmra WI •V16n d. saa-J .. 
ros 11u1,lr rmpl.-ar.o;c como WI arma mortal 
M1111n un edillc:lo civil puede con!>.1dcrnr.;,c ~ 

~~~ª.'!~ :e'i:".:.t~h1~';,4~r•! 1•=-~º ~quiera 
l&JIU..sna)' el alma de GA ~. 

<>l J.OS Sf\IUOl.OS por cxcl'lenc1a. del oomercto 
&loba.I. tM poder poUUco y de la estratecta 
lllWbr •h• L1 11111vnr polt'nc1a. del mundo mu.,.tra· 

~:~
1

1~~1~7,~~~~1~i.~:,~~~~I~:~1.i 
vhb dla.rl..:l ..... dcrnunb:u'GR. 

01:1. TAl'rl.AÑO de la tra&etd.La \W1da pnnci1., .. 1. 
uwntc• 1•n N11e\·,"' Ymi. y \V11. .. h111¡;:lon. pnr rucr7..a. 
wra rl &"traen los lhtern.:u de seprld.ad 

~~~.~~;~~.,ii~':1~1~~;' ,~.~ :!in ~er~';~~uc. 
1:1. l'Ur..'Tu llEIJCAIXl rs fllll! no>C nuevo concepto 
d1· 'r.J..'\ltul.ul oarmnal hmdrá c¡uc considerar 
n1,1umhrc'.'o ¡•~f'l•"L' dr. La coUdlJUltfl"'d 

11;1;A1. drht•r..111 n•plnntr.i.r;11 L"l...-. me4J.das de secu
r:ld.ad en los aenipucrtos r1ue r.l blln~Je de J.as 
ca.bln.ols de la aeronaves coraerct.aJ.es. 'In 
\111/p11t,ir J•>I' l'llu lt1!'> m:u-a:enea de liben.ad 
•.11,1rh·n .. 11or. tlr toda. democrac:ta.. 

Ur-; !.l:lt\'!c:JOS tlt• ir1Mi._,.,'flcia y dr a..lrrt.a li!fnpr.ui.a.. 
1•>rlf•11tn •le E.'t.ult ... lh111Jos. r.<.Wl .intc un -r-

~~~~;.fC:..7.::1~;'.,~~nc:ia~ _,_ 
d1.,fra.1411h"" tln C"11.11J.;11l<anM con •t1o>.vdin¡::: pa.s...-.-. 
~I F .. .....:l I"..; 111nn1. 11n 1111•111 .... ,,.ra 11ia~c,...11r~tr b 
ca.p:u: . .hlad T" La lm~t.lr..:ac.lon Ue ese enc1D1co 

¡;:~:;;;~~:~'.·~~~~~~·>'.1!.'i,!~~c.~r~~~º 
n1ul111•lt'SnhJdl\m; 

·"º E ... ~;Jt,\11:1To •1ur. •n>t•r t•I 1111.;mCJ p~1drntc 

~l,•;,1'~~1·:·;~¡~·,':1.:~ ~~n~~=~=~~~":.':=~~uc 
nJ su rosldencl:l era l(Al'a.Dtia de -curtd.acL 
n.i I·~~ ( ONCF.l'TOS y Cll'>lUmhre.-. h.:tbn!. mmbios 
111·r11 •1111• d!'f"1r de In.., rnnc1p1o.<. r¡uc a ~I\ • 

~n~i~l~,110~~~~-;~_ los aue-vvs p;arba•tras 

•. VI 'E 111\l'l'.ll con 1.1..<; ln1nteras abiertas la 
•~1-..1r¡.:ul.1n11111>.1rarl1.atcn:..a.mblo comeÑ:L::LI. 
l.1rnn\·1•1.,11tn1lc l•r. chula.danos nac:lonaJes en 
~111~~~s mundla..Jes. el comercio elec:tron.lco 

~I L.,o.S C\.\llllUS lcntlrán n1:1 ... 1ro en fat.a.dos 
~:11~~·'er~r;~·I mundo. Má.tdco no queda aJrento 

Y I",'\; l"'>Trl h.w un 1~·1..lllt• La au"'"' llJtuaclón 
nos toma con Jos dedos en la puerta. 1•n ra.100 
do· l.~-. lnlcL:aUv:u d..lplolll.-'Ue:i.s \"&llrul.ul;\.., r.011 el 
\t·t11u1 •l•·I ll•••lt• y losu1.:.u11\11u~ n111ll1latcralc..-.. 

:-.1"111\ ~IENL'>IER 111•11.-.ar l'n l'I ajU\le del 
acuerdo mlcTatorlo rnn 1: .. t."&du<; ll111do<;. de la. 
hu..,¡111-.la ,¡,. 1111 a.s.tento en el Consejo do 
Sccurtda.d ,1,. J.1 11:-;11 ~·•le l;1 rcac:Uvaclón de 
Jos orc:u\J.smos multU.ater:ücs 

1:,T11 "'I:"; l1L'>CllN,llll'H.,\I{ J,1 n•¡1ercu.,1ón rn l'I 
comb."1.le aJ nan:o o•I D11jo turuUco. la lmpor-
1.oaclon do insumos 11ar:¡ l·l.' 111;111mladnra.<; e 
mr!11 .... 1 rn 1.1 expcd.Jclon do vLsas fiara 1r a. 
lr.1h.i¡.1r" 11.1 ... ·.u a "-'1<11.Jm; Unido. .. 

l.\ L\Jt¡;.\ 1110.'\"íl-'.HA ron d \'t•cino nbh~a a. 
""' "111""''' 1·11 1•11la <;¡¡ 1hmc1t.o;11in esa do~ 

~~-~.~-~~1,~~~11~1T,,' ªºs separa de la pnnc1pnl 

t :\ 1 1'.\: qur ¡,, nr11rr11Jn a\rr drja m.i. .. prri;:unt.."'L.'\ 

t:~~\:;;::;:::~:~:~'.;w::::~:~3511i~: ~ 
l '>llS l \\11\l!J'> .. ,. \r1a11 111."&1lana.. la f'fr.."& de 
h"\ "' H·r • 11111" •·11 1111111110., .. ,. p1lt'ilci pa.ra.ht~""lr a 
un."& urbo que lliO crel..:l do hierro. 

JAQUE MATE 

El atentado 
--B••a•o B••••EW'l"O 

~,_~, .. ..-. ...... a.,.-: 

.......... """'"' 
Los ATF.NTAoos Tla•o•ISTAS si H111coi 
mas para lm medkl$ de mmuokadóo que 
porMJ.S~CIStrir;tamentamilli..· 
n:s.l!nmLasaiUdokJs&J.aqUesqULISlt~· 
ronaCllbo•FtS1oxtU"adalc.enuoMundlal 
d11 Com11rcl11. el World Trad11 C11nler, de 
NUll\'& York yal Pen~ _..del Depu· 
tamcnto do 0crans.. do ic. F~ Un\dm.. 
li~raron MI ob)cll\OU. FJ mundo detuvo i'U 
marcha. cuando me.- por un moml!fllD. 
para pnlSW atlndóa a ll5tw a1aquf'\. 

Debido a la~ de general' alen· 
cldn. !Un embu1'0. Ju orpnli.acioroes tenv-
rl.-t&' suolm adjUdicano pUbUamcn10 len 
atcnl&dos'(ll9~. LaETA.elf'J6rdlD 
Rcpublteano ltlandl!:s. la Harnu palcllna.. 
lu t'ARC coklmblanas y otna orpnlf.lldo.. 
nes ternirUlas usualmente M enof"lt\llkita'I 
do las ~ YMMcrllas quo n&llzan. 
P~ no ruo el c:uo con kmt bk::n onaucs

. lados alllntados que• ~a cabo •l'W 
mnU"alasMW"n19..,ndudGIWTCJ•Panl4· 
gono. Las mlsmas orpn~ que se 
~ va.nagklriado en 111 puado de dmtnllr 
prnptedadcs ' YkSu de t!Sladounklenss -
aprcsunu'Oft •)'W a negar eu&Jqui. Up:t de 
lnvoluc:n.mMrua en kls ai2ntadm. 

Para las orwattiudoncs p&JmUnu mte 
.. partku~ta lmport&nta ts.pu'5 de 
que la ~ habla llendo a loda9 lm 
rlnawMIS del mundo las~ qt111 
&Jaurwm ~ ni&ltzarun en sus pobla• 
das pur lm ataqum ~en kll. [sta.. 

dm Unktm. TanlOYU51lrAn.l•t. de laorp. 
nl2addn pan. la Ublnd6n dti PalmliM. (DlnO 

ltamu. un IJ'.IJIO pakstioo toda.vi& rnú r-ili· 
cal y el Tahbáll alpno, IJUI! ta. alt.rr¡tadu a 
e>sama Bln Laden. el lerronsta rmpons.bla 
dll lm a1&quc:s de hac:ealRUnma.f'.\4' a dO'I 
embajadu cstarlounid11iua en Afrlca. se 
dmllndarun públic&mcnte de los ataq~ y 
i.ur-ttarnn las perdidas humanas quo l!l>IDS .................... 

LA ru6n de e.te deslindo es clan.. 1.os 
alcnl&dm on Nuova Yllf"k y Wa::Jllngtf>fl !>Oll 
do lal maoútud que~ sin dll'M una 
muy ru.w ~por puU dulas t-Uc:nas 
Armadas esl.adounidcm.cs. i:::n el mo1nenlo 
dil ecrtblr eslll artkulo. de hoc:ho, no ta.y 
Cllt107..& do sl unas c..pl0'110flCS ocurrhl"-' 
ayar en Kabul. Alitanbt&n. eran ya pn-luc:. 
lOdllunar"llaedóndclosfo::..t..ub.Um.,__ 
~muy claro qua kr.I. atcn1.a1.h• tle 

~York y Wa..hlngtDn lucruo lk?Yadt,.. a 

=r¡r~~::°'...:.!~~11~; 
las metildaa dll 9C&Uridad de cuando mct~ 
cuallv welos comerdales. Mno q\.le evíden· 
lllmllnl& cada equipo ~ta. compr-omo
Udo a pena. la vida en su MD6n, eunl.&ba 
con 111 api,o dll plotm su~ h11.gu11 p1Ju.. . 
la mmadal -ni siqulen si tiene una pisto
la en la cabeza.- ainduclrt un &VIÓll a e.tre
U&na contra un edlnclo corno el del \Vrc. 
t. mmandcm tarTll{i:slu iin.ban sin duda 
a SI.IS Pf1lpim pilolol; dll otra rnanDn1. los al&· 
que habri&n sido lmpmiblm. 

Lm als1Uldm. sln erobvF. dlncilmcnte 
~al~oal~dllF..sladm 
Unidm. PW • contnrto. cr.i.. tl¡m da KSPJ .-
• .._. Glldamente 111 miultado contnno. 

El ataque japocm a Pea.rl Harbar en l'HI 
unlió a Jos estad.ounldenKS. lm cuales se 
.--itnbarl pc-olu~t.odi,id1~Y>tlre 
el lnsr-> de su pals a la Sq;uoda c;.,..rn 
Mundial. A JUAt de q\.111 dw. anlC5 d Cungre. 
.o no • ponla d11 acuerdo 50brn el ln¡tTCSQ 
de la Unión Americana • L& Segunda GUCIT& 

Mundial. la •crulón promovió una CL'oi 
uMolme daclaraclón do guctTa. F.l atcnl&· 
do de la.I torres gemdu. p;i.rtlcularmcnle 
cuando M emplec:en a dar a conocer 'º' 
nombn:s 111\bl.c>nu do las milc!I. do victllnas. 
l'DflmV"t un.a reacción similar por pano de 
kl!i mladounid~ 

Es de~ quee<.Un11tcm.vtM IL'fl· 
pn mfl50CUeflCla5 muy 1mport.antc.-. en 1;, 
llXNIOlllla J la pollUca m1cmaciona.Jco\ "1 .," 
Jl'Óll.lrnol mmcs y at\a5. u.s ...rolirJCa.,. P<W 
supuesta. sn van a YCt" alaciad.u.. l~I precio 
dd pellóleo subid a)'l!f autom.alicanlCfllo an· 
ta 111 anuncio de los atentados. t.... ctOACCkt
ndón o rece:s1ón en F~lados Unutrn puede 
agudll.an&. Ya la Rf:scr- Federal ha anun· 
aado que lnycclarA dincrn a la econom\111 
pan. CMW" una at .. ls de llquldu. 1.- ~,¡.,.. 
de 5oCC11nd&d en ti.lo el mundo aunn.'flt.a· 
rtn. Las Qfucnos por lograr l;a :Lp.•Mur.> ctc 
la frootera de Est&tlos UnldO'I a .,,.. ca.uno
ncs y ml~tc:s~~ranwntc..c 
pmpondrAn por f1UDOC" de 'W.'t;Undad 

Na.di• en el mundo puede dan.e el luio 
de olvidar lo q\)11 puctkn !ICf IAS C"OllSCCUCll• 
daa de un all!nt.arlo "1f-ro1ulL f.I 211 de ju· 
nlo dol 1914 en s.r.;cva. capital 1k: J\<Nua. 
fUe as-1nado SXJf" un n.actonal1:i.1.a serbio t:I 
archkluque Frandsco Fttmando. heredCTO 
del lo>r1o auslr1>'hUngan:i. fall! IM.'Cho UcYll 
a que Auslria·llun.(lia lo doclata la E\'"IT& 
a Sorbia. Ru..ta •l•l)'Ó a S.,,bla y Ak'lllllJIÍ" a 
Au~1rta·llungrla. l'ranc1a " lni:talcrr• "4 
allan>nCIXI Rusia y ScfblL y L'oi c1np.'76 la 
PrlmeB Cuern Munflial 
~ cnnd1c1onm de hoy. es ~ad. wn 

muy dlSOnl&S.- t'ero nu cabo duda de que el 
•tentado terrurbl& mú 1m1iurt1m1c de 1111 
htstolia no podrá J"'.'-U" ma.<IYl'f11<lo en un 
mundot.anCüllwl.,..comocl nctua) 

IAs Mt1FJ1TUS 
Muncrun cuando mchll't 2'1fo 1•·""'111:u en 
los a'llonns u~los f.Dfno bombalo !'>UIC:ldAlli. 
M1mmU pctu::~~ el Wt>t"k1 Ttatlct.en· 
ter.donde wt cakulaque unu 10 mil pcn.o .. 
n.u ya c..IAban trab>IJ&llllo cuando !le n-gts
lló cl primer nnpad11 
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¡A sacar cubetas! 
MAKUEL ;J. ;JA.UREGUI 

~))-

Cor.m DA.To cumoso: QUlr.NT:S tf'(TERrnE-
1.a.n las proíccin.sdo "Nostradamus" dicen 
que éste adelanta en cuas que la tercera 
gran conRagradón mundial se originará 
entre una gran potencia. de occidente y 
un líder religioso oriental "de turbante". 

Durante algún tiempo se pensaba 
que ese lfdcr podrfascr Arafal o Husscin, 
mas ahora las miradas do quienes dan 
crédito a estas cosas apuntan hacia 
05ama Bin Ladcn, líder terrorista mu
sulmán quien un dfa sf y otro también 
amcna7.a con d~truir al "demonio nor
tc¡uncricano~. 

Sea de esto lo que fuere, no se requie
re ser profeta para dctcnninar que el 
ataque terrorista ln.ni..."l.doaycrconlra los 
slmholos do poder estadounidenses es 
un neto de b~orra sin precedente en la. 
historia moderna Clll'!!.5 FEPF.FCUSIO
NES son incalculables. En todus l~ l.t.'
rrcnos; poltlico, económico, social, fron
tcri7.o y diplomático. 

Cientos (qui1.ás miles) de vfclimas 
inocentes, civiles, han sido sacrificadas 
por un fanatismo irracional que pone de 
manifiesto cuán vulnerables son las de
mocracias ante los netos de quicnc.s no 
se apegan a ninguna moral. ni respetan 
ley o regla de conducta h1:ir.:m:i. ;ü¡..runa. 

Los blancos escogidos por los terroris
tas dan una idea de la escala a la que 
c.<;tos asesinos y quienes los alit.ntan e 
impulsan,cst.1n dispucstosaUcvarsu FA
NATlSMO y odio hacia Estados Unidos. 

Los eventos de ayer obligarán a un 
endurecimiento de este pa1s en su diplo
maciay sus Lrntoscomcrcialcs. gcncra.r.i.n 
un clima de incertidumbre y desamfian-
1.:!.. y afectarán la vida padlic.a y producti
va de este país. Lo cual generará repercu
siones muy claras para MCxico, aJgunas 
de las cuales ya se corneni.aron a sentir. 

L Ayer. habiéndose hablado de un 
·cierre de ímn lcrn.<;'" MC,rjco. Estados Uni
dos. se n.clru-ó que Cst.a.."> pcnnancc:crfn.n no 
complet..:uncntc cerrarlas sino bajo un '"es
tado de mñ.xima alcrl.1.'". ocasionando 
íuci1cs tra.c,tomos en el Lráfiro fronterizo. 

2. En algunas ciudades mexicanas. 
.sobre todo de la ímntera. el pesa se rue a 
ONCE ¡x...••;os por dólar, ruando aJguna.s 
pcr..nna.'i cíccluaron ·rompras de p.i.nioo'". 

3. Los mercados financieros y bursá
tiles cerraron. ocasionando seguramen
te cuando reabran una reacción negati
va que nf'cctará a emisiones mcxJcanas. 

La. tendencia que ya se habla senti
do por parto del inversionista extranje
ro do '"recoger ílchas" en México, segu
ramente se ngudi7.ará. 

4. HI tranco aéreo entre ambos paf
c;cs se suspendió, de nuevo, con lnfini
"iad do trastornos en el movimiento do 

persona.<> y de correo, matcria.s primas 
y productos. 

5. La recuperación económica c.sla· , 
dounidensc pudiera rel..rasar.iO a ra1z del · 
clima de incertidumbre que prcva.locerá , 
y ante el sentimiento do que Estados Uni- ¡ 
dos está bajo ataque y, por tanto, wlne
rablc por parte de un enemigo cnaililer· 
lo, que igual mata soldados quo civiles e 
igual ataca blancos civiles cómo mili lares. · 

Para que midan ustedes los efectos 
do lo que es ser presa do una sicosis do 
terror, tomen nota que uno do los "blan
cos'" protegidos por nuestro vecino, por 
creerlo sujeto a ataque terrorista. rua
ron los parques do diversión Oisncyland 
en CaJtromia y Wall Disncy World en 
Florida. SI ni Mickoy Mouso está a salvo 
e.a.da Super Bowl, cada juego do bcisbol, 
rutbol o basquetbol puedo amsidcrarso 
MmC'I un blanco potencial. 

Nuestros vecinos comenzarán a vivir 
una .. menlalldad de sitio'" en la que las 
medidas do seguridad en su hogar, su 
lcni~rio nacional, tendrán quo cxtrc-

::!~u~~~:'i1~p~~~ti=~giSC: j 
de defensa. en los que las medidas de 

1

1 
seguridad se agudizarán, con las amse
cuenlcs reporcu.sianc.s para. el pa.saJe y 
Ja transportación aérea en general. 

No se debo subestimar to que en el · 
ÁNIMO do una NACIÓN pueden inftuir 1 

c.slc tipo do actos tcrrorista..s, coordina· 1 
dos con precisión. dando cuenta. de que ; 
exisl.c un individuo o grupo do indivt· : 
duoscuyaOBSESIÓNsohaconvertidoen·' 
herir, agredir al COLOSO de occidonto y 
causarlo el mayor dai\o posible. 

Estos netos do terrorismo t'ucron posi
bles groclas a la disposición de un buen 
número do individuos aJ aiaque suicida. 
a la inmolación. liidc1xmdient.omenle de 
qué coníonnación mental. qué croondas 1 
personales y religiosas, puedan hacer 
esto posible Oo cual tiene procodcnto en 
otras culturas, tales como el kamikaze 
japonés). queda claro que es bien dificil 
defender un país tan grande, rico y mul
lifa.cético e.orno nuestro vecino contra 
gente dispuesta a sacrifir.arse por la •gto
ria'" de su lfder o su movimiento. 

Como nación hermana.. VECINOS, 
socios. no lo queda.a nuestro México más J 
que oírcccr su más sentido pésame. soll~ 
da.rizarse anto la pena. causada. por tan-
ta. sangre inocente derramada. conde
nar estos actos inhumanos de terroris
mo y oírcccr colabora.ción para lograr la 
protección e integridad de la frontera. 
que nos separa y une a la. wz. 

Cuando la casa del ved.no so tncen· 
dla obligados estarnos. por .solidaridad y 
autoprotccclón, no nada mAs asacar las 
cubetas: ¡sino a echar cubct.azosl 

-··--·--=------------~~-· 

EL ATAQUE A EU 

Las viñas de la ira 
....... 

Saaaao &av&Yo Qvas&D& 

No n.HGO 1t11'1Cl1f'A-... u. AU'Jloa4A LOS 
ai..qu..,. l&nz.adce c:onu-a la poblad6n m.tadum· 
deme. F.1 lgualmcmtll .-a.no alsl&r &J«U~ 
de los aaifdm do La siníonla de ltTadon&l1d...s. 
I~ riolc!ncia lleno 1to111;IQ 'f compnmderla .s 
n-QUIWlu lnd1~pc:n.-.alolo parac:ontcncrl.a. 

OC!-..kquelalclcvblónJlaradiolnromia· 
run ~ ri pnmer •lallue. ap&n.'dó (DmO une 
de 1m pnnc1pakls ~•I rundameclla· 
liuno lsUmlm 'f palet,Uno. La QUI-& es ob\llL 
F.n tu UIUmas Mman&S J mesa. nas hornos 
~l.adcc:on~~dbpuml.ao$alnn10< 
b.rwt• cambln etc a.-inar. hcnro la.'llmar a 
was lnu;DOC1hab"'3 cncsnlp. I~ t.amblh"I oonn
cido cl noncw 'f odio qua eslos ~pos tlonrm 
c:onlra i-:5~ Unidas. al all&dooslra~de 
brad Y a lo Larp do k>s ~ lm m.ladumdcn· 
ws y sus ble~ han sido el blancu "de num .. 
""""'•laques. 

Nlry:une como el lam.&<lo d dlA de·~· fue 
un opcraU\v glpnleom J c:arpdo de aunbolb
mo l'ara armar Las bombu humanas di0cnw1 
a AmcnUn Akllncs 'f Unllcd /Jrlines.. aeroll· 
neas qlHI ~llepn por los aires de lodo ~ 
mundn la bandcnl. e."l.A.!!Unlrtcnsa. Al ~1r 
lasTam5dd Cmncnx>Mundial dcNuewa Yort.. 
al •l.aul" DI rcnl..ale<Miu. m.-tlan su ~....;!~ 
al eapiWbmo &Joba.11udor 'f a k C.--za mi:¡. 
lar dela principal pot.cndamundlal. ~ hide
rvn. adcm&s. en una opc~ /to//~ 
que wpma eu&J.qutcr pclkula d" a.:aón. ll•Y 
OC&SJonesen que la realidad wpcra -J con 
m~ cualquior obra de fia:lón.. 

Apenas haoc u,_ dlas d Wlllllu.!7fA'I' /'Dd 
pu bid los R"<\UI~ di! una ln\lmllgat.16n oll· 
dal que mnftrmab& qua Estadca Unidas lenta 
apaddad lol>bnda para dcnvlar a cualquier 
adwnarlo.. fu.vn eilc:ulos brEhm pensando 
en annamcnlos conYl!Odonales. Un at.a.ques 
lftT1>ris1udcmtemattas11dc~cnn
nrman el n.lor esu&Lé«iw da los coma.ndos 
docklidm a mwir. Abraham Uncoln. Alvaro 
ObrqCón 'f John F. KanncdJ _,~!Mm .S. lm 
~ c:,cmpQs da qua no haJ U51ana dc so
SUndad eapu. de l"t!!SÜtlr al qu. tcm6 La doci· 
wón de rnoor ma1ando. 

Dk:ho ~lo. y anle \a Inquietud tan ftl!nl!n• 
111.-1.&.. moo indino por un qcncida de PfV'PDC• 
U..a. t'~ ló«tCn que en ~"' pnrncnn mnrnm· 
i... ~ C!!lluenca '"'1adunidem<s 1oe Ol"lcnlcn a 
"""'lar ataq~ simllarm. a cnl"'1"W sus muc:r· 
....._ a i;urw hcridm 'f a cuantdlcar ka cLU'lo!L 
rmo al ~ mon111 quo lcnd'"'- La f.clura 
-.dmlca. Estadas IJnkloos lkfW m rec:u"°' 
pano. cubrirla.. La herida mayar fu. lnfl¡pta al 
,...ullodaun pafsqut1hatlllftnadounah~ 
ria mn alU&imm nlvwlm de M!IC\lr1d.Ad. Elll la 
Unlca polencia qim panldpó en las dos cu«RS 
mundi&k:5 111n que w \al"TtlOrio mnunc:nl.al hu· 
btcra "do afocl&dn O& lnva...m de Columbus 
pnr VIiia fue una a~ R'Clonal r¡uc nunca 
,.,,........,., la 'Cl(\.nidad de f.wwlas Un)dosJ. 

trunrrhal&mcn~ debe habr:nc lmc~ un 
ok>blo "'.,...º-·)"DI" un Wlo. rl M,1...-ma deo"°"' 
lt\IOda<l ... t.adunldl!full empcz.arl. un Cllhall."\ll· 
..co eocniUnio de las u.w.u que les lmpódlc!tvn 
a1Uidp.v"tl~U~~dltSo-
1Ur1ibd CNSAJ y la ApnclA CCRlral da lnlcll· 
JCrf'lda ICAJ. y oll"U ..nas,~ -=udrtl\adas 
NI bWoqut"da de! MIS envns. Al mismo !lempo 
M11&l\i.añnaaveriruarqul6noquldne!I~· 

ni.u..- lol ·~ 1 mmo ruo IW'l9 ... wcant· 
&&1un.Sld90CUC!SlrO.tcrturaJ~Dlun 
..,me dr la UEA rEnriquo Camarcna. Gu.da· 
~ 191151ne..dauna~~· 
.-15~~,..""'~·
~ imaicinemros la lnlenMdad que 
~la~dc-~~ _ _.._..... 

Es olMo quol ... opDf"al.1- MI et1ftl&rú lnl• 
dalrncnl• hAda d ~lo Oriente 'f Al..,nst&n. 
AuflqUe ...._ prtndp&lm dlrill!Rlm .... ~ 
pabl.lno rapédan-119• dbtandalvn .. •ll!n· 
la<ko.Jpme•q-<ll"E,lo6mlollofo-~ 
Rn1ndlm el at.wrue. lu ~ dol mikls dll 
...:CUidons dd....,., r:cl9bnlnrto d •bgtii- da ... 
~aJl~i.vAnlamlpKiadolwmpn· 
, .. ., u.c-rin a alicuna.' ~ AlpntsUn 
l.,mhorn vnllrA. la 1.......,in f"""l'N" rs 11n rotl" 
i:to!•·n~ .. 101• .. uu,.•lr...,. r.ntP"' """'...curan· 

füta.. dl!I l'\l.l.m qUC! ha d.-..lo rul\.llt!O b'nilcn.ai 
&IU\IP'"~ DWQuk!rn~l.al<>IRA· 
dap>r üWSm Unldu!.o ™"-' al1mcnt..an lado
~dDqull!llllSanconlfaruncn la~ 
da el camino de! \a JU.~L 

Aun wando ni> hubo""' aJgún Upo da t"CP"!-
1..1..ha. purde <&nlltlp.arw! un tÍt'Clod<"1n..,.1ra· 
ción. l"<H" la l(:lobal1~ do La lnr .. nnanOfl, el 
mundo entero 1-&bo '" una tlc:YL'\l&e.1dn que 
aumcn~ el numero de ~llun~ dl\.pum· 
LDaaalcanz.ar laicloriamonbalk'ntloa U. lnfto. 
les.. F~ una "fCUDIT& lo&llla.". un cnÍIW\IAmionlo 
cunlra la!.lum7.Udal mal ... d quono haJ tole
rancia ni mbcnalrdla ron in. el memlgn Aun• 
que ne hay """ lrwndll'fl~ p.va URA lcrun 1 
aucrn mundial. es P.""l>lc aullcipar ...bn:saJ. 
lm.~aWAdayma)'Ql"mlmnlnHmeri los 
puntus di! inoao a Estad<» umdos. 

Enma ~ M.WculWli mochn.c..docl 

~='!:!.wo~=C.~das: 1 
hiena& qlHI !oD mpiaban ""'"' !.l 'f q\MI inlrlrfo. 1 
rian muy poco en asuntos malea.-. EM» h.a 
ldo~cnlamWKlacnbquool!JJbicr· 

