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INTRODUCCION 

México, país de Fuentes, Cuevas y Paz, ha sido en los últimos años, una catarata 

de hechos noticiosos de interés mundial. · 

. Mosaico de historia milenaria, rica en arte y de complejo entendimiento, México se 

presenta para el periodista como un reto a asimilar. Estudiar, leer, entender y 

sentir este país es una faena difícil pero excitante. 

Varios literatos, filósofos y pensadores han explorado el alma del ser mexicano. El 

Nobel Octavio Paz, es su famoso libro "El Laberinto de la soledad", afirma que el 

espíritu del mexicano se encuentra en medio de una profunda soledad 

irreconciliada con un pasado de conquista y de¡;>endencia. 

Por un lado la i:ostalgia de un pasado de gloria en épocas prehispánicas y por el 

otro la búsqueda del perdón por lo sucedido durante guerras y conquistas, es 

parte de dilema que vive un pueblo orgulloso de sus raíces, de sus costumbres, de 

su raza. 

Cabe recordar que México es cuna de dos de las más grandes civilizaciones 

Mesoamericanas. 

El Imperio Azteca, eje 1plo de valor y logistica guerrera, maestros comerciantes y 

políticos admirables, comparte honores con la cultura Maya, orgullo continental, 

memoria de matemáticos, astrónomos y pensadores. Fueron pueblos que dejaron 

huella eterna en el destino de la humanidad. 

Caballos a cambio de oro y plata y la unificación del idioma y la religión fueron los 

epílogos de la conquista española que a sangre y fuego intento "aplastar" un 

pasado majestuoso. que sigue vivo con sus imponentes pirámides, su orfebrería 

asombrosa y su visionario calendario, entre tantas otras herencias. 
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En la búsqueda de afianzar su identidad nacional y defender su soberania, México 

se enfrentó a imperios y ejércitos, a poderes y a traiciones, a la envidia y a la 

codicia. 

Finalmente victorioso, el país emprende la ruta hacia la modernidad con el empuje 

de un pueblo valiente y amante de su patria, con sus riquezas ancestrales y su 

extraordinaria geografia. Parte de esa geografla ha jugado un importante papel en 

el devenir histórico mexicano: la vecindad con Estados Unidos. 

Relaciones intrincadas, de amor y de odio, desiguales pero interrelacionadas por 

comunes intereses que atan más allá de rencores, deudas y atropellos. 

Hoy, socios, amigos y emparentados por la más grande migración que en los 

últimos años haya recibido el vecino del norte, los dos paises cuentan con una 

agenda bilateral que incluye diversos temas que a ambos atañen y afectan. 

La firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN) ubicó a México 

en el mapa geopolítico de la pujante y poderosa América del norte y afianzó su 

posición, ganada a pulso, de líder Latinoamericano. 

Además por su posición pacifista y de "Respeto al derecho ajeno" conforme al 

pensamiento de uno de los grandes hombres mexicanos, Benito Juárez, México 

es respetado y respetable en el concierto mundial de naciones. 

Su estratégica situación geográfica y política así como sus riquezas naturales, 

particularmente las de indole energética -petróleo y gas- han hecho de México un 

punto de interés para la prensa internacional, particularmente la de Estados 

Unidos. 
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En 1992 la Asociación de Corresponsales Extranjeros de México (ACEM) contaba 

con casi 200 afiliados, lo que la colocaba como la segunda más importante del 

continente, después de su similar en Washington. 

Los procesos electorales, las negociaciones pol!ticas y la caracter!stica de un 

partido longevo en el poder, llamado por el literato peruano Mario Vargas Llosa 

como "La dictadura perfecta", eran algunos de los tópicos que interesaban a la 

prensa extranjera. 

Como presidenta del ACEM, trabe relaciones con periodistas de lejanas latitudes 

que se acercaban a un México polifacético, interesante e impredecible. 

Colegas de Marruecos, China, Polonia, Rusia o Chile, entre otras naciones, 

deambulaban por salas de prensa, mítines y manifestaciones buscando noticias y 

explicaciones de un país que despierta pasiones, emociones y muchas preguntas. 

Las cadenas de televisión no fueron ajenas al proceso. La RAI de Italia, TVE de 

España, RDF de Alemania, "Antena 2" de Francia, el noticiero NTC de Colombia y 

medios canadienses y estadounidenses, entre otros, se instalaron en México para 

transmitirle a su público el acontecer mexicano. 

El Palacio Nacional, se convirtió en lugar de múltiples visitas oficiales. Presidentes, 

reyes, secretarios de estado, diplomáticos, congresistas y líderes internacionales 

llegaban a México para hablar, para ser escuchados, para ser vistos, para 

aparecer en periódicos y revistas, para decir presente en el mundo latino. 

Lo mismo sucedió con artistas, intelectuales, escritores, pacifistas, actores, 

directores de cine, magnates y miembros del jet set. 

México, siempre a la vanguardia de las comunicaciones y a un muy alto nivel en el 

sector turismo, fuente importante de ingresos que compite con las ventas 
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petroleras, ha contado con la infraestructura necesaria para ser uri anfitrión de 

primer nivel. 

Los satélites "Morelos" y luego los de la serie "Solidaridad" le brindaron a México 

una autonomía en comunicaciones que privilegiaba la cobertura informativa. 

El país se transformó en la base para otros tantos. periodistas que viajaban por 

todo el continente para cubrir en aquel entonces a la atormentada Centroamérica 

o seguir el destino de dictaduras al sur del continente. 

Protagonista en procesos de paz, en ayudas humanitarias, en asambleas, 

reuniones, conferencias y encuentros de alto nivel, México siempre es y ha sido 

noticia. 

Las cadenas de televisión de Estados Unidos, particularmente las que se dirigían 

a la comunidad hispana en el país del norte, pero que también eran vistas en todo 

el continente, voltearon sus miradas y encauzaron intereses y presupuestos hacia 

México. 

La cadena UNIVISION, que había nacido como Spanish lnternatlonal Network 

(SIN) fue la primera en establecer una corresponsalía en el país. Corría 1985 y 

desde entonces hasta la fecha, al menos una noticia diaria desde aquí se exporta 

al público estadounidense y de todo el continente. 

Tuve el privilegio de ser la primera corresponsal de un medio hispano de Estados 

Unidos. 

Vendrían otras compañlas a establecerse. Llegó Telemundo, CNN en español y 

Canal de Noticias NBC. Todas estadounidenses que Informaban en lengua 

castellana. 
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Se empezó a conocer en los medios locales el concepto de productor de campo y 

la nueva tecnologla convivla con el equipo de la televisión local. 

Muchas veces habla que llevar una casetera Betacam a la torre de la secretarla 

de Comunicaciones y Transportes, en avenida Xola, para poder emitir nuestra 

señal vla satélite. 

