
~! 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACUL TAO DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

MANUAL DE REDACCION Y MANEJO DE CAMARA PARA 

CORRESPONSALES NAOONALES DE lV AZTECA 

T E S 1 N A 

OUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

p R E s E N T A 

VERONICA CHAGOYA HERNANDEZ 

ASESORA: MTRA. ELVIRA HERNANDEZ CARBALLIDO 

MEXICO. D.F. 2002 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A mi hijo, Juan Luis 

ru.o a la Olreccion General de Blblio\ecas da 1a 
,,,.11.M a difundir en formato electrbfl.CO e impreso el 
~""·· •oo de mi 1rabalo recepc1onal. 
.:t....,M~RE:~i:--1~·,1,c<· l ~~<..':l.1l~ 

-1-·le·\ .,.:\. i e~.· .:". 
.: ~CH"~-_.:·;..'..;' :'..,_' _ _.;1;..'.o.·-' -_,;...__.....;_;.....------
: 'R MA ,_...;\O.i-"<_-... , ..:.·-----;.,...-'-'\'-'.;.:..' .;.'-"'..;.':..' .;.'l.ll , ....... -~:..:..'--



Agradecimientos: 

A Dios, por habern1e perm1t1do llogar a este momento llena 
de telicidad con la bendición más grande que pudo darme: 
mi l 1110 Juan Luis. 

A mis padres. Antonlcta Hcrnández Figueroa y Roberto 
Chagoya Copado, por sus ensellan.zas. canno. sacnf1c1os y 
entregu, rnil gracias 

A Juan Luis Marin. n11 esposo. por su apoyo mc:ond1c1onal y 
por ser la parte que co1nplemenla rrn v1dn 

A nlls me1oros a1111ga5 y cornp.:tnL•rit~ .. qut~ p,u,t fortuna rnía. 
son mis hermanas Tnnia y Mnyra, por crnnpt1rttr conrn19u 
cada alegria y llorar c~1da ftdc11so Grac1ds hermanas 

A mis otros "herrnano~~ .. Resalla. Alejandro y Patricia 
Hernández Figucroa. pt~r crvt•r t>n rrn . cti1d<1trne y 
apoyiHlllt.! s1er11prP Mil q1<.1c1.1~. 

Muy espec1<1lrnenh' .i 1111 .a::-t>sor.t. Maestra Elvira 
Hcrnándcz Carballido. pur su lucha constanh.• durante m.:is 
de tros anos p;:u.i ~Hldt•r concltur PSfd ldrL•.t 

A Mnria Dolores Nieves. San1ucl Prieto. Raúl Rodriguez. 
Josó Poncc y Daniel Ruiz. por su 1nlot111.-c1on. corncntarios. 
propuesta~ y colabor,1c1on vn lc1 t!l<1borac1on dl.~ este traba10 

A los corresponsales nacionales de TV Azteca. porque 
este lrab<l¡O esta pt~11s,1<.to t.~n t..•llus y p.:ua t.'llOS 

A nlls ct1mpal1eras <.JL• qti11c·ral:1011 Corina, Adriana y Lety. 
por 1as hor•1s do e~p.uc.1111t.•nti.) v ~.1r1.1 d1vl}rs1on en las 
Jardineras de la tocu:t.iLi. p1.J1 su apoyo mcond1c1onal y para 
que P.SIO sirva de ewmp!c \.' ~1! an1r11t!fl t~1111lJ1en il concluir su 
enseiianl<' 

Con rnuct 10 camio p~u.1 Roxana Alba. porque por su 
1ns1s1enc1u. pude cu11clu1r t~ste ciclo en rrn vida 

A Tere Hcrnández. Angeles Mariscal y Tere Sánchez. 
porque también Sl~ .ipoyo lut..~ 1mportanh! para In culn1mac1ón 
de este proyecto y por t.~st.tr conrn1go siempre. 

Por Uit11110, n todll-:, .1quellos fa1111liares. an11gos y 
compai1eros que corl111buyeron en rn1 forn1ac1ón personal. 
familiar. académica. 1ntelec1u.:il. laboral y profesional. y que 
en este morne:nto se escapan de nl1 men1ona. Muchas 
grdc1as. 



ÍNDICE 

Introducción 

1. 

2. 

3. 

La importancia del manual en una organización 
1.1 La comunicación organizacional 
1 .2 Tendencias de comunicación que emplea una 

organización 
1 .3 La importancia del manual 

Los corresponsales nacionales de TV Azteca 
2. 1 La televisara 
2.2 Fuerza Informativa Azteca 
2.3 Los corresponsales 

Manual de redacción y manejo de cámara para 
corresponsales nacionales de TV Azteca 
3. 1 Generalidades 
3.2 Redacción 
3.3 Operación 

Conclusiones 

Bibliografía 

Pag. 

5 
5 
9 

11 

16 
16 
18 
22 

29 
29 
33 
41 

47 

52 



INTRODUCCIÓN 

Las noticias en televisión no son como las de prensa escrita o las de radio. en las 
que un solo reportero con una computadora o una pequeña grabadora puede 
producir un reportaje completo. 

Estas tienen la ventaja de que su capacidad de comunicación sobrepasn incluso. a 
10 de 10 prensa escrita porque mientras que la palabra impresa requiere que el 
lector ponga toda su atención, el reportero de televisión tiene el apoyo del video 
que muestra la información digerida_ Desde este punto de vista. sólo queda 
desarroll0r una capacidad de sintesis que se0 capaz de contar una historia en 
pocos minutos sin dejar fuera dalos 1mpor1anles asi como lograr acaparar la 
0tención del televidente. 

Un manual es un escrito que contiene lo más sustancial de una materia; es un 
documento en el que se recoge y resume lo fundamentnL Específicamente. es un 
documento que contiene en forma breve, clara y ejemplificnda, In parte más 
accesible y práctica de un conocimiento aplicado. 

Por otra par1e. desde los inicios de la televisión los corresponsales han sido pieza 
impor1ante en los espacios informatrvos. Estos reporteros del extranjero y los 
estados iniciaron sus transmisiones por medro de llamadas telefónicas. Ellos 
narraban lo que estaba pasando en otro punto del pais o del mundo. Cuando se 
tenia la oportunidad de obtener imagen. los videocasseltes llegaban a su destino 
por medio de mensajería via terrestre o aérea. 

Sin duda. los avances tecnológicos en los medios de comunicación han logrado 
mejorias en la informacrón. En el caso especial del corresponsal de la televisión, la 
rapidez para enviar información e imagen avanza día a día y con ello se obtiene 
un trabajo m3s eficiente y oportuno. 

Ahora el corresponsnl puede enviar la imagen que su compañero camarógrafo o 
que él misrno grabó en el momento en que se dan los hechos noticiosos y la 
transpo11a por medio de seriales vía microondas o satélite en cuestión de minutos. 

El presente manual tiene como fin la reorganización de la oficina de estados de TV 
Azteca y la elevnción en la calidad de la información periodistica que envían los 
corresponsales nacionales. 

Y os que el sesenta por ciento de la información de un noticiario proviene del 
interior de la República: por ello. el deber de instruir y orientar a los reporteros de 
los estados a redactar mejor, a grabar con los encuadres correctos y sobre todo, 
saber reconocer lo que es noticia, problema que presentan la mayoría de los 
corresponsales. 



Se trata de TV Azteca porque ahí colaboré en la elaboración de un breve Manual 
de redacción para corresponsales que realizó la ex Jefa de Corresponsales en 
1997. Maria Dolores Nieves. Posteriormente, el siguiente Jefe de Corresponsales, 
Sarnuel Prieto Rodríguez, escribió el "Manual de operaciones para la oficina de 
información de los Estados, corresponsales y enviados especiales" que aunque 
incluye los lineamientos básicos pam el reporteo y la redacción no abarca el 
manejo de cámara y producción. 

El presente manual pretende sei'ialar los estándares establecidos por la Dirección 
de Noticias de esta televisora y porque a diferencia de Televisa, el equipo de 
corresponsales es nuevo, tendrá a lo maxirno seis años. En cambio, en Televisa 
los corresponsales trabajan desde hace casi 20 años, por lo que es en TV Azteca 
donde se necesita un manual que organice y distribuya el traba10 tanto de la 
oficina central en México, corno el de los propios corresponsales. 

En este documento se establecen los procedunientos, sistemas y rnótodos que 
podrían aplicar y respetar los corresponsales nacionales, en cuanto a redacción y 
manejo de cámara de television se ref1eie, además incluye las actividades y 
funciones propias de la televisara. 

El redacta1. corno lo sei'iala Ma11in V1vald1, significa compilar o poner en orden, en 
un sentido mas preciso. Consiste en expresar por escrito los pensamientos o 
conocimientos ordenados con anterioridad. Por ello el rep011ero necesita conocer 
lo más pe1iectamente posible los L1t1les de su trabajo: las palabras y el lenguaje. 
mientras que el camarógrafo debera dominar la técnica de la cámara, iluminación 
y grabación del sonido. 

La base de este manual radica en los libros sobre redacción periodística, y aunque 
no abarca la totalidad de los géneros. si explica cada uno de los formatos que en 
TV Azteca se manejan. La cuestión técnica de la cámara de televisión la trabajé 
apoyacfa en el curso teórico-práctico que se imparte a los cnmarógrafos de la 
e111p1es.:-1. 

En el pnmer C<:lpitulo explico la importancia del manual dentro de una 
orga111zac1on. las tendencias de comunicacion que ésta emplea, sus definiciones y 
características. En el segundo describo el trabajo de los corresponsales 
nacionales de TV Azteca, su área de noticias y la p1opia televisara. 

Finalmente. en el tercer capitulo desarrollo el manual de redacción y manejo de 
cárnam para corresponsales nacionales de TV Azteca, haciendo énfasis en los 
elementos con que cuenta el reportero de los estados para respaldar su trabajo 
televisivo. para darle ritmo a la información y volverla atractiva. 

De esta forma. la información enviada por los reporteros de los estados será sólo 
aquella que tenga como característica principal la precisión y la calidad y sabrá 
que sus materias primas básicas serán la información clara y por supuesto. el 
video. 



Como ya se mencionó, el equipo de corresponsales de la "Televisora del Ajusco" 
es nuevo, la mayoría de ellos son jóvenes de entre 18 y 35 años, y de ellos, sólo el 
50 por ciento estudió una licenciatura en ciencias de la comunicación, por lo que 
es necesario un manual de redacción. De ese 50 por ciento que son periodistas, el 
20 por ciento no conoce la cámara de televisión y resulta inútil un trabajo de 
reporteo cuando la imagen no sirve de ahi que también sea importante un manual 
de manejo de cámara portátil de televisión. 

En conclusión, el principal problema que enfrentan los corresponsales de TV 
Azteca es que no saben redactar, y los que saben redactar no saben "camarear". 
Recordemos que un corresponsal es un reportero y un camarógrafo al mismo 
tiempo. Lo mismo debe saber encontrar una buena nota como encontrar la mejor 
imagen. Debe escribir y plasmar la noticia tanto en un papel como en una cinta. 

Por ejemplo, es común recibir textos de los corresponsales como este: "Las 
fuertes lluvias castigaron fuertemente ta reglan de la Costa chica de Guerrero". 
donde utilizan la misma palabra varias veces, lo correcto seria asi: ·· Las lluvias de 
las últimas l1oras afectaron la región de la Costa Chica de Guerrero". 

O parrales corno éste: 
"Ante los hechos. la Procuraduria de Just1C1a del Estado puso atención sobre este 
abuso de autoridad y se ordenó una investigación a fondo para que si los policías 
arnedrentaron a la viejita sean denunciados para que se les aplique". en donde se 
escribe más de una idea y resulta confuso. Lo ideal es que fuera de esta forma: 
"La Procuraduria de Justicia del Estado inició una investigación sobre el caso y 
aseguró que se castigara a aquellos policías a quienes se les compruebe su 
par1icipación en lo l1echos." 

Por ello. ol manual que presento incluye los ternas bas1cos del reporteo. redacción 
y operación de la cam;:ira de televisión. Ademas. describo los estandares que 
establece la empresa a todo reportero y por supuesto a los camarógrafos. 

Tambión incluye ejemplos de las notas de los me1ores reporteros y consejos que 
los camarógrafos con mayor experiencia dentro del canal recomiendan a los 
corresponsales. Ademas se ser'ialan los errores mas comunes de los textos que 
envi;::in los repo11eros de los estados. es decir. los corresponsales nacionales. 

La impo11ancia de escribir un manual de redacción y manejo de cámara es que se 
necesita un documento sustentado en teoría y practica periodistica además de las 
técnicas en cuanto al manejo de la cámara de televisión se refiere. que guie a 
cacl;::i uno de los corresponsales, dentro del amplio universo del reporteo. 

Por otro lado es importante señalar la existencia de una tesina titulada "Los 
corresponsales nacionales de TV Azteca" de Norma Julieta Prado Ramirez, que 
aunque describe el área de información de estados y las deficiencias en la 
organización del personal que trabaja en las instalaciones de TV Azteca México, 



no incluye aportaciones sobre redacción y manejo de la cámara portátil de 
televisión. 

Y en vista de que no existe en hasta el momento en TV Azteca un documento o 
archivo que explique tanto la redacción como el manejo de la cámara portátil 
especifico para corresponsales, es necesaria la elaboración del presente manual. 
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1. LA IMPORTANCIA DEL MANUAL EN UNA ORGANIZACIÓN 

En los estudios de la comunicación tia surgido una especialidad denominada 
comunicación organizacional. Entre sus lineas de estudio se encuentra la 
comunicación interna de la empresa o institución que entre sus objetivos tiene 
integrar en forma absoluta al empleado a las metas de la organización en la que 
labora. crear un sentimiento de orgullo por pertenecer a ella, fomentar la 
pa11icipación del personal en diversas actividades y ayudar tanto al personal de 
nuevo ingreso como al que ya forma parte de ella a integrarse de manera plena a 
la misión que dicho espacio laboral tiene. Para todo esto existen diversas 
tendencias de comunicación. entre ellas el manual. 

1.1 La comunicación organizacional 

El reconocimiento al estudio y existencia de la comunicación organizacional ha ido 
en aumento en los últimos años. Un ejemplo de ello es el nuevo plan de estudios 
de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, donde es una de las cinco 
opciones de areas terminales que especializan en un campo a los estudiantes de 
las ciencias de la comunicación. Esto representa un reconocimiento a su 
import'1nci'1. 

En electo. desde hace algún tiempo en diversas organizaciones ha sido necesaria 
la presencia de profesionales capaces de diagnosticar. planear y producir 
estrategias de comunicación que permitan el flu10 e intercambio de información en 
beneficio de una empresa o institución, ya sea privada u oficial. 

En México uno de los pioneros en la academia fue Abraham Nosnik "'· El 
investigador y académico define la Comunicación Organizacronal de la siguiente 
n1anera: 

Aquella que dentro de un sistema económico, politico, social o cultural 
so da a la tarea de rescatar la contribución activa de todas las personas 
que lo integran operativa y tangencialmente y busca abrir espacios para 
la discusión de los problemas de la empresa o institución esforzandose 
por lograr soluciones colectivas que benefician al sistema y que lo 
hacen mas productivo. 

Por su pa11e. Maria Antonieta Rebeil 121 especifica que la comunicación 
organizacional permite precisar con detalle la misión, visión y filosofia de las 
instituciones dandole asi un papel mas especifico y concreto a los usos de la 
información que se dan en ella y su efectividad puede planearse mas y mejor que 

1) Nosrnh. Abraham, "El papel del investigador de la cornu111cac1ón en la práctica de las 
orgarnz¡ic1ones", en Sanct1ez Ruiz {comp.), La investigación de la comunicación en México. 
Loqros r1~tos y perspectivas. Universidad de Guadalajara, México, 1988, p. 241 

2) Rebe1I, Corella Maria Anlonieta y Ruiz Sandoval, Resénd1z Celia (coordinadoras). El poder de 
lé1 cornunicación en las organizaciones. Editorial Plaza y Valdés. México, 2000, p. 22 
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con respecto a los usos que hacen de la información tanto sus públicos internos 
como externos. A su juicio, la comunicación organizacional es una disciplina que 
se preocupa por todo tipo de organización. 

Otra estudiosa del tema, Celia Ruiz Sandoval131 considera que la comunicacton 
organizacional es el proceso que ocurre en un sistema complejo como lo es una 
organización, donde los elementos principales son los seres humanos. Ella 
especifica que los individuos dentro de una organización están inmersos en 
diferentes ambientes desde las relaciones interpersonales hasta la influencia que 
ejercen sus valores morales y culturales para aceptar los "valores institucionales" 
como propios. 