~~~~-mpllci~~<ed-do 1 
aliado de E.\i.dos UnldM. l.Dlo s.rirndc'"' de In· 
Lellgmcia que m&ntJ& l:a S«.n!laria de ,.....,.... 
r.:i.=.."':: !Cc:ilro dot lnw&llicaoón J~ridad N•· 
don&l. Ci~I Ucncn acuatdcM. da mLahondón 
DUfl ütMi<11Unld.-.lr--cnmbatirelll:nVrismo. 
A.ni.a La ma,;iulud dd a~ua. 'f dada la lnl• 
&rMlón e.ad& w.i: mayor. a pnmslblcr q.ue la .

1 
alLania te hqa c.art.a wz m&s expllcU.a 'f f!Ulll MI 
endun::za, la polUIGa ml11Rlori& meU;ana. 

la~x~'::==:.:~~= ! 
ralnd~ rellcdonarun morncnloMllxw 1 
las u.w.u.. IOlJJ"ll los mcu- qU111 llcvuvn a 2G 
d l0ponona$(niimsu mlnlmcp:ara1U111&runa 
openaón l&n aimpllcadal a lnnKH&nc en el 1 
ali.u dd utca.lbmo 'f d rc:nror. ,¡.Qud ~ ! 

=~~..=~~~¡ 
,.racnnduclraladm.t.n.Kdón••riDl-carp· 1 
d.-.dcinacenks:i',,¡.dadondD11ahóclodloqua • 
u.-. a que La Unlca ... usrac:dón aslil en dallar. l 
cndcdt\11raJ ~? 1 

~~1::.'i:i~::=.~...::ni~ ¡ 
:"!i~~~'-;..u~="!Q~.u: \ 
1.wxt. mc comcnlaba. que por11a nucndcr lo• i 

=~~~~~~d:I 
!j~.j~~~=:i...~ 1 
lro dio. 'f ncnoum.ScwnctidoaC!!oll dlliema. la : 
únlcal&lid.aquen:stacsdarlc\a'-llAdaml 1 
p.id>lo1arn1lllJl!llla".1<Sr>Msim1W-~dclna ; 
quo ~'~ en m ouv c:ampo f!UC hablan de un ; 
:1c:':i.i:~~ que no ~cnntlo· : 

5onnlOlllC"llio'l.rl11kiecnb<.•1U111M\lomc · 
n.'!ola n.prr-v.r mi Mill ... rirtart cnn rl po.,bLo 
al.Mlumdcn...., pur rnewiio de URA.' ~de ! 
Lout1 Brandru. llllO de - mU icrandcs jun.'" ¡ 
IMyhurnanhlas. • .llq\JC!lbquncbltmcnJnr.-- : 
lra~.....:OboO~ctdan'JI"' i 
.imKdoallfnl:nLala~flUlll'-f""q!rn'lll\n ! 
nutnidodoa.qucDlnd ... amuwu-.ala<l'labili<bd i 
dd~-rnoyquedcovnti10rlola"""'trilbdM1 f 
.xumllaMdbculirkbruncnlala.-s~JQ ~ 
,...,..._ pn>pUmlm·. El rnq..r anlldol., al cwtio 1 
..u!r\11aluvtftasda1alra9<1Rp>lilkMndo- · 
....... ~- humanNno 
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. -- ----- -- --- _q.~,c;::_1_~:r:)._ p_i_q~ A-~-<:~~!~ ---- --- ------· 
Pon Gllam.A.x DllJUlS& 