Los vocablos ingleses "crew", "feed point", "nat sound", "stand up"y "sun gun", 

entre otros, comenzaron a ser parte de lenguaje local de la televisión. 

Eramos los raros, recuerdo que cuando sacábamos las "pantallas" para mejor 

iluminación de los "stands" o presentaciones a cámara, se nos acercaban los 

técnicos de la televisión nacional para observar y en pocos casos preguntar. 

Los noticieros estadounidenses intentaban imitar los estilos de sus contrapartes en 

inglés. El objetivo fue y es mantener una estricta calidad editorial y técnica. 

La difusión de noticieros estadounidenses en español se transformó en un 

fenómeno para el público _de aquí y de allá. La precisión, la imparcialidad y la 

equidad, nos brindaron el mejor fruto que un periodista o medio pueda obtener: 

credibilidad. 

Recuerdo que mucha gente compró las enormes antenas parabólicas de entonces 

para independizarse de los informativos locales y poder sintonizar los noticieros 

hispanos de Estados Unidos y así poder ver otros puntos de vista. Los 

televidentes buscaban información fidedigna, independiente y sin censura. 

El desgaste de los medios electrónicos nacionales. sobre todo de la televisión, que 

a un poco más de cincuenta años de existencia y a pesar de su avanzada 

tecnología no mostraba en sus informativos independencia del poder, fue un factor 

clave para el despegue de medios alternativos de información. 
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Hay que destacar que en el desempeño de nuestra labor informativa, a lo largo de 

casi 20 años, nunca sufrimos censura alguna ni del gobierno mexicano ni de las 

autoridades estadounidenses. 

Ha sido y es complicado, dificil y desgastante conseguir. información. oficial. Las 

entrevistas con funcionarios son un desafio a la paciencia/ La •obtención ·de 

comunicados de prensa, boletines o transcripciones de conferencias, era otro reto, 

sobre todo antes de la masificación de Internet. 

Las diversas y múltiples fuentes de información tales . como la pol!tica, la 

económica, la social, la policial, la cultural y el área de deportes, a lo que se 

suman los eventos especiales, brindan un abanico de noticias que permite trabajar 

al menos una nota informativa diaria y varios reportajes al mes 

Las distancias en una megalópolis tan congestionada como la ciudad de México y 

la falta de una disciplina para informar en forma oportuna, respetuosa y abierta por 

parte de los jefes de las áreas de comunicación social en las dependencias tanto 

oficiales como privadas, dificultó nuestro quehacer diario como periodistas. 

Ante la falta de colaboración o rapidez de respuesta de las fuentes oficiales para 

brindar declaraciones sobre hechos; los líderes de los partidos politices de 

oposición. los analistas y los diputados en general. se convirtieron en el principal 

abrevadero para obtener datos. noticias y reacciones. 

El titubeo casi permanente de los funcionarios ante las cámaras de televisión y 

más ante las de medios extranjeros, hizo imposible muchas veces obtener de viva 

voz los puntos de vista oficiales. 
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En Canal de Noticias NBC nuestro deber era buscar tOdos las fuentes posibles de 

información. Parte sustancial de la objetividad es buscar a todos los protagonistas 

de una noticia. · 

Es común que entre corresponsales compartamos información, invitaciones o 

contactos. Las agencias como Associated Press o Reuters brindan un servicio vital 

a las cadenas. Porque con sus cables dan información y como proveedores de 

video, mediante una gran red de camarógrafos en el ámbito mundial, enriquecen 

las posibilidades de Imagen. 

Nuestra principal fuente de información era el fax y. hoy por hoy siguen, siendo los 

periódicos. Acostumbrábamos guardar un archivo clasificado por tema·s que 

incluía reportajes, articulas, editoriales y estadísticas publicadas en los principales 

diarios del país. 

Cada medio tiene su estilo. Durante mi trabajo como productora de campo de la 

televisión estatal italiana RAI, aprendí que en cuanto a video los primeros planos 

son los que más usan. Para los europeos en general, el libreto complementa el 

video. pero no narra necesariamente lo que se está viendo. Son crónicas mucho 

más cinematográficas y con un ritmo más lento que el estadounidense. Así lo 

comprobé también c:.Jrante mi desempeño como productora de Televisión 

Española (TVE). 

Las cadenas estadounidenses son distintas. Un ritmo casi frenético de imágenes 

es parte de su sello .. Las exclusivas en video, entrevistas o información son parte 

de su objetivo, sobre todo ante la descarnada competencia que libran entre si. 

Aplicar las técnicas utilizadas por las cadenas, aprender los estilos propios de 

cada uria y poder comparar con fines didácticos lo que hace la competencia ayuda 

a aprender 
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En la labor como corresponsal se hace necesaria la utilización de un lenguaje 

sencillo y universal, que sea comprendido por todos los paises de habla castellana 

que eran los potenciales públicos, desde Tijuana, México hasta La Patagonia, 

Argentina pasando por España. 

Un corresponsal de prensa extranjera, es un periodista enviado a un tercer pa!s, o 

es el informador que labora para un medio internacional. 

Por lo general, cuenta con amplia experiencia. 

La cobertura para un medio extranjero interesado en el acontecer de otra nación 

es un reto periodístico, debido a que el corresponsal -en la mayoria de los casos

es el encargado de cubrir todas las fuentes. Su nivel de información y contactos 

debe ser amplio para poder ofrecer a la mesa de redacción de su medio los 

eventos importantes que tengan interés para el país que representa. En este 

sentido, es también vital, que el periodista conozca el sentir de la opinión publica y 

el espectro político, económico y social del país del medio para el que labora. Por 

eso es común que los corresponsales sean nativos de la nación que los envia. 

Más no es imprescindible. El dominio de idiomas da un valor agregado al 

comunicador que como "enviado especial" o corresponsal permanente cubre 

allende sus fronteras. 

Conocer, informarse y redactar sobre otro pais, tomando en cuenta su cultura, sus 

costumbres, sus problemas y retos, da una experiencia extraordinaria. Encontrar 

las fuentes de información confiables, respetables y poner un acontecimiento en 

perspectiva desde el .extranjero, amplia las fronteras personales, profesionales y 

del medio. 

Hace algunos años resultaba muy glamoroso tener un enviado o ser un 

corresponsal. 
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Hoy, gracias a las facilidades tecnologias para flujos de comunicación rápidos y 

económicos, es cada vez más frecuente que los medios tengan en las principales 

capitales del mundo sus representantes permanentes. 

El contar con corresponsalías, se ha convertido incluso en una método para 

mercadeo y publicidad. Es común escuchar en las grandes cadenas de 

informacion, por ejemplo: "Contamos con más de cincuenta corresponsales en el 

mundo entero". No importa sin son colaboradores temporales (free-lance) o 

personal contratado por la compañia (staff), lo que se destaca es la capacidad de 

cobertura personalizada que puede tener un informativo, con lo cual también 

demuestra independencia y solvencia económica. 