Desde esta perspectiva puede entenderse que en una organización existe un 
sistema de valores compartidos y creencias que interactúan con la gente de una 
empresa o institución. El fundador o dueiio de dicha organización tendrá interés en 
que la gente que trabaje para él comparta o respete ese sistema de valores por lo 
tanto buscará la estrategia necesaria y los medios idóneos para difundir los 
mensajes especificos que llagan saber a su personal desde la manera en que 
deben comportarse en sus áreas de trabajo hasta aspectos culturales que los 
l1agan respetnr o ncoplmse a su trabajo para que la empresa trabaje en un clima 
laboral que la beneficie en todos los sentidos. Bien seriala G. Goldhaber 141

• un 
autor cló.sico del tema: 

1. La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que 
es influenciado. o influencia el medio ambiente. 

2. La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su 
dirección y su medio empleado. 

3. La comunicación organizacional implica personas. sus actividades, sus 
sentimientos, sus relaciones y habilidades. 

Sin duda alguna, la comunicación organizacional lleva un proceso que va desde 
identtficnr los objetivos generales. los modelos de comunicación en el interior de la 
emprcsci. en el exterior los medios o canales, tipos de comunicación, entre otros. 
Por lo !cinto, la comunicación organizacional se origina de algunas organizaciones 
por mnntener a su personal motivado e integrado a cada uno de sus elementos, 
ademas de crear un ambiente de cordialidad laboral en la obtención de 
satisfactores económicos. 

Dentro de una organización una óptima comunicación se traduce en productividad, 
el reto de las organizaciones actuales es mantener a todo el personal informado, 
capacitado y motivado para el logro de los grandes objetivos estratégicos de la 
compnriia. 

3) ltJ1dern p. 84 
4) GoldhatJer, G., Comunicación Omanizaé:ional, Diana, México, 1989, p.89 
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En la comunicación organizacional destacan las siguientes funciones: 

1. Apoyo a la producción. Implica cualquier actividad de la comunicación 
relacionada directamente con la realización del trabajo central de la 
organización. Se ocupa de la eficiencia, racionalidad y cuidadosa programación 
de actividades de los bienes y servicios y se orienta hacia la producción. 

2. Apoyo a la innovación. Existen dos tipos generales de innovación: do la 
organización y en la organización. La primera se refiere a los productos y la 
segunda lo que requiere un cambio en el comportamiento del individuo. 

3. Mantenimiento del clima organizacional. Se refiere a lo que afecta el 
mantenimiento del autoestima de los individuos, de las relaciones 
intorporsonalos con otros miembros do la organización y ol mantenimiento de 
las propias funciones do producción e innovación. '''' 

Por su pa11e, Carlos Ferlléindoz Collado"" especifica que las funciones de la 
comunicación en las organizaciones pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

1. Producción y regulación: 
a) Determinar metas y objetivos 
b) Determinar las areas problema 
c) Evaluar ol rendimiento 
d) Coordinar funcionalmente las labores interdependientes 
e) Determinar las normas del resultado del rendimiento 
1) Dirigir, decir a las personas cómo ejecutar una orden, desarrollar 

procedimientos y políticas 
g) Guiar e influir 

2. Innovación 
3. Social de mantenimiento. 

a) Todo lo que afecte la estima de los miembros 
b) Relaciones interpersonales en la organización 
c) Motivación para integrar las metas individuales y los objetivos 

01gan1zacionales 

No queda duda que la finalidad de la comunicación organizacional es ayudar a 
un.:i empresa o institución a desarrollar sistemas de información que le permitan 
cooni1na1 mejor sus actividades a favor del incremento de la producción, buscando 
la col1cs1ó11 entre sus 1niembros. Es en si misma un detonador de los procesos de 
cambio que pueden darse dentro de la organización y cuyo objetivo es hacerla 
eficiente y competitiva. 

Por lo tanto. reafirmaremos que la comunicación organizacional es un conjunto de 
procesos. sistemas y conocimientos bajo normas racionales que tienen como 

5) Rrncun. González Juan Andrés ... La comun1cac1ón organizac1onal: redefm1ción de una profesión 
en el siglo de la comunicación por computadora", ponencia. abril de 1998, Tlaxcala. México. 

G) Fernandez. Collildo Carlos: Comunicac1on Organizac1onal. México, Trillas, 1997. p.35 
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propósito elevar la eficiencia de la comunicación de las empresas con sus públicos 
interno y externo para lograr sus objetivos. Horacio Andrade señala que en esos 
mensajes se intercambian varios niveles y de diversas maneras, lo que hace 
posible la existencia de un fenómeno rico y complejo que es precisamente la 
comunicación organizacional. Ésta. según el autor, puede dividirse en: 

1. Comunicación interna 
2. Comunicación externa 

La primera toma en cuenta a toda la comunidad que conforma a la organización 
desde su interior, su objetivo basico es conseguir la implicación do los distintos 
componentes de la empresa o institución en una filosofía global de la misma. "El 
óxito do la dirección do la entidad depende de la capacidad de motivar a las 
personas, logrando con ello incorporar la creatividad, el compromiso, el talento de 
cada individuo. u(/) 

Por lo t<:into. la comunicación interna solamente ataiie al público que conforma la 
organización porque da a conocer los mensajes que especifiquen, convoquen o 
comprometan a cumplir los objetivos que garanticen el desarrollo individual y el 
trabajo conjunto que se desarrolla en la empresa o institución. Puede fluir do 
dotern1inadas rnaneras: 

Formal. Cuando la información os de carácter oficial y tiene la fmalidad de 
mantener al personal actualizado sobre las politicas y directrices de la 
empresa. 
Informal. Son mensajes que so dan sin control estricto, el ejemplo mas 
significativo de esto es el rumor. 
Descendente. Es la que fluye de arriba hacia aba¡o. de superiores a 
subordinados. su caracteres formal. 
Asconrlento. Surge de los niveles ba¡os hacia los altos. G1acias a ella los jefes 
puodcn entera1se de lo que piensa o siente el personal. 
Ho11zontal. La información fluye de manera lineal, entre personas con el mismo 
nivel jerórquico. 

Como puedo observarse, la comunicación interna se caracteriza por la emisión de 
mcnsa1es do todo el personal que forma parte de la organización, desde la alta 
d1rccc10n hasta los puestos mas sencillos. Su objetivo es especificar, convocar y 
hacer cumplir los objetivos y valores de la empresa u oficina. Su óptima realización 
posibilita la calidad que la organización necesita para desarrollarse con éxito. 

En tanto, la comunicación externa se refiere a todos aquellos que tengan contacto 
con la organización sin pertenecer a ella, es el público externo que por algún 
motivo debe tener contacto con la organización y pueden ser: clientes. medios de 
comunicación, proveedores o sindicatos. A juicio de Fernandez Collado, la 

7) Bornrnan, Ernest; La comunicacion un problema de la organización Moderna. Bilbao. 1974. 
Deuslo. P. 112 
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comunicac1on externa se auxilia en los siguientes aspectos: Publicidad, 
Propaganda y Relaciones Públicas. 

En ambos tipos de comunicación pueden utilizarse diferentes medios, los cuales 
serán especificados en el apartado siguiente. 

1.2 Tendencias de comunicación que emplea una organización 

El comunicador organizacional debe tener acceso a diversos medios para poder 
desarrollar una comunicación interna y externa. La Asociación Mexicana de 
Comunicadores Organizacionales (AMCO) indica que son los siguientes: 

a) Medios gerenciales 

1. Comunicación interpersonal. Es la mejor manera de que la dirección se 
comunique directamente con sus empleados. Toda comunicación cara a 
cara es un proceso que implica a la parte racionnl como emocional de 
las personas. Un jefe que intenta charlas con sus empleados puede 
ejercer cierta simpatía o actitud positiva en ellos. 

2. Entrevistas. Representan una excelente forma do resolver dudas y 
problemas existentes pero requieren de tiempo. 

3. Recorridos por el lugar de trnbnjo. Permiten " los d11ect1vos acercarse y 
conocer a su personnl. 

4. Reuniones informativas. Permiten 
información. opiniones y puntos 
retroalimentación. 

un genuino 1ntercamb10 de 
de vista. Garantizan absoluta 

5. Asambleas. Reuniones con un mayor número de público que puede 
servir para ofrecer información y discutir tomas de interés general. 

6. Cursos de capacitación. Es un servicio que puede prestarse al resto de 
los organismos de la empresa para que puedan desarrollar eficazmente 
sus funciones propias. 

7. Eventos sociales. Parn convivir de una manera más informal con su 
personal pueden organizarse desdo desayunos o cualquier tipo de 
evento que provoque un contacto más humano entre los integrantes de 
una empresa. 

b) Las nuevas tecnologias 
1. Fax. Facilitó el envio de documentos de manera inmediata y eficaz con 

el uso de un aparato y una linea telefónica. Representaba la oportunidad 
de enviar cartas, memorandos o boletines de una manera más afectiva a 
los integrantes de la empresa. 

2. Celulares. Permiten la localización 
oportuna entre directivos de una 
empleados. 

inmediata y una comunicación 
misma jerarquía. directivos y 

3. Correo electrónico. El uso de la computadora conectada a una linea 
telefónica hizo posible el envio de mensajes en algunos segundos a 
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cualquier sitio. Actualmente numerosos profesionales se comunican por 
este medio ya sea para transmitir textos o imágenes. 

4. Internet. 

c) Los electrónicos 
1. Películas y videos. Permiten transmitir con mayor eficacia los mensajes 

empresariales y han conseguido reducir el tiempo que invierten los 
clientes y el profesional al condensar en breve espacio una descripción 
más confiable y eficaz sin protestas y pueden verse infinidad de veces. 

2. Diapositivas y transparencias. Se utilizan muchas voces como sustitutos 
de los filmes y pueden resultar tan interesantes como ellos. 

3. Rótulos, carteles y carteleras. Son la forma más antigua de emitir 
mensajes, son frecuentes en las empresas y generalmente se 
relacionan a consejos y sugerencias relativos a temas de cierta 
trascendencia como la seguridad en el trabajo, la importancia de la 
puntualidad, el cuidado de la salud, entre otros. 

d) Los tradicionales impresos 
1. Periódico de la empresa. Es uno de los métodos más utilizados y 

privilegiados de las empresas. Es considerado un medio rico y flexible 
que puede representar una tribuna do expresión del personal. fuente de 
unión y la manera do comunicar a la dirección con sus empleados. 
suscitar un sentimiento do pertenencia y solidaridad en el interior de la 
empresa. 

2. Boletín. Es una publicación interempresarial destinada a determinadas 
categorías profesionales y sirve para que eso grupo reciba información 
constante acerca de temas concretos de inmediato interés. Tiene como 
objetivo fundamental instalarles a pa11icipar en algún plan concreto. dar 
a conocer el planteamiento de una determinada categoría de empleados 
sobre algún aspecto o explicar planes o normas de acciones nuevas. 

3. Informe anual. Es un resumen de la labor desarrollada por la empresa a 
lo largo del ai''lo. so sei1ala la trayectoria de las actividades realizadas o 
los antecedentes y consecuencias previsibles. Hay diferentes tipos de 
informe: los de circulación exclusivamente interna y los de circulación 
externa. 

4. Memorandos. Es un documento interno que se emplea como sustituto o 
complemento de la comu111cación directa y generalmente sirve para 
suministrar información o dar órdenes. Garantizan el contacto entre 
directivos. 

5. Tablones de anuncios. Representan la forma mas tradicional de hacer 
que un mensaje llegue a un gran número de personas rápidamente y a 
bajo costo. 

6. Ca11as personales. No son comunes pero representan una forma 
individual de enviar mensajes de los directivos a sus empleados. Hacen 
que el trabajador se sienta distinguido y pueda representar un valor 
especial que lo motive. 
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7. Síntesis informativa. Puede abarcar todas las informaciones que sobre 
la empresa aparecen en los medios. Permite a los altos ejecutivos 
disponer de un documento que los informe sobre la imagen externa de 
la empresa. 

8. Manual para empleados. Surgió como un medio para proporcionar a los 
empleados. principalmente a los nuevos. la información básica que 
pudieran necesitar sobre la labor en la empresa. Es un instrumento 
básico para la consecución de las buenas relaciones con el personal de 
la organización. Por lo común representa la mas completa de las 
informaciones que los cornpaneros de una 1nstituc1ón pueden facilitar a 
una persona recién incorporada. 

Este último será en el que nos centraremos en la presente tesina. A continuación 
precisaremos sobre esta forma de comunicación en una organización. 

1.3 La importancia del manual 

Sabemos que toda empresa requiere desarrollar y perteccionar técnicas que en 
ocasiones llan rebasado sus propios límites para convertirse en aplicables. Y por 
el des;:irrollo aceíerado de l;:i técnica de la comunic;:ición. el mejor medio para 
pelieccionar cst;:is técnicas resullil el manual. que es l;:i suma total de las 
c;:ir<:1cteristicas para comunicar la estructura de la propia empresa. los 
pl;:intcarnientos de sus politic<:is de operación y la descripción de los 
p1 occdimientos a seguir. 

Según l;:i Enciclopedia de la Comunicación. de manera concisa se considera al 
manu;:il corno un libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. Por 
su p;:i11c. el Diccionario de l;:i Lengua Espar1ola lo describe como un libro en que 
los hombres de negocios van anotando provisionalmente y como en borrador las 
partidas de cargo o dato. 

Georgu R. Terry dice que Manual es una forma sencilla. directa. uniforme y 
;:iuto11z'1da de presentar la información que trata de los deberes y 
responsabilidades de un empleado. los reglamentos bajo los cuales tendrá que 
tr<:1b<1j<:1r y l;:is políticas y prácticas de la empresa"'. 181 

En tanto. para Lourdes Munich Galindo el manual es un documento detallado que 
contiene en forma ordenada y sistemática. información acerca de la organización 
de la empresa. 

Otros autores. como Erherbert J. Cl1ruden y Arthur W. Sherman!91 refieren que la 
finalidad de un manual es ofrecer una descripción actualizada y clara de las 

8) f-1. Tt~rry, George y Franklin: Prmc1p1os de Administración. Cia. Editorial Continental, S.A. de 
C.V. p.102 

9) Chruden. Erherbert J. y Sherman. Arthur W .. Administración de Personal. Editorial C.E.C.S.A .• 
1997.p. 258 
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actividades contenidas en cada proceso, por lo que concluyen, un manual nunca 
debe darse por concluido y completo. ya que debe evolucionar junto con la 
organización. 

Por ello podemos concluir que un manual es aquel documento que· contiene la 
información. instrucciones, políticas. procedimientos y organización que se 
consideran elementales para la mejor ejecución de un trabajo. 

En las ciencias sociales pueden describirse cinco tipos de manuales: 

Manuales de Historia de la empresa 
Manuales de Organización 

Generales de Organización 
De Área o Especificas 

Manuales de Políticas 
Manuales de Procedimientos 
Manuales de Bienvenida 

El presente trabajo está dedicado al manual de organización y de éste se hablará 
más adelante. Enseguida se mencionarán brevemente los demás. 

El manual de historia de la empresa. como su nombre lo indica, contiene los datos 
l1istóricos y de creación de la p1opia empresa, can1bios de administración, 
inversiones, además de que destaca los logros más importantes. 

Por otra parte. el manual de políticas reúne todas estas actitudes de la dirección 
acerca del modo en que deben conducirse las operaciones bajo su jurisdicción. 
Tiene que ser del conocimiento pleno de todo traba1ador que se vea en la 
necesidad de tomar decisiones para que estas sean acordes con las políticas que 
deben se1vir de marco y gui<i. 

En este tipo de manual. las políticas ""deben figurar debidamente clasificadas y 
ordenadas por funciones. adicionadas de una interpretación adecuada que aclare 
IEJS pos1blPs dudas que puedEJn surgir con respecto a su aplicación en la práctica y. 
<1dc111c1s. el señalamiento de cursos de acción a seguir para los casos de 
excepción rn.:'1s frecuentes". (1lll 

En cc1111lJio. un manual de procedimientos recopila las instrucciones emitidas con el 
fin c!G u111lormar los métodos a seguir en el desarrollo de las tareas individuales, y 
cuya repetición conduce al logro del ob1etivo fundamental de la empresa. 

Este tipo de manuales se requieren cuando una rutina de trabajo es llevada a cabo 
por vmias personas. en etapas sucesivas. dependientes una de otra y que pueden 
afectar negativamente el resultado último. 

10) Mirando, Vanegas Otelia Teresa: La importancia del n1anual de organización para la empresa. 
Tesis. UNAM. México 1996, p. 66 
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Los manuales de bienvenida incluyen un mensaje para recibir al trabajador recién 
contratado que al integrarse a la empresa, constituye un miembro impo11ante para 
la organización. En este se incluyen también breves datos históricos de la 
compañia. 

Este tipo de manual "se integra básicamente con extractos de algunas politicas y 
de algunos procedimientos llamados también reglamentos. tomados de sus 
respectivos manuales, tiene la doble ventaja de ahorrar trompo al Departamento 
de Personal por un lado y por el otro dar al personal la segundad con respecto a 
instrucciones o información que quiza no haya podido captar debidamente de la 
simple expresión verbal del funcionario que lo contrató". 1111 

Lourdes Munich por su parte señala que de acuerdo a su contenido pueden ser: 

De politicas 
Depar1amentales 
De bienvenida 
De Organización 
De procedimientos 
De contenido múltiple 
De técnicas 
De puesto 

Ahora bien. cabe destacar las principales características del manual. Para 
empezar debemos saber que la elaboración de un manual se justifica cuando la 
empresa, mas aún. los directivos de la empresa comienzan a tener dificultades en 
conocer las actividades y finalidades de los departamentos. 