La toalla 
~~:~~;,•,1::~.~~~~!~~1~1l~r'!1~~~~~'I: 
h~. Mur.hu" a1loi. hu lcn1dn 1¡1m 
hti~rcun 13 r.1rr1m llillary 1111.• 
ra. C.\ltlif'~irlc I~ i11C.\Jllh:11blc la:-. 
10.1ll<L .. )' la.'i s.11bnna.'I M'lln rm•rc· 

ll'll lal n••mhrl'" :o.un d1!c11lnr hla11r11. L::n 1!I 
111•n1Kln tcn111r.111odr llll<">ln• 1·11nm1hi11.1•lla 
u1"1'lla l'll IKl!lt'f '>o'\l1.111us Uun•;túa .. -.11111• sun 
1•1 mn.-. ci.11u1'1t11 rn11nd1• la cullurn mcx1calc· 
1\a !>ólum1 .. \a. .. 1a. .. njcru ... )'minut41rm1.Cnl1· 
d.1 dtl rrndi1nlt'nt111•ról1cn. lac1m\·c·nc11•rnn 
de 11uc u111:.al1.1lll'f" r1•:-.p1.'loalilu 1111 r1wdu 
d11m11r s11)C111J1~ •,ubruCI 111 otmcmv.a,c11111.;i 
1~11an111ca. de tJ1• .. ¡wrl11rc1111 un nnnpomJio 
r .. t.unp•ulocn r.uJ,1 mh1b:l111l'U. l .. i. ínY.Óll 
tnuníci r del hun11111tc dnmé!>!lco han d ....... 
a¡1art..'C11io l,1i. toalla.., nc,.;ra.., y lns Mb.:ann.s 
de 1·1;t..,l1 r.urdon. l't•dcmus hablurdc una 
rum1u1o;lil del 11m\ u111c11tn 1ol1rrro. 

l.1 ~fü1rn l••lu.,111;1. l.1r11t.."1IU11na,::111ar de· 
~)lllmndn ?>U le d•~ ~urd1oluh11. ha deeo.t1u
pcn<,;1111h1 a r.:r11n., ,d 1111mdu 1'!'>loi r.n \·ilo )' 
t....,11. 1111bt•nl 1ta1>1.uulu1h• t11;\ll;L''. Trnrn¡111ln<o. 
l'nclanmr)o•111•l1ll'n111h ... 11111l•1n11•jor~111 

lo!> prólo¡:os. Pues ahf llenen que hoy. martes 
11 dc!ir¡1t1embrcde ;.!{)01. e:o;Laba)Uen lntlm&y 
tranquila eomunhin run cl a,;ua. el Z4CAle y la 
lmrbujo1.cuand11f1Ji inlerrumpido por los des· 
h•mpJ;uln~ alandn~ de la 111!1&1"")' que exiJ!la mi 
inmtJtlmta pn._-..i•nc1a frcn1c: 11.1 lclcvii;or. No me 
t...'"> f;.ir1l 1111re!'>Urar 1111<; nhluc1um:.-. matinales, 
¡Jcn1 tan danmnN1 en.. la ron)1JµI demanda 
que mll'rrump11111 canto. ccrn! las llaves, me 
1•11\nl\ f 1"11 una p.1chona tn.i.lla blane11 y ~u~I. 
nm.I \cnu!>dc l,1;.umlfltUc:.¡JUma. l...;i lllllaryc:s· 
tubacnm11Ju~i.ndn11 kr;cncant.l.dn!I.. Su mano 
inmu.,.¡¡ i..: ..... tcnla una ta.t..a de t:.1l'C con k.'Che y 
~u nq1uhna mirada eo.Lmb.i. Jijilcn L:l panlalla 
del lclc\"li;flf. l:....."lCW11ente en el momenlo de 
m1 i.alida.un nVlón se incrustaba en la segun· 
da 1iarre<icme111tfoNucva 'i11rk. A parlirdc 
c..'Sle mnmentu. lo:; mfunnes Jlc,:aron como una 
av-.. dancha quo. ha.~tarl momenlo. me liene 
sepultado. MlresepordondeM" le mlrt!. malar 
a miles de c1uda.danosque mla deben ni 
l.i. lerneo. C$ una infamia que a lodos nos 
dc:.lmnra. Matares Uflll mfom1a. De nAda me 
s.in-c saber que l~t.a.do.s Umdas ha come U do 
iníarmn.s. 'iaC'iliempodequetndosdcjemas 
de romclcrlas. Para ma}ur prmcup.J.Ción, el ac
tunl ¡1~1dcntc de E.slado.s 1rmdll!> e:; de dudusa 

lq(1timldad yde comprobada mediocridad. Su 
mérito m4.s nololio es su apellido y en su 
vid~discunoalanaoónextnJode 
su desvM menlal aJgunas ga.llow rancim y 
olrod6 c.a.sUgo lnmedlalo. N&dadlJo de su o.s-
1.ens,ib&emente ridfcuk> aparalo de seguridad, 
no asumid ninguna culpa ni a nombre propio. 
ni de su nación. no P1Jdort!CDnOCOr.JUnloaJ 
nagrante ymortlfero golpe de la l11JUSticimque 
su ll&Clón a.r.abllba de recibir. las a.cumulada.s 
injusllciu históricas que f.-\ lados Unidos ha 
cmmelido ysJgue rumetiendocon .sus obse:>io
nm .belicistas, su Industria do la.s annas, su 
cullo a la violencia y su capilalismo.saJ\'llJe 
quedlaria.menl.c! rabrica mile5 y miles do seres 
que, aJ quedane Sin fUturo. sókJ admitan el 
rmenUmlento. Podrfa haberlo dicho. 

En uno; cuan los minutns terminó el .se
«undo milenio y comenz.d el tercero. Estado.s· 
Unidos puedo tomar venganza.. También po.. 
drfaejen:::er(inaugurar) lajusllda. De esto 
dependo nu~tro porvenir. Nada mAs de pcn· 
sark>. se me c.ayó la Loa.llalla poto.si na se 
desmaya). 

t VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
Cuando el mundo padece espasmos oomo el de 
hoy martes. m'5llita muy gruUJk.anl.D saberse 
meidcano. Rcalment.e no croo que los ta.libanes 
letlp.n pensado destruir I& Torre La.Uooamcri· 
cana que. de Indos modos. )11. 5e est.á cayendo 
sal.a. Mo Imagino que a losccntroamcricano.s 

De terrorismos 
--raoTL.A.W m. LOrma N.&aT.&.m• 

J-{,,.YAN uoo OUllNU HAYAN stDO, roa tos 
mou- que hayan sida. la conrten. a ks •l<SI· 
lado" &.'ÍICM:C!I en la metrdpohs pnncipalm de 
kK l'.su.kn Unltb. NLl9ft York)' Wuhinr;latl • 
... .,, nttunda: es uo aunen de pt.~ cab&J, 
de maJcbd lo1ok:nlbi., de lnsama • ~ 
Mhllklad plena..'-. de ~las !motas)' 
temibks. r--ripllanie$. Ma.ldlta. muy maldita 
ha sido ta mmU.lón de ele cnrne-n eontra .t 
~te y dmtinaJ. humanos. 

UoonaoranJr1eS.CBlud>c:a.pn.-.i~ni
mm1bt.nzaa. mqMicaQoiics de la rdaol& inlec
dasa.. lmdllla en su magnitud ~toan ll!ll"rt
tono ~.~&t\ejllmla~ 
aahllman&.~•ln~t.. 

En,,. E~a fk.bpglfrraO-"CE. 1997L 
cla~ea.ia1<111.anoRodriaolke)adr6· 
,,. )' cumpda: 9Tcnur es miedo 1111&.-mo>. 11-..~ 
l"1Lbk' pu-. ak:anr.arun "'*'""'"' p.;101co•. Sa Upo· 
Rea,... su ............. '\"!Oltnna lmlaonal t-:n-.-
1.o ·c."he· l........,.. CllUCnl al tcrnirumo )' lo .. 
lindó de la .:ucn-tlla. fa un anna ncp.t'-. p:r. 
judica•qU~iabl.ani1rn.dt!t.enur-.laQU.DL 

1.a. .. dm.c-podt... ... ahoinrianlei del Lemwtsmo 
'llJfl el lcnoru.mo de EsUdo y el ronlmtatano. 
Al no ha1wr una dcdaraado ria f\H:fT'm de EJ.. 
l"ld<l mntra E.U.do, aJ no habcne asumHlo 111· 
mtdl.at.uTwnte. mn darldad J' CtttldUtUbn! la 
iv.p>11 .... b1h~un.lp•.hthd.addcla.•alroc1da· 
dosdca)W".SGlBl.a~lrdeunlll'fTO
rtsmo cnntc:Mat.vlo. f..s.&e se aul.<.lf\allfoca Uccan· 
do que""' lln& n'plKa a ~n..,,_ Urám<nl. a 
~...-~ 

11.,, l'Jl"TIÓO lcrnll"lVllM mntmtal.anus. los 
1t10qU11nnt1f~C'lltonlradolaonr1"'"°°" 
naa.dl-"jllmlo~lrtaniblUllU'll.lal"l
ailSta(ión brit&nk:a.. la DAS h"llnmla motnt. su 
~)'la libcnaan .,.~ma. ain la mnu-a
¡'""1<!1lo:~ .. n~••wm~klot;dAl·faLah; 
los tupa.r11-.; .._ anan¡u1"'- ab11&11C1J dul 
ftaadur·Memhoí: la l:.'TA.; la Vern.dSUpn:made 
hpón: St-ndenl Luminooo. pua remrdar Ltti
nuno.~ del u«io X.'<. 

Los 1ernr:1smos mú rrccucnU!:I.. odiosm r 
ami,_ ka han e)erndo ks F.sia<b. sus p 
blcmm.. - ~lm. llor)a hAm alas rer!'lem• 
branz.ao.delrnvl"c:nnl111uadoo~du· 
f1llllt'~.., ... , .. "'"Wl'i00f.~1""1ld 
T...-ntoo. U1 dul MfPo .'1:\'I. ~en ta 
~ollKIÓO~qlllt'll-IU\l<I -i.vintld 
.inlanWdtern>l""'luna.lO)'"'lcfTor,_¡net 
cual ""' impoeente•: el 90\'ictlsmo estalinista. 
niyu lern>nwno ln-nld lnlamias lnm~· 
dcol. mankum10'I.. la~ de mrehra, purp.s, 

ya los trinit.arl<k"o no les caem05 muy bien, 
pero, o no nos odian con esa lnhlfL'iildad que 
emcrael Imperio. o bien~ do tucnulogla 
y flnanclamlenlQ pan. hacemos el dlll'\o ciuo 
quisieran. E..sLD.esla11entaJa. LadcsvcnlAJ&es 
que nadie va asocue:o;trar un &\'Ión do Taesa y 
a mtrellario wntn.td mooumenlQa la ROWllU· 
dón. kJ cuaJ soc1a Ullll doble ganancia: nos des· 
hacemos del avión y del adefesio. lllbodohndllo. 
No hay fohcidad pcrlocla. 

t lSAOEN CuANtx>'! 
¿SabcncuAndo me van a dar mi visa?. Jlaoo 
Rtn vi&J em~nortcaniencano,JtJlTro)' 
Oa\'idow. que, adc•mA.<o do:;c•r ll,'UaJILo Al r,nllo 
Claudlo y habllVel cspaiicM cnmo ol jefe: Olc¡:u 
habla el ingtós, pniducc la lnJ:fllla sen.o¡ncl1)fl do 
dormir vesUdo y pcinan;e a manaz.os. M11 ba.stó 
\'a'lo para que los foco.'! rojos Sl?cnmndlcran 
flll mi esplrilu; ¡mi vl'iilll, oma.litodl. Si en mi 
lllllmo y raJlido lnlcntn poroblencrla.. cuando 
l.ot.lavla no habla ocurrido nada. mo prq..runl.a· 
ron poresaitosl no hllhlayo servido a. los 
nazuy si oo pensaba detonar un uplmJwcn 
tenitorionortcamericano, imaglnensoahora. 
Van a pensar que :soy hijo de Lcmn. 

Cr1al111firrroN't'1•11<111dr11rla ro" r11la n1-
l11111na lr/11lt! 11p1n1n1pn1/a.1111.'fJrt/f!t/I• 
rluirlnngt"r111nmlrlit!JUJO!·J1rrNllf/J1.11rt.m.r 
oa/AtllffrlalloPtNlt11l /U.///, Oclranrid" 
BeHi/UJUdn!6_Alt'zlrnD.F. 
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1 fl41;114' 
• ma•+11a 

UDlt DUllUAIS. Prhl•ul d• un1ll lll'•lll•i1lslnliH 
en CIUIU) Prhlh•t tl Ullur 

uacn DUJUDllS • !ic•·•rhhlul 11l•ittu1dJ1i1t 
PfllllrPl Cllllll • Dlucl11r o l"l1l11•1llH nnt r1un • tmu1111s11 u chl ! 

Rien! 
' . ; ~ 

1put11~11,usu.u · R ll'n. Rkn nC' ju,llnC' un <lctc: 
c.J'une tdlc CTU.lUlé, d'unr lclle 
IJ!nominle. Hkr rnillln • .\ 
l'hcurc de:- l'anivi.~ au bureau. 
dC''i millic.-~ d'Amérlcalns. d" 

J;l'n'i ordlnairr.ii;. "'º"' mons. vlctl• 
nll.., c.J'unc 1cn1.:ur l.iche, c.ilculte. 
í.ln.11111uc. 

'ne ~'::~'~-~~~~-l~u~~~~d~~"-
llc:n. d'lnnocC"nls. Dc-s ccntalnn de: 
t:cn'5. sunl mons sur le coup. 
D'autn.•!!., hk .... .:-s. ont a¡;:onlsé pcn
d.1111 c.Jc lu11gucs rnlnulcs. volrc: d1."5 
hcur~. 

Ccra.:iins nnt .. au1C d.ins le vldC'. 
U'.1utu_-.; 1:ncurc !'l.nnl ICllllCs suspcn
olu'i oH.l.lli kni·1n .... ju'ic¡u';Ji ce que les 
1our<;, du \'l/orhl Tr.1dc Ccn1cr les 
cmp1utl•n1 en .. ·n·nmlan1 comme 
1ko; ch.i1C".1u,.; de caflt's. Les p.is~· 
w:rs 1.h.·s avino.'> úétnurn.:S 001 sour
h.·n le m.lrltrc. ~ .• uh.int 1.¡ue quc:-1· 
quC"!o m111uh.•s plus lard, ils 
1nnurr.iiem. Ce m.1tln, IC'S prnchcs 
•k 1nu .. eco; geno; snuffre111 cncorC'. 
,111-clC"l.t •h."<.<.'''''""' h.·s mo1s pcuvcnl 
lkcrire. ll!i. soullrlrnnl loujours. 

Cl.•rlc~. les r;n11po1bks dlrnnt 
l.JU"il' 11111 .111.1•111<.' IM é::tats•Unls 
d' A111crl11m:. coupablc.-s .1 lcun 
\'<"111l de ltlU'> I~ m,uJJl de l.1. Tl'lfc.·, 
1\1,11'> le rai!i.onnem<.•111 OC' 1lcnt p.is.. 
C'.l"'!>I cdui de fous. Ce n"nl pas 
l'C:1a1 Jnu·ric.lin qu'lls unt <1llaqué. 
Ccu• c1u•i!s on1 1irls pour clltlcs. 
u·u• •1u'llo; nm 1nr1urr sonl dt"S pC::
n:s, ole!. n1Cn· ... 1ks J1nan1s-· 

Ricn. rh1" rlC"n n"c"t :. l'abrl de la 
uu.iuu: d..:!.c1111ilibr..:c, qu' ... lle soll 
le í.111 de m<1l.1dc.•s hte.1u11t ou de ka• 
mlk.ucs 1nc11.·nd.int .l¡;ir OIU nom de 
¡wuplcs dt.:•o;lu'.·rhts. U.·s 1crrnrlstt"'i 
.. e o;nnl .111.u¡ul'"· nun o;C'ukm<"nl ;, 
l,1 pluo; $!r.111dc pulo;s<111cc du 
mu111lc.·. 111.11"' ,1 u·r1.th1o; etc ses llym• 
hule' l'I .. -diliu•s k" plus prult't:c.:.S: 
lt• Wurhl Tr,1dc Cc.'nlt'r. le P1.•nt<1· 
¡:nnc.-. k' .1l·ru¡11111 ..... Out' fo1t1 c.·c<; 
,·111111ud ... 1 l'ln·urt' •1u'll t"'t ·r 
lhc111·il.., l.c.·ld1rc.•r lcur 1rlomrl1c 
.1p1Mn·nt ? 11 .. 11111 rnn. Li:ur llcht'te 
¡:.ir.1n1i1 ll'ur déC.1ill'. 