Ser corresponsal es una vivencia especial. 

Vale hacer aqui un paralelo con la carrera de medicina. 

Ser corresponsal equivale a trabajar en la sala de emergencias de un hospital, se 

aprende de todo, a hacerlo rápido, lo mejor posible y sin la comodidad y el apoyo 

que representa "una sala de redacción". Es para mi, una especie de "graduación" 

en el terreno de los hechos. 

El experimento de la televisión en español hecha por las cadenas 

estadounidenses para el público hispano, causó en un principio reticencias y 

pesimismo. Hoy casi 20 años después, podemos decir sin temor a equivocarnos, 

que estos noticieros han creado su propio estilo, su propio lenguaje, que 

constituyen una "escuela" dentro del medio. 

Estos informativos han contribuido a destacar la ya de por si enorme presencia 

hispana en Estados Unidos. Y han permitido que exportemos lo mejor de nuestra 

cultura, historia, educación, paisajes, frutos y flores. 
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En mi condición de latinoamericana siempre he propugnado por cubrir también 

noticias positivas de nuestros paises. 

Cuando visité la desgarrada Colombia, aproveché la oportunidad para hacer una 

historia de la famosa "Feria de Cali". En la Nicaragua de Sandino, tomé el tren 

panorámico para mostrar con mi lente a la bella ciudad de Granada y en el 

castigado San Salvador, el color intenso de sus artesanías llenó un reportaje que 

rendía tributo a las privilegiadas manos morenas que pintan ilusiones. 

En México realicé muchos reportajes culturales. Prueba de ello es el relativo al 

"Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México", que se incluye en esta 

tesis. 

Ser corresponsal de prensa extranjera obliga a tener una visión más amplia de las 

noticias, exige ver los acontecimientos con una óptica internacional, demanda una 

cultura vasta tanto de los temas de actualidad como de la historia. 

Asi mismo proporciona una invaluable experiencia, porque se cubren todas las 

fuentes, porque se conoce otra cultura, porque se aprende como en una "sala de 

emergencias" a escribir de todo. lo más rápido y bien posible. 

Esta universalidad se enriquece con la necesidad de escribir con un lenguaje claro 

e internacional, sin modismos, porque la audiencia, en el caso de las cadenas de 

Estados Unidos, abarca todo el continente. 

Por lo tanto hacer un breve contexto de la noticia, es importante para ubicarla 

geográfica e históricamente. 

Otra lección de la corresponsalía es ofrecer temas a los diversos intereses de 

cada publico. Labor compleja, porque hay que saber de las atmósferas pollticas y 

económicas de cada pals. Hay que tener un amplio conocimiento del ambiente 
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internacional, de las distintas metas de los gobiernos y contar con la sensibilidad 

para saber llegar a las ilusiones, a las esperanzas, a los cuestionamientos y a los 

sueños de la gente. 

Los mexicanos que viven en Estados. Unidos, qúieren saber de su pa!s, recordar 

sus tradiciones, conectarse de alguria manera con sus ralees y su familia. Para 

ese vasto auditorio de diversos estados y• comunidades; nuestros noticieros son 

algo más que meros informativos, son un puente de unión que acorta distancias. 

Mantener los v!nculos culturales e informar sobre asuntos de interés para sectores 

de la población ávidos de noticias, como por ejemplo, las novedades sobre 

inmigración, es parte de la labor social de un noticiero. 

A través de diez crónicas que reviven nuestro cubrimiento de diversos 

acontecimientos, que incluyen casi todas las fuentes de información, hemos 

tratado de dibujar nuestra manera de trabajar, de comunicar. 

Narrar mis experiencias, para brindar una especie de manual para quienes quieran 

trabajar en el mundo de las corresponsalías de prensa extranjera, es la 

justificación de esta tesis y sin duda, el más importante objetivo. 

Exponer las necesidades técnicas y logisticas de cada historia que cubrimos, 

contar nuestro sistema para buscar información, entrevistar, redactar y editar, son 

elementos fundamentales de este trabajo. 

La labor informativa aqui narrada comprende el lapso desde el 18 de noviembre 

de 1994 hasta el 15 de marzo de 1997, periodo durante el cual colaboré con Canal 

de Noticias NBC, que perteneció a la Nationai Broadcasting Corporation (NBC) de 

Estados Unidos. 
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En marzo de 1997, la NBC decidió cerrar su operación en español, llamada Canal 

de Noticias NBC. Razones de lndole •administrativa fueron los motivos que· se 

expusieron para concluir los noticieros en español, que hablan<iniciado sus 

transmisiones el 15 de marzo de 1993. 

Mi colaboración con Canal de Noticias comenzó en noviembre de 1994 tras 

renunciar a CNN en español, con la cual trabajé casi seis años. 

Serla prácticamente imposible hablar de todos los sucesos de interés internacional 

acontecidos en México, desde finales de 1994 a principios de 1997. Por lo que se 

escogieron las noticias más significativas y representativas para los fines 

didácticos de este trabajo. 

La experiencia en el terreno de los hechos, en el "periodismo de la calle", es la 

materia prima de mi tesis. 

Mi historia 

Concursé para lograr mi ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México, a 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aspiración siempre presente y que 

alcancé. 

En 1981, cuando cursaba el cuarto semestre de la carrera en Ciencias de la 

Comunicación, comencé a trabajar como corresponsal en México de Radio 

Caracol de Colombia. Fueron 5 años de formación y ricas experiencias. 

En 1985 ingresé a la televisión. Fui productora en zonas de guerra de la RAI y de 

Televisión Española. 

La Panamá de Noriega, las ofensivas del FMLN en El Salvador, los campamentos 

de los "Contras" en Honduras, el triunfo de la oposición en Nicaragua, la firma de 
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la paz en Guatemala, visitantes distinguidos en Cuba y el }Proceso 8000" en 

Colombia, son algunos de los acontecimientos que he visto, sentido y reportado. 

Como corresponsal itinerante -con base en México- de las cadenas de televisión 

de Estados Unidos: Univisión, CNN y NBC, cubrl gran parte de la historia de 

México de los últimos 20 años. 

La problemática colombiana, la migración de cubanos a Florida y la Copa del 

Mundo en Italia, son algunos de los sucesos que me han transportado a otras 

latitudes con sus propias realidades, dolores y sueños. 

También he sido colaboradora desde Estados Unidos de Íos diari;s "El Tiempo" de 

Colombia y "Reforma" de México. 

Actualmente escribo una columna semanal para los periódicoshispanos de 

Estados Unidos: "La Visión de Georgia" y ''La N~ticia" de Carolina del Norte. 