Rayrnond Nickerson en su libro Ensehar a pensar señala las siguientes 
caracteristicas del manual: 

Satisface las necesidades reales de la empresa 
Cuenta con instrucciones apropiadas de uso. manejo y conservación 
Facilrta la localización de las orientaciones y disposiciones especificas 
medrante una diagramación que corresponda a su verdadera necesidad 
Hace uso racional y adecuado por parte de los destinatarios 
Goza de adecuada flexibilidad para cubrir drversas situaciones 
Tiene un proceso continuo de revisión y actualización 
Uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones de la empresa 
Delimitan actividades, responsabilidades y funciones 
Aumentan la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que se debe hacer 
y cómo se debe hacer 

11) lb1dern. p. 66 
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Por su parte, Lourdes Munich señala que las principales características son: 

Son una fuente de información. pues muestran la organización de la empresa 
Ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad 
Son una base para el mejoramiento de sistemas 
Reducen costos al incrementar la eficiencia 

Ahora bien, el manual de organización, al que se refiere el presente trabajo. 
explica los detalles más importantes de la organización y generalmente incluye la 
finalidad de cada elemento de la organización, la declaración de funciones y un 
glosario de términos utilizados. 

En general. este tipo de manuales incluye 

Los ob1etivos generales de la empresa 
Las politicas generales. nombres de áreas o departamentos y puestos 
Procedimientos de organización 
Responsabilidades de los altos niveles 
Funciones 
Ca1ias de organización 
Descripción de puestos 
Descripción de actividades 
Introducción y objetivos del manual 
Historia de la empresa 

Por otr;:i parte, los manuales del tipo departamental contienen los objetivos 
generales de la empresa. los del departamento de que se trate y. los de sus 
secciones básicas. Señalan también las políticas y normas generales de la 
empres;:¡ y del departamento correspondiente, la reglamentación de los aspectos 
de coo1d1nación interdepartamental. el análisis de puestos y grálicas de proceso y 
de llujo. 

Estos tienen la ventaja de que describen el funcionamiento de un departamento en 
pali1cula1. se emplean para dar instrucciones en él, presentan el flujo de trabajo. 
del11111tan !unciones, actividades y responsabilidades y son una fuente de consulta 
y un 111ocl10 de adiestramiento. 

Sin duda. el manual es el medio de comunicación más eficiente con que cuentan 
las empresas para difundir de manera práctica los aspectos primordiales de su 
organización. sus políticas, sus procedin11entos y la recepción del nuevo 
empleado. 

Por ello. y por la necesidad de que esta información sea del conocimiento de todos 
los trabajadores se justifica la elaboración y presentación de un documento 
conocido corno manual. Este tiene corno principal propósito el describir los 
procesos de producción de una compañía, las rutinas de trabajo que deben 
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seguirse y así facilitar la ejecución correcta y oportuna de las actividades del 
personal. 

Si el manual incluye todos estos aspectos, la recompensa será el ahorro de tiempo 
y esfuerzos y evitará la repetición de funciones. Servirá además de medio de 
integración y orientación al personal de nuevo ingreso para su óptima 
incorporación al núcleo laboral y facilitará además el aprovechamiento de los 
recursos l1umanos y materiales. 

Su difusión reditúa en un mayor conocimiento de la compañia en general, tanto a 
sus empleados como a terceros interesados. Asimismo, protege a la empresa de 
los sorpres1vos cambios de tendencias, de métodos o de estructuras. derivadas de 
la sustitución de un alto ejecutivo o supervisor. y cuyos efectos son siempre poco 
positivos. cuando menos en el animo del personal. 

Con todo esto. puede resumirse que las principales ventajas de los manuales son 
que "ayudan al incremento de la eficiencia. la calidad y las productividades; 
ademas. son una fuente constante de información sobre los traba1os de una 
empresa con lo que se puede incrementar la disposición del personal para asumir 
nuevas responsabilidades. También con ello se evitan discusiones innecesarias 
sobre quien hace dotern11nado truba10" 1 

,,,, 

Por otra pa11e, debe adm1t1rse que en general las desventajas de los manuales "se 
derivan de factores subjetivos. tales como sent11n1ento de limitación a la iniciativa, 
actitudes de rechazo a la falta de flexibilidad. o lo que es más pernicioso aún. el 
que se 1uzgue a los manuales como let1a muerta debido a la inexistencia de una 
persona. con la autoridad suficiente para hacerlos observnr". iui 

Otro problema es que sean redactados por especialistas a1onos a la compañia y 
cuyo conocimiento sea puramente objetivo y técnico, lo que dificulta la compresión 
del mismo. 

En s1, los manuales representan un medio de comunicación entre los integrantes 
ele la orga111zación. Los cambios en las técnicas administrativas aumentan la 
nece,,1d;1d y modifican el papel que desempel'ian los manuales, por ello, el trabajo 
ele clabo1¡1C1on e integración de talos documentos deben manifestar la actitud de la 
clirección de mantener informado al personal de las directrices y decisiones 
respecto a la marcha de la propia organización. 

12) Boza. lbarra Adrián; Manual para producciones de televisión, Tesis, UNAM, México, 2001, p.21 
13) Miranda.Vanegas Olelia Teresa; Op. Ci!., p. 69 
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2. LOS CORRESPONSALES NACIONALES DE TV AZTECA 

El manual de organización es 11n elemento de gran ayuda dentro de cualquier 
empresa u organización. En este capitulo describiré a la televisora del Ajusco, sus 
noticiarios. la llamada Fuerza Informativa Azteca y ahondaré en la descripción de 
su equipo de corresponsales nacionales. 

2.1 La televisora 

El gobierno mexicano creó el 25 de marzo de 1983, ba10 la dirección de Pablo 
Marentes en la televisora estatal. el Instituto Mexicano de la Televisión. que en 
1985 dio origen al Sistema lmevis1011 en un miento por organizar los recursos 
gubernnrnontales en rnntcria televisiva. 

Dos redes nacionales (Canales 13 y 7). cuatro canales locales (Canal 22 en la 
Ciud<.ld de México. C<.lnal 2 en Cl11l1Ual1ua. Canal 8 en Monterrey y Canal 11 en 
Ciudad Juéuez) y un sistcn1a ch2' televisión regional que operaba mediante 
conve111os con los gobiernos de los estados de la Rept'1blica. constituían a 
lrnev1s1ón. 

La reducc1on del presupuesto gubemament<.11 y l<.1 dura competencia que 
presentab<.l Televisa favorecieron la c11s1s en la que lmev1s1on esl<.lba a finales de 
la década de los ochenta. 

DelJ1do a estos problemas. en septiembre de 1990 la Sec1etaria de Gobernación 
anunció 1~1 clesinco1porac1ón de la Red Nac1011<1I 7 y los C<1nales 22 de l<t Ciudad 
de México. 8 de Monterrey y 2 de Ct11l1u;1hu<1. 

Por su pa11e. l<t Secret<1ria de Hacienda y Crédito Publico notillcó en diciembre de 
1992. ll"'' es1ud1a11a l<t venta. en un solo paquete. de los medios de comunicación 
propied;id del gobierno federal, que 111cluian al periódico El N<tcional y las salas de 
exl1rbic1e•11 de la Compafíia Operadoru de Teatros, además de los co.nales de 
tclt?v1s1or1 .. 111unc1ados. 

Debido 3 t~stos can1bios. la televisara estatltl cnrnb1ó su dono111inac1on social y 
p.:11 c.1 fines legales <.1 µar11r Ue 1993 se llél111ó Telev1s1ó11 Azt1~c.:i. Un al10 después, la 
Sec1et;iri;i de H<1c1end;:i y Crédito Pt'tblico definro ias bases po.ro. po.111cipar en la 
prrv;:itizac1011 del p;:iquetc de medios ele cornun1cació11 

Para pa111c1par en el proceso de subastil se inscribieron cuatro grupos: 
Grupo Medcom. constituido por Adrián Sada. Joaquin Vargas Gómez y 

Clemente Serna 
Geo Multimedia. de RaymuncJo Górnez Flores 

16 



Cosmovisión. representado por Javier Sánchez Campuzano, Trigio Javier 
Pérez de Anda y Williarn Karam Kaasab 

Radio Televisara del Centro. formado por Ricardo Salinas Pliego y Francisco 
Aguirre Gómez. 

Ricardo Salinas Pliego y Francisco Aguirre rompieron su relación comercial y éste 
(Jltirno se pasó al Grupo Cosmovisión. Por su parte, Joaquín Vargas Gómez. uno 
de los miembros de In Corporación Medcom y propietario de la cadena Multivisión 
y Stereo Rey. se retiró de la disputa por el paquete de medios cuatro dins antes de 
que se diera a conocer el fallo. 

"La Secretaria de Hacienda anunció el 18 de julio de 1993 que el ganador de la 
licitación es el grupo denominado Rad1otelevisora del Centro. controlada por 
Ricardo Salinas Pliego. El monto de In compra nscend1ó n $2050 millones contra 
la oferta más cercann que perteneció ni Grupo Cosmovisión ($1589 rrnllones) ""•1 

El paquete? de medios subastados era el siguiente: 

Televisión. Televisión Azteca (C;males 7 y 13). Impulsora de Television del 
Centro. Corporación Televisiva de la Frontera Nor1e. Impulsora de Televisión del 
No11e. Corporación Televisiva efel No1oeste. Compar1ia efe Televisión Peninsular. 
Compa11ia Mexicana de Televisión de Occidente. Telev1s1ón Olmeca. Televisara 
Mexicana del Sur e Impulsora de Telev1s1ón de Ch1hual1ua. 

Compar1ia Ope1aefora de Teatros (Cotsa). Se vencJieron 121 efe las 260 salas 
de exl11b1c1ón c1nematográf1cas. de las cuales solo 78 podian utilizarse efe manera 
i11111ed1ata. 

El 2 de agosto de 1993 se tomó oficialmente posesión de las instalaciones de 
Cots;:-i. Estudios América y TV Azteca. En el caso de TV Azteca. fue t1asta el 13 de 
octubre del 1111s1110 ~ulo. cunndo se lanzó la p11rnera prograrnacion corno televisión 
p11vat1z~1d<J. 

El .H1.:i11que de Televisión Aztcc.:-1 en 1nélnos de Ricardo Bcnj.:.un111 S¡¡llnas 
Plu:~_ln 1n1c1a con un proyecto cscasan1entc t:1portill1vo y poco novedoso. que 
no c1¡1 n1 la so1nbra dol "Céln.:il de las estrellas" con sus in1portantes recursos 
lt}c111cos . .'.lrtist1cos y f1nanc1cros de pruncr orden. 

Hacia 1995 l.:i c111prcsa del A1usco con11cnza .:i resurgir y, en algunos de los 
1ubros 1113.s 1cntablcs y socorridos de la tclcv1s1ón con1crc1al, cr11p1cza a 
con1pot1r con lu tclcv1soru de l0s Azcarragn. 1111s1nn que. n pcsnr de ello. 
cont111ua cJesest1111iJ11do los c1oc1entcs rat1ngs o niveles de aud1cnc1a de la 
c111p1 CS<-1 de Ricardo Salln;i.s."l 1 

. 

1·l) Castellot. Gonzalo, L<J Televisión en México, Edan1ex. México. p.28 
15) Morales Pula. Georgum. El trnbnio de un calificador dentro de la v1deoteca de nollcms de 

Telev1s1on Azteca. Tesis. UNAM. México. p. 31 
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Así pues, TV Azteca fue privatizada hace más de seis años y durante ese tiempo 
ha logrado resultados sobresalientes. Hoy produce telenovelas. deportes. 
noticiarios y programas de entretenimiento que les han permitido ser bienvenidos 
en los hogares del público mexicano y otros paises del mundo donde su 
programación es transmitida. 

2.2 Fuerza informativa Azteca 

Una de las metas de TV Azteca. desde su nacimiento fue llegar a ser la mejor 
televisión de habla hispana del mundo y desde entonces se dedicó a la misión de 
entretener e informar a la sociedad. 

Fuerza lnlormativa Azteca (FIA) nació en 1994 como un concepto integral de 
noticias. integrado por 700 profesionales que buscaban mostrar una nueva forn1a 
de noticias ;]gil y juvenil 

FIA se distinguió por ser un equipo d111ám1co y de vanguardia, cuyo ob¡et1vo era 
proporcionar información fresca, ágil y veraz a traves de l11storias humanas que 
abordaban temas de actualidad e interés social relacronados con los hechos 
ocurridos en Mcx1co y en el resto del 111undo 

Los ob¡et1vos principales de este nuevo concepto de not1c1as fueron: 
Distinguirse por el empuje de su juventud. su valor y su cxpenencra 
Buscar pern1anenten1ente una nueva forrna de hacer not1c1as. con un solo 

ob¡etivo: la verdad 
Estar consciente de su responsab1l1dad en la construcción de un Mexrco nuevo 
Presentar información clara, ob¡et1va y f1decl1gna que le permita comprender a 

cabalidacl lo que sucede en los d1strntos amb1tos de la vida nacional y le fac1lrte la 
tornCt de ck~ctsiones de cu¿1lqu1cr orden social. polit1co o econón11co. en la rnedida 
en quL: nos afecta co1110 1nd1v1duos. fa1111i1as y sociedad. 

PrL'S•'11t:11 a su auditorio un producto de p11mera calidad. sin importar los 
01Jst.:.1l:11IL'ls que 1.:-i re¿1hd.:id ponga en su can11no 

No IL:rncr a ILl con1petcncia. conocerlCI. observarlo con cuidado. analizarla. pero 
en lc1 pc111talla. clernostrancto así que son la me¡or fabrrca de noticias del pais 

.. FIA '"'l'e que v1v1111os en tiempos de cambio y que su trabaJo es decisivo. FIA 
t••-~11c' ',¡ t.1lento y la tecnología para cumplir con su traba¡o. pero sobre todo tiene 
los valores que rrgen su papel penodistico y los de la empresa a la que 
pcr1e11ece11. FIA tiene scnt1clo del l1umor. disfruta su traba¡o. supera las drferencias 
perso11alcs y traba1a en equipo. Así es FIA, un collage de talento enfocado a una 
sola y clara meta: ser los lideres absolutos de credibilidad en el país."'''' 

1 ü) ww1,.·: lit>ct1ostva."".leca.corn mx/prograrnas. pagina de mternet de Not1c1eros de TV Azteca. 
cunsult.:ida en 1ullo de 2002. 

17~ ldern 
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En la actualidad, los noticieros de FIA y en especial "Hechos", en sus diversas 
emisiones, son considerados como los de mayor credibilidad en México y se han 
convertido en una verdadera competencia para la principal televisora del país: 
Televisa. 

Los noticiarios que conforman Fuerza Informativa Azteca son los siguientes, de 
acuerdo a la pagina de interne! de la televisora: '"" 

Hechos de la noche. Es el noticiario estelar de TV Azteca. 
Durante 60 minutos, Javier Alatorrc 111forma todas las noches sobro politrca, 
economía. seguridad pública. cultura, espectáculos. deportes y todas las noticras 
que interesan al auditorio de TV Azteca. Además. en esto espacio informativo, el 
publico encuentra el anfll1sis do la noticia con los oditorralistas que forman par1e 
elcl equipo de Fuerza Informativa Azteca como sorY Sergio Sarmiento. Errck 
Guerrero y Roberto Salinas, entre otros destacados comentaristas. 

A pa1111 ele 1994. el noticiar 10 Hechos establec10 en Mex1co una nueva forma do 
presentar las noticias por telev1s1ón. gracias a una d1néir111ca producción y al estilo 
personc1I ele Javier Alatorre. que rflp1darnente se 1elent1f1co con el público por la 
cl;irictad y sencillez en su n1ancra de infon11ar. 

J<"lv1er Alatorre. onginano ele Navo¡oa. Sonora. ostucl1ó Ciencias de la 
Comunicación en la Un1vers1dacl Autónoma Metropolitana. en Xocl1im1lco. al sur ele 
lc1 Ciudad de México. Se inició en TV Azteca mucllo antes do su privatización, 
cuando los canales 13 y 7 per1cnecian a lmovis1on. 

Sus coberturas como corresponsal de guerra en Af11ca. Cercano Oriente y 
Centroa111érica. así con10 sus entrevistas a. lideres n1und1ales, an1pliaron su can1po 
de acción. Javier Alatorre también d1nge y conduce programas de invest1gac1ón a 
fondo parzi Fuerza lnforn1at1va Azteca. 

Los Huct10s ele Polucl1e es otrn sección donde el sentido del t1umor se manifiesta 
a tr.'.lvós de ingenios.:is situaciones 1111ag1narias que dan vida a los principales 
persont1jcs del acontecer nilcional e 1ntern.:lcional 

Este noticiario se transr111te de lunes a viernes a las 22:00 horas por Azteca 13. 