Rlcn. Rlcn ne pcul cxprtmcr l'ln· 
dlgnatlon. la i:olCr~ la uistcssc non 
sculnnent du pcuple amérlcaln. 
rn.¡il• de toutC' la pl~t1e, La lenta• 
llon lmmtdlate serah de dfchalnn 
une vcngeance d'une pu~ 
sansp~cnt. 

C'cst Id quC' Je moc. • dvlllsa
tlon • p~d 1oul s.on scn.s. que nos 
v..alcuB de modfraUon.. de tol~ 
r..ance. de dfmocratle sont les plus 
dlrndles ii 'llvrc. El les phn nan-
1lclh:s. Les coupablC'S dolvcnt ftn:: 
pourchassés san• rellche. et punlL 
Mals la vence.anee cst rnauvabc 

Í:.~:~%';,in~ ~lb1~ed!ªv~:ri:: 
lnn0ttnlC'S. SI le monde dvlllK 
sºab<1lssc .). la bubarl~ ll concidcr. 
la vlaolrc aux ~arcs. 

Tout. Cene auaquc rtsque de 
1ou1 changer. L'fvolullon des ..a.fl-111-
rcs ln1cmallono11lcs. Lr r6lt. le i:om
portcment des l'.l1ats-Unls dºAmfrl
QUC' daos le mondC', La 
psycholo¡tlc. I• cullure amérlodncs. 
Les Gtats•Unts son1 en suern-. 

La vlC' quotldlr:nnc. non scule
menl des Am.:llicJilns, m<1is de nous 
1ous. cst .u1cln1c. Chaque ro1s que 
nous prcndruns l"avlon. Ch011que 
Cois que nous vlsllerons Ni:w York 
ou Washington. ChaquC' íois qur 
nuus nous trouvcrons dans un ¡trat
lt'·ch:::I - quC'I .;i¡rr;hltC'CIC', nuilnlC'• 
nan1. mcr011 dnslner les plans d'un 
IC'I .:dince 7 L'ancnt.111 a f011lt mal .}, 
chacun d"cnue nous. Nous en por• 
1erons pour toujours les dcautccs. 

Pendant que les sccourlstes i:on• 
tlnuent de c:hcrchcr ce qui pcul res• 
1cr de Y Ir, nos 50drtb dolvcnt ré
p1111drC' .}, la lkhetf par CC' qui falt 
kur force. Nous Yainaons les tCTTO
rlstcs si nous p011rvienons. malgrC 
l"hurrcur, .\ ptéscrvcr la Ubc-nf- I• 
dlvcrsllt. le resprct des drohs.. 

Cc.-s valeurs. nous drvons les cul-
11ver chrz nns enCan1s. AYan1 1out. 
dt-'i m011imenillnl. 11 r•ul donnrr 
l'C'•C'mpk. CC' matln. CC' solr. 11 r .. ul 
prendre le temps d'é-coulC'f lcurs 
c.'TJilntes.. leur colé-re. lcur lncompré
hen'ilnn. 11 r .. u. les prendrC' do1ns 
"º" l.lr,"l'i, lc!i 'ª"'surer. rrlcr .li\IC'C 
c.·u• - ~uellc q\JC' soll nonc m•· 
nli:-rc el notrc DIC'u - pour lt'S Ylc• 
times et pour leurs prochcs. lit sur• 
1uu1. U ÍOllUl lcur dlrr. lcur prouvrr 
l\u"au-dcl;\ dC' l'horreur. U y a l'es• 
pulr. L"Jmour. L.:I vk. 

L'ere de la parano"ia 
symbolcs •mfrlalns. .}, cause de la 
1oute-pul1san..e des é1.111s•Unls. 
sont partlculll:rnnC'nl vlKs. mals 
des lcn"Oristca pounalcnt 1out aussl 
bien s'MUqurr .au Canada pow les 

. Jlcns llrolt• quºll mtrr1lcn1 avcc 
son volsln mbldlonal. 

L 
Jrlf~t dn dcwt 1oun 

du World Tnde Cflltn a 
crff hlrr une onde dr choC 
qul n•cst pa. pri:s de .e ré
sorbcr. Lrs conslqucnces 

psycholorilqucs de ~ tcnlblcs .at-

:.r::: :e u!.c:°n':u':d~~ ci:n~~ 
nota. qui 1ouchrf';;li probablcmcnt 
tou1n les populatlons oa::ldentalcs,, 
vlcnl dr a•ouYrlr. 

1.rs aranm drunes lntrmatlo
n.au• - les trrmblcmcnts de tnT~ 
les lnondallons. les IUetTC'S - nous 
touchcnt MMJYC'ftl de loln. Nou• 
compaussons. nous plcurons les 
mon.s. mal• nous nr nous scntons 
souYenl pas Yr.a.lmrnt lmpllquts. ni 
m~ Cette fols-d. ttpC"ndant. 
un évtnC"mcnl d·unC' amplcur lnl
masln.able se produl1 i; qurlques 
ccntalnes de kllomCues de cha: 
nous et vlcnt dlsdller <bns nos es• 
prlta un scn1bnmt lnsldlam : la 
pcur. 

Imagine& le nombre dºAmfrl
calns qui aalndront. dem•ln. 
aprh-d~ln et le mols prodtain. 
de se rendre au travalL de laisscr 
lcun mro1nts l la ¡;udcrlc. de prcn
drc l".1vlon. Les 1enoris1es auronl 
rfussl,.}, C'C't if¡ud..}, crttr une I011r¡;r 
bri:chC' dans la conOantt de 1ou1 un 
pcvple. Les lendctnalns seront 
d".alllC'Urs dlmctles pour les rnpon• 
s.ables des puls~ICS agences amC
rlcalnes dr rC'nsclgnements. char-
1tcs d".11ssurcr la ~rhl! des 
dtoyms. qui n'ont .11b.olumC'nl rtcn 
vu venir. A qui les 1i.mrr1catns 
peuvcnt·lls maln1cnanl se Oer 1 

Mals. au lcndcmaln dC' ce'.'I 
monsiruCUJt tvfnC'mcn1s. on réallsc 
qu•un 1cl allenl•l ICrTOflste JiUrJiU 
pu survrnlr n'lmponc oU en O«I~ 
dcnt, 11 aur0111l pu f~pper Parls. 
Londres ou Toronto. Bien sUr. les 

Qu'll• solcnt rn Am&lqUC' du 
Nonl ou en Buropr. les 1rns rlYés .}, 
lcur tllfvlseur hin s.r sont proba
blrment tous f.alt la mhnc r~ 
fle•lon: e1 si .;a anlvall Id 7 El sl 
'911 survenalt sur mon Ucu de tra.• 
vall ? Les lraYaillcun lvacub de 
ccrtalns ldlno:s du ccntre-vlllc dr 
Mont.tfal. hin. n'onl crnalnemcnt 
JYS pu évltrr dC' se poser C'C'S qucs• 
tlons. L'lma1lnalrc i:ollC'Cllr des 
Monlrlalals. comme cclul de tous 
les <>cddenlau-. a Ctf marque- or.u 
fa rou¡c. 

Les attmlats dr New York C'I 

Washln¡100 cn1r.alnct0nt.. C"'nt lné• 
vlQble. un profond qursllonnc
rncnt chrz lcs mponSJiblcs de la 
slcurlté dvlle des C..n.adlens. U 
récen1c auaquC' .au 1az l.acrymogCnc 
dans le mftro dr Monural. un ne
ncn1cn1 poun.anl mlncur. a montrC 
lrs rallles du plan d'Cv.liCUallon. et 
les dél.als lmponanls de rC.a.ion 
des scnlc:a d'uf"&cncr. fflcr. :. la 
suite des hfni:mems .JUJL ~lats• 
Unls. une ccllulr de alsc rasscm
blant les d1Yrn corps de pollee: a 
ror.pldement Cié mise sur plcd, mo
billsanl des CC'Otalncs dr polklcrs. 
Un bon poln1 (lCIUf les forcl-s poll
ciC::n:s, 

Mals si une auaquC' lcrrnrlstr 
dºlmponnicr survcnalt :. Montré.al. 
.ila Toronlo ou .}, V ancouvcr 7 Se· 
rlons·nous prlts :. n!'.tslr 7 Pcut• 
Ctrc pas. Ces qun1lons qui. depuls 
hler. ne rdCvent plus de la sclencr• 
Octlon. dcvront se poscr. Et les rC!· 
ponscs nr srront pu r.cilcs .}, trou
vcr. pulsquc I• n1en.acc t«rorblt' 
cst s.ans vlS.Jgc. 11ue ses Yicthnrs ne 
son1 pu des soldats. n1als de slm• 
ples uavalllcur.1, el surtou1. qu"ll 
cst extrCmemen1 dlmcllc dC' 1.:ontrcr 
5CS anncs. On en .a malheurcusc• 
mcnt cu I01 prcuve lller. · 
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La haine 

U
n solr de 1rmps C'lalr. íro1ls, cs1 
hk.111. 11 fo1u1 C'mbarquc:r au 
qual de l.a 42"' Ruc Oucsl YC'~ 
IYh. rnC"ndrc pl.;icll! sur IC' 
punt inh.'rleur du bo1teo1U oU 

leos 1.:iblC's sont drcss.él'S.. l..c's •mar• 

~~n~::~~tc:i-c:o1~~~~d 1:~1v~~~ 
Huds.on. rcmonic l'E..lsl Rlvcr, falt 
dcml•lour puls rcvlcn1 vcrs l'cs• 
111.1.lrr. rcu avMil mlnult, le- fC'p.-.s 
1cnnlnf, In boulcllln de vln vi• 
d~ le boucau s'lmmoblllsc sous I• 
Sl.llur de la llbcné. pmuc loumt-c 
ven le nord. JI fau1 alors grlmpcr 
sur le pnnt supCril:ur. 

61 contrmpkr la polntc sud de 
M.uih.Jtl.ui. 

C"n.I une dn vlslons les plus 
r.1.scln.1nll:'$ dC' 1.a plani:'te: sous un 
cid U:brC dC' caulcurs. édalrt p.;ar 
dess<Jus commc un d{,me, des «n· 
1.1ln~ d'lmmcublcs nuronnes las
sts Jn uns sur les autrC"S. coniucllts 
d<' mllllnn' th.- ¡tn1nts lumlnctu1. 
SUrl(io;o;cnt l.le 1·c.iu .1v1•"· nri.:ueil et 
puu,s.incc. ~f>et,.,, .. ,1.1.1L· liumm.1Re 
•u ¡;bllc hunuln. ¡:if:oJ.Uh."SQUt' mn
nument d'unt' bc:•uh! lrn"cllt'. klll
nlt'nnt'. cosmh¡ut'. v•gucn1en1 dC
c•dt'ntt'. 

Au premlcr ploJ.n dr Ct' pays.l¡:tC. 
''o.'lt:vait'nl I~ 1.kux tours du World 
Tradc Cenlcr, lt."S 1Jlus or¡;ut'illeux 
ct pul:oolklnls de 1ous IC"S craue-cld 
de Manh.u1an. 

Cenuc du cnmmcrcr mondlal. 
Nnv York. é:1a1s•Unls d'AmC-rlquc: 
le cap11.11ismt'. l.:1 Sodome contcm
ror•lne el l.J p.:11rle de I• f.lC'C yan-
1..C'C"- Commen1 pounalt·nn con
n·nuer en un St'UI cndroll des 
nhJcls ck h.:1lne qui ser.1icnl détt"S
lk de (olt;on plus lot.ik. plus lna
tionnclle. plus fo1no11lquc, que ceux
IJ 7 

tller. lnnc1ue IC"S tours jumelks 
sont 1omh1..'"· on a Cté conhonié .i 
une h.ime d"unc purt'té .;ibs.oluc. 
Une hollm: que lt."S cn1yants vcnonl 
n1mmc .ly.i111 .. ur¡;I des olbyss.C"S de 
l'c-nkr. Que IL"S .iutres rt'C'Onnai
uont commc C:tant venuc d'un 
t.:uulrrr plus lnsunt.labll' cncnrt', ce• 
~~:u~.ul pcut s·ouvrlr en ch.irun de 

C'~I l.i h.:ilnc-. l..1 halnc. 

L'lmc l.:i plu' nulrc St'r.;ilt h1capol
hk dº.iu.aulner de san¡::·hnld d~ 
mlllkri; d'Cue' hmn.:iln' lnnocents. 
1 ... 1 halne pem1el dc coninurnrr loa 
1111nn1hC selun une méthode 11cau· 

Oné-c dc-puls des Slkfn: . UUJl 
1.1u·on va 1uc-r ne sont ~ des hu· 
mo1lns. volll 1ou1. 

s·u y a mllle r.alMJns. bonnes ou 
mauv.aiscs,. pouvanl C1rc lnvoqué-rs 
pour critique.- les ~ts-Unls. elles 
n'ont cu aucun rñlc .li joucr d.ans les 
événc-mcn1s d'hlcr. Des r•lsons ne 
Jlt'Uvcnt condulr-c .li une tc-llc dé-ni• 
son. Des r.alsons ne r-cmcucn1 pas 
en cause l'hurnanllt de ccu1: <\ qui 
nn les opposc. 

LC' 1ypc dc- halnc DfB.anlsé-c qu•on 
a vu aRlr ii Nt'w York. et .li W.uhJog
lon, dérlvéc d•ns s.1 stn.ictutt ln1C"J
lcaucllc: des halncs de ru1urc l"ill
cloilc. cs.I l.a sculc qui pnmctlc 
l'cxc-rclcc d'unc 1cllc hOJTCUr. pu-ce 
quºcllc Implique prédsCmcn1 quc
ttux qui \lon1 mourlr son1 des lucs 
lnrtrlcurs ci qu'Us ne comptcnl 
Pª'-

Or. conualrcment A J.s plupat 
des fonncs de radsmc. CTtlc h.alnc 
du yoinkcc a non pu pérlclllé df:
puls cent ans. rn..ls n'a r.a.11 .au con
lro1lrc que croiue et s•q>;anoulr, ga
gncr de l'lnOucncc et mCmc. ce qui 
ne lalssc p.as d'rtonnn-. de 1.a ltJl;ltl
mltt ln1cllcaucllc. Elle CSI nM:me 
anlvte "- ce schizophrftllquc CX• 
trCme que l'on a vu ii Okl.alMMn.a 
Clly. lors de l'aucni.at de 1995 con• 
lrc un .. ~incc fédtr.il. le plus mcur
ulcr. jusquºl hlcro de l'hlsaolrc du 
p.ays (168 mons): 1.a halne du yU1-
kC'C" cnvcrs lul-!Mme et les slcns. 

JI ne s'.aglt pas d'ajou1cr •u dé
snpolr prorund qui. .aujourd'hul. 
doh i:ue cclul dC"S Amérlc.alns. 

M.als 11 y a pcu de ch.anees que-. 
pour eux. IC"S choSC"S s'..améllorcnt.. 
1.1ucl que soh k componcmcnl 
adnp1é par W.ashlng1on sur 1.a set-ne 
lnlema1lono1lc. 1an1 et ..aussl long• 
1em51s. que lcur p•ys SCTa l.a prc
m1hc puissancc mondl.ilc. T.ant et 
.iussl lnnRIC"mps qu'une ..auttt! O..-• 
tlon (capllalls1c et llbér.alc. c..ar si· 
non, pour des r.alsons obscurcs. 
ccuc halnc n·optrc p.As). un ..aulrc 
pcuplc. une .auue ra«. ne s'olTrlr..a 
p.as cumme ciblc. du r.alt des.a puls• 
sanee.~ l'opprobrc untversel. 

L'C-ventuc-1 bnucllc-r U1llmlssJIC"S 
du prCsldc-nt Dush n'y poumi rlcn. 

Car. d'oibord. C'cst d~s la tete 
que c;a SC" passe. Duts des mllllons 
et t.IC'S mllllons de 1C-1cs nounic-s. 

c:~~u~c d1~n:.e~ v:'nºk"!~·,..~.1~.!~ 
mise c-n c1ut"S1ion. J•nuis dénonctt. 
jamals cond..amnCc. Ensuhe, (.acc .au 
1errorlsmc. IC"S ñ1.:11s-Unls soot (.al· 
bles de lcur rorcc: le llbCr•ll1mc de 
kurs lns1ilu1lons. 1.a porosl1C de 
kurs íron1li-rcs. leur conO•n« a 
pri..,rid.ins lºlndlvldu. 

tc-s Amérlcalns ne pournm1 .f.l
m•ls Cue .1utrcs qut' ce qu'lls semi. 