Y soy la entrevistadora principal de A&E Mundo para su serie "Biografla". 

Después de haber residido en México toda una vida, me mudé a vivir a la ciudad 

de Atlanta, en Estados Unidos, tras casarme con el productor de televisión, Luis 

Beltrán y que actualmente trabaja para CNN. 

Residimos en Atlanta hasta principios del 2002 cuando Luis fue trasladado a las 

oficinas de CNN en México. Pero ahora regresamos a Estados Unidos debido a su 

nuevo nombramiento. 

Mientras vivimos en Atlanta cubrla para Radio Monitor de México todo el sudeste 

de Estados Unidos. 
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El septiembre del 2001 Monitor me envió a Nueva York para reportar sobre los 

atentados contra el World Trade Ceriter. 

- '---'' . -

Viajé de Atlanta a Nueva York por. ca;retera. Una larga noche, obscura y de 

cansancio pero con la mística ~ flor de piel de acudir al vivo encuentro éon los 

hechos. 

Del 12 al 19 de septiembre cubrí una de las historias más dramáticas que tenga 

memoria. Las frías estadísticas se mezclaban con el olor a tristeza y la cara de 

desconsuelo de una ciudad épica, majestuosa, el centro del mundo, que había 

sido ultrajada por el odio. 

Sin duda una experiencia coyunturaf en mis 22 años de oficio Ininterrumpido. 

He visto guerras, sangre, muertos, dolor y hambre, pero ver)o sucedido en "La 

Gran Manzana" supera toda capacidad de asombro. 

Seguiré informando, conforme a la pasión que intuí de~de niña, cuando escuchaba 

a mis padres, también '.)eriodislas, hablar de sucesosfpeisoriajes; 

El periodismo es un ai te, un frenesí por comunicar, una .locura permanente llena 

de mística y entrega. 

Así viví lo que a continuación revivo y narro. 



Capitulo 1 POLITICA 

INSURGENTES NORTE Y LOS VIEJOS LOBOS DE MAR 

El Distrito Federal (D.F.), capital de la República Mexicana, es donde se 

encuentran establecidos los tres poderes pertenecientes a la Federación. Según la 

Constitución Politica no es un Estado, es una entidad federativa, por ello no se 

encuentra dividida en municipios sino en Delegaciones. 

La Ciudad de México se ubica en lo que fue la capital del Imperio Azteca, antes de 

la colonización por parte de los españoles en 1521. Desde aquellos tiempos ha 

sido el centro polltico y económico. 

Como capital del Estado Mexicano ha centralizado gran parte de las actividades 

sociales y gubernamentales, además de contar con una enorme y creciente 

población. 

En 1928 se hizo una modificación a la Constitución en la cuál el D.F. dejaba de 

tener un gobierno propio' a partir de entonces éste recaia dentro de las 

atribuciones del Presidente en turno. Desde entonces se le conoció al gobierno 

local como Departamento del Distrito Federal (DDF) y su responsable, llamado 

Regente era nombrado como miembro del gabinete presidencial. 

La población del Distrito Federal no tenla el derecho de elegir libremente a sus 

gobernantes, era la decisión presidencial quien nombraba al responsable y él, a su 

vez, nombraba a los 16 delegados políticos que fungian como cabeza de las 

administraciones de las 16 demarcaciones que cobijaban a todas las colonias o 

t:arrios de la capital. 

1 Ci1rdova. Amaldo. La Democratización en el Distrito Fcdergl. Cuadernos Casa del Sol# 6. Instituto de 
L:-ll .• Jios Je la Revolución Dcmócratica. México DF. 1992 p. 20 
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En el transcurso de la historia hubo varios intentos por realizar una reforma de 

fondo a las instituciones del D.F. Sin embargo fue hasta 1996, cuándo se 

efectuaron algunas reformas constitucionales que cambiaron. el sistema para 

designar a las máximas autoridades del D.F. 

Así, el decreto de reforma a la Constitución señala qu~ el primer ,;Jefe de Gobierno 
·. _- . - . ~ .· . . . ,.,. . . . 

se elegirá el 6 de julio de 1997 y ejercerá su mandato, porúnica'.lez, hasta el 4 de 

diciembre del año 2000".' 

Inclusive, la ley contemplaba que, para esta elecci~n ~ftera ~IJnstit~to Federal 

Electoral (IFE) quién organizara el evento. 

De esta manera por primera vez en 69 años los capitalinos pudieron escoger a sus 

gobernantes haciendo uso del derecho al voto directo universal y secreto. El 

Presidente de la República dejaba de ser el gran elector en el gobierno del D.F. 

También tuvieron que ser adecuadas algunas leyes, tales como el Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal. El Código Electoral fue escogido como la ley en la que se basarla el 

procedimiento de elección a escala local, en ella están plasmados los diferentes 

procesos de un evento electoral. 

El Est2tuto de Gobierno señala los requisitos para desempeñarse como jefe de 

Gobierno, entre ellos se menciona ser mexicano por nacimiento y tener una 

residencia mínima de tres años en el D.F. y de cinco si no sé es originario de la 

ciudad. El candidato debe tener al menos 30 años de edad y no haber 

desempeñado nunca el cargo, aún cuando hubiese sido con otra denominación 

; l-lln..,11·11.,:1l•n P0 •ll11q Je lo~ btaJos L'1mlo-. \k,1canos. Decreto Je refonna del 22 de agosto de 1996. Sista. p. 157 
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(Regente, por ejemplo) Por último, el aspirante no debe ostentar tener cargos en el 

ámbito federal, ni como Procurador ni ser ministro de algún culto o religió~n·' 

Entre las reformas se incluyó la Primera Legislatura de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, a la que se le otorgan nuevas atribuciones para crear y dictaminar 

las leyes locales correspondientes. Este órgano es el responsable de a conocer el 

Bando donde se declare al ganador de la elección como nuevo Jefe de Gobierno.• 

Los partidos políticos con registro vigente se aprestaban a participar en una 

elección histórica. Todos se alistaban para presentarse ante una opinión pública 

que aún resentia los efectos de la grave crisis económica originada a principios del 

sexenio. 

La elección de los candidatos internos de cada partido participante se iba a 

realizar de acuerdo a los estatutos de las instituciones pollticas. 

Los partidos concursantes en este ejercicio electoral fueron: Acción Nacional 

(PAN). Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrética (PRO), 

Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), del Trabajo (PT), Verde 

Ecologista de México (PVEM), Popular Socialista (PPS) y Demócrata Mexicano 

(PDM). 

Pero en realidad la lucha se concentró en tres partidos: PAN, PRI y PRO. 