Hechos do la tarde. Desdo su inicio. el 20 de enero de 1995. este noticiero 
conduc1do por Ana Winocur y Jorge Zarza. transmite de 15:00 a 16:00 horas las 
flllt1c1<1s casi en el instante en que suceden. por esto el espectador se convierte en 
prot,1~¡onista. en cualquiGr lugar de México y L'I mundo. Este noticiario aborda 
te111as ele interés nacional e internacional y abre el ciclo informativo de Hechos. 
Tcrn1b1en destaca por sus investigaciones especiales. 

18) www.tH?d1ostvazteca corn.n1x/progran1as. pagma de internet de Noticieros de TV Azteca, 
consultada en 1ulio de 2002 

19 



Ana Winocur lparraguirre nació en la Ciudad de México el 16 de octubre de 1972. 
Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en l;::i Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). Unidad Xochimilco. Ingresó ;::¡ TV Azteca en 1993; los 
primeros cuatro años se dedicó a reportear en diversas fuentes de carácter 
político. ademas de coberturas especiales. entre las que podríamos destacar la 
rnuer1e de la Madre Teresa en Calcula. en India; la visita de Juan Pablo Segundo 
a Cuba. los efectos del huracan Paulrna en Mexico. ;::isí como la vrsrta a nuestro 
país del presidente estadounidense George W. Bush. 

El primer clesemper1o como conductora lo realrzó en las capsulas Las Siete del 
Siete. Después fue titular de Hechos del silbado y ce-conductora de Hechos de la 
mafiana. 1unto con Pablo Latapi. Mns tarde condu10 Hecl1os del 40 transmitido por 
ese canal. Hecl1os del siete. por Azteca 7 en horario vespertino y los Hechos del 
rnon1ento. 

Jorge Alfonso Zarza Pineda. orig111ano do Cuernavaca. Marcios. es egresado de la 
Escuela de Periodismo Carlos Sept1on García. Realizo un diplomado en 
Comunicación para la Pastoral en la Pont1f1c1a Universidad Católica de Chrle en 
1995. Estudió el curso Perspectivas Económicas en la Universidad Complutense. 
en Madrid. en 1997. Inició su trabajo periodístrco a los 1 7 anos como corrector de 
estilo en el HorZlldo de México y mas tardo fue redactor del Núcleo Radio Mil, en 
donde llego a conducir los noticiarios dommrc¡¡les. Impartió clases de Televrsrón en 
la Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Television y en la Escuela de 
Periodismo Carlos Septién Garc1Zl. 

Desde 1995 es repor1ero de TV Azteca de febrero de 1998 a febrero del 2000 fue 
conductor ele la errnsión vespertina del not1c1ano Hechos del Silbado de junio del 
2000 el mayo del 2001 fue conductor del not1c1a110 Metrópolrs. 

Hechos de la mañana. Este not1c1e10 que se t1ansm1te de 6:55 a 8:30 horas 
prcsontci do manera detallada y opor1unamente. las noticias más importantes; 
c.Jdcrnas de interesantes opiniones y anahs1s de los invitados en el estudio. 
Acle111.:Js. cuento .:on secciones dedicadas a la polillca. la economia. los 
espoctaculos y los depor1es. También se puede conocer el pronóstico del tiempo y 
el 'L'l'º'tc' v1.il rtescio el helrcóptero de FIA. 

Los penod1st,1s An<i M<iría Lomelí y Ramon Fregoso han formado un equipo que 
se c.J1st111~1wc por la agradable camaradería que se refle1a en la pantalla y se 
traduce c'n la <icept<ición del tele<1ud1tono. 

A11'1 ív1"11d Lomel1 estudió periodismo en la Escuela Carlos Septien. cuando 
ostuchL1bL1 111,¡reso ¡:¡ Televisa donde condu¡o 6 en punto. un noticiario par<i jóvenes. 
TclllllJ1<)11 co11du10 el noticiario de media noct1e con Guillermo Ortega. las cápsulas 
1nfo1mat1vas de Not1visa; Nuestro mundo. con Guillermo Ocl1oa; Hoy mismo, con 
Lourclos Guerrero: Al fin de semana. con Juan Calderón. así como varios espacios 
de Eco y Al desper1ar. En 1997 ingreso a TV Azteca. para conducir Hola México, y 
hoy es la cara de Hechos de la mañana. 
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Ramón Fregoso estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana. En 1984 
se incorpora '1 Cablevisión S.A. y a Televisa, donde reGlizó diferentes programas 
como conductor. locutor. guionista, director de cámaras, productor. editor y 
reportero. En 1986 se incorpora a 1'1 V1cepres1dencia de Noticieros y Eventos 
Especiales de Televisa. Ahí participó en mas de 50 programGs. En t 999 se 
incorporó G TV Azteca donde conduce Hecl1os do la mariGna. 

Hechos del Siete. Conducido por Lilly Tellez y Pablo Latapí. este notic1Grio ofrece 
la información mas impo11ante del día eq tan sólo 30 minutos, con un formato agil 
en el que so combinan notas breves poro completas. claras y sencillas. así corno 
reportajes especiales de interés a todo el publico. 

Pablo Latapí ha logrado importantes exclusivas para Hechos del siete. como la 
entrevista con Fidel Castro y La Quina, asi como reporta¡es en el lugar de la 
noticia. corno las inundaciones en Ja¡a:pa. en el Estado de México; la explosión en 
Cclaya, Guanajuato: y el recorrido en helicoptero sobre el criiter del volean 
Popocatcpctl. 

Pablo Latapi 011ega es origina no del D1st11to Fodoral. Duranto su carTera 
periodística ha destacado como Jefe efe Flod¡¡cc1ón de Rev1st<is. en Ed1tori<il 
Pos'1da: Director ele lnforrnación de Rilclro Un1vors1dad Nacional (UNAM). Gerente 
ele la Asociación de RGdio Difusores clol D1st11to Foeforal. Gerente Gonoral de 
Raefio ACIR y ACIRSAT. Director de lnforrnacron de Raef10 Rod FM, Diroctor de 
Información de Núcleo Radio Mil. Edrtor Extorno do Eef1torial Gn¡albo: además de 
ser galGrefonado con el Premio Nacional efe Penoef1smo 

Lllly Téllez García nLtció en ILt ciudaef efe Hermos1llo. Sonora. Fue repo11era y 
conductora do noticiarios en el Canal 6 de Hermosillo. En esa misma ciudad 
produjo progr;:imas efe Investigación. Fue g;:ilLtrefonacla con el Premio Estat;:il de 
Por 1ocl1s1110 en t 992. En la ciudad de México. corno conductora de noticiarios de 
TV Azteca. re;:ilizó programas de 1nvest1gac1ón sobre narcotratico. crimen 
organizado. corrupción en el gobierno y crímenes políticos. Fue privilegiada. 
•1clo111L1s con la invitación a la conferencia sobre "Los riesgos de los periodistas", 
en el S•1lón Mundial de la Cancillería Alemana. en Berlín, ante representantes de 
la Organizélción de las Naciones Unidas (ONU) y Organización para la Segundad y 
Cooper;1c1ón Europea (OSCE). Lilly Tellez ha sido la (mica candidata mexicana 
para g;111•11 el Premio Mundial de Periodismo del ario 2000 de la UNESCO 

Este p1ogra111a se transmite de lunes a viernes a las 2t 00 l1oras. por Azteca 7. 

Hechos del sábado. Este noticiero nació el 28 ele íebrero de 1998. dirigido a todo 
publico por ser un día para compa11ir con la farniiia. Este espacio transmite todos 
los s<\IJados. de 15:00 a 16:00 horas. los hechos registrados a lo largo del dia, 
aciemas de reportajes e investigaciones especiales y el resumen de lo más 
sobresaliente de la semana. Hannia Novell y Jaime Guerrero. conductores de este 
espacio l1an destacado por ser comunicadores jóvenes, quienes dan una visión 
distinta a la noticia. 
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Hannia Novell estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del 
Tepeyac. donde impartió clases, al igual que en el Claustro de Sor Juana y en la 
Universidad del Valle de México. Comenzó su carrera periodística en Radio 
Educación. después trabajó en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). En Canal 
Once condujo Hoy en la Cultura y en el Canal 22 realizó programas culturales. 

Ingresó a TV Azteca en febrero de 1996. como reportera de Ciudad Desnuda. El 
fin de semana conducía un espacio 1nformat1vo junto con Juan Barragán, y 
adcrnc:is est.-ib.:i a cargo del reporte vinl desde el belicoptcro Lic Fu01za lntorn1ativ.:t 
Aztec;i para el not1c1ano de Hechos de la t<11de con F'losa M<111a de Castro. 

Jctime Guerre10 inició su carrera en 1991. Desde entonces l1a traba¡ado como 
reporte10 y conductor en los distintos espacios de Fuerza Informativa Azteca. 
env1<1do ;:i cumbres de jefes de Est;ido y efe gob1e1no. De 1992 a 1996 cubrió la 
P1es1dencia de la Repc1blica, lo que le perr111t10 repo11a1 desde China. Japón. 
Conacl.-:1, ltall.-:1 y El Ro1no Unido entre otros paises. f~ec1onternente, Jaune 
Guerrc1 o tia cub1e110 las dos últunus 1cu111ones de lideres n1und1ales en Da vos. 
Suiza. Durante el ¡uic10 al presidente estadounidense 6111 Clinton. por el caso 
Mó111c:i Lewinsky. reporto cfcsde W'1sl11ngton: y en el cambio ele 1111ie1110 fue 
l.:!llv1ado .._i Rorna 

Jaime Gue1rero estudió en la UNAM. y recientemente recib10 un 1cconoc1miento 
de la UNICEF. en el marco del Segundo Premio lberoame11c<1no poi los Derechos 
de los Ni1ios. en Quito. Ecuador. 

Hechos del domingo. Este espacio que se transmite cad<l domingo de 22:00 a 
22:30 l1or3s. cuenta con la pa11icipac1ón de los actores principales de la noticia y el 
anól1s1s ele los l1echos. del periodista Sergio Sarr111ento. ademas de otros 
reco11oc1dl)$ colaboradores. 

Josc C.l!clonas. conductor de Hechos del domingo. es egresado de la Escuela de 
Comu11n:,1c1on de la Universidad Iberoamericana. donde cursó la licenciatura en 
C1cnc"1s y Tccnicas de la Información (generación 67 - 72). 

He1 sido .1dL,mns corresponsal de medios internacionales como Radio R1vadavia y 
LS 1 O H.1d10 cJe Plata. de Buenos Aires. Argentina: tamb1ón en l<1s cadenas de 
1elcv1s1nn Nat1onal Broadcasling Corporation (NBC News). American Broadcasting 
Corpor;111on (ABC News). y las cadenas l11spanas de televisión Univisión. 
Tele111u11clo y Telenoticias. También ha cubierto viajes presidenciales. 
revoluciones. sucesos y trugedias que llan cambiado al mundo. 

2.3 Los corresponsales 

"El coi responsa! de noticias es simplemente un reportero. Un reportero más de la 
telev1sora que reside en alguna de las principales ciudades del país. Todos los 
dias. desde el último rincón del país, lo mismo en poblados en la montaña o en 



comunidades a donde se llega únicamente por caminos de terraceria, luego de 
varias horas de camino, un numeroso grupo de reporteros busca y lleva la noticia 
a TV Azteca 

Trabajando en medio de temperaturas de t1;ista 44 grados ba¡o la sombra en 
Ct1ihuat1ua, o atosigados por nubes de mosquitos en los altos do Chiapas, en 
barnos y colonias controladas por et hampa orgarnzada en T1juana o Guadatajara, 
o bajo la intensa lluvia y fuertes vientos que producen et huracan que azota las 
costas de Ouxac.::i o Quintana Roo, est.:ln los corresponsales de TV Aztc-ca.·· !EH 

SegLm lc1 E11c1clopedia de la Comunicación. un corresponsal es un comunicador 
1os1dente en una ciudad o pais d1st1nto de donde radica el medio para et que 
trélbajn. <t fin de cubrir fa información que se produzca en osa demarcación. La 
1111sn1n publlcac1ón reconoce varios tipos de correspons.:iles. entre ellos· i:'in 

Corresponsal a destajo. Periodista de una Agencia do Noticias o modio que es 
1ernunerado de acuerdo con et número y extensión de sus trabajos rem1t1dos. 

Corresponsal de Agencia. Periodista que 1oahza su misión al serv1c10 de una 
Agencia de Noticias. 

Corresponsal do guerra. Periodista que debidamente autorizado por las 
autoridades m1t1taros del bando en que se encuentra. informa de ta marcha de los 
acontecimientos bóhcos desde el propio campo de batalla. 

Corresponsal en el extranjero. Penod1sta que desarrolla su función en una ciudad 
o pais distinto de aquel en que radica su medio. 

Corresponsal especial. Periodista que se env1a en circunstancias extraordinarias 
para cubrir un acontecimiento. independientemente de que pueda existir un 
corresponsal permanente en la misma ciudad donde aquél se celebra. 

Corresponsal extran¡ero. Periodista que desemper1a su misión informativa en país 
clistinto <11 suyo o del medio para el que traba¡a. 

Corresponsal fi¡o. Periodista que permanece permanentemente en un mismo 
lugar. 

Corresponsal local. Periodista que cubre un determinado sector informativo dentro 
de la ciudad donde radica el medio. 

19) Rodriguez. Pineda Raúl: .. Los correspom;ales nac1onales'\ en Entre Socios revista de los 
trallajadores de TV Azteca: No. 37,enero de 1999. p. 8 

20) De In Molil, Ignacio; Enciclopedia de lt=t Con1unicac1ón. Torno 1. Noriega Editores. 2000. México 
DF. p. 87 



Corresponsal ocasional. Persona que sin ser profesional, está comisionado para 
comunicar a una Agencia o medio los hechos que se producen en su localidad, o 
que avisa de los mismos para que, en caso de merecerlo el tema, de desplace a 
ella un enviado especial. 

Cor responsa! permanente. Periodista de carácter fijo de un medio dedicado a él en 
exclusiva. 

Corresponsal propio. Medio que posee un periodista en una ciudad o país con 
carácter pcnnanente y a su exclusivo servicio. 

Corresponsal volante. El que no permanece en un lugar con carácter fi¡o sino que 
se desplaza a donde tiene lugar un acontecimiento que amerita su presencia. 

Los corresponsales c:;on que cuenta Fuerza Informativa Azteca son de la categoría 
de corresponsal permanente pues radican permanentemente en la ciudad desde 
donde reporte<in y son exclusivos de TV Azteca. 

"Para lograr que un programa noticroso a nivel nacional sea completo tendrá que 
cubrn toda la información relevante que se genere en diferentes puntos del país y 
del mundo. Por esto se debe contar con una amplia red de corresponsales 
nacionales e internacionales, ademas de los reporteros que traba¡an en la 
empresci y cubren la información local."'"'' 

Un corresponsal de televisión. ademas de proporcionar la informacron debe ilustrar 
la nota con la imagen que su camarógrafo o él mismo grabó:\ en el momento que 
ocurren los hecl1os. 

En el caso del corresponsal de TV Azteca, el reportero envra la 1nformac1ón vía 
fax. crnreo electrónico o lo dicta por teléfono al personó:\! de estados de la 
redacc1011 on México, quienes revisarcln esta infonnac1ón y de ser necesario 
rnodif1e<ucrn l;:t ortografía y redacción, además de acordar la hora del envio de la 
i111agcn. 

Cu;111do c'I c:<inal recibe la imagen vía satélite o microonda y la nota está redactada 
y rev1sati;i por corrección de estilo. toca el turno al personal de producción quienes 
cd1tarcrn el p1 oducto que saldrá al aire. 

"Lo ideal para todos los corresponsales seria contar con una oficina que tuviera 
linea telefónrca. una computadora o máquina de escribir y un fax. considerando 
que todo este equipo le facilitaría su labor periodistica."1221 

21. Prado 11("-unirez Julieta, Los corresponsale~ nacionales de TV Azteca, Tesina. UNAM. México, 
2001,p.G 

22. Ibídem 



Sin embargo, la mayoría de los corresponsales de TV Azteca carecen de estos 
recursos. sus reportes los escriben en las salas de prensa de estado o en su casa 
y son enviados por laxes pL°Jblicos. 

Por otro lado. de los 31 corresponsales que conforman la plant11la de Fuerza 
Informativa Azteca, sólo diez cuentan con equipo de video propiedad de la 
empresa. los demds trabajan con video grabadoras formato H1-8. que logran 
comprar por su cuenta y que se encuentran en malas condiciones por falta de 
mantenimiento y el uso excesivo. 

Para Julieta Prado la forma de traba1ar de un corresponsal en TV Azteca es la 
siguiente .:1 gr.J.ndes rasgos: 

Desdo rnuy ternprano enciende la radio o lil tcll~visión y n1on1torea los 
principales dianas de la región. a fin de encontrar alguna noticia que pueda 
conve111rse en una "historia .. o una nota pura invcstigac1on. 