El lls vnnl. de cc- rall,. bcaucoup 
soulhlrl·ncorc. 

polr .. L'.unow-. Lil vi.:-. 

La nouvelle guerre 

1 f~~~~.m~·t1s"i:';.5:S';!.~: 

L c.alns n·onl rt.C •11..aqués sur 
lcur lcnholrc •vcc une 1cllc 
.ampkur. Es1-cc- le dé-bu1 

d'unc nouvelle gucrrc oU des com
mandos suicide happcn1 ron, lcllc• 
mcn1 ron quºUs désl•blllsent 1..a 
plus gr.ande pulss.ance au monde. 
symbolc de 1.a dé-mocralle 7 

Dcpuis que l"hommc 1uls1c. 11 y 
a 1oujours cu des aucncs. M.als OllU 

lCJlr slklc, la follc- mcunrltrc s•c-s1 
r.m.ffintt. Elle a connu un sommc-1 
lors de 1.a Dcuillltmc Gucnc mon
dl~le. Pour 1.a prcmlerc fols de $.On 

~~s'd1~~11;~.'!'':i,,~h!1 ~!~"f:C':!~ 
doutable bombc: oilomlquc-. Son 
exlstcncc .a d'.allleurs boulc-vcrsé IC".!I 
rcl~llnns cnlrc les gouvemt"menl~. 
L'lqulllbrc de 1..a lcrreur s'esl .alors 
ln$l.lufé. IUillnl d..ans J'ocu( IOUIC 
1en1..a1lve de dt!-ployer l'..arscn.al ..a10-
mlquc. 
• Awcc l'.allcnlal du Wnrld Trade 
Ccn1cr. la gucrrc vlc-n1 de íro1nchlr 
un nouve.au p.11s. S..aur qu•.aujour
d'huL 11 n•y ..a plus d'tqulllbrc de 1..a 
ICncur. Les rorccs son1 comple1c
mcnt dlsptoponlonnC-cs. D'un c61é. 
les EtalS•Ums.. vulnér011bles .avcc s;a 
s.oci.é-lt ouvcnc oU les gens pcuvent 
circulcr llbrcmc-nt. De l'.auuc-. des 
i;:roupcs. tcrrorisles lnconuól.ablC"S. 
s..an5 b.aM" ~"'°Kr.aphlque. pri:1s Jri 
(.aire s..autcr le COCUI" de Ncw York. 
pour d~kr•t.lre l~ur c.aus.c. 

Plush:urs spcd.alls1cs onl com
p.arC- l'.1111.iquc d'hlc-r Ji Pc.irl Har• 
bor. En )941. d•ns un JlC'SIC sur
prisc-. l'o1Vi~1lon j.1pon.iisc aw.ill 
•ll•qué I• nuuc .imc~h:.1ine. Tr.iu-

matlKs. humlllés. les tit•l••Unls 
Ct.alcnt sonls de Jcur lsolcmcnt 
pour se- jctcr d.uis I• gucrrc. M.als 
en 1941, l'rnncml élolll visible el 
lncarnt d.ans un tit.at.. le .J.apon. Les 
victimes t1..alcnl des mllltalrcs et 
non des ch·lls... Et l'a1taquc avall cu 
llcu d~ une b•lc du P..aclOque et 
non au cocur de J.a plus ¡r<lndr 
vlllc .unértc.lne. 

Au momcnt de mi:;uc ~\!= 
prcsse-. pcrsonnc n·.av..alt encorc re• 
vendlquC l'..ancnt..al. mtme si de 
nombrcuscs rumn1rs vis.alcnt les 
groupcs lsl..amls1cs cx1rtmlstcs. 
M.als 11 faut g.a.rder l.a tttc (rolde. 
Tous In lsl..amlstcs ne sonl p.;11s des 
tcrnnlstcs.. Chose CCTl.alnc. l'ln• 
croyablc déplolcmcnt et la préd
slon qu.asl c;hJrurglc.alc des au.aqul'S 
on1 néccssl1C d'tnonncs rcssoun:cs 
qui dép.uscnl l.argemcnt In c.apacl• 
lh. dC"S ob5C"Urs groupusculc-s. 

Un 1995. lunqu'unc bnmbc avah 
pulvC-rik un O:din~ (édtr.al .li Okl.i
hom._ 1ous les ycu-" s't1alcn1 1our
nés ven les lsl.inlsics.. C"csi a\ICC 
stupé-(.actlon que les Amérlalns 
.av..aien1 dé-couvcn que l'.au1eur de 
l'.;i11en1.:11 rrail un Bl.inc de Jl ans, 
lcJTOrlstc d'cxutmc drolle. L'cn• 
ncml é1.alt l lºln1érlcur. 

Bc.aucoup de ques1lons rcstcn1 
cn sus1u~ns. E51-c;e que les ti1.il!5• 
Unls pcuvc-nt s.c prolét,lCC" contrc de 
lc-lles ..all.aques qui soulil(nenl l'c•
ui:mr vuloér.ablUtt des gr.andes 
vlllcs commc New York 1 Com• 
mcn1 des .avlons commcrcl.aulll. 
bourrés de p.ass.agcrs. 001 pu C-uc 
détourné-s et servir de boml>C"s vl
vantcs 7 El commcnt capllqucr 
lºlmpuis.u.ncc des SC'l"VICC'S SCCTCIS 
.a.mérlc•lns qui n·ont den vu ve
nir? 

Lc-s Amérlc.alns voudnml se vcn
¡;c-r. lis consldCrc-nl que C'Cltc a11a
quc cs1 une déd.ara1lon de guerre. 
M.1ls une dé-claro11ion qui vlcn1 de 
c1u1. el pourquol 7 Pour l'lns1an1. 
l'ennl'ml es1 lnvl~lhle t'I 11ersonnc 
ne s..Jil co"!m1..·n1 le 1..umb.:illre. 

241 



1 YSIAN E GAGNON 
'••••011~l•pnssr.u 

Retour au 
Moyen Age 

L 
f oulll prr-mlcr de ct:tlc mmvcllc i:uc:rre 

n"C'Sl ni l.J IC'd1nolo¡.;lc, ni l',UJ:.rm. ni l,1 
1n1l!i.S.1nn• 1nilllolirc, ni ml·mc l'1..•xu.1or· 
dhMlrt" t""ll•c..•nl .. c el 11..--. niuhlpks com· 
plicl1k dmu om bc..'n..:·Jh:h: 11..-s 111.ii1rcs 

d'm·uvn• dt• c1..•11c 111otc.Jl.trc 01u:r.J1iun. ' 
L'nu1il pu.•1111l'r de n•nc nuuvdh: ~uc.·rrt.• to<;I 

,"lus .. i vic..'Ullli t¡1u..• lt' mnnd,_.: c'rsl l'l'lr'-" hu111.il11. 
L'í•uc lmn1.1in .'!qui le fonall!>llH.•, ¡mussC-" un 
dci.;rC &:":.tr.:mrdln.JlrC' • .1 f.ill prrilrr ce.- qui JJUUr• 
1.1111 cunsliluc le tout prcmilt'r n'fh:xc e.Je: : 
l'hummc, solt l'lmillnC1 de survic. • 

Car nu1nns-lc bien, cc-s opí-r.Jllons aur01IC'nt 
~tC lmpunlbln s.111s un ccnaln nun1l.uc 
d'hommes rbolus j mourlr ª"""" kurs vlC11• \ 
Olt'S. 

En ce sens. Cl:'S aurnr:us rrprlsenU:'fll un r•· 
1our au Mnyc:n Ai:.:.:. l'c.;1mque d'.iv.inl le."' 
l.1nks. ks c.amun; c.·t loJ 1Jomb4: .i1omh1Ln.·. ,; 
l'C¡m11ue ui1 l'uniquc "1.llli.-rc: prc:mli.-re dc:"IO 
cuencs i.-1.111 1.1 01.:aln humalne Ít'rmc.'t: ~ur le.• 
m.lndu.· du pni¡.:n.:ard ou e.Ju !iolbrt', le IJr.1~ hn· 
m.-ln lt'lldU SUf l'.UC', h: lflf!ic." humaln urrc.•fl 
.i1n cn1111"" le.· .. plu'i nHHlcl5. A l'c.'pCMIUC.'. .JU<¡'lil. 
uu 1.1 pulhique se·C:"'':"J~1.avc.'C' l.1 rcll..:lnn; 

To1111•.:,•;íin• d.· l,1 .,,:C'Urlté d,..s n.i1lon• Jt•• 
11""l' °'Uf u· 1'1111\'ll'•' •JU'nn C'fU}'.lil ti-h!-nu:n• 
l.1Ue: le u·rruuo,1e vuudr.1 sauv.:r ~ vlc:. l!rlec• 
1lvt·m.-n1. lc.''i t...rrorii.lcs dc.'11 01nnCes 70 c:t 1'10, · 
q11.1ml il"i 1k1c111rn.1l••nt dc."5 avions. pn•n.iknt 
tnujmiri. "illlll d'.111c.·rrlr .. ur une: pi'lile d'.tCJn•. 
pn11. "' uq:udal.:111 lt:ur !illfYl•'o vnlt"° un 1'>.IUÍ· 
c.unllui1 ~ .•. ,.... 1111 Jl.lY" .1llic.' • .lv.1111 de rc.·ljc.:lac.·r 
kur .. ulolCL''i. llrc.•f, 11 .. tc.•11.iic.-111 ~1 kur 'Yk. • 

Ct"1" ch·r111.: , .... ollllll;t·• .. le.• 1c.•rn11hlnL' c.'1n.1no1111 
11 .... ,,.,.i.-.. , .. 1.11111 .. ll ....... 1r .. 1u1 .. i..· .. a lf.i1u.hl 
1·.·1.11••· •nn1.1lc.• c¡ui ,.;Jl.lfl' l.: h•rruri'tll.' nnli• 
n,1irc.• ll11 tnrnm,1111.Ju·~ulclc.I•'. LC's l5r.idl.:11"i, "e 
¡wu¡1h• dt• i.oJhr.i .. 11ul n'o1v,1h pc.•ur c.le ui:n. vi~ 
vc.·n1 ,1uju11nl'lml d.111s l,1 lcrr.·ur, 1.1111 11 c.·i.t 
vr.u t)lll' l'un lll.' lll'lll JÍl'll r.11r..-cn111r.: lc.'Sl'l1• 
foJ111 .. lll'vrt"ll" .-1 1klir.1111 .. ,;, tJUI l'un a Í.111 
•'fnhc.· t111·11 .. irunl drnll olU c.:lcl s'lh1 se funt 5.111• 
h'J,1\'t·c.:ll.'urlM1mhe. , ,.,,,11, 1 ..... l11c.·111.ui. d'hkr 11n1 n1u111rC tJU'un 
11o1 .. d•· t•lu .. <J.ini. l'hurrc.·ur vc.·1 ... il c.l'~Ue lr.ln• 
•hi. 

l.•~ 1.-rr .. n'>h''> •l'hlt·r n'.1vaknl IM!J 1..- prurll 
tl11•u111111.11ul11· .. 11••hlc.•-1:•·111"r.1k111c.•nltJt•lf•· .. 
jt·u111·., ~··n ..... 111 .. 111 .. 1r11uio11 c.·1 s.111 .. ,¡¡vc.·nlr, 
c.: .... lhlU\'•'olll" ••·11ur1 .. 1c.•1o t·1.11c.·1u.1H1ur JU 
11111111 .. •111.JIJ•• t1·,·n1u• t.•u11;, t.ki. 111l111c.-s c:xf'l.?rl• 
n1t·mc.•.,, .. .,., •. , '"'º' c.01uli111c tJe i;rni. noi:ini;. 
lltHll,1'•1fold1tllllllll,lk .. ¡.:L"ll1"Íll .. lrUil°'•'-'olJlol• 
lok .. lle.· 111'., hi•'ll l!olJ.:llt'f l .. ur ..,¡ •• ,En UUUl.', 
UUlll1IL'Ull ll1·tlc.-Yi<'lll (l.l'f'iJUIL'tfo01)0.•j11j;;I 
.!0.111 ... •c.·i. h1111111h·.,.1,1.w.1it•111 •l•'fl" .. ..r l'.i¡;e. 
"" 1111111·.111.1.th' l'·'" tlL' pfl'l ,1 J.11·1··· JI,¡ 
•·1.11.·111 .,.,.,, . ., ,,.,""" l'"ur .iYu1r u11c.• leu11111.•, 1h: .. 
.. ·111.1111 ..... 

A111,11t·111-11., •. ,,. ft•rc.t'"·'>llll .. J1L'i11t"1lc.•\·uir 
l••1111.11111ll•·.i.,.,,,.,.,11i.·t-.il'.1•c.t1111plir 1·111uul1lt• 
h .. ·.,oi:nt• !' c..i.1 .111i. .. 1 ., . .,, p11\ .. 1hk, •·" le IC'UU• 
IC.'llllºlll ,,, ... li'fllllll>h'' ..... 1.1i1 JMrdiYt'r"> 
n11•r1·11 ... f"'' le.· di.1111.lf,:e lc.• plu .. utJic.•u:c o1Ul.1111 
11uc.• ¡i.u 1·.·ntJuc.trlllC'lllt."lll Hkulu¡.:11111e. 

11 y a peu de as Rmbl<Jblcs dans l'hlstoln
de l'humanl1t. A ce qu•on -che:. l'lnstlnCI de 
vle a toujours cxls1C. mCmc: chcz IL'S e.:>mbat .. 

ian~~=.~:= =~:f!" sold,us et les rCvulu1i'J11. 
naires qui ont acn'pte lc."S mlsslons k5 plus.~ 
d;iny,cn:uSc:'9.o mals lls .. vaknl quand mrm<". 
vrllh! aux vlschcs. l'npolr de !ll'en sonlr, Lci. 
koamlkazesj.lpol\<llls de: 141 Sn.-onc.ll' Gucrre • 
mondlalc son1, saur encur. les sc:uls comba1• 
1o1n1s qui ont acc.:p1C c:n 1ou1e cunn..als~ncc: de.• 
cause dC"S mlsslons c.Ju111 11 é-talt absulumen1. 
lmposslble dc sortlr ... 1v,in1s. : 

De nos joun. C'O IDUI C.lS, CC' n't:!ol que tl.11\~ 
les liC"CIC'S d'lllumln("li. comme l'Onlrc.• tlu IL'lfl• 
ple sol.Jire, que ron vult dc..-s suicide.~ culkc; 
llfs.. • 

Les milleux l5lilmisle"S c.'Xln.;mJSlt."S C• llt' p~ .. 
confondrc avec l'c.•n~mble dc.'5 Aral- ni .1Yc..'\: 
l'cnsemlJle des musulmans, semi l'C"xcep1lnil 

:J~:n~~!!J'.:n~1~C:~i:j.~~~~~,~~n1;~ .. ~1:1:i··· 
qucs annc.~ plus tilt Ion de la ,:ut•rrc.· rnire •. 
l'Jran et l'lrak, le c.IC51r e.Ju tioukidc y t.'111 cuhlvO:· 
sys1tma1lquc1nl'nl. 