El primero en responder a los nuevos lineamientos fue el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y en un hecho sin precedente realizó un proceso interno en el 

cual los integrantes del Consejo Politice Nacional (CNP) votarian libremente para 

elegir al candidato del partido. Se registraron tres precandidatos: José Antonio 

González Fernández, Luis Jiménez Guzmán y Alfredo del Mazo. "Los tres 

l [,1.1tuto de Gnb1cmo Lkl D1 .. 1ritn Fcdcrnl Artkulo 53. Ordenamientos Jurídicos. Asamblea Legislativa. pp. 36·37 
" lb1d. Artkulo 54 p. 3 7 
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solicitaron licencia para ausentarse de sus cargos actuales y dedicarse, de tielllpo 

completo, a la campaña partidaria"•, según ordenan los estatutos del partido. 

Posteriormente se desarrolló una reunión del Consejo Político Nacional del PRI 

para votar por quien seria el candidato al Gobierno del DF. Dentro de la reunión 

se votarla de manera libre y secreta al depositar en una urna la boleta con el 

nombre del escogido. "Ninguna ventaja previa para nadie, ningún gato encerrado. 

Una contienda entre compañeros politicos, regida por un pacto de civilidad".• 

La votación se realizó el 20 de febrero y fu la primera en su tipo. Una terna de 

políticos del PRI se disputarla la candidatura, en este caso la de la Jefatura de 

Gobierno del DF. El proceso de selección resultó en una evolución sobre las 

antiguas maneras de seleccionar candidatos dentro del Partido. El Presidente de 

la República se mantuvo al margen del proceso. La X sesión del Consejo Politico 

Nacional proporcionó los siguientes resultados: "la votación de los consejeros dio 

el triunfo a Alfredo del Mazo. De los 189 votos emitidos (por 200 consejeros 

invitados), obtuvo 141; Jiménez Guzmán consiguió 26, y González Fernández sólo 

22"7
• de esta manera novedosa e histórica. el PRI nombró su candidato a la 

jefatura de Gobierno del DF. 

Por otra parte, "El Partido de la Revolución Democrática. (con una tendencia de 

centro izquierda), en una elección abierta a la ciudadanía, escogió a Cuauhtémoc 

Cárdenas como su candidato al gobierno del Distrito Federal, y el Partido Acción 

Nacional (de tendencias centroderechistas) seleccionó --en una convención 

regional-- a Carlos Castillo Peraza como aspirante a ese cargo".• 

'~l1nu.Jlh,1, Juan Jo .. é Rc\1,t,1 P1.1..:r.::-o r.:n lntt:rnt:I IB.L....!J..w.cp r1.•: 'r·1~. :: .!e ma,:.li J._• .:1111::. lll:5~ hn. 
1,11p· \\\\ \\ rrn..;c-.o úllH nl\ ~s~n PTll~1.:-.o ll'mr\.11..: h1..'1ll•_·r,,1.'~.1 l.'1 - r!1'r 1'tm? '.11J-,,, ·lhl ''=~ RTF 

' Pól.1. RodollO F. El dt:dll 1r:1" l.1-. r.:111:uc..,ta'i La Jornada. Pjµin.11.:n Jnrcrnl.!t. 
http·/1\\\\1\\.JOrnaJa.unam Tll'-' \91}7 fd,97,9".'o::o p..:n.1.html .:i, ~!.: \\J~o .~r.: .:rn.:. •1.'.~~ hr ... 

- lb1d. 
11 Ednonal. La Jornada. P.ig111a en Interne!. L1 [)1 ... puta por l.1 C111d.1d. 
h1tp: 1\\\H~.JornaJJ.l11l.1111.m,:\9Q7:marJ7 l)70JO.lL'J1to.html : di..• \1Jyo 100::. \!> .ls hr~. 
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Las campañas evolucionaron de diferentes maneras, cada candidato realizó sus 

eventos apegado a las costumbres del partido. 

La conducta del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Castillo 

Peraza, fue descalificada por sus contrincantes, quienes lo señalaban de 

mantener una actitud agresiva que no permitiría un debate fluido de las Ideas y de 

las propuestas. 

El domingo 25 de mayo los candidatos del PRI y del PRD realizaron un debate sin 

la presencia del aspirante del PAN. El formato fue discutido y acordado con 

antelación y el programa fue transmitido en vivo y en directo por los principales 

medios de comunicación masiva en el horario nocturno o triple A 

. La jornada electoral transcurrió en calma. La victoria fue para el candidato del 

PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien quedo en la historia del país como 

el primer político electo por el pueblo para la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal. 

"Este acontecimiento inédito queda auspiciosamente rubricado por las 

felicitaciones dirigidas a Cárdenas Solórzano por el presidente Ernesto Zedillo y 

por el aspirante prifsta, Alfredo del Mazo".• 

Los resultados de esa jornada quedarán inscritos en la historia moderna de 

México como un importante primer paso hacia la organización de un nuevo 

sistema politice mexicano. 

Además hay que resaltar que las circunstancias obligaron al PRl a Incorporar 

nuevas técnicas para la selección de sus candidatos a puestos de elección 

.¡ EJnonal. La Jnrnada. Pagina en ln1crnct. Triunfo de todo.;. 
http:·:,i.ww.JomaJ.umam.m\ \9971Jul97 1J10707.eú1to html ;'.!Je Mayo 2002. 18:28 hrs, 
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popular, adecuándose de esta manera a los .nuevos tiempos de cambio y reforma 

politica. 

A continuación se narrarán las incidencias de la designación del candidato del PRI 

en el marco de la cobertura informativa para el Canal de Noticias NBC. 
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1.1 POLITICA 

DESIGNACION DEL CANDIDATO DEL PRI PARA EL GOBIERNO DEL D.F. 

"Todo el estudio de /os pollticos se emplea en cubrirle 

el rostro a la mentira para que parezca verdad, 

disimulando el engaño y disfrazando /os designios" 

Diego Saavedra Fajardo 

Todo era desorden, casi caos, en la sede del gobernante Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

Corríamos de un auditorio al otro, las cámaras portátiles de televisión parec!an 

tener vida propia entre la muchedumbre, inquietas, buscaban su lugar, mientras 

sin quererlo se perd!an en el mar de politices, micrófonos, militantes, luces y 

periodistas. 

Esa mañana, el jefe de asignaciones de Canal de Noticias NBC, éonfornie a 

nuestra lista de importantes actividades que ocurririan ese dia, hab!a dispuesto 

que cubriéramos la designación de quien sería el candidato del PRI a gobernador 

de la capital mexicana. 

Basados en las noticias dadas a conocer por todos los medios, se sabia que ese 

20 de febrero de 1997. el PRI, por primera vez, contaría con una terna de 

precandidatos y se escogería mediante votación interna al hombre para 

contender en la elección para gobernador de Distrito Federal. 