Rev1s<1 su L1gcnd<1 e invitL1ciones pa1a evL11uar IL1 inforn1L1c1ón. El siguiente paso 
es L1Sist11 ¡¡J lu9L1r de los l1ecl1os y contL1ctar a los involucrados en la información, 
plan(~<:"lr i<ls ontrcv1stLls necos~uins para incluirlas dentro de la nota poriodistica que 
env1CH<1 '' l;is 111st;iJ¿¡ciones .je TV Aztccci 

Un.:.t vez que tiene todo el pé11101 arna de la nota. el corrospons.::tl evu.IUa la 
1nfn1111c1c1ón y cletcrminil pL1ril que espacio 1nfon11L1t1vo de TV Azteca lo tendrá listo. 

Se comunica con los 1ed;icto1es que lrL1ba1an en las oficinas de TV Azteca 
MCx1co p<:ira dictar un u.vanee do la 1ntonnac1on y proponer la fonna en la que so 
puede publtc.:.1r. ya sea un .. enlace". un.:t ··9rabacion", un "texto" o un "texto sonido"; 
así rn1sn10 se planea el tiernpo est1111ado para enviar su in1agon vía 1111croondas o 
sr:itól1te. seDl1n sea el caso. ul canal. 
En ese rnorncnto. los redactores solicitan el t1en1po de transn11sión via n11croondn o 
vi<.1 s.:1tcl1te y s1 es necesario se solicita 1ntorr11ac1on de apoyo al ilrea de 
invcstis:1acionos. 

El corresponsal sale de su casa en cornpariia del can1arogralo par;;.1 realizé1r las 
entrüv1stas necesarias. as11111;;r110 grabaran aspectos p.:tra vestir la nota y en caso 
do que l.• petición seil un "enlace truco". se traslada al lugar de los hecilos para 
grabL1rlo. 

Dcspw)s de l1aber transmitido la 1111agen. el conesponsL11 espera i1 que la nota 
scci co11e~11Lia y a que la oficina de información de estados envic el guión corregido 
pc11.1 pl)stcriormente poder grabar la "voz en off' por teléfono. 

Ac1u.1lrncntc 31 reporteros cubren las corresponsalias de 22 estados de la 
RcpulJl1c:;i Mcx1cL1na. sin embargo. existen también sucursales y locales de TV 
AZICC<1 c'll cl1stinta entidades del pa1s. 

L<ls l1l1ales de la televisara del Ajusco que son administradas por la central en 
México est<Jn en: 

Cuernavaca 
Guadalajara 
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León 
Ouerétaro 
Veracruz 
Toluca 

Las locales de Televisión Azteca que son administradas por sus propios dueños 
se ubican en: 

Tijuana 
Mexicali 
La Paz 
Cd. Juarez 
Acapulco 
Monterrey 
Puebla 
Cancún 
San Luis Potosí 
Culiacan 
Maz<1tlan 
Hennosillo 
Menda 

Por su parte, los corresponsales nacionales cubren las siguientes ciudades del 
país: 

Tijuana 
Mexicali 
Campeche 
Colima 
Tuxtla Gutiérrez 
Durango 
Toluca 
Naucalpan 
Ec;:itepec 
Ccl;:iya 
Cl1ilpanc1ngo 
Pact1uca 
Guadala1ara 
Morelia 
Cuernavaca 
Tep1c 
Oaxac;:i 
Ouerétaro 
Clletumal 
Cancún 
Ciudad Juarez 



Culiacán 
Los Mocl1is 
Mazatlán 
Tapachula 
Herrnosillo 
Villallerrnosa 
Tarnpico 
Reynosa 
Ven1cruz 
Zucatecas 

De manera gráfica, las corresponsalías a lo largo y ancho del país quedarían de la 
siguiente manera: 

i .. .. ·= . E.~.!~Dc[_ ~IUDAD [ COBER!':JBA 

\ ~x.~t~~t,~;~~ft--.:-= :IJ~:.~~ .. !~=~º~---=-====- -¡e;~;;~;~;-~--=~==~=-=
: __ ---==-= ~~=x•ca1o·_:_ :=.:~::=-==-= :=--=-l~~?i;~-~t~;". ::: ·=-- =- _.:: 
¡ BA.JA c-AlfFOFfNIAsuR --- -La Paz-- - --- -·· -·-- ------ ·--fT\.T AZ1cca·c.:1 P-az 

\ ~~~~-57c~~:: =~---------~= ~~~j,f~-~ =:~=--~=-==---~:li[~~J~~-5~:s:~:.,-==---== 
[COLIM_A______ -- Colima_. __ . ___________ -------~-ºº"º'5fl011S~---- ------
¡ CHIAPA.S _________ _I_u_xtla G~c)rr_e_z_ __________ ¡_C_2r_ro~p~r:i_s~-- _ ----·-----

! cHnfüÁi~iuA ________ -- - ~~~Ciª:~':Jti',uez -- --- j§i;;~~~P~~~: - -- ----

1 DUf-i;~~~- --~~~-~=~-:==: ~:~~~;~'~!~~~ -~~~-:-~_:· ·---~ -]ji_f JJfu~~~~:il~~t!~~e~:~3 
ESTA_DO DE ~-EB(;_Q_ ___ TolL~S\ __________ ---1-~-v~ez~j~~:i'bluca ______ _ 

!HIDALGO 
: JALISCO 

, TV ."-zteca Occidente 

¡ ~:~¿,~~~csAN - -- ------- ~~t~~:~~;~-~:~-=-~=-=~.::\E~-t:~g~~f-::: ::::-- ~~:= 
¡l:_NN_ AU~E,AVRO_ITL:E. ·a· -N·------. __ .::::::::::::::_¡_Tccc=.:.:ÍC"------------ ------+:.:~:::.~='~:~º:.:ZS"'t~::.~=~"'Sc::oª:.:.~=º=-'-'-1-~~v~a~-c°'_ª~======~ 

Monterre TV Azteca Monterre 

27 



As1 osta conformado el cuerpo de corrosponsalos nacionales de TV Azteca y 
¡:¡unque hay algunas ciudades descubiertas, éstos proveen el 60 por ciento de la 
intonnactón que se presenté! en los noticiarios. A continuación se detallélra la 
propuesta que hago del manual de redacción y mane¡o de cámara que ayudara a 
elevar la calidad de esta labor intormativ<l. 



3. MANUAL DE REDACCIÓN Y MANEJO DE CÁMARA PARA 
CORRESPONSALES NACIONALES DE TV AZTECA 

Cuando un buen reportero de televisión recibe una asignación o sigue un suceso 
que puede convertirse en noticia, siempre sale a realizar su cobertura pensando 
en que traerá la mejor historia del dia y por ello. trabaja siempre en todos los 
elementos que le permitan configurarla además de buscar el fondo del suceso 
noticioso que investiga. 

En el presente capitulo desarrollaré un manual básico de redacción y manejo de 
cámara portátil de televisión que facilitará el trabajo de la oficina de Estados de TV 
Azteca. que puede ser a largo plazo, el inicio de todo un programa de capacitación 
para la red de corresponsales nacionales de esta televisora. 

3.1 Generalidades 

La televisión más que cualquier otro medio. como la prensa escrita o la radio 
significa actuar en equipo. En ella influyen desde el camarógrafo que trabaja en la 
calle captando las imágenes hasta el editor que las acomoda. Los miembros del 
equipo de noticias deben trabajar coniuntamente de manera eficaz y coordinada 
para producir un noticiario que sea del agrado del televidente. 

"La idea de que un noticiario es como un periódico es un tanto relativa. Hay que 
recordar que. al contrario que en un periódico. el televidente no puede pasar a otra 
pdgina si es que no le interesa una l1istoria. Una vez que el telespectador pierde el 
interés. no pasa de página. sino que cambia de canal. No se colocan las historias. 
como lo hace un periódico, para que el televidente seleccione lo que desea leer. 
En el noticinno de la televisión se presenta un llUJO l1nenl ele informnción."º','" 

As1. las l1istorias que se presentan tienen que captar el interés de la teleaudiencia. 
La manera en que se acople este material -la estructuración de los segmentos del 
noticialio- debe conservar el ritmo. equilibrio y flujo para informar y. al mismo 
tiempo. mantener el interés del televidente. Este ritmo del programa forma parte 
del estilo de la televisara. 

Cu;indo un repo11ero se prepara para cubrir una historia. dice Samuel Prieto. ex 
jefe de corresponsales de Fuerza Informativa Azteca. debe tener en cuenta cómo 
se vo1ct en el hogar del televidente. La cámara dirige la atención del televidente 
hacia escenas y detalles especificas. El reportero usa estos detalles para 
ge11er<1lizar el reportaje. 

"El televidente se identifica con personas como él. Al crear un enfoque humano, el 
reportaje llega al público. Si se encarga a un equipo de televisión la cobertura del 
derrumbe de un edificio, aquél debe pensar ¿cuál es la parte más importante de la 

23. Hersti. Ccirt: Producción televisiva. Editorial trillas. México. 1995. p. 101 
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historia para el televidente?. El edificio en si es sólo ladrillos. pero para la gente 
que vivió allí, las victimas; este edificio era su hogar. La tragedia de la historia no 
es el edificio, que puede ser reconstruido, sino la repercusión en las vidas de las 
familias que vivían allí. La persona que está frente al televisor se identifica con las 
victimas y sus problemas, ese debe ser el enfoque tanto para el camarógrafo 
como para el reportero."""'' 

El reportero y el camarógrafo coordinan los lugares a donde podrían ir a grabar el 
repor1aje. Por ejemplo, si se trata sobre economía. ambos deciden qué negocios y 
zonas comerciales son los más afectados, qué imagenes pueden expresar en la 
l1istoria. Si el rep011ero no está seguro de cómo oscnbir el reportaje, puede 
resolver junto con el camarógrafo cubrir mas de un aspecto do la historia. 

"La integración de las palabras, la imagen y el sonido os básica para la 
comunicación eficaz de las noticias televisivas. El guión debe estnr encaminndo y 
crendo pensando en lns imágenes. Cuando el reportero escribo su guión. debe 
visualiznr lns imagenes que ncompar1<in a las palabras y frases particulares. Debe 
dejar espacios en donde puedan ponerse sonidos ambie•1tales y bites sonoros ... ,,,, 

Al inicio de un reportaje noticioso. normalmente so usa el mejor m<iterial visual 
para captar el interés o la curiosidad del televidente. aún antes de la primera 
palabra de la narración del reportero. También puedo usarse un sonido ambiental 
para obtener la atención del televidente El silbido de un barco o do un tren, las 
campanas de la iglesia o la bocina de un coche pueden ser sonidos apropiados 
paru captar la atención. 

Maria Dolores Nieves. ex jefa de corresponsales, describe que la primera imagen 
debe hacer que el televidente quiera ver y oir más; y lns primeras palabras del 
repor1ero deberfln apoyar ese deseo. ya sea creando una sensación de 
1111po11cinci;i de lo que se est.i mostrando o estimulando la curiosidad de los 
televidentes al poner de relieve el lado l1umano de la historia. 

Sin '"mbargo, corno comenta Srnnuel Prieto, el trabajo del reportero se enriquece y 
depende do la relación que tiene con I<: olicinn de información de Estados con 
sede en l;i Ciudad de México. Esta oficina es la encargada de la coordinación de 
los corresponsales y enviados especiales. 

En esta función se incluye la solicitud oportuna de tiempos de satélite y 
microondas. trámite de viáticos y honorarios e insertar en los noticiarios la 
111lorn1ac1ón de los estados. Además, esta oficina tiene entre sus funciones 
prnnordiales la de apoyar con investigación documental y entrevistas realizadas en 

2·t. lclern. p. 156 
25. Prieto. Aodriguez San1uel; TV Azt~ca ... Manual de operaciones para la oficina de información 

de los estados, corresponsales y enviados especiales"'; documento interno. México. 1998. p. 2 
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la Ciudad de México el trabajo de los corresponsales para enriquecer su 
información periodística. 

A decir de Samuel Prieto, para asegurar una buena coordinación, los 
corresponsales y enviados especiales deben seguir rigurosamente los siguientes 
lineamientos: 

Comunicarse tempranamente a la oficina de información de los estados antes 
de salir a realizar su cobe11ura periodística y explicar lo que se espera de la 
111isn1u para contnr con 1nforn1ac1ón de pnn1era rnano que permita evaluar su 
inserción en los noticinrios. 
Mantener comunicación permanente con la oficina de Estados cuando realice 
una cobcr1ura. para actualizar In inforn1ac1ón constanterncntc. 
Sol1c1tar opo11Lmamente los tiempos de transmisión poi microondas o satéltte, 
asi corno el video de stocf.. y gral1cos que requiera la pieza periodisttca. 
Mantcne1 s1ernprc buena d1spos1c1on al traba10. La oficina de inforn1ación de 
los Estados est<1 encargada de coord1ti<H la información y auxiliar en todo lo 
necesario 
No dudar en llarn<H al coordinador de la ofrcrna en caso de dudas importantes, 
su trubajo es solucionarlas. 

Por su par1e. Ma. Dolores Nieves considera que el corresponsal debe atender las 
s1~1uicntcs recornondacionos: 

• lnfo1111;:ir de todos los eventos que tengan lugar en las ciudades donde reside el 
corresponsal. éstos pueden ser: 3ct1vidades del gobernador, sesiones del 
Congreso local. sos1ones de Célbildo. vrs1tas de Secretarios de Estado. visitas 
de 1oles ele pa111clos politicos. inforrnes do gobierno. cambios en el gabinete, 
tomas ele posesión de alcaldes. gobe1nadores. diputados u otros funcionarios, 
olL'cc1ones. etc. De esta rnanera se prograrnar.:l con ticrnpo ll.1 cober1ura de los 
rnismos y aciemas se valorurá la pos1biltdad de enviar <1 un reportero. unidad 
n1ovil y ck~rnas equipo de tr;i.,srnisión 

• Es lu11d<11nontal el seguimiento de algunos hechos como desastres naturales, 
rnnt111{~s l~n penales. explosiones en el drenü.JC Cu3ndo una nota ha sido 
1111po1tante un dia. no puede de1<11so de lado los dias s1gu1cntes porque 
s1c111prt.? h.:iy co11sccucnc13S. 

• lnto11113r ;:¡ 1<:1 rnesil de as1gn3ciones de Es!é1ctos cuando no le sea posible llegar 
a un envio por rrncroondél, cuando no consiga el mé1terial convenido o cuando 
le f,!lte alguna ent1evisti1 o aspecto. De esta forma el personal de asignaciones 
est;11¡1 prevenido y valoro.r.:i. lu. 1nfonnac1un 

C<1be se11alé1r trnnbrén que el tralJa10 de la oficina de información de los estados 
es. IL111damentalmente. la centralizac1on de la información que envían los 
corresponsé1les y enviados especi<:11e::; y su inserción en los noticiarios en un 
ambiente de colaboración entre todo el personal y buscando siempre la mas alta 
c3l1dacl en 13 información. 
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Esta área debe rastrear y producir información periodistica a través de los 
corresponsales y enviados especiales para su inserción en los noticiarios. Además 
apoyará con investigación documental y periodistica así como entrevistas 
realizadas en la Ciudad de México las cobertura~ de los corresponsales y 
enviados especiules y resolverá asuntos administrativos referentes al p<:1go de 
viáticos y honorarios asi como el trümite de señales de satélite y microondas. 

Para la realización de estas funciones. I¡:¡ oficina de información de los Estados 
trabajLl de la siguiente n1anera: 

1. lnformución y producción. Conformado por cuatro personas. dos de información 
y dos p;ira producción por cada turno. Cada uno durante su turno. los encargados 
do 1nfo1111ación y producción mantienen contacto con los corresponsales y 
envi;:1dos cspeciules que durante el día envían informacoon para los distintos 
11ot1c1anos. Su trabajo incluye también un estrecho contacto con el personal de 
po educción pura u segurar que los procesos de recepción de se11ales y guiones, 
redacción. calificación. edición y re<:1liz<:1ción de gráficos cumplun los estandares de 
culidad ul aire. 

Aso. de <:1cuo1cio con S<:1muel Prieto. las funciones específ1c<:1s del personal de 
información y producción son: 

Contactar telefónicurnente a los corresponsales que envian información 
durante el día. 
Recibir textos y guiones de corresponsales y enviados especiales. 
Red<:1ct<:1r. calificar el video y corregir todos los "full tracks .. (grabaciones). textos 
o textos sonodos que se inserten 211 los noticiarios. 
Choc<:1r las se11ales de microondas y satélite que enviun los corresponsales y 
enviados especiales. asegurandoso de que el audio y el video cumplan las 
norrn:is ele c:ilici¡:¡d de los not1c1<:1nos. 
Sol1c1t;1r gr<ificos par¡:¡ las grabaciones de los corresponsales y enviados 
esp(~c1ales que lo requieran. 
Mor11to1c;:u la i11fo1mac1ón de los estildos en cables y medios. 