L'lran (pay'I musulman mal'I nun ar.ibt.•) a· 
cnvoyC des mllllcn d'.ldolC'SC'C'nls d.m" de.'!. .. 
comba1s mcur1r1C'n a la rmn1ICrc lr.ino-lra· 'I 
klC'nne, en promcttani le: parac.lls ttcrnd ,\ seo. 
futurs martyrn. LC'sjcunes Paks1lnkns lués' 
dans l'lnllrada n • .\plus fortr ral'\011, cemr qui 
0111 dunné- leur vle pnur folre Solul""' dc.-s Livlll. 
lsrai:lkns. se.mi vénc.lrc."s ll.lf kur.o mailre<o i 
d'knle, leurs chL'fs rl'llQlt'uJC l'I kun p.il~. Qn 
les Olme sur vidé-o. la 1alllr S01n,:lt~ d'e11;pln· 
slrs. av.utt de les envnyc:ren mlssiun. Allll"i 
IC"Ur mort. lcuB p.uen1s .ia:i.-dent .i un sl.llul 
Sf'lt.tc.'.lal dans la communau1C- el rc.~ulvc.•111 de.•" 
laq::cs lndcmnltés 1nunl't.:ain-s. ¡:r.ideusch: dé., 
gouvl'rnemenl'I qui encuuraccn1 cn sous·m;\ln 
le 1errorl'lmc. • 

Certolln5 anrlhul'tnnt l'tvolutlnn sulcldalrl· 
du 1rrrorl'lme p11ks1lnkn, 1t•l 11u'll se m.inl• 
rC'Slt' cc.'S tcmpi.•d prnquc d1.a•1u"• jour l'll Is·' 
rac."I Cpour ce qui C.-51 d<""" a11c.·n1a1s antl•am.:rl· 
calm•. un ne s.111 1ouju11r5 pallo .i t¡udk · 
orcanlsa1lnn lc.'11 a1tr1l1ul'r), au c.li~t-spnlr t'l .\ 1.1 
cnli.-rr d'un peuplc dépu!>.,;•°tlO:. 11 y ol Cvhh.:111· 
mcnt du vral d.i11scr11e,díirn1.i1lnn. mal.; k 
scn1lme111 de th~Pfl'i~t'!losiun n'c.·111ilh¡11l' 11o1.,; 
1uu1. Nombre d'auirc.-s ,....uplc.-s 11111 hmc n1111rt• 
la mlsC:rr c.•t l'npf'IJL'!.Sinu s.ins 1r.in'\lo11nc.•r 
lrurs ll'rrori5lc."S en IJumhc.-s hum.11111:'!>. Pannl 
IC'S autrts (aC'lt"un en j..-11. 11 r~nu Ct'fl.lln<"mc111 
comp1er la cuhure du '\ulcldc poli1lcu·rl'li· , 
gleux. cuhutt mt1hndlquc."numt encuur.1gét' ~ 
par les chds t'XUC:mls1cs. 
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YVES BOISVERT 
r••••••••l•••••••.c• 

La guerre chez soi 
C

c-nºt."'l'ol"•1111ri.t'rh.•d'.111o:n1,111 .... c 
ne- ,,.,n, p.i .. " dl~ 1..•vl.'11t•nu:1U• 
u.1¡~1•111 .. , •, LAC'§I l.1 ~11crrr. I• vr.:1k. Une 
nuuvc-lh.· ¡.:ut·rrc. ol\IL"C un 1..·11m:n1I runH. 
m.1h. l.1 i.:ul.'rrc 1111.1111.I mCnu.-. 

1wrwnn1.-s wm murln 
"urlesnl•inc1l1:<1in.111 
IDUS In .lUIU.~ 50111 
•Uclnts, 

CNN nnm, monlfc.' cctlc 
lmo11i,:c h.11Uurin..mc : I• 
s1o1111cdc l.11 Llh1.·r1Cqul SC' 

-t. - r-~·, > l ~ p 
~' .;~~· 

cen'ftiil1j.un.&ls.urlYC'. 

Les Amhh:alns sonl 
mllb .ti ~ coníllls. 
snondl•u• ou ré¡¡lon.1Ull. 
p.anou1 d.1.ns Ir monde' 
ckpuls ttnl anL OC'S 
mllllons dC' soldo.es Mini 

C'r:s& une clmse lt."ll1.-mr1U lmpmlo.thk. 
1cllemcn1 lmpcH<1lhlr:, 11u•on nr fHlll\'olll 
mCme p.;11 1• cr.ilndrc. 

Cd• •u mome111 mCmC' ol1 le 11r1.-..ld1.·m 
Dur;h cuncnco~ un IH1u..:ll..-r .111111111,.,11,. 
nuclC;11lrc. amune unt." sur1c de lnnt•rt.,.'-C' ,111 
clcldCrlwlre, 

CI.' n'l"'I ,,.,, M:'11lt•1nt'nl un 1r.111111.1tl1mt' 
11.l1iu11-\.l,_cummt.· l'.111t•111.ll tl'Okl.dm111.:i Clly. 
c;c,11.frjd mu- MHlt' de JM1ln1 dt• unn·n'tnur. 
At•n~ 111ml l'Jm1· du 1•.ly,_ l.1 1••ychO: 
•'-llion.ak n'"""' 11111• j.1111.11" l.i mi'1nc. 

C'n.1 l.a J:Ul'nc. rour IJ prnnli.•rc: rul1 de 
l'hi~uirr n•lllt·111¡NJr.:1iru.-, !>Ur le lcrrllulrc 
.unt.'rlNin. El .IUJ<itnd'hul. 11: a;:i'•nl l~I 11 
¡.:t·nnu•. 

dtC''Hc.' dcv;an1 le t<IC'ur de M•nh.111•n .ous t. 
r11m1:c .... pous.:1.1¿,rc C'I ..... 11r•Y•IL COmnN:' IC' 
¡1Ju' m.uv.tl• c1 lc plus .Jb,urdr:da films 
c.111.1:1.1ro11h1:. 

On • dlt qur: In Am1.'rlc•lns onl J)C'rdu IC'Ur 
lnnac..~ .Jfnii's l.11 ¡¡ue~ du Vletn.m. Ce 
qu•Us Ylenn.:m de f)C'1'drc, e11ou1 le monde 
uccldnu.1l o11vrc C'ua. ttlte fols,. c'C'M IC' 
scnllmem d'Cne en s«ur11r,1tn 1oi. 

•llt."s se batne •U• ~te colns du monde. 
M.Als C'C'Ull qui ft'VC'n.llnu tttroUY•lrnl I• 
p.-1• chcz C'UL 111 Laiu..kn1 denle~ cu•. 
bien Joln. I• rolle mC'Unrlhc, les 1umcs el 
ks subilla. ~ •'ll• y av•lnwt tu~ mllt."s. 

Aujourd'hul, le 1:i.in1 na a ¡:c1mu•, 

Lr C'OC"Uf de« qui reprtsc111e lo1 IJUlu.mtt." 
de tt p•ys. w domluo11lon éC'tlnomh¡uc • ._..,, 
ttf•sé • 

LI.'' "'°'' C"I In im•i.:cs ~·.111¡.:nc.-111 1k 
m.1nit·n• lr~ .. -,.·llr._ lt ,,.,.., pl111 Jt' IVorlJTr.iJc 
C" •• ,, .. .,., ftd~· • .Jboll. Ciru¡u.uuc mllh: 

.1 .. ·n.onnt.,, ,.,. n•1wl.11<-111 hlt.·r m,uln. Q1mblc11 
-.t1111mur11..,.1 Clnq11.1111r:mllk. c'r:s& le 
oombr1.• 1k G.I. •m1.·1k.li11<1 muns pc:nd.im 
IUUIC' 1.:1 f:Ul."rtC'•IU Vinn.:1111. 

En séa.ni1C p.11n'C' que Un loln. en dC'hon 
du ..:h.cos que 11.-s bulktlns d"lnfDnTWtlon 
nnus prét.cn1rn1 jour .iprCs Jour. Plus ou 
mnlns cnn~rncs fMr ""°' p,ays nuiloldn. 

C'1.-s1 I• Tch1.'1chCnlc, .Jéruulem. le Ub.An 
to11d.ilncmem dC' l'OllUlrC' cUtt dC' l'ñ.T•n. Cek. 

Dcpul• hlCT, prnotirK' ne prul plus nolrc 
c-ct.. 11 n'y • pa qUC' l'konornle qui s'n1. 
~l.olllstt- lc World TrMje Ccn1cr pono1l1 
bien son .-no L1i r.se ce le dbcspoir .uusl. 
Les • damnés de I• lcn'C' • on1 des moycns de 
í•ln: YOJ'•n leun 1rlda. Et de dlrc •u• 
•~de la pLllnl:tC' • qu'Us sont sur I• 
mtnM: C'I Uh pe1lle Tenc. PC'nonnc: ne 
pc:ns.all qu'll• po&&1T.Mni1 pulCT aussl ron. 

LC's ¡:t:nir•u• de (1,.'tlC' ¡:ucrre 0111 d1,.•u11u 
lnílnlmcm plus qu'11n ;11ur,1i1 pu lm.11,::lnt·r. ll'\ 
0111 tur lnílnlmcm plus c¡u'nn ;JUJ.Jll 11u 
cr.11tndrc. C'I lls ont semt!. 11o1rtn111. C1 1•011r 
loni;1cmps. Jo1 pcur. r .in•lt.•lt." .... le dnutt." d.in .. 
une rullnn qui ne: les cnnn.alsul1 p.i .. 
ln1lmc."tt11:n1. 

·~= ~:ucluh .• c~n·n1.11l11~L·C'S milllcndc 

l llEllGUE 1 

Et dC' 1nu1 cel.:a. .au1<1urd"hul. nuu:.. Ynil.1 
1uusplusír•11\IC"'<. 

El tigre esta herido - Le tigre est blessé 
IRIGIJH MORRISSCTfC 

'""'"'-"'""'J,.."nll4' 
MllXICO -Un o;ll-clt• C'I dcml de 
u.-..~n1lntt.-n1 .J11 l'Cs:.1nl el"'° ., l'impc"· 
rl.111•1111." ,:rin¡:u .... r • .it pl.i<.,. f;"i1 

•1ut"l•JUl"li hC'Ures.:. un vlí M,."nlinu:n1 
de C'OllML"'l'n.;ulun - 'llnon dr M•ll• 
1l.uó1t'. '"" IC'lfOJl'ilC'S IJUI Onl pul· 
n-.1~ truls T.ymbuln •ll." l.i. 11ui,.
.._.oce o11n1-.k.alnc: ,:. Nrw York e1 
wo1 .. hini:1uu 11111 n·nfun:C 11."li licns 
"fM ... "1· .... Ulo1IU"'i Qllt." ll•H' lt.• J:OUYt."t'• 
IU"lllll."111 ..... Vln."nlt.' r~ .. dll."pUlli ... 111 
.M.u . ..,..,lm1 .iu 11nuvulr. o.. ... 11 •• ,.,. 
•·11.iltn ¡o.tr l.i n:•·.,.rnt• vbhc du p11.•
... 1tlll."1ll mll.""ic.11ln :a l.i. Mo1laun·Dl.n1· 
oh.,., .au Cuna;:rt."S t.'t ju'lt¡u•.::i l.1 Pt.'ti1e 
voll.- du Sud .in1 ... rl•.:11u d•uu ,..unt 
nn¡.:111.ilrn. le.-.. f.1m111 • .,. r...,.,. rt 
uu .. 11. 

0•"J1Uls l,1 Yl:..ltll." LIC' Gt.VfJ:C' W. 
Rush .i.u r.tnch dC' Ykcntc: Fu•. "" 
j.llnYIC'f' drmlcr, ks l4 mllllnnT. dll." 
MC'lliC .. lnT. YIY•nl •u• 1'::1o11s-Unl• 
nccuJ1C:nl UllC' pl.acr d'honnc:ur d.ins 
11.""' mftll•• 111."" deu• i;r.1ntls vol· 
... 1ns.. Ct.-s Mt·lll..:.Jlu• - dun1 l.i ,... .• 

cré't.ilrc: .i.u Tri-sor slgn•nl tlorCn.1o· 
v.1111 In dull.us .::. 1·ctna:1.. de 
G..-u~C' Washln.:ton - co(h.c.'fVntt 
dC'S llr:ns élrolls .1YC'C' IC'Ur ,,..,.. 
d"orlalnc-. S•n• comptt:'T les dlz.il· 
~ •lnon les a:-n1.J11inrs. dC' mllllcn 
de pcnonnc.s qui ""'"1."ne'nl qUOlll• 

~~1~1111:,n;c:;~ ,,!:..L'~:OU~~.'!!.~,~ 
v.dlkr .JU• C1.its·Unls dcpul$ TI· 
ju.an.i.,. CluJ;11d .Ju.1n·1. NuC'\/'11 L.Jll· 
redo. To1nwullp.as. Pllt'dr,1s Nr'Jl;f.SL 

Les Amérlc•lns nnt bouclé les 
puntli .iu• lnurl!lln 1."UmllK' aua 
1\.\1.•llic:.llno; rr.1nchl•1o.Jnt 11uutldl1-.1· 
nen1rn1 • ll"li ll¡:ncs •· Lo.-s vuls •n• 
nult.'-s YC'l'll IC"li 1'::1;11:1..unls dcpuls 
M•••lcn. GuMfal•Jolr•, Mon1errry. 
•ttel¡:n.alenl 1)0, hkr. Á l'o1mb ..... 
-le .1rnerlc.1lnC' dr Mr:•ICO, l.1 lon
¡:u"'° ru ... d"o1U1."11tC' d~o1n1 I• puno:- du 
n>nsul.11 s•cst r;11pldll."ITIC'nl dllUC'C'. 
L••mb•ss.ade ,. íL"'l'm~ "°" COf'lsul.11. 
(L'.tmb.JllsSMJe du CUl.ad.a n•• pa 
duns:" M"I fftnurn nonn.lcs de 
w..•ué.J En rcv.uxh"'°• les consu
l•I• •mhtc.ilns ;11ux 1'.lt.11S•Unls 
..... ,._..,, dCbordt1s. 

Des ID h. la Mt:11kalns D1U cu 
Une' .-ivellC' ptn.1- de k\11' df.. 
prnd&nce .ti 1·1pn1 du ........... 

d'...~"~!'':i~ ~:e~·~ 
9.40 " mhnr •• 70 .... • us. A. 

~'ii.·~~:¡¡-=.'f-
Cc>mblen dC' moclc:.tC"I c:mployfs 

mr•ln•lns - ckpuls les ÍftRlllC'S dC' 
mt"n.t¡:c jvsqu••u• ~n de 
rn111s e1 de ncun. conctnscs. ~ 
l.Jil'C'T. - lr.llY•lla.lnu cUnl Man.IYI• ••n. do1ns ft auiovr dC's dru• •oun 
pu1 .. r..1...cr... _..,,le d...: des •vklrts 
1rrrorls1e11 7 Qui mlC'Ua qu•un 
Mrdaln írtqunnmc:n1 wcoué pw 
drs trnnb~ dC' IC'ITC' pnll 
comprnldtt la 1raaCdlc: d'un •"•llr<> 
cic:I s'«roul.u11 en poussltre 7 A La 
r•dlo. nun:U raldl. un _.lmMC'Uf' 
t!num&o1it qudqucs-uns des pnlts 
com~tcnus~dcs ~lns 
•u w-1d Thde CcftlCT de NC'W 
York.A-~-Sf 

eu. .... cahK1dirnc:e: le. ptát· 
dC'IM Vkcnle f'vs: _. R"fld.lllc MI 
World Trad.! <ZnlCT dC' Mlt'Jtko 

I~ la tnaMle s'C'lil ttp.lndUC' 
dans les crnt.Jllll"li de sa~lons d"'° 111• 
dio e1 les mulllplcs ft.T•ns dC' 1c1 ... 
du lol.r:slQUll.'. Pour cocnltlt'TJCC'I' son 
dl..coun aua pauom1 de PME. le 

~ ... ':'r::,¡~~c:ssr:.~~ 
Trol• hcvft'I plus l;J.td,, 11 •nnul•ll 
la •ranoiW nes1o1 •nnurlle l 1·~· 
sion de a. li1C' 11o11lon.le du 16 SC'p-
1nnb~ •Mal• UH.U n:l.1 n•esi rlC'll.. 
cummnw: JI R.Mllo Red k f1IU1i ci
ltbn: .,tourn..llae du MC'llique. 1ou
jgurli ~onda dcpuls 6 h du In.JI· 
lin J (11 C'SI IS h.J C°ll.'SI lT •flll 
vkndra ..,re-.. t;.. n'C'Sl qur le ck
but dC' la .-. ...... ur. P.i.f' qurlln m ... -
SUft'I dC' Mcuri1é (audr.a·l·il dorén.i
"anl ~ pour rnonter rn •Ylun 7 
El_. rc-nc:ln:•u• E1•1s-Unls 7 • 

A. queilc:s nouvr:llc:s Yc:••llons 
-.unt: -.mfs In MC"Jtlalns d•ns 
kun r.pports ft'ft: &es Amhl· 
cau. 7 QUC'lla snonl la ~ 
qurncm PQlll' le Mralqur d'un 
~ loul .ti p~rdam; la 
DffntM: ambtc::alnc: 7 Akin que le 
préskkm Fo• red.Jme dq>ul• un 