La anterior premisa, sumada a que se trataba también de la primera vez, en este 

siglo, q:Je seria elegido por voto popular y directo el gobernante del Distrito 

Federal. que además de ser la capital de México, representa, junto con las zonas 

aledañas, una de las más importantes concentraciones humanas del mundo, eran 

factores que hacían de este evento un hecho noticioso de interés internacional. 
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¿Cuál es la importancia del hecho? Es la primera pregunta cuando comienza 

nuestro trabajo periodístico. 

En este caso, los valores noticiosos, las características intrínsecas del -

acontecimiento son, según la clasificación hecha por Blake H. Reed. y Haroldsen 

O. Edwin, las siguientes: 

Conflicto (tensión-sorpresa) 

Consecuencia (efecto sobre la comunidad) 

Novedad (lo no habitual) 'º 

Es claro que la noticia en cuestión abarca los anteriores ca_lificativos. Además, el 

seguimiento continuo a todo lo que evocara la palabra democracia y sus 

derivados, motivó la atención del Canal de Noticias NBC, sobre el hecho. 

Al firmarse el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el cubrimiento 

periodístico sobre México se amplió, principalmente en lo relacionado a los temas 

políticos y económicos. 

Era poner en práctica el concepto de "La aldea global'; de Marshall McLuhan, "Los 

medios electrónicos de información han terminado con la intimidad: 'Demasiadas 

gentes saben demasiado sobre otras'; Ahora, querámoslo o no, somos 

responsables y cómplices de cada cual." 11 

Analizado el hecho a ocurrir, se da luz verde a la cobertura y la maquinaria se 

pone a andar. A partir de ese momento nuestra bitácora fue así. 

El equipo de producción de Canal de Noticias NBC en México, se abocó a buscar 

material de archivo, tanto en video, como en fotografías de los personajes que ese 

rn Blakl!, Rccd y HarolJ'icn, F.d\.\111. "Taxonmnía de s:onl.'.'cnto .. de la ClHTil1n1cuci<m". Nuevomar, M1hico 1977, p.58 
11 \.1cLuh.1n, ~larshall, "La ¡;omrrl.·n~1ón de \o, mcd1o'i como l.1'i C'-tcnswnc-; th:l hombre". Diana, ~léxico 19KO.p 9 
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dia serian los actores principales de la nota informativa: precandidatOs y lideres 

del partido a escala local y nacional, entre otros. 

También se localizó todo el material escrito posible, sobre el tema a tratar. Por 

ejemplo las biografias de los precandldatos, sus antecedentes politicos, sus más 

recientes declaraciones asi como opiniones de analistas. 

Para lo anterior, la oficina de Canal de Noticias NBC, contaba cl!ln un vasto archivo 

videográfico y hemerográfico debidamente calificado. 

Se citó al personal de grabación, camarógrafo, sonidista y conductor con cuatro 

horas previas al inicio del evento. La anticipación siempre es recomendable para 

evitar Imponderables de último minuto, tales como congestlonamientos de tráfico, 

cambio de sede del evento, mal funcionamiento de algún equipo, entre otros. 

Reunido todo el personal, se organiza la tradicional rápida junta para discutir el 

cubrimiento. 

_Nuestra.política siempre trató de ser participativa. De.tal.forma, entre la periodista, 

la productora, el camarógrafo, el sonidista y el conductor, nos poniamos de 

acuerdo sobre varios puntos generales. 

Ante todo, contaba el tiempo, siempre el tiempo. En este caso la nota iba a ser 

enviada vía satélite, (en formato Betacam desde las oficinas de NBC en México, 

en la colonia Polanco), lo cual implicaba una movilización más ágil y una mayor 

presión para todos. 

Escuchábamos las opiniones sobre como ser más eficientes. Por ejemplo las rutas 

para lief}ar y salir mas rápidamente, de la sede del PRI en Insurgentes Norte. 
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Conociendo el lugar consideramos que el evento se llevarla a cabo en un auditorio 

por lo tanto llevarlamos luces de baterla, cables extras pora tender mic:ófono 

desde largas distancias, y prescindiríamos del tripié para la cámara ante l<i muy 

segura muchedumbre que abarrotaría el lugar. 

Después de resolver los temas técnicos, dejamos. claro •cuál era el· video mas 

importante a tener, por supuesto los discursos de los d~ndidatos; la v'ot~ción, el 

momento del triunfo e imágenes de apoyo. 

Al final del evento, acordamos localizar y entrevistar a 'algún analista que nos 

pusiera en una perspectiva objetiva lo ocurrido y a lino de los perdedores para 

conocer su punto de vista. 

La productora era siempre la encargada de conseguir los llamados gafetes o 

permisos para el ingreso de la prensa. 

Después de muchas explicaciones y más paciencia, se supo donde y cuando serla 

entregados los imprescindibles gafetes. 

La planeación parecía no pecar de ningún olvido. Pero a la hora de la verdad se 

requirió más experiencia y audacia, que orden y logística. 

Los de afuera 

Al llegar a la sede el PRI en la avenida de Insurgentes la gente se empujaba, 

como si regalaran dinero, las buenas maneras no hablan pasado esa tarde por 

ahi y los amos de la puerta, cual época feudal, imponían su ley. 

Nadie sabia de gafetes, nadie escuchaba, el tiempo transcurría, seguíamos 

afuera. 
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Entre las múltiples voces de quienes como porteros deciden el destino inmediato 

de nosotros los corresponsales. porque claro, no éramos los únicos habitantes en 

esa atmósfera de desesperación, alguien dijo, la entrada es por la otra puerta y asl 

inició lo que des¡:>ués se convertiría en cuatro o cinco vueltas a la manzana, sin 

encontrar apoyo y menos respeto. 

El tesón y la suerte finalmente nos ubicaron adentro entre pisotones y banderas 

tricolores. 

Los de adentro 
TESIS CON 

FALLA DE CIUGEN 
Elevadas dosis de paciencia, continuaban siendo necesarias. 

La receta íncluia también, al menos como consuelo, a muchos conocidos políticos, 

que también deambulaban en la búsqueda del escenario. 

La capacidad del lugar designado se vio peligrosamente rebasada, mientras los 

discursos comenzaban. Nosotros con binoculares, agudos oldos y algo de 

imaginación intentábamos enterarnos sobre lo que estaba pasando. 

Con experiencia y olfato periodístico pudimos saber y marcar rápidamente el 

fragmento del discurso que se pondría en la nota informativa. 

Con el uso del "Time Code" de la cámara (registro digital de hora, minuto y 

segundo de la grabación) fuimos marcando en una libreta, los tiempos de lo más 

relevante de los discursos, para poder encontrar esa parte de forma rápida a la 

hora de la edición. 

Por ejemplo cuando Alfredo del Mazo hace un planteamiento rápido de sus 

promesas, como precandidato electo. 
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Cuando todo se consumó, nos incorporamos al torrente humano, que como rfo 

embravecido salfa de las puertas del auditorio, llevando en su caudal, 

entrevistados y entrevistadores. 