2. CL101tf1ncic1011 de información. Es el encaogado de m<:1ntener un alto nivel de 
cill1dad '"' la or1fo1111<:1c1ón de los estados que se presenta en los noticiarios. Con 
eso ob1ot1vo. sus funciones son: 

lnv<estogar. dise11ar y <:1s1gnar repo11ajes generados dti manera exclusiva por 
or11c1;it1vil de la oficina de infonnacoón de los estados o por petición de los 
d1ver sos noticiarios. 
Plane<:1r. disei1ar y asignar enlaces en vivo o pregrabados con corresponsales y 
enviados especiales para los noticiarios que lo soliciten. 
Realiz¡:¡r la investigación documental y periodist1ca necesaria para 
complementar las coberturas de los corresponsales y enviados especiales. 



Establecer contactos y asignar entrevistas en la ciudad de México que sirvan 
para documentar y complementar el trabajo de los corresponsales y enviados 
especiales. 
Diseñar diariamente la orden de trabajo. 

3. Asuntos administrativos. Tiene como funciones las relacionadas con los trámites 
burocráticos diversos que en la empresa se requieren para la operación de la 
oficina de información de los estados: 

Tramitar el pago de honorarios a corresponsales 
Tr<:ln1itzn vi¿¡t1cos para la 111ov1l1zac1on de corresponsales y enviados 
Sol1citnr y confirmar tiempos para las transrrnsiones via microondas y satélite 
Tocias las demás referentes a la oper:ición administrativa y logística 

4. Coorcl1nador General. El coord1nado1 general integra el traba¡o con1ur1to de la 
of1c1nL1 ele información de los estL1dos. corresponsales y enviados especiales para 
g.:i1o.tnt1zo, la buena operación y mantener la inforrnacion en un nivel optin10 de 
CL1l1dacl. 

Actu<ilmcntc TV Azteca cuentLI con mas de 30 corresponsales que atienden las 
princ1pL1les ciudades del pais. as1 como los poblados y rL111cl1eriL1s donde sucede la 
not1c1L1. Este grupo alimenta el esquema ele noticieros de Fue1za Informativa 
Azteca. 

Por ello. es preciso abordar el traba10 del reportero. es decir. la redacción, 
conocimiento que se vuelve indispensable en el trabajo del corresponsal. 

1 .2 Redacción 

Segun <idv1e11en Johnson y Julian. en su obra El reportero profesional. "es cierto 
que al9t111as personas están me¡ores dotadas que otras para el trabajo reporteril, 
pero esto no significa, como a veces se dice. que los reporteros nacen y no se 
hacen Los atributos más importantes son: curiosidad y personalidad flexible y 
soc1<ibiL'. Aclem<:is. el reportero debe poseer amplios conoctmientos de polit1ca. 
econo1111<i. sociología y sobre todo. una amplia cultura general.'"~'" 

El r cpo1tcr o y el can1arógrato traba1an en con1unto en la v1su¿1hzac1on de la 
ll1sto11.1 Al sctlir LI la calle. el reportero tiene ya una idea de cómo se va a 
des;111nlla1 la nota. A medida que avanza la grabación del reportaje con sus 
1espc>ct1v:1s entrevistas. el reportero organiza sus ideas y agrega párrafos a su 
guion cntrt: torna y toma. 

El también decide si va a aparecer en camara para su cierre o salida o si hace un 
··puente.. lo cual significa que él habla directamente a la cámara como un enlace 

26. lb1dern. p.201 
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entre dos partes del relato. El reportero escoge junto con el camarógrafo la 
ubicación y el fondo específicos que apoyen visualmente lo que él quiere decir en 
su repor1aje. 

Cunndo el equipo regresa a la oticrna o lugar de trabnjo. el camarógrafo y el 
reportero revisan el material grabado. Antes, el corresponsal se comunicn a la 
redacción para informar que ya tiene el trabajo completo. dicta un avance y pide 
trompo ele envío, ya sea por microondas o vía satélite. El reportero redacta su 
nota. mientras el camarógrafo le muestra las mejores tomas. Posteriormente, el 
1 epor1t:iro tPr rninu su guión incluyendo su intervención en Cilni.:ua y las entradas y 
salruas etc las entrevistas respectivas. Luego, envía la imagen y el gurón a la 
otrcrna de estados. 

Con esta relea en mente, cabe apuntar que en los noticrarros la información puedo 
ser presentilda a manera de texto, texto sonido o grabación (full track). A 
contrnuilción se explicarán brevemente estas tres modalidades. de acuerdo a las 
recomendaciones de Samuel Prieto y María Dolores Nrevos, ex jefes de 
corresponsGles de TV Azteca. 

Texto LG torma más sintética de redactar una nota es el texto o ··varee over''. Aquí 
l.-:1 111fo11n..-i.c1on pc11odist1ca dcl>e presentarse de rnancr¡¡ precisa. clara y concisa. 
toda vez que el estándar de duracron para la voz del conductor es de 20 a 30 
segundos como maximo. En este corto tiempo, la redaccron del texto debe 
·~ontcstar las seis preguntas basrc.:is de la notG rntormativa· 0 0ue?. ¿Quién?, 
<-Cómo"'. ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué?. 

El texto se presenta con el conductor a cuadro los primeros segundos y después 
se corre unil pista editada en la redacción. Contiene solo los puntos mas 
1111port;u11es de la rntormación. No tiene entrevistas, sólo audro ambiente y siernpre 
SOll ll(l{,lS liL•l día_ 

Sonido Son los fragmentos de entrevistas. discursos o declaraciones de 
banquete\ (cl1acaleos) que se insertan en el guión para establecer las posiciones 
ele los ··;ictores" de nuestra historia y. de paso. respaldar la veracidad de la pieza 
111forr11.1!1\'d. 

Para la optrma obtención de los sonidos deben tomarse en cuenta las siguientes 
rcco111t-:i-r1(JZ1.c10nes: 

En r'I cc1so de una declar.Jción de banqueta (chGcaleo) procurar la mejor 
pus1c1on para el camarógrafo ¿¡ tin de reducir el riesgo de que el sonido que se 
el1¡;1 no pueda ser insertado en la pieza por problemas de encuadre. contraluz 
o 111ov11111e11to excesivo debido a empujones y demás incidentes. 
Cu,111clo se trate de una entrevista exclusiva, escoger en la medida de lo 
posible una escenografía acorde con el terna de que se trate. Si se cuenta con 
mrcrofono lavalier (de solapa). la entrevista lJUedara muct10 mejor. 
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Ser concreto en las preguntas y procurar que la entrevista sea corta. Esto 
permitirá al camarógrafo gastar la monor cantidad rle material de video posible 
y ahorrará tiempo valioso durante la calificación del mismo. 
En el caso de un discurso o conferencia de prensa. leer la documentación 
previa sobre lo que se espera del evento y mantener suficiente atención al 
tema que se está tratando para asi indicar al camarógrafo la grabación sólo de 
los frag1110ntos que se requieren en la nota. 

Texto sonido. Es también u11 texto de 20 a 30 segundos de duración pero 
;1cornp;:111ado de un "sonido" que es un hcogmcnto de una entrevista o cllacaleo. El 
conductor p1esenta a cuadro los primeros segundos del texto, se corre pista con 
audio ambiente y finalmente se corre el sonido elegido y editado de acuerdo con la 
111for111ac1ón. El nombre y cargo del entrevistado deben aparecer a cuadro en el 
"st:1pcr" . Los textos sonido también son nota del ,iía. 

En esto caso. el redactor debe asegurarse de que l<i entrevista que se incluye sea 
sust.:1nciosa y .:1po11e intornmc1ón ad1c1onal valiosa pa•a establecer el punto de 
vista de l.:1 persona que en él aparece. En algunos casos, el texto sonodo se utiliza 
para de1nost1Lt1 que una doclor~c1ó11 pnlcrn1c.:t surgió e:n re'-11idzid de la persona a la 
que se le atribuyo y no de una "volada" 11nloro11ac1ón no confirrnada) del reportero. 
F'1ocu1e tZ1111b1on que la rcdacc1011 Uel texto previo no sea redundante con la 
cJeclaroc1on que presenta en el sonido. 

Grabación (full track). ··cuando una cobcrtu1a es susceptible de convertirse en 
un full track. la redaccion del guion es el 1111c10 de su éxito o frae<1so al aire. El 
1esultado depende de la capacid¡:¡d del repo11e10 para lograr dos obfet1vos: el 
primero es informar con prec1s1on y claridad y el segundo. no menos unportante, 
trans111it1r esa inforn1ución de rn~ncra utractivél al t0lev1dentc." 1·'ll 

Al esc11ii11 ol guion ele un tull trach.. el p11111er factor a tomar en cuenta es el tiempo. 
El reprnh'1 o de televisión debe contar con una capacidad de sintes1s tal que en 
uno o dos 1111nutos (dependiendo del tiempo que le sea asignado) sea capaz de 
co11t;11 '" "' !listona y en ella ofrecer la 1nformac1ón completa y bien sustentada 
sobre ~-;l1 cohcr1ur.,. 

En ct1<1111L"> il la precisión y claridad de la pieza informativa. se recomienda tomar 
en cucnl<i los siguientes factores. 
a) Senc1lloz 

Ut1l1za1 solo la mínima cantidad de palabras necesarias para informar al 
tclcv1cic11te. 
Evit;:ir los térmonos técnicos y las expresiones complicadas en la redacción del 
"full track". Estos pueden sustituirse por palabras de uso cotidiano que 
expliquen claramente a su auditorio la idea que quiere expresar. 

27. Prieto Rodriguez Samuel, Op. Cit., p.1 O 
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Cuando la información esté sustentada en cifras, utilizar gráficos que expliquen 
de manera didáctica incrementos, decrementos, comparativos y. en fin, el 
propósito de los datos estadísticos que presenta. 

b) Concisión 
Elminar completamente la "paja". Durante la redacción del guión eliminar 
palabras. frases y sonidos que sean repetitivos. se sobreentiendan o sean 
prescindibles. 

La materia prima básica para una pieza periodística en televisión es el video. El 
reportero de televisión debe escribir su guión sicm1pre ba¡o la siguiente idea: "no 
me lo digas. muéstramelo". 

Durante la redacción del guión también puede considerar los siguientes 
l1neu111icntos: 

El guión es sólo un manual de edición. En un gu1ó11 bien estructurado y 
redactado, es el video el que narra la historia. por lo tanto t1ay que asegurar 
que la redacción apoye al video y no redunde con él. 
Utilizar todos los elementos disponibles (sonidos. graficos. stand up. sonidos 
a111b1entales) para darle ritnio n ILl nota 
No escribir párrafos largos. La duración de un parrafo para guión televisivo es 
de entre 1 O y 1 5 segundos (un párrafo de 15 segundos es ya muy largo). 
No escnbir más de dos parrafos de voz en off continuos 
Evitar la utilización de video de arct1ivo. Este sólo se justifica en los siguientes 
casos: 

Cuando haya sido imposible grabar algún aspecto necesario durante la 
cobe11ura 
Cuando se requieran aspectos cuya grabac1011 se haya realizado en otro 
lugar 
Cuando se requiera de contextualizar la h1stona a través de sucesos 
.:interiores 

Solic1ta1 los gráficos con la mayor antelación posible para evitar prisas 
111nc·l~t•s.:inns en el área cncl."lrgnda de su elaboración 
F'1ele1entemente solicitar que los gráficos contengan movimiento. 
espec1f1cando qué tipo de movimiento requiere 

La l11stor1a de una pieza informativa adopta los mismos esquemas que la historia 
cinemato¡:¡rafica o de la telenovela: 

PLANTEAMIENTO - DESARROLLO - CLiMAX - DESENLACE 

En el esquema de la historia. en este caso de la pieza informativa, existen 
modelos estructurales que sirven al reportero para presentar Jos diversos ángulos 
de la información. Uno de los más eficaces es: 
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PROTAGONISTA - EJE - ANTAGONISTA 

Con este esquema, el protagonista puede ser un individuo cuya situación social o 
económica se encuentre afectada por un fenómeno natural. una medida 
gubernamental. la inseguridad pública o cualquier circunstancia adversa. 

El cie es la parle que otorga el equilibrio a la historia (un analrsta o estudroso del 
caso, la(s) persona(s) que buscan o encuentran la solución del problema. etc. Y el 
nntcigonista es el motivo del conflicto. la autoridad que no t1aco nada al respecto o 
l<i(s) persona(s) que ocasiona(n) el problema. En este cicrnplo de estructura, la 
l11storia trenc como componentes básrcos el conflicto y el oquilrbno 

Todo sujeto noticioso es susceptible de convertirse en el protagonista de una 
hrstorici una persona afectada. un func1onarro público. una 1nstrtución. etc. El 
un1vo1so es muy grande: desdo un 111110 do la callo liasta el mas resonado de los 
porsonci1os pcrbl1cos. La creat1v1dad y el ··olfato" pcriodrstrco del reportero es la 
u111ca ll1111t•1ntc. 

Ade111.:1s cJe l.:1 1ed.:icc1ón, el guión de L111¿1 pieza 1nforrn~t1va tendra que sujetarse 
ostrrctci111ente al tiempo asrgnado y facrl1tar al edrtor el traba10 do interpretación. 
Por lo ¿111te11or. Torne en cuentZt lus s1~1u1entes sugerencias: 

Especificar en el guión cada uno do los puentes arnbrentales: de qué parte del 
v1doo deben ser tomados y su durncron 

2 Transcribir integras los sonrdos de la grabacrón 
3 Cnlcular el tiempo total que durara su nota para evitar problemas de edición 
.¡ lnclurr siempre al inicio del guron una 111troduccrón sugenda que será el párrafo 

con que el conductor del noticrarro dara pie a su nota. 
5. Espcr<H a que el gurón sea revisado y corregido prrmero por la mesa de 

c1sru11'1ciones de corresponsales y finalmente por el área de corrección de estilo 
p<lra después grabarlo. 

G. Roc!;1ct'1r el guión a dos columnas. Del lado derecho la llamada voz en off que 
rnd1c¡1 el texto del reportero y del lado izquierdo la versron textual de los 
sonrdos y 1'1s indicaciones al edrtor. en caso de gráficos. sonrcfos ambientales, 
etc 

7. lnLlll:.·11 nombre y cargo efe los entrevistados. con la doble frnalrdad de 
cornprolx1r que el sonrdo corresponda al texto y do facilitar la labor de 
c:c1lrlrc'1cron y edicion del sonrdo 

8 P'''""'"' que el primer sonrdo de la nota entre antes de los primeros diez 
se,1u1Hloc; de grabación. l1ay que recordar que los protagonistas no son los 
1 cpo1 tc1 os sino los entrevistados o la 1nfonnación r111srna. 

9. Evitelr que la nota termine con un sonido pues es me¡or concluir con un poco de 
voz para ren1atar la grabación. 

Stand up. Es la parte de la pieza informativa donde el reportero aparece a cuadro 
dirigiéndose a la audiencia. La principal utilidad de este elemento es mostrar a los 
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televidentes que el informador estuvo, en efecto, en el lugar de los hechos, 
otorgándole asi mayor credibilidad. 

Samuel Prieto recomienda lo siguiente respecto al stand up: 
No utilizar un stand up para iniciar la pieza informativa. Lo conveniente es 
insertarlo durante el desarrollo de la misma o al final 
Procurar que el stand up sea sustancioso, que tenga sentido y que contenga 
inforn1ación valiosa pura arlad1r claridad a la pieza inforr11at1va. 
Evil'1r el st;:md up sólo para dar el cred1to a cuadro. De lwcho. existen histonas 
penodist1cas que 110 requieren del stand up por l.:i calidad del video o las 
caracteristicas del guión. 
Para evitar el riesgo de que ol stand up no pueda sor insertado en la historia 

dol dia. trato do planear con antelación la estructura del guión y sustraiga de 
ella la parte quo mas so adecue para ser traducida on un stand up. Tome en 
cuenta que, al igual que todos los elementos de la pieza. su aparición a cuadro 
debo tener una ¡ustificac1on. Ent10 los usos mas frecuentes del stand up. están 
los siguientes: 
"' Establecer un puente do trans1c1on hacia otro angulo de la l1istoria 
v Mostrar un elen1ento o rnorncnto 1r11po11anto en el desarrollo de la historia 

que requ1erc_1 especial dlc11c1011 
v Referir un clen1cnto 1nto11nat1vo p;::ua el que no se cuente con el video 

necesario 
" Plantear intenogantes que aun ostan sin respuesta o resaltar asuntos que 

todavia no estan resueltos 
Durante la roalizacion del stand up se recomienda considerar las siguientes 
normas de producción: 
v Escoger un escenuno que sea relevante para la historia. Para ello se debe 

tom<H en cuenta las sugerencias del camarografo sob1e la posición de la luz 
y lu estéticn del encuadre. 
Cuando haya tern11nodo de hablar dur~u1te la grLlb.:lc1on del st3nd up trate 
efe conservar su pos1c1on durante varios segundos hasta que el 
camarógrafo lo indique. Esto es impo11ante para evitar problemas de 
edición. 