.an C1 dcrnl unt." nuvc."nufl:' de-. lruu• 
tlC-n."S <IU• IK"fMIRllll."S. le.' llOllYL"olU 
dr"'mc d11 Wnrld Tr.Klc Ct.•1111.-r .a 
NC'W York C1 l.i. í.alblt.'HC' du 1"111.J• 
¡:onc .11 W;11shl11¡:1un forn-ru111-ll!i> Ir 
Mcdquc Jo ff;"t11nrt.'CT lul•tm"f1~ l.1 
sk"urllé de SC'I trnn11c ..... 1 • 

A l'lncridull1i: liU<'ri'tle l.i. Cr.J11h11e 
du ar•nd Ynisln .1m1.•rlco1l11 1111l 11'c-.I 
plus fH•ur le Mt.'d•111•• 1111 1•.1r•1•l11l•• 
mllll•ln: - n nud1.•o1lr1.· - n1:1h• 1k.• 
nouv ... .i.u un.,. n1t."no1('C' 1 On ._... ro1r•
J1c.'llll." k 1on cléa:>mr.)('lll." .1Y•"t." lt'1tll"I 
1.,. pri'sldrnl nush o1 co1n111em1.• """ 
bcHnb.udo"lll•"nl ele l'lr.ik. l.1 0·111.,. 
de: M•n 111cml1.-r vuy.:1¡:,c.' nlll.:irl '"' 
M"'°alqUC': • Un hnn1h.tnfcnu-111 1h• 
rnutlnc • I Au Me•hfUl', nn.,.11 111111 
dC'li dt.im" du Muyen•Orl1.-.11. /\.\,11" 
on n'ouhlill." l'ol' 1,. vldll1.• <1y1111•.1• 
thlC' 1lcn·mu11dlliu: 1mur ft."'I 1•o1lnu
nlnn.. El on .. 11 mlC'Ua qu ... peri 
sonnc combl~ unC' hausu: du pru 
du barll de p.Cuvl_. f'C'Ul !'.-in: t!-pM• 
~ 1 Au ft'lilC. pC'ROnnc n'•Ut;tll 
en oe ntomc:nl dC' tr""R'l"dle ll" m•io· 
v•ls ¡¡oÜI dr s'C'O rijoulr. "F.I li.•lfo" 
m.rlwri.l.l•.l.c'liJ:re1." hl1. ...... •• 
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LE DEVOIR 
m Les États-Unis 
essuient la pire 

attaque terroriste 
de l'histoire 

1\1 Des avions civils 
détournés détruisent 

le World Trade Center 
etfrappent 

le P1mtagone 
JHAN PION 

LE OF.\'OIR 

U fab~ .. ~bJ!'i:.Sj~~~'!;,~~~~~b!eir=~ 
k.""S Eu11s.-Uni" en picio ca.-ur alors que drs :iittcntats 
u-rrori11.tl-S ;i rtpétilion ont louché Nc:w Yurk c-t \Va· 
shb1¡:ttm. t.-nlr.Úf\;lnt dan~ la murt dt."S millit.-n ~ pt:r• 
sonrM.-s "' d«J~nch."\nl une v;t¡rue de íond d1ior~1r, 
1li.•P"')-Chtr.o1.•. vuin· dep .. -u1il111c. 1.rUM:n'.-dulitl! ri de rr-. 
prnh:\tiun lanl dwie h.-"' !\111crici'lin~ •1u· .. travef"!l le 

~;Jg~~~~;~~~)~:m~:,:~=~r.r~~[f~: 
11.-c, d.:iu' lc o¡Udílirr dl~ aflóllrt'"'i. rle :l.l,u1ha1tan, 1•1 le 
1-..-n1.u:unC'. ~;·¡.:e pnndp.il de l'arm~r u1m;rk·0Uno;. a 
\Va><lunl,.'1nn. Son l'.amcccrc rl~rncnl~I O\óllt; i'l~U. la 
turmitl.:ibfo nUnuliu de i<0n Qflt•mis:iuon unt i!-vlden ... 

... 111,.111su!lciti:101111• une &Cric dr coni'":t_"'lurl"S qu.anL a 
~Hl ou ... -..m1:t .. '\ll'l. r¡ui 111• l'nnt IJ•l!I. ro~1111li1t111:-t .. ' .. 

de~ .. ;"~~~er~~1W~O~~~~-s"~·~~~~!:~ r:S~~~ 
111.:1tin lur-c111"un a\1on lle b C"Olllp;ll.'11ie Anll.•rii..-:Ut Alr· 
li111 .. ~m11kpart de U..JMnn rti\d1.--wnation d•! ~nsAn· 
i::1·\r-., 1klo11rnl~ l"'-11" des pir.¡11.-s dt.• l';-Ur-, ~ oillc p1:n.""u
h•r l"um.• dl'S tour; JU1nell1.":1 du \\'urid Tr.1dc Ct:n11~-. 
O~-huit minuw" pluir. t:ird. un 5CCOUd .ªPl?"-rt:11. d~ 
lrani;pur-lt'Ur Unitcd Airllnt.":s cdui-la, "Ccra~aat 
t.:ufltrc l"".aulJ't• \1.11,1r Ju t."lllllPIC'Ju:• de l 10 éL,CC.'S. 

,-orn rA1a~ A t:l: cn~uR 

l'uis. .'.! !lh:..'O .. un tmisii.""ltlC' ID-inn Ue liJ.."nl' d1.".tuurn..:, 
fai~nt pn·su1né~1cnt le 1r.1jc1 Wa:shin.:ton·Lu:s All· 
¡;¡:eles pour Amcncan /\Mines. s·~ aba~ sur k= ~ti
ml.'l\I du Pent."lgone. ~ détn..li.--.ant en parlic. Et moms 
d'WlC" heurc plus tnrd, on rnpportait r~t d"~ 
quatfiC-me apparril. ~alemcnt contr61~ p;ir des P•· 
r.:11es de l"air", un Uneinit 757 d'Unilet.I Airlinn dC'YiUlt 
a11surt"r ta li.Uson cnlJ'e Newark d Soin Fr.incisco, i. 
1:1.0 kilumc1~ "'' <;a1d~-i.t de i'"ltL'<b1.1l')!l1. 11 ~·mbk- flUC 
n.•h•i-t.·i avait puor ublc l;1 rc-,i1kncc tl'i'lc du ~!enl 
á C-unp l>avul. Ensemble. ct."S i'lpP.vt..'ils tr..1a1Sp11rUll-nl 
au t1._.1,1 dr 2GO pas.5."l"r-n. • .. • 

:'io:lnn une IJ:l..'>-~•l'.:l"'f"C tl'un dt.~ appan:11s dclunrncs 
qui s."rst cntrl'lenuc au 1Cléphonc avcc snn mari 
qud11u1..-s. ~-cundes av:.mt l"i't.-ra..-;cmcnL les plr.llt..-s de 
!"a.ir So! ~cnl n'fldus maitrn de l'a\ion m mm:i.,."';11\1. 
l'l1¡uip.,.::c .'.! l.a ¡uiulc du t."OUll:.,U. • 

J\ ce-> cat.lstro¡iht.-s s'ajoulrnl des cxp\oS1.ons !o~S
(Jl.'.'"t"ll'S cnlt.."titluc:;. l'fl plcin cenllc de b c;iµ\blc :uncri
cainc, pres du dL-p.vlemenl d'Elil.t et du ü1pilolc. q1:1i 
nnt fur«> r.:v.t1.,iaboo dt! 250 001 pc-r.r-nnnes. Y rompn:s 
do: 10111 le fwrsnnnt.'I de Ja Ma1son·Blanchc et du 
Cot1L.'Tt.-s. 

un nombre~;.¡ .. de mcrtsd ~bl. de -l.r"S •ttcnlals ont aussi provoque un renlon:ement 
considmablcdes mesures de St."-"Wil.e et~ revacua
OOn de a:rrtilines d~imrneublcs .1 nvcrs les Ebls.-Unik 
Toulc dn:ub.llon oérienne a CIC b1tl'ITOmpui: jusqu"i 
nouvcl ortirc, et plusteurs vols lr.UISOC~ onr él.e 
rediriitC-S VCB le Can.adil... Les marchl!s finanders nnt 
~t~ l'c:rmn. Des ITlC5lJJ"eS lle K"t."Urite otnorrlinaitts 

=cdilkcs~~°:'!r~~~~= 
dquedcs~nls.des porte;rvkxnont Ctedéployés. 

Qui? 
Sous le couvert de l"anonymal, des mpons.ablc"fl 

amCrbilu; en cnl.TCVUC aYC"C I'~ t:r..-.. ....... l'r1- et 
Awlociatcd Prcss ont altribue b. r-csportsabililC des at· 
~ma.inen:sau~~r.idicaldumiJ. 
lionnain: $EUdM!n actucllemt-nl rt!:fuKJC en Nl{tl.10islan. 

~ 

une :attxtue ../ftolWV #f .sa 111 p lnk;. 
n.....,.m1•Ti....-iinll l11tporll.""1nuk-d1.'Bblibans0111111uuY1iir 
1 K.:iboul - oÍI des Cltplusiunt. d"oricinc cni.:ufc noo 
~se pmdul:saknt en debut rle ~ tucr mais 
donl le K'(XM:rnemcnt amt.'rialn a nié la. pail'mite - a 

taulri>is~lliquebcnladcnsuil~ \ ~ mc:·nic. le mot1\f"111l"f\t p;il1.1tinicn J l.:inia:. s"c-st 
c~dc'--cs-"tL"-:<ltTt""Otbrl~·/4S1mtil;ttdul/..i1111G 
t:aiuilk d bdter eoictrr l"uccl<(IQ"t $Umisu ni l'alcti1t1t d 

l:"~'t::1:J::~::.~~:t~ 
ail1'Mrs--, a déo:b.ri': un n:"SpOnS.'\bk du ltums a Gaza, b. 
1n:ulltanayi-.. 

Partout d.1ns le monde, de Kvt-n...-s cumlamnations 
ont accueilli les aucnta:s. Un pur1c-parolc de l'Union eu
ropi."ennC' a évoqué _,. adt di J[IU"T comirils por da 
di ... ~ .. -<-• unoris:J1t1t dit ma.su t:ll t.t 11onvra11 nUJI .ú '""" 
lflondt actuC"I• •. a de-cbrc IC' pn:mier mini:.trc bri~. 
niqueTony mw-.... Q:s attC'tlta:S sa111 M~UUJJardaJJ. 
1Wtiqud '11'i so11t ""'YT"'"""' úullf/irrnt:J 1111 cal'fU1b-t 
sacrl di la l?it l1M111diae El icold, lo dimoJt:mtin, all.Pu 
dn"Oir joilfdry na. tJ'júrtJ pour ~ n11nbattn AMnabk.• 

-Cea ª'w: unit im1nr'1U' bnotw111 q11" la Fraiicr ,.;'"' 

'f::'l::t:,:;.A1,,::,:,.io;:;r:~q;~ ::;.~~1:~ 
5itlcnt f~Jacqucs (.,Urnc, q1u a p.vlé 1\"-o'patn-a11· 
labl't~ .. et d"~ battiura.-. -Jamoi.i ar.nu1 fclJlll 
da111lr lfWffdlt nO hl Ja a1Jltd"tlttclfla•ll:s lln-oriS/ts Óll.llC' 
UUt amp{n.r ici J'11.n.t trllt 1.wlricct.• 

De son c6lé. le ~mi dit rAu_loritC .-..ik~111i1.-imc 
Yz;.sc:r Ar.l!."\l a ~ *5 coodolé-au1.""C"S au pn:Ñdt.-nt 
Du:sh. ;ii:luu.nt: •NOld 1tt-n rotnp/ik71W111 waa Wt".R«. 
Cdt•~•-• ~uúurs ltf"Ollpl.."'$ ~Urm bnpb
quCs d..:iri. lc lttl"'On5T1l' contne 15r.'l.i ont p;IT ailJcun ~ 
pidcmentpris kun~avec lcs~'·ncmcnts.cda 
alon m&nc que plusioi~nWlit.Ts de Palc~tin~ns mar\i
~kurjoic en C~ 

E.ilfin. i Otuwa. le prcmiCT minisae kan Chrétit-n 

:~:!'t:~!s!!;.'"u:':nn..1:-.=:;e~: 
1rnail pri-t;i aidt.Tks El."lt:.Unisn1.~tou aucour.. 1 
dcít."OQ11Ctcq1.1isui\T:L 

Aucc AFI! RL'utC'rs L'I AP 
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Une tragédie 
sans nom 

l.cs anenlllt!I ..:ontre le World Trade Ccnler et le Pentagone 
!!>Urvcnu11i hicr mutin ont r1h-01lé tout le monde occidental. La 
rCoiction cst unanime. Comment ne µ¡¡s voir dan• C'e• ecstes 
froidemcnt planifib et archestrés une ectlon dºunc bnrbnrie 
~ns nom que 5C'UI le fanatisme pcut autoriser? 

n ne sait qu"ls qualilicatifs utiliscr pour dé
cl'"irc ~es attaqucs tcrroristcs aux allurcs 
d'a¡>0cal)·psc, dont il faudra encare plu
si .. ~ur.r. juurs pour mcsurcr toutc la portée et 
l.::i siJ,.-nilicaliun. Nous avons vu et rcvu déjb. 
dt.·s diz.:tint"s de Cois sur no:\ écrans de télévi
->ion l';winn 11"Amcric;m A.irlincs cmhoutlr la 
tour sud llu Wurltl Trad(' Ccntcr. Nous 
avons v11 et rcvu les dcux tours s'cffondrcr. 

pui.-. une troisiCm<.>. Dan:s nos quotldicns d'aujuurd11ui, on 
cxaminl'ra avcc soin les photos nous nionlrant l'horrcur. Pen-
dant de!!. moi:;. on rcvcrra ces imaKCS. l 

ll faudra s"cu impn!gncr car on ne peut admettre que cela , 
se rcproctuisc. que C<' soit chez. nos voisins am~ricains ou 
chcz nous. OCsormais., il faut ccsscr de se croirc a l'abri de 
tc\s dramcs. 

Au dela de l"émolion, il nous faut en cHet réatiscr que c"est 
nolrc proprc si:curité qui cst en cause. Ccux qui onl orche• 

lrc ceuc tra1o1:edie unt voulu que ce drame 
soit '1Ccu et rc:ssenti par tout l"OccidcnL lls 
s..·waient que la télévision porterait leur me• 
saKc. lls nous dis~nl que nous faisons partlc 
d'un monde: qu'ils rejcttent et que cette 
gucrrc qu'ils lui déclarcnl nous concerne : 
tous. Qu"cllc nous touchcrn tous.. , 

Les frontiCrcs ne sauront les arr~tcr. 
Qu"un le '1cuillc ou non. nous scrons tous 

Ur• """'' lcurs '1iclimes. Ces gens-Ja ne fonl pns de 
nr.,,.···· ""' nu:mccs. lis n'untqu'un SC'Ul ennemi, l'Occi· 

.• ·ni. et nuus. QuCbécois el Can:.dlcns. en 
sommcs. pcu impur te les rt!~rvcs que nous puissions ent.re
tcnir en notrc Cor intCricur .\. l'égard de la dominatlon améri
caine sur cet OccidenL 

... 
On ne pou'1ait. au momcnt d'«rirc ces UgnL"S hler soir, idcn

lili.cr les autcurs et les comm:1111.Utalrcs de .ccttc ~~ssio.n ter· 
roriste sans prCcl!dcnt. Vicnncnt spontancm-;nt a 1 cspnt des 
C'1Cncmcnts prCcuncur.\ que nous avons rap1d~mcnt écart~s 
de nos pcnsccs au monicnl oír ils se sont produ1,!5- Rappelon!5" 
nons ccl attcntat contrc le World Tradc Ccnter en 1993. Pu1s : 
ce\ ullcntat prCtnédité conlrc un grand a~ro~ort de la .c6tc • 
Ouc!i\ ;;unCricainc. que l'arrcstatioll du r.cssorbssant algericn 1 
M;1kht;1r Haouari vi'1ant a Montri>al a fa1t a~ortcr. Sont~N~ · 

ml·mes pcnonncs ~JI;~ ~~~~~~l~~s A~~~;1~1~~!1!i:'_teun ¡ 

La sculc cmprcintcs. on rcc;o1111a.ll to0;t au mo1ns la 
~ilinarurr. du trrronsmc 1shmustc. . 

füutc 1\ucunc cnu!!.C, si jusle soit-c1\e, ne 5;-:'u~t 

des victimes ~~~:r:k.'i ~;ti~~~~s dt~~~~!i:!~~;r:~u ~~~ d~ 
uc pns panager les mCrnes valcurs .que 

cst de ne ~~~:~~~s!¡~~·~~~- ~:t 1~r!1 :~~~:~~~~~1•1~~ 
pns purt.,gcr ~:~,;~~~e'!.¿' ~;:rn"J~u~l~~~~~:~cq~~i~~ 

tes mCn1cs zc sur Ncw York. c'est le méme senümcnt 
de ré'1uhc qui nous CtreinL La cause que 1 

'\'Ollcurs l'on prétcnd dCfcndre perd di:s lors toule 

uc lcurs ju~~~s~it:1ques sur New York et \Vashlng· i 
'1 · ton ne sont pa:¡ u.n gc!i~e politiqui;. El!e~ \ 

nss;1illunts. sont d'une au1re d11~~n~_1on. Lorsqu on ~a • 
taque :iinsi il des c1v1ls innuccnts. ce n esl 

p;io;. il 1111 .:011vC'1·nr.111r.11t nu a un pay!i q1;1'on 1iv~c la guc~r~ 
m:ii:-> a une d11.·ili:!'o:\lion. Ce n'cs1 P"li la ra1son qm nous gu1dc I 
m<li~lcl:mati!<nu.·. 