La caña, la caña, (tubo de fibra de vidrio, que puede alargarse a discreción y que 

en una de sus puntas lleva el micrófono) pedí al sonidista, para que me enviara el 

micrófono, cuando logré llegar al lado de Manuel Jiménez Guzmán. 

Había enojo en sus facciones, vino la pregunta de cajón, minutos después, obtuve 

la declaración de uno de los candidatos perdedores, necesaria para mostrarle al 

público los distintos puntos de vista de la noticia. 

Hacía falta otra declaración de alguno de los lfderes del PRI. Encontramos a 

Roberto Campa Cifrián, dirigente del partido en el Distrito Federal. 

Ahora nos dirigíamos a buscar los puntos de vista de la gente. Nos fuimos a la 

calle y alll realizamos varias encuestas, finalmente escogimos dos, las que 

resumían de mejor manera el sentir del público. 

Antes de abandonar las inmediaciones de la sede del PRI, volvimos a entrar para 

hacer mi stand up (salida a cámara) y en ese momento, en la explanada del 

edificio nos encontramos con un grupo de inconformes del partido que aventaban 

sillas y mostraban una conducta violenta. 

Los grabamos y quisimos entrevistarlos, se negaron a hablar. 

Contrarreloj 

"Quiero la imagen de Del Mazo le.vantando Jos br_azo_s"- dije desesperada con "voz 

y tono" de edición. Luego explicaré a que me refiero. 
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"Está en el cassette 3"~gritó el sonidista, consciente de que un error de calificación, 

(cada tape o cassette lleva escrito, por el sonidista las entrevistas o las tomas 

grabadas en él, así como la fecha y nombre de evento) puede retardar cinco 

minutos la edición que en estas circunstancias son vitales. 

En el recorrido desde la sede del· PRI a nuestras instalaciones· en la colonia del 

Valle, (oficina para la producción) hice el libreto o script, llegué a transcribirlo a la 

computadora, en lo que prend!an las maquinas para editar y se preparaba el 

sonidista para grabar mi track, es decfr mi narración 

Después de tener el texto, basado en lo que vi, escuché y sé por mis lecturas y 

conversaciones, procedo a grabarlo y a editar, o sea a pegar las imágenes que 

vayan conforme a lo que voy diciendo y los inserts o partes de los discursos o 

entrevistas. 

El tiempo es despiadado, no se detiene, cada minuto es uno menos y el reloj 

amenaza. La angustia se generaliza entre todo el equipo. A esto me refiero con 

"voz y tono" de edición. 

Hay que editar en 20 minutos, por lo tanto se debe tener muy claro qué se quiere y 

dónde está lo que se quiere. 

La edición es un proceso para mi mágico, del cual hablaré mas adelante, en otra 

historia. 

Terminamos y como en una carrera de relevos, en pocos segundos se oye al 

motociclista arrancar para llevarnos a Polanco, donde se encuentra la oficina de 

NBC y en donde está el "feed point" o lugar para el lanzamiento de la señal via 

satélite. 
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Era la conclusión de un trabajo de varias personas y de muchas horas, que 

buscaba llevar un resumen de dos minutos sobre el más importante 

acontecimiento politice nacional de esa fecha. 

----·---·------·----------- ------
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Full audio (Madraza discurso) 

sot 

Alfredo del Mazo 

Track: Un viejo lobo de la pol!tica es el 

abanderado del gobernante Partido Revolucionarlo 

Institucional (PRI) en la inusitada y dificil contienda 

para alcanzar la gubernatura de la capital mexicana. 

Candidato del PRI al Gobierno del D.F 

Full nat (aplausos) 

.. No gana quien grita, ni quien empuja más fuerte, no 

quien se adueña de la calle; gana quien respeta, quien 

escucha, quien dialoga, . quien participa 

responsablemente" 

TRACK: Con una aplastante victoria sobre sus dos 

adversarios, Alfredo de Mazo consiguió la mayorla de 

votos al interior del PRI, en un novedoso proceso para 

el partido, señalado como autoritario y de decisiones 

piramidales, con una casi nula práctica democrática. 
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set 

Manuel Jiménez Guzmán 

Candidato perdedor 

Full (marimba) 

set 

"Esto no es ni ha sido una mascarada, no podría haber 

estado sujeto a una farsa" 

TRACK: El PRI quiere demostrar una nueva era de 

democracia interna para dejar atrás el llamado dedazo, es 

decir las designaciones cupulares para cargos públicos. 

Roberto Campa Clprián 

líder del PRI en el D.F. 

Full (pancarta) 

" Ha sido un proceso que demostró que el PRI está 

cambiando, lamento que al PRI no se le crea. Mientras 

otros partidos sí tienen mecanismos antidemocráticos" 

TRACK: Como una "pelea arreglada" califican sectores de la 

oposición el triunfo de Alfredo del Mazo, quien era favorito en 

las encuestas y fue el único en recibir durante su campaña el 

apoyo de la más importante y poderosa central obrera del 

pais, la CTM. 

Full (pancartas CTM) 

Set 

TRACK: La principal petición para del Mazo es Honestidad 

Encuestas: 

1. "Yo no /es creo nada, pero al menos que ya no roben tanto" 

2 . "SI de verdad es para mejorar, pues ora/e, pero vamos a 

ver si ahora si nos cumplen" 
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Full gente inconforme 

set 

Alfredo del Mazo 

Candidato del PRI 

full nat protestas 

Stand up 

Patricia Ramos 

TRACK: Exgobernador, 53 años de edad, administrador de 

empresas, exsecretario de estado, con trayectoria diplomática, 

Alfredo del Mazo, promete combatir la grave delincuencia en 

la ciudad, crear empleos e instalar el imperio del diálogo 

"Se gana con proyectos, aceptando errores, corrigiendo 

rumbos. La campaña se gana con honestidad, con 

compromiso, con historia, con verdad." 

TRACK: Mientras se hace realidad la costumbre a perder o 

ganar algunos simpatizantes de los precandidatos perdedores 

no celebraron los nuevos métodos partidarios. 

TRACK: En lo que será una reñida contienda Del Mazo tendrá 

que enfrentarse a duros "gallos" de la oposición. 

El candidato del gobernante PRI, Alfredo del Mazo, en su 

campaña rumbo a la gubernatura de. la capital deberá 

convencer a una ciudadanía cada vez más crítica y tendrá 

como reto renovar la desgastada imagen de un partido 

longevo en el poder 

En la ciudad de México 

Patricia Ramos 

Canal de Noticias NBC 
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Por qué es importante una noticia, por qué es relevante cubrirla para un medio 

extranjero, son las respuestas dadas en este capitulo. 

La crónica del cubrimiento, con algunos detalles técnicos y anécdotas incluídas, a 

manera de enseñanza es parte de nuestra bitácora. 