" En cuanto a la vestimenta. lo usual es que el repo11ero utilice traje y corbata 
para grabar su stand up. En el caso de las repo1it~ras. una vestimenta 
elegante y sobria es lo mas conveniente. Sin embargo. la vestimenta de los 
1epo11eros puede van<H en lunc1ón del lugar donde se encuentren. Un 
e1e111plo es que el tra1e y la corbata no son los mas ,>decuados si el stand 
up se graba en medio de una selva. El entono y el buon qusto son las 
1101111as básicas en este sentido. ~ 
Pa1a la grabación del stand up puede ut11iz;:11 1opa de colores que 
preferentemente no sean claros. El blanco está delin1t1vamente descartado 
con excepción de la camisa cuando se utilice tra¡2. La razón es que el color 
blanco ocasiona problemas con el iris de la cámara. Evite también prendas 
con rayas o cuadros para evitar efectos distractores o desagradables al 
televidente. 



Gráficos. Son un elemento ilustrativo útil cuando la pieza periodística incluye 
datos estadísticos. cifras que cuantifican daños, explicaciones de asuntos legales, 
listas de elementos de una investiga.:::ión, comparar datos. etc. 

Otra forma de graficos son las animaciones virtuales que se realizan para 
reconstruir t1ect1os y se utilizan fundamentalmente para resaltar detalles o 
solucionar ta ausencia del video que ilustre la pieza. 

lnfonnación del area de investigaciones. El area de invest1gac1ones cuenta con 
recursos como internet y otros se1vicios informativos que pueden enriquecer 
cualquier reportaje o historia. Pueden solicitarse estadísticas. resultados de 
encuestus. inforrnnción a nivel ni:lcional e 1nternac1onal. 

Grabación de voz. La "voz en off" de 1epo11;1¡es e historias se puede grabar en la 
cinta de video para enviarla por 1111croonda o bien por teléfono 

Orientación técnica. Cuando as1 lo c1ean conveniente. los corresponsales 
pueden llamar a la Jefatura de ca111a1091afos o a la parábola de noticias para 
solicitar 1nfonnación con respecto al equipo que mane¡an 

Enlaces en vivo o pregrabados. Frncuentemente. la producc1on de los noticiarios 
y prograrnas 1nfonnativos roqu1crL' la rezillzac1ón de enlaces. part1culnrn1ente 
cunndo es necesario proporc1on3r 111tormación de lJlt1n1a tiara sobre un suceso 
noticioso especialmente impo11ante 

Al realizar enlaces puede considerar las mismas normas de producción 
establecidns para un stand up y adornas solicitar oportunamente a la oficina de 
info1111ación de los estados los 1eque111111entos específicos del productor del 
p1ogra111a p¡:¡ra el que realizara dicho enl¡:¡ce. Esto es 1mpo11ante porque cadi1 una 
de las errnsionos cuenta con su propia pP.1sonahdad graftca y estilo de producción. 

P;ira todo 1 opo11ero de telev1s1on es 111d1spensable desarrollar ampliamente las 
c.:ip.:1c1dddcs de irnprovisacion y 1ner11oria para evitar que su enlace no tenga éxito 
por ser rncot1crente. falto de infor111ac1on o poco conciso. De acue1do con el tema 
;1 t1atcu. cuando no sea posible p1esentar un "futl tracio. ... es conveniente planear la 
ut1lizac1on de video de apoyo. graf1cos. e incluso sonidos pari:l otorg;:¡r dinamismo y 
COl1SIStl~llCl<.l L1 su enlace. 

Sonidos ambientales. Toda grabac:ion do aspectos c!ebe estar obligadamente 
apoy;1Li<1 por su respectivo sonido ambiental. Estos sonidos sirven también como 
puente de transición entre dos párrafos para most1ar momentos climáticos de la 
t1isto11<1. 

En ta redacción no se siguen reglas fijas. sin embargo. pueden ilustrarse los 
siguientes principios generales del estilo de las noticias: 

39 



Eliminar artículos innecesarios. 
Incorrecto: El devolvió una parte del dinero 
Correcto: Devolvió parte del dinero 

Ehrrnnar formas verbales indirectas· 
Incorrecto: El juez llegó a una decisión 
Correcto: El juez decidió 

Eliminar adjetivos. adverbios y preposiciones: 
lncor recto: Un elevado edificio de 18 pisos 
Correcto: Un edilicio de 18 pisos 

Elrrrnnar cláusulas: 
Incorrecto: La sequía que hul.Jo en el pasado verano 
Correcto: La sequía del verano pasado 

Ser cuidadoso en el uso de los tiempos: 
Incorrecto: El policía detiene al asaltante y lo lleva a la delegación 
Correcto: El policía detuvo al asaltante y lo llevó a la delegación 

L.::i voz <.lCllV.:l es gcneraln1ente rnas viv1dn que la voz pasiva: 
Incorrecto: El accidente fue presenciado por once personas 
Correcto: Once personas vieron el accidente 

Los autor es de El reportero profesronal hacen otras recomendacrones: 

El rcpor1cro cscrrbe desde un punto do vista ob1otrvo. por consrguiente. no usa yo. 
rnr. nosotros. nuestros. en su informacron. Estos pronombres aparecen en ciertos 
trpos de rnlorrnación autorrzada por la empresa. que son la excepción de la regla. 

Incorrecto: 
Correcto: 

lnco11(~~:to 

Correcto: 

El testigo rnintró 
El testigo mintió, segun dijo el fiscal 

El juez contó a este reportero que la audiencia t1abia sido suspendida 
El juez dr10 que la audiencia habia sido suspendida 

El pc111c1fo en las noticias rara vez debe exceder c0 75 p::i!abras y puede estar 
cornp11c'c;to l1asta de cuatro frases, cuatro o cinco lineas a máquina hacen un 
pé1rralo t)1cn proporcionado. Las frases breves y sencillas son 111e1ores que las 
exte11sas y coniplicadas. 

Incorrecto . 
.. El Fcmcto N•1cional de Turismo tiene planeado utilizar en el presente ar1o, mas de 
1 GO 11111/ones de pesos para la terminación del parque ecológico de lxtapa
Zrlwat.111e¡o. asi como el apoyo para el mantenimiento turistico de esta zona del 
Est.1clo de Guerrero. ya que es de sumo inte1és del gobierno de la República. 
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seguir apoyando a los destinos turisticos tan relevantes como Acapulco e lxtapa." 
(Jorge Arriaga. corresponsal en Acapulco. Guerrero) 

Correcto: 
Más de 160 millones de pesos se destinarán este año para la terminac1on del 
parque ecológico lxtapa-Zil1uatanejo. así lo anunció hoy el Fondo Nacional de 
Turismo. 

El repo11ero debe establecer explícitamente la fuente de su información: 
··La huelga terminara al rned10d1a del rnartes. declaró el dirigente de los maestros ... 
(Lorenzo Hernandez. corresponsal en Oaxaca, Oax.) 

También puede ocultarse deliberadamente la fuente. para proteger a alguna 
persona o mantener una ventaia 1nforn1ativa. Sin embargo, el reportero debe 
sc11alar la fuente o la autoridad, en cualquier declaración acusadora, asi. evita que 
se le Lltr 1buyon inforn1acioncs o declaraciones erróneas. 
''El Presidente de la Cruz Ro¡a no estó capacitado para el alto cargo que ocupa, 

(ice/araron voluntarios de la mstrtuc1on. "(Ramiro Ríos. corresponsal en Naucalpan, 
Estc1do de M(?x1co) 

La información debe relacionar cada idea. no divagar. Los datos sin orden. pueden 
producir confusión. 
Incorrecto: 
"En ap1ox1111ada111ente una hectárea de terreno. ubicada en la orilla del mar, de la 
zona dorada de Acapulco, desde hace oc/Jo a1ios. los organizadores del rodeo de 
rncdranoche del Festival Acapulco. no han respetado el ordenarniento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacrón. de que en los terrenos que ocupara el ex 
p.1nteon del L~jido de Icacos. se l1:1yan 111stalado tres seccionas de tribunas as1· 
,:,11110 un co11al de toros bravos para el espectáculo musical. En donde los cuerpos 
(/<' los ''Jfli.1tc111os que fueron sepultados aqui est.::in bailando al ntrno de ven, ven, 
paynsrto von. a bailar al rodeo." (Jorge Arriaga, corresponsal en Acapulco, 
Gucrrl~ro) 

Correcto 
Los ll1U<'11os bail;:in en el rodeo. Desde hace ocho arios, el rodeo de medianoche 
del Fest1v;:il Ac;:ipulco, ocupa ilegalmente. por lo menos una hectárea del ex 
panteon del ejido de Icacos. para la instalación de tribunas y un corral de toros, 
violando ;:is1 el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
prohibe la ocupación de este terreno. 

3.3. Operación 

El trabajo del camarógrafo es imprescindible. Manuel Carrillo, camarógrafo con 15 
arios de experiencia y actualmente colaborador de la Agencia de Noticias Reuters 
señala que "un buen reportero no es nada sin un buen camarógrafo y viceversa." 
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"Contar una historia con imágenes y que los espectadores la recuerden por su 
técnica. contenido o profundidad es la tarea primordial de ·los video reporteros o 
cam;:irógrafos. Para ello hay que describir los estandares do calidad que muchas 
com1x1ñias de televisión esperan de sus camarógrafos de not1c1as."1

,.
1
" 

Aqui se expondrón algunos conse1os de Carrillo sobre la rut111a de un "repor1ero de 
la lente". 

Cuando el camarógrafo llega a un lugar. observa el tipo do iluminación y, si es 
11ecos<lrio. monta luces adicionales o sunplomente utiliza la luz generada por una 
batcr i<.1 pequerla paru destacar un dotullo de la escena. Tan1b1én tieno en cuenta 
el tipo de tornas necesarias para ilustrar mejor la historia. 

El elemento clave para el buen func1011amiento de un equipo es la prev1s1ón de lo 
que va a ocurrir en un reportaje; p1over qué equipo se va a necesitar. qué tipo de 
historia es. cómo ser;) narrada y editada y planear las entrev1stns. La habilidad de 
pronostic;:ir estas situaciones surge de las experiencias y de los errores que se 
coniotcn en el trabajo diario. 

Un cam;:irografo experimentado puede prever mucho de lo que ocurrirá en un 
evento. A continuación se exponen las indicaciones bósicas que José Ponce, Jefe 
ele C;:im;:i1ografos de TV Aztec;:i considera import;:intes: 

Abrir !;:is p;:itas del !ripié 
Aflojar las llaves 
A¡ustar las patas a la altura deseada y cerrar los seguros 
Apret;:ir la fricción del tilt 
Coloc;:ir la camara en la cabeza del tnpié y cerrar el seguro 
Rev1sa1 que la cámara esté correctamente balanceada en horizontal 
Coloc:1r dos p;:itas del trip1é de frente a la dirección rle la toma 
M;intener una bateria cargad;:¡ y un cassette completo dent10 de la cámara 
Encender la cán1ura 
ni;1h<11 1 oi segundos de barras y si se cuenta con tono de audio a Odb 
M1011t1<1s se graban las barras a1ustar la brillantez y contraste de la imagen del 
VIC\1\1 f111der 

L1111p1<11 perfectamente con una gamuza el cristal del view finder y las manchas 
del lt'~nte. estas son visibles a contraluz 
Ex.111111i;11 las cond1cionr?s de luz 011 !as cuales se va a grabar 
Sclccc1onar un filtro apropiado en la rueda. 1 para luz artificial, 2.3.4 para luz 
de ct1ll. 

En el caso de las cámaras Panasonic sin filtros se puede usar en el frente del 
lento un filtro de densidad neutra 
Mover ol switch a memoria "A" de ajuste 

28. Carnllo. Manuel Reuters: "El Trabajo de Carnara", documento interno. México. 1999. p.1 



Ajustar a negros una vez al comienzo del día o en cambio extremo de 
temperatura de luz 
Ajustar a blancos con una hoja blanca o si hay nubes blancas hasta que el 
mensaje "WB OK" aparezca junto con la medición de la temperatura 
Decidir el audio que se va a usar 
Conectar un cable al canal 1 como fuente principal, canal 2 como fuente 
secundaria 
Controlar manualmente el canal 1. controlar en automático en canal 2 
(micrófono de ambiente) 
Asegur;1r que los switches de entrada de audio estén correctos front mic para 
el micrófono de la cámara. Rear mic para el micrófono que se conecta atrás. 
Renr linea para una linea de audio conectada atrás. 
Monitoren1 el audio que está siendo gmbado. Seleccionar el canal que se 
qu1ore como "111onitor select" 1 o 2 
Apunt.:ir la cán1arn al sujeto que se va a grabar. afocar. encuadrar y grabar 
Exponer las imagenes con el i11s manual. Apoyarse con el marcador de cebra 
como indicador en el view f1nrlor El pntrón de cebra representa un valor de 
expos1c1ón manual. tomn tiempo controlarla pero se tiene una calidad superior 
ele video. S1 no se confia con la expos1c1on r11zu1ual ca111b1ar .:i autornat1c.:i. 

Hay camarógrafos que creen que para cubnr noticias no hnce falta un tnpié, 
algunos no lo usan ni para una contcre11c1a de µrens.:i a rnenos que se tenga un 
b1azo muy establo, sin embargo. l1<1y que usarlo. la toma se vera 111c¡or. Cumplida 
esta regla se empieza a lograr la calidad 

Es una regla muy estimada por los editores que todo zoom. panning o tlit dure un 
111inimo etc seis segundos de toma fi¡a antes de iniciar el rnov1m1onto. éste no debe 
durar mas de cinco segundos y la toma debe terminar con otros seis segundos de 
plano f110. 

Manuel Carrillo revela secretos y t1ace las siguientes precisiones en la técnica de 
l~l Cdllllll .:1 

Balance de blancos. A veces cuesta mucho esfuerzo y paciencia obtener las 
1magenes poro los editores no quieren usarlas por estar azules. asi que hay que 
to111ars0 ,,1 tiempo necesario pnra realizar un balance correcto de blancos, en 
espec1~1l poi la madrugada o al atarrlecer cuando la temperatura de luz varia muy 
rap1dnmente. Nunca se debe confiar en los balances prefijados (preset). 

Iris automatico. Causa sorpresa que algunos sigan usando el ms automático 
pues los resultados son terribles. la exposición manual exige práctica pero marca 
una clile1enc1a entre un video con variaciones y uno de calidad uniforme. 

Ganancia. En una situación de baja condición de luz se puede usar 9db de 
ganancia. pero es mejor evitarlo siempre que se pueda. la ganancia es más visible 
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cuando hay mucha oscuridad en el cuadro como en tomas nocturnas. Una 
ganancia de 18db sólo debe usarse cuando es imposible usar luces. 

Sonido. La calidad del sonido debe ser tan importante como la calidad de las 
irnagencs. tanto el ambiental que cecuge el micrófono del frente como el que se 
obtiene por los micrófonos conectados atras de la camara. 

Desafortunadamente no todos cuentan con los micrófonos adecuados para esta 
tarea. El shotgun recoge un buen sonido a un metro del sujeto y os una regla 
mantenerlo fuera do cuadro. El mccrófono do mano recoge bien el audio a 40 
centimetros y el tipo lavalier para las entcevistas. cuidando ocultar los cables y 
colocarlo de preferencia en la solapa con su protector de viento si se encuentran 
en el exterior para impedir el ruido. 

Entrevistas. La preparación de una entrevista debe ser hecha con rapidez y se 
debe ton1ar en cuenta lo siguiente: 

Observar el espacio antes de llur111nar 
Visualizar la toma antes de instalar el equipo 
Decidir si la luz existente puede ser usada para iluminar al sujeto. o si debe ser 
bloqueada o reforzada, neutralizar ruidos como teléfonos. aire acondrcconado y 
cerrar pue11as. 

La can1ara debe colocarse en una altura y posición adecuada para tener una 
buena composición: plano largo. plano medio y un clase ltp desde el mismo sitio. 
Se debe fijar la posición de los a:;1entos y crearse un fondo interesante 
(background). 

La ilu111111ación de la entrevista es muy unportante pues debe lograrse un buen 
111vcl ele video y crear interés y profundidad de campo dentro del cuadro. Lo 
pe imoro es contar con una luz principal colocada al lado del reportero, su propósito 
sor.:1 llun1i11.:u al entrevistado. 

Unc1 luz t>uz1ve mejora lc:i apariencia. una luz cal1dc:i ocasionará reflejos en la cara o 
zinteoios L;1 intensidad de la luz se puede suavizar con gasc:is o filtros difusores y 
luc90 ,;oloc<ir unc:i luz posterior en sentido opuesto a la principal cuyo objetivo sera 
dcl1ncc11 y scpc:irar al sujeto del fondo. cuidando que la luz no refleje en el lente. La 
tercera luz es relleno y debe ser suave para eliminar la sombra proyectada por la 
luz pr1n,·1p<1I y por ullirno se iluminará. 