Rt-prenons ia le litre de l'ouvrage de Samuel P. Huntington, 
ú Cho~ dH cioiliJatioHs, paru en fran~ais en 1998. La thCse 
quºy souticnt Hunllni:ton trouvc pcut-ttre son illustr.ition dans 
les CvCnemcnts dbier. ·Duns ce ma11th "ª"~ª"· 'ª con/lits IN 
plm 'tendus, In plus importa11ts d In plld da1111nru n'auront 
pas li6u 6RIT6 ctasus sociales, '"''' riclus d pa1111res. cHtrc 
gro11pcs dófinis selun drs critiru ico•amiqrus. écrit·il. "'ais 
c•trc peuples appartcnanl d dif/ir111trs IHtilJs eult11rcllcs.• 
Lorgquc Georgc W. Bush affirm:iit hier malin que -c'nt la Ji. 
bcrli q1d a '" attaq11Ü•, n a raison. Ceux qui ont comnús ces 
attnques ne con~oivcnt toutc!ois pllS la liberté de la m~me ma.· 
nlCrc que noul\ la c:oncevons.. Avon:H1ous assisté i. un prcnüer 
choc deos civilisatlons? Le pemw:r nous pc..-rmct de donncr nux 
événemenls dñier un mínimum de sens. Les qucstions aux
quelles il faudra dpondrc sont nombreus.es et les réponses 
propoft.i~ Sc1uul mulliplc~ Clmi.c: ccrtaine, nous mesurons 
aujourd"hui a qucl polnt le monde a chnngC. Les rapports 
cnb"c les soci~tCs se sonl tr.msforines. Les tensiuns mondial~ 
ne pcuvenl plus Ctre •co11te111us• par des rapporlS militaires 
eomnte elles l"étalent á l'époque de la gurrre frolde. Au 
eontraire, elles sºCtendent et nous attch;nent d:ins notre vie 
quotidicnnc. oU on nous attaque avcc des armes qui ne sont 
pas les nótrcs... 

Les attaques contrc les deux tours du \Vorld Tradc Center et 
le Pcntaaone nou!'I obli¡¡cront tous á rcvo~ notrc r:i.pport au tcr
rorlsme. PcrMJnne ne peut plus se prt-tendre á l'abri en Ambo 
rique du Nonl. ce qui vaut tout particuliCremcnt pour nous, au 
Canada. oír les citoycns et les auloritrs gouw:rnementales ont 
toujours traité cene questlon aYl"'C un forl dcgri de nai.VctC. Les 
AmCrica.ins nous l'onl rcproc:h~ a quelques reprise5 ces der· 
nli:res annCes alurs qu1ls soutcnalent que le Canada jou:Ut le 
rólt.' de foyer d'accueil pour de nombn:ux groupcs tcrroristcs in· 
tcrnationaux. 

La société a le druit el le d1..-voir de se prolé¡re-. O ne s'agil !>Ur· 
tout pas de tomb<.·r dans une paranofa qui pourr.Ut conduirc a 
des chasses aux sorclC~ insen!.tts, motls il laut que les autori· 
lb policiCrcs et gouvernemcntalcs acccptent le bit que le tcrr~ 
rismc international t.'!¡t une mena.ce séricusc lout aut:.nt ¡>our le 
Cam1da que pour lrs Etats-t:nis. 

61lc>H"ol"ª"""'.,'"'"rroi,,..('o 
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La guerre 
au creur de 
l'Amérique 

El ~ !"'ord-Améric.:;Uns de la prMcntc eenél'.1-.. rall!Jll ne connaisscnt dr la ¡:uerre que 

~ali:~ r¡u:c:v1~1~1~:-!~ct:o~;atr;J>~~l~~~~c~~~= 
1 ~roik d1..• ~nldu!n Huswtn el contrc l'ex·You¡rosla
v1e dr. l\f1loscvu.:. l>cs gucrrcs •proprcs• aux al· 1 
h_1rC'1' ele fl'tL'C d"anilicc diflustl-s en gui$C d'lníonna
t1nu-i;¡1<!l.'~ilt."le aux htc<UrC"S de ¡:randc ecoutc el 
d~nt lt.•s r~1hat~ cununcnlcs p.v des militaircs ti
n:!> ¡~ q•mlr•• l•pi_111o:!•:11o se rt'l>umi:nt ,¡ l'Cnumeration 
ih· ni.lit"' 111;ih:ndl1·s r~•rluit1:s <'R ~de pous.siCrc. 

QuJnl aux bavurc-s. ln~t.;i.bln,. 
••11 .... porll"RI <i .. '5 nom" indo· 
Inri.,.,, 1.:nmmc -':!0:~!1m:ii;:c-s col-
l .. 111'.·r¡¡u,~. afin Je m:;r,~qucr 

~~ ... ?;J¡~~~ ~~~?au~i:1sJ!ut:J¡~i. 
1c. "'"luce occidcnt.llc. 

nq~~·;;~~-J.'~~ ... ;~~~~~ 
J •'u-,,. ~~:•,1,111~\:';'~jl~:!1~·n1!':!~~~~~s; 

U•• b •' ~' d\n1c autrc civilisation que la 
Su.,"''" f" n,. 1161re. ccrtaincmcnt mi1it.:1nls 

d'un(' l";iusr.. b lcur, ont hpp!: et 
lut.•. Lrur alt."U(Uc ll'unr. violcnce 

. i.nim:i.i..oii1abh: a auMi ~te diflusée 
en 1hn.-.:1 $Ur louh-s k."5 clm.ine!'i de l~levisk>n ameri· 

~2fu~'..f~~§grg~gfl~~1fü~[4~ 
i:;u111..~111t.~ 1•n ku. f"l.:IT~-S de di:ux trOIJS noin.. ü W. 
l.11t "e:" pinn.:r [J011r y c1 uir('; Ct'la re!>!tembla.it trop i. 
._.<'..., fllms ch• llL'l1ou il J..'T;uut bud¡:ct dunt seule cette 
1111·me 1\1m:nq11L· t.~ :>u:.si rap.:i.Lll~. 

[leuio;. ;nm11s 11111 ~· .. ...:r:.1~cnl sur le symbolc de La 

l~·::~11~ 1·Í~~~¡:.rC11¡·;.~~.~~·~"c~~~i~i'~~i,~~~~r:~~:'ce;~; 
k hL·u .tt.· d1~·1sion milllolire de la piu.a Kr.nde puis-

;~~1 :J-~~~.~ 1Ñ~~'f:1~ !;~ni~f1~"(~¡~~~~~~~cgs~!f:~! 
~~'~h::,~~ «~~~1~1~·:1~r1~e~ri:ro:~:·j~~·t;~~~I~ 
mcd1a~11~. P:>s 111Cmc dan~ les mois qui suhrr.aicnt. 
puurr:ui.oin ajouler, puisquc l"AmCriciuc ne "iendra 
(las,. lmut tlu terrori!\hle 1oimple"mcnt en lui dCc1a· 
raut uuc K!•Crrc ~!\ mrrc1. 

CL'llL' fui~. t:"t. ... I vr:i.i: l"t.•nneonU a fr:i.vsiC si dur et sJ 
1011 ... ¡ rap11kmcnt :i.ussi, que rAmcnquc n"a ru auw· 
n1> c_hann.• dt.• t),:.plu)'cr sa proprc force. Taus IC'S mé
c.in1"111c-. dl.' sCcunlé. de prcvcntion et de ~éfe"RM! 
ont U;in~·!1t.-. Ni le l'OI. ni 1 .. ClA. ni les scrviccs s,e.. 

~~~·~~.,·,~~~~~~r~un;~u~~~~~·~t~~ ':ui:."C:~~.c':i~·~; 
\Olí lt.• pin• quomJ on s.c crml indcstn.1ctiblc~ 

o- millicn. do: c11oy1•ns unhnomcs, du 1.J.·d,¡. 
d'unc ._onndt: ba.nquc au simple cmpkJyC d'enlretien. 

=~~r~~~sq'!3:Ce:!l"d~ 
muan• d"une heure apres l"impact. comme une 
cons&rucOOn d".Uumcttcs. 
•· L'al~ue a ~e sauvaa-e et bcstiale comme elle-s 
le son1 luuld. tuujours. U y avai.t cu une premihre 
lcnf;l.tivc en 1!1'.JJ ionqu'une bombc avail secouéb 
~lruclun· o.Ju wrc. laisant six morls el dr.s cm· 
t:iim.~ de.• bit!'~ Puis cct autrc attenbt déva.sla
tcur pcrµClrC a Oklahoma Clry en 19'JS. acle de 
tl·rnwt.-.rnc 11u~. CC'lui d"un nis de l"AmCriquc cct· 
re fols. devant un immcublc lédCral. Mais ccttc 
rola-el, 111orrcur attcint des pruportlons f.antas· 
11qucs. Elle c1>l cncorc une fols l'~uvre de terro-
riM1~ dont raudacc. l:a cléteormin;l.lion d le niv('au 
d"orJ:anisaliun sonl i;cpcndanl :6ans prtcéücnt. 
Mii:m..- AU"- pl~s moments de la Scconde Gucrre 
mondialo..•, mémt' Ion, de l'attoaque de Pearl llar· ¡ 
bour par l'amlC-e J¡.ponalsc, l"Amérique nºavail pu 
t'IC aussi ébranlCe. Pe11rl Harbour clait une base 
u1ililai~. New York est une ntt:tropole civllc. La 
n~rupule. y C'Ofl\pris pour nous, QuCbkols,. Can.I· 
.Jieus. New Yock ~t un svmbole. le n61re, cclui du 
Nuuvcau f\.1ondc. Une att.aque conlrf' N- York. 
t0:"cst une atta.que contre nous tou!'I, Nord-AmCri· 
c.Unt'. Et malirrC lt'"5 dHfCrends qui peuvent nous 
oppoiM.-r. maigo! I" :r.rroi¡ance culture\le et b. sufll· • 
11anc:e politique i l"ima¡:e de l'oi¡re qui ne voit 
111C1n...• potS ce qu'il tcrasc sous son pied, cctlc al· 
t.:1que terruriMc meurlriCre contre l'AmCrique nt 
une atla<Juc> contn: nuus tous. Nord-Amtricains e"l 
lk-ciüenbux. 

L"albcp.tc du wrc d du Peribgonc ~une déclat> 
dnn df' K\IC'ín": tk a:b. on ne pn1t ccrtlinclnrnt pu 
dout.er. l\v.u1l mc.."tne de connaitre les auleurs du cri-

~d1':d·:!rn\~~~11~':ir:!e~~~~~r::C:~:!ck!~t;i: 
~de rAra;Mnistan. p;tY5 qui prott&c le terroris-
re le plw. rcchcn:hC de la planCtc et doot k: nom CUll 
sur loules les IC.'Vf"t'S h~r comme suspect nwnCro un, 
~ bc.-n l.adm. Ce qu"ilsont deme-nli. Quolqu·u 
""Mlit. a pulir dr m~nte"n:ant. les Etal:\--Unis 5er0nt 
soans nu:rci cnven l1JU5 les p.'lys du monde soup;on-
1.t--& tl"anrtt:r. de fin:UICn° ou de soutcnir politiquemcnt 1 
~ lt.•rruri.-vnc.1\11s.'>i t.-ompréhensible soit.ellc, ccllc 
tt:action pn."visiblc ele• AlllorilC?I ;l.mi!ricaincs n·,n 
cumportc pu moins la limite ~dente dCj.\ inscritc 
dans k."11 ach-. survenus hlt-r .aux Eb.ts-Unis et, c's 
dc=rnlcn mois. au Prnchc-Oricnt: l'escaLtile de ra~ 

sion ne mi:nc nulk part. .m~me qU:llld on. se croi~ au 1 arn:tcr 
di'Chai· 

arlare-

l<uBal
tCs doM:nt n'.:appreudre a jouer un ról(' actil et pr>SitiI 
d.;ins la R'Chcn:he de la paix et de L. justK;e. Car si le 1 
b:rTOrisme nt l'armc de-s faibk-s. ja.m;Us ks plu5 rorts ¡ 
nºI:'!' Yirndrontb. bout en 5C contcnlMt d'exercerlcur 1 
~ jrsa~Olrdr,:oir.co 
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. ¡>;:~fw·<1\i{fxi:élu~'': '~':\ .. , 
! incrédule 
1 AGENCE _FRANCE-PRESSE i . . . 

M, exico ~Le Mexiq;¡e est resté incrédule et 
presque sans voix en suivant en direct a la radio 

<!t a la télévision les attentats terrodstes qui ont frappé 
él son cceur son grand voisin et ami. les Etats-Unis, oü 
went 10 millions de ses ressortissants. 
i •Cest la premien déclaration de guerre du nouveau 

inillénaire ccmtre um grande puisso.nc,,,.. á réswné le ré
<Jacteur en chef de la plus grande chalne de télé mexi-
caine, Televisa, Joaquin Lopez-Doriga. · 
1 .Cest pire que Pearl Harbour, qu'an a vu au cinéma 

Cet étb, "i-..nch~--i un passant devant la •Torre Latin<>
Americana• de Mexico, une réplique de 42 élages, au 
centre de Mexico; de l'Empire State Building de New 
York. Le chef de l'Etat mexicain, Vicente Fox, ex-p;i- ' 
tton de Coca-Cola Mexique, a aussitót assuré a.la télé
Yision tout son soutien·a son grand ami texan, le prési
dcnt Bush, sa condamnation énergique de tout re
eours a la violence, d'oü qu'elle vienne, et ses conde>
léances aux familles des victimes de ces actL-s. 
: La Bourse de Mexico, qui a plongé de 5 'lL dans les 

prerrüeres minutes aprCs l"ouverture, a aussitl>t sus
pendu ses activités: •En 20 ans, on ,..,, jama is w un Id 
duros», a commenté un opérateur de la grande banque 
Banrunex; qui avait fusiormé void quelques niois avec 
fa City Bank américaine. Dans les boutiques de 
i:bangcs, la vente de dallara contre le peso mexic<Jin, 
ultra fort, était inchangé, mais il .fallajt débourscr 11 pe
sos pour acheter un doílar contre neuf, quelques mi-
nutes awnt , · · · 
•. La longue frontiere de 3200 km entre les É!3ts-Unis 

et le Mexique a été fermée par précaution pendant 
quelques beures par les autorités américaines sur les 
51 ponlS rcliant les deux territoires. Les mesures de sé
curité étaient renforc:ées dans les 56 aéropqrts mexi
cains et de nombreux vols a destination des Etats-Uni~ 
venant soit d'Amérique latine, soit d'Europe étaient dl~ . 
tournés vers eux. 
¡ Les standards téléphoniqucs étaient totalement 

congestionnés, nota.nunent vcrs les Etats-Unis: des 
centaines de núlliers de Mex.icains voulant savoir si 
leurs parcnts ou fils immigrés, surtout en Califurnic, 
roa.is méme aussi sur la cóte est.. •élaietzt sai.11s et sau~. 
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