Cruce de linea. Un punto impor1ante es el evitar el "cruce de la linea". Esto 
significa no cambiar el eje de posicion de la cámara y ocurre al mover la camara 
para gralJc:ir la toma del repo11ero preguntando. El encuadre debe estar en el 
mismo l<Jdo de una linea imaginana dibujada entre el reportero y el entrevistado. 

Stand up. Debe encuadrarse en un area de uno a dos tercios del radio del cuadro. 
Si el fondo requiere ser enfatizado. el repor1ero debe ser un tercio del cuadro y 



viceversa. El reportero debe destacarse más que el fondo, con un reflector de sol 
o un "frezzi" en el caso de un extericr. 

Hay que evitar los párpados cerrados por el sol que prevalecen al mediodia, el 
reflector debe ser empleado con luz de sol y colocarse a 45 grados de ángulo por 
encima de la cabeza del reportero. El reflector puesto por debajo lastimará la vista 
y crear;:) un efecto de "cara de Drácula" 

En cfias nublados o lluviosos el "sungun" con filtro dicroico debe ser colocado a 
una distancia no mayor a dos n1etros de la cara del suieto. El punto aqui es ayudar 
a destacar la cara y poner un destello en sus ojos. 

La cámara debe estar al menos a la altura de los OJOS. Hay que tratar de no cortar 
el cuadro a la altura de una unión del cuerpo. No se debe cor1ar el encuadre a la 
altura de codos. hombros o cintura. Hay que encontrar el corte entre las uniones 
del cuerpo. por e1ernplo un corte entre la cintura y el esternon luce bien. 

Por ult11no. se deben mantener los cables fuera de la toma. Cuidar que el reportero 
luzca agradable y bien peinado. Un poco de maquillaje y una ocasional sonrisa 
ayudan mucho. 

Juan Luis Mann. camarógrafo de not1c1as de TV Azteca. considera que se debe 
evitar lo siguiente: 
1 Las distancias exageradas 
2. Sombms en lus paredes 
3. Luz demnsiado durn 
4 Plantas detrás que parecen comerse al sujeto 
5. Luz principal del lado equivocado 
6. Ventanas que brillan 
7. Miembros cor1ados 
8. SLqetos pegados a la pared 
9. Luz mezclada (interior-ext.::.rior) 
1 O. Sombras y reflejos en los anteojos 
1 1. Cilbles do micrófono 
12 Faltn de profundidad 
13. Excesivo contraste 
14. Tornl..ls que 111arean 

"Tu equipo es como tus manos. corno tus ojos y tienes que cuidarlo al 
final de cada iornada. Debes revisarlo y dejarlo listo. En caso de que 
ocurra un evento importante por la noche tú sólo tienes que tomar tu 
cámnra. luces. la maleta con baterías. cassettes. cables y el trrpié para 
salir a grabar. 

Estar preparado comienza con un mantenimiento básico de tu equipo. 
Cada operador de cámara es responsable de su equipo. Mantén limpio 
el lente y el view finder. A diario con una gamuza y con una brocha 
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remueve el polvo acumulado en el cuerpo de la cámara especialmente 
en los controles de audio, switchs. Inserta un cassette limpiador en tu 
cámara una vez por semana. Corre cinco segundos play el cassette 
para limpiar las cabezas y así todo tu equipo estará listo para salir a 
grabar." t:'9l 

Así, con estos elementos, tanto los de redacción como los de producción 
televisivn, el corresponsal se convertirá en reportero y camarógrafo a la vez. Lo 
mismo sabrá escribir una buena nota como captar la me1or imagen. Debe 
entonces. proyectar en papel y en la cinta la mejor noticia. 

29. lllidem. p. 7 

46 



CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo pude comprobar que un manual de redacción y 
manejo de cámara para corresponsales nacionales de TV Azteca es necesario 
pues hasta el momento los documentos que existen dentro de la empresa. son 
muy escuetos y no incluyen el manejo de cámara portátil. 

El manual que aquí presenté comprende los tips. bases y reglas tanto del trabajo 
del repo11eo como del manejo de córnara portátil de televisión que ayudarán ni 
corresponsal a realizar su trabajo con mayor calidad y en menor tiempo. 

Después de ahondar en el terna de la comunicación organizacional -que se 
enca1ga de integrar a los empleados de una empresa a los ob1etivos que ésta 
persigue- pude comprobar que el manual para empleados es el docl"11ento que 
n1ejor explica las funciones, objetivos e información que el personal pueda 
necesitar. ya sea de nuevo ingreso o para sunplemente actualizarse. 

La 1mpo11anc1a de este documento es que ayudará a dcsar1olla1 y pelfcccionar 
téc111cas que la mayoría de los corresponsales de TV Azteca desconocen o que 
realizan equ1vocadnmente y que les al101rarán tiempo y esfuerzo, como el 
consultar las fuentes. leer d1anamente los periódicos locales y tratar de incluir 
entre sus instrumentos de traba10 un'1 computadora portátil (lap top) y un teléfono 
celul.:::u 

Este m;inual tiene también una descripción actualizada y detallada de las 
actividades de cada proceso del traba10 de un corresponsal y de cada uno de los 
integrantes de la oficina de estados en la Ciudad de México. Ademas contiene la 
información. instrucciones. políticas, procedimientos y organización de Fuerza 
lnfonnat1va Azteca. 

Con este instrumento de trabajo. el corresponsal conocerá la !listona de TV 
Azteca. s;ibra cuando. cómo, dónde y por qué nació y bajo que estandares se rige. 
Conocerá también brevemente al grupo que adquirió la televisara y entenderá el 
por que de sobresalir y elevar la calidad de la información pues se compite contra 
un mo11st1 uo electrónico que es Televisa. 

TV Aztec<:i tiene como objetivo ser ia me1or televisión de habla hispana del mundo 
y su 1111s1ón primordial es entretener e informar a la sociedad. De ahí que sus 
metas se basen en presentar la información de una manera clara. objetiva, breve, 
pero sobre todo vista desde el punto en que nos afecta como individuos. familias y 
sociedad 

Los noticieros de Fuerza Informativa Azteca han adquirido gran audiencia y en su 
mayoría son conducidos por jóvenes. de ahí que el corresponsal debe centrar su 
atención en la información que sea del interés de la juventud. 
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La barra de noticieros de Fuerza Informativa Azteca esta compuesta por un 
espacio matutino, de 6 a 8:30 de la mañana, uno vespertino. de 3 a 4 de la tarde: 
dos nocturnos. a las 9 y 1 O de la noct1e: uno sabatino que se transmite de 3 a 4 de 
la tarde y uno dominical nocturno. El corresponsal debe proveer de inlormac1ón a 
todos ellos. con una versión d1lerente parn cada uno o por lo menos con una 
actu.:llizacion. 

En el segundo capitulo abordé el concepto y funciones del corresponsal quien 
1x1r;i TV Azteca es considcrndo un reportero más. que tiene l;i obligación de 
repo11zir todos los dias las ;ict1vidacles políticas. sociales. econorrncas. culturales y 
otras que considere de trascendencia y que ocurran en su EstL"tdo o en su ciudad. 

Este repor1ero de los estados debe envrar inlormación por fax. correo electrónico o 
vía telefón1c<-1 n la of1c1nZ1 de estados en In Ciudad do MCx1co, rnisn1a que In 
selecc1on.:ira y corregirá parn ofrocerlu en la junta de torrni.1c1on do cada cspncio 
1ntorrnat1vo. 

Cu<tnclo el ¡ele de informacrón dec1cla incluir una nota del corresponsal. este debe 
peu11 tiempo de envio por microonda o satélite y enviar su propuesta de guión para 
grab<tr la nota via telefónrca. El guion debe incluir los insenos textuales de sus 
enlrev1staclos y debe tratar ele enviar solo el lragmento de la entrevista on donde 
se ubica el sonido. Aqur os 1nd1:-;pensable el traba10 del carnarograto. s1 es que lo 
hay. quien revisa y tiene seleccionados los 1 O o 12 rrnnutos de material que sera 
enviado a la central de par abola en México. 

Lo rnns unpor1unte del trabdJO del corresponsal es rnantcner constnntc 
ccH1H11licac1ón con I~ otic1nil de estados. pues puede haber recornendac1ones extra 
sob1t:- la 111forrnac1on o UP enfoque ospec1al sobre la nota que está trabajando. 

El corresponsal tamb1en debe saber yue cuent::l con el apoyo ele las televisaras 
locales. s1 es que su ciudad cuent.:i con una de elléls. L..:l loc.:tl usuulrnente se 
ence1rsic1 ele cubrir los actos oficiales y el corresponsal se dedica a los reportajes 
espc>c1.:ilcs encargados desde la oficina de estados en México 

A lo la1,¡u dc'I presente trabajo pude concluir que TV Aztec.:i tiene cubiertas las 
pnnc1p;iles ciudades del pais. srn ernbarqo. taita un corresponsal fi10 en 
Agu<.isc.1l1L~ntes. Tlaxcala y seg .. u1 111• aprec1ac1Ün. uno 1nas en el Estado de México 
que ptH.""lh""" l1lJicu.1se en 1.:-t zona onentü corno Ciudad Nezntiualcóyotl o quizá en 
Texcocc• 

Respc'cto " las televisaras locales puedo serialar que éstas deben considerarse un 
corresponsal mas pues muchas veces se conforman con transmitir sólo para su 
noticiero local sin avisar a la oficina en México. que es mucl10 mas importante y 
que debe ser prioridad. Esa es un;¡ de las tallas que tiene el area de 
corresponsales en cuanto a la rapidez de la información. 



Respecto al propio manual de redacción y manejo de cámara para corresponsales 
nacionales de TV Azteca. quiero señalar que me basé en consejos y 
recomendaciones de ex jefes del área de corresponsales y en cuanto a cámara 
recibí orientación por parte del jefe de camarógrafos de la televisora. 

Lo que yo considero primordial dentro de estos consejos es el hecho de que se 
est:i trabajando para televisión y aunque el corresponsal logre tener la mejor 
historia. si la imagen no sirve, la nota tampoco sirve. 

El corresponsal debe asumir que tu,ne la responsab1hdad de comunicarse desde 
temprano y avisar los eventos que tendr;i durante el día, así como recibir 
instrucciones de alguna asignatura especial. Con esto se asegura también la 
apertura de tiempo de microonda o satélite. 

Un papel importante lo ocup'1 la of1c1na de Estados pues esta tiene como 
obligación auxiliar y colaborar en todo al corresponsal. La oficina esta conforrnada 
en cada turno por cuatro encargados de la 1nformac1on y producción. un 
coordinador de inforrnación. un encargado de asuntos adrn1n1strat1vos y un 
coordin.:ldOr ~1eneral. 

Los encargados de información son los primeros que revisan la nota escrita. la 
t1ascriben y envían a corrección de estilo. Cuando ya esta corregida se pasa por 
fax al corresponsal para que grabe vía telefonica y se entrega a los encargados de 
producción quienes reciben el material de video por microonda o satélite, reciben 
la voz del corresponsal y arman la nota tal y con10 pasará al aire. 

El coordinador de información es qL111cen recoprla las ordenes etc traba10 de todos 
los co11csponsalcs y o.rn1a un rnenl1 de notas que se prcscntar.:l en la junta de 
tor 111ac1on del noticiero en tumo. El es quien rec1he las 1nd1cac1ones especiales o 
cobe1tura especiales por par1e de los jefes de inlo1mac1ón de arca o del productor 
del not1c1e1 o. según lo que se acuerde en la JUnt.:t de fonnac1on. 

L.:ls funciones adrninistrativas del c:\rca corno trár111tc de v1at1cos. reembolsos. 
pagos ele honorarios. solicitucl y co:ifrrmac1ón de tiempos de microonda y satélite 
esl<111 .1 cargo del responsable de asuntos adr111nistrat1vos Por su parte el 
coorct1nciclor general es quien integra el trabajo de la oficina. corresponsales y 
c11v1<Jdl1~:; especiales. 

E11 cuc111to a la redacción. el corresponsal de TV Aztecci debe tener en cuenta que 
lds noJ;is pueden presentarse en tres formas: texto. texto sonido o grabación, 
rnc1or co11oc1cta ésta última corno full track. en el argot televisivo. 

El lexto es una breve nota informativa. de no mas de 30 segundos de duración y 
que lec el conductor a cuadro. Este tipo de información se acompaña de una pista 
de irnagenes pregrabadas por el corresponsal o de archivo. 
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El texto sonido es de igual forma una nota informativa de no mas de 30 segundos 
acompar1ada de una fracción de una entrevista. Esta nota la presenta también el 
conductor a cuadro. se ilustra con una pista de imagen y finalmente da pie al 
sonido elegido. acompañado siempre. de un '"super'" o identifrcación -nombre y 
cargo- del entrevistado. El corresponsal deberá siempre serialar textualmente el 
sonido elegido e indicar nombre y cargo del entrevistado. Si envia algunas otras 
entrevistas mas. debe inclicar también la forma en que el entrevistado está vestido 
o el lugar on que se l1izo la entrevista para ubicarlo ráprdarnente. 

El full t1~1ck es la forma rdónea de presentar una nota. Cuando la inforn1ación 
parecer importante o está trabajada de forma interesante. el ¡efe de información 
determina que se haga en versión de full !rack. Un corresponsal debe pensar 
srompro en que sus notas sean full track. 

La grabación o full track tiene una duración de más de un minuto. Cuando es un 
reportaje especial o se trata de la nota del dia puede durar hasta seos minutos. 
todo un bloque del noticiero. Este trpo de nota incluye vanas entrevistas además 
de que se pueden utilizar gráficos. sonidos ambientales e imagen de archivo para 
reforzarl;i. Lo que aqui prevalece es la creatividad y estilo del reportero para que la 
nota atraiga y capte la atencion del televidente. 

El full track incluye información general sobre el terna. una o vanas entrevistas que 
la apoyen. un stand del repor1ero corno puente o salida y puede utilizar también 
gráficos e imagen de apoyo de ser necesario. Para redactar el full track, el 
cor responsa! puede tomar una historra base y sobre ella e¡emphfrcar el problema o 
s1tu~c10n Ll la que se refiere. 

En la cuestión de la operación de la carnara hay que seiialar que la imagen es la 
rnato11i1 p11rna prrncip;il del repo11ero. Sr no hay imagen. no hay nota. No es posible 
hcibl;11 de un atentado o de un desastre natural sr no lo estamos viendo. El 
co11<ospons;1I debe saber que trabaja para televisión y que prácticamente debe 
esfn1z;11sc' en conseguir la n1ejor in1agen. 

Dur;1111L' L111;1 conferencia o evento, mientras el reportero solrcrta información sobre 
el toma. el camarógrafo es el encargado de buscar el rncior lugar p::ua grabar. 
DoLJ0 proc:urar que sea de frente o en todo caso lo más centrado posible pues de 
en un ~xtrcrno sólo logrará grabar un angulo del o los conferencistas. 

Ta111b1<:n clebe checar la iluminación. y si es necesario deberá montar luces 
ad1c1onalos El elemento clave de un buen camarógrafo. es el prever qué tipo de 
hrstor r;-i c'S. cómo será narrada y qué necesitará, por ello debe estar en constante 
co111u111c;1c1on con el reportero. Debe casi adivinar las tomas que el reportero 
neces1t~11¿_1 para su historia. 

La v<?nta¡a que tiene el corresponsal sobre el reportero de la televisara es que 
traba¡a a diario con su camarógrafo. o muchas veces es él mismo el camarógrafo. 
de ;:ihr que se compaginen y puedan trabajar en estrecha coordinación. Un 
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reportero de TV Azteca México tiene el inconveniente de trabajar diariamente con 
un camarógrafo distinto y por lo tanto, debe señalarle a cada uno lo que requiere 
para armar su nota. 

Fuera de todo consejo técnico, el camarógrafo debe saber que ·su equipo es como 
sus manos y sus ojos, así que debe darle un constante mantenimiento y estar al 
pendiente siempre del envío por microonda porque de ello depende el trabajo del 
repo11ero. del personal de la oficina de estados. del editor, del productor, del 
conductor y de la misma televisor;:i. Si l;:i 1m;:igen llega bien a l;:i oflcin;:i de estados 
en México, puede sacarsele provecl10 al 100 por ciento, puede explotarse y 
l1acerse una versión diferente con tomas diferentes para cada noticiario. de lo 
contrario, servira sólo para un texto que se usara cu;:indo mucho en dos 
crnisioncs. 

Los p11ncipales errores de los ca111arógrafos de los estados son el cortar las 
a11iculaciones de los entrevistados, falta de luz. las sombras en las paredes. 
reflejos en <inteojos y to111as que 111;:uc<in, entre otros. Por ello, deben prestar 
atención a los consejos que el Jefe de cam;:irógrafos llace en el presente trabajo. 

Y después de esta investigación he concluido que un manual de redacción y 
manejo de can1;ira para corresponsales de TV Azteca facilita el traba10 de la 
oficin;i de estados en México pues asi. ésta contara con inform;:ición clara y 
precisa por parte de las corresponsalias. Este es a largo plazo. el inicio de todo un 
prograrn;:i de capacitación pam la red de corresponsales que redundará en la 
calidad de los noticiarios. 
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