A continuación expondremos una cobertura informativa fuera de la ciudad de 

México, en dificiles condiciones. La forma de envio del material, el equipo 

necesario a llevar, algunos problemas logisticos y la realización del libreto son 

parte de la temática que desarrollaremos en el siguiente apartado. 

··---·-------



Capitulo 2. CONFLICTO 

EZLN. EL SUR TAMBIÉN EXISTE. 

En 1994 ocurrieron dos asesinatos pollticos, el de Luis Donaldo Colosio, entonces 

candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Institucional, PRI (23 

de Marzo) y el de José Francisco Ruiz Massieu, Secretario General del PRI (28 

de septiembre). 

También año electoral donde se elegirlan Presidente de la Repúbli1::a, Senadores y 

Diputados Federales. 

El primer dla del año, misma fecha en que entró en vigor el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) un Ejército, autodenominado Zapatista 

de Liberación Nacional, (EZLN) tomó cuatro cabeceras municipales del Estado de 

Chiapas, al sudeste de la República Mexicana, con un saldo de "2 policlas 

muertos, 3 heridos y dos prisioneros"." 

"El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) leyó una declaración de 

guerra, después de la toma del palacio municipal de San Cristóbal de las Casas"13 

los otros ayuntamientos tomados por los zapatistas fueron Las Margaritas, 

Ocosingo y Altamirano. Apegados a la Constitución, hacian valer el articulo 39 

donde se dice "que la soberania recae en manos del pueblo"" y hacian una 

invitación expresa a "restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación 

deponiendo al dictador". 

La Declaración de la Selva Lacandona" a la letra dice: 

"HOY DECIMOS ¡BASTA! 

i: La Jornada. 2 de enero 199~. p. 3. 
~ · llis.l.¡1rílcjl'lD Je la Sel\ a Lacandona. Publicada en el periódico La Jornada. 2 de enero l994, p. 8. 
,.¡ lb1J. 
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Al pueblo de México: 

Hermanos mexicanos: 

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra 

de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por 

evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar 

nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la 

dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se 

rebeló formando sus propios lideres, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres 

como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así 

poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria 

sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin 

importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni 

tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir 

libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los 

extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. 

Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos 

forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a 

todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino 

para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 

70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos 

más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y 

a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron 

más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que 

trajeron un principe europeo a gobernarnos. son los mismos que formaron la 

dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la 

expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores 

ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos 

quitan todo, absolutamente todo. 

Para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo 

por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a 
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ella, nuestra Constitución, para aplicar el Articulo 39 Constitucional que a la letra 

dice: 

«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el_ pueblo. Todo el 

poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficiocde éste: El pueblo 

tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 

gobierno». 

Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército federal 

mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el 

partido en el poder y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe 

máximo e ilegitimo, Carlos Salinas de Gortari. 

Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la Nación 

se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al 

dictador. 

También pedimos a los organismos Internacionales y a la Cruz Roja Internacional 

que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran protegiendo a la 

población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a 

lo estipulado por la Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, formando 

el EZLN como fuerza beligerante de nuestra lucha de liberación. Tenemos al 

pueblo mexicano de nuestra parte, tenemos Patria y la Bandera tricolor es amada 

y respetada por los combatientes INSURGENTES, utilizamos los colores rojo y 

negro en nuestro uniforme, símbolos del pueblo trabajador en sus luchas de 

huelga, nuestra bandera lleva las letras «EZLN», EJÉRCITO ZAPATISTA DE 

LIBERACIÓN NACIONAL, y con ella iremos a los combates siempre. 

Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de 

nuestra lucha acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro 

calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al 

derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad. 

Por los tanto, y conforme a esta Declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas 

militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes: 

Primero. Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano, 

protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos 
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liberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades 

administrativas. 

Segundo. Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz 

Roja Internacional para su atención médica. 

Tercero. Iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y 

la policía politica que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, 

entrenados, o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de 

ella, acusados de traición a la Patria, y contra todos aquellos que repriman y 

maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo. 

Cuarto. Form;;ir nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten 

sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, 

se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de 

esta Comandancia General del EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERf.CIÓN 

NACIONAL. 

Quinto. Pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de 

entablar los combates. 

Sexto. Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares 

controlados por el EZLN. 

PUE3LO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres integras y libres, estamos 

conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. 

Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros 

pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida 

apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, 

alimentación, salud. educación, independencia, libertad, democracia, justicia y 

paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de 

estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país 

libre y democrático. 

INTÉGRATE A LAS FUERZAS INSURGENTES 

DEL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL 

Comandancia General del EZLN"." 

1' http \\ ,, " ~1\11nrg,1docu1111:r110,:1'N4'1993 \ :!xx.cs.htm. :!5 <le: febrero de 2003. 11.45 hrs. 
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De esta manera en el preciso momento de entrar en vigor el Tratado de Libre 

Comercio, se hizo del conocimiento público que un grupo guerrillero en un Estado 

de la Federación habla declarado la guerra al gobierno federal, al principio no se 

sabia con certeza quiénes eran los integrantes de este ejército, aunque después 

se aclaró que eran indlgenas. 

"El gobierno reaccionó descalificando al EZLN y tachando a sus miembros de 

'profesionales de la violencia' nacionales y extranjeros que buscaban 

desestabilizar al pals. Durante diez dlas hubo combates entre el EZLN y el 

ejército. El número de muertos (zapatistas, soldados, policlas estatales y civiles) 

varia según la fuente consultada, entre 200 y mil".'" 

Nunca se supo la cantidad exacta de personas que perdieron la vida durante el 

levantamiento zapatista. Se informó acerca de los indlgenas atados de manos con 

un disparo de arma de fuego en la cabeza dentro del mercado de Ocosingo y de 

un alzado muerto, con un rifle de madera en su regazo encontrado en el mismo 

lugar. También se registraron varias bajas dentro de las filas del Ejército Federal. 

La catJsa zapatista provocó simpatías tanto en México como en el extranjero. 

Hubo importantes reacciones de solidaridad por parte de organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que se pronunciaban a favor de la paz. "Sus métodos de 

lucha variaban e incluyeron cinturones y campamentos de paz, manifestaciones, 

acopio de bienes y recursos, difusión de información y formación de grupos de 

apoyo vía Internet. Así el 1 O de enero de ese año en la ciudad de México una gran 

manifestación por la paz. convocada por las ONG, reunió entre 100 y 150 mil 

personas. La comunidad intern-icional también se expresó inmediatamente y a 

México énvió grupos de observadores".n 

16 Agua)o QuczaJa. Sergio. "El :\lmana!.ll1s: \h;,.1qno". Gnjalbo, México 2000, p. 154 
I~ lbuJ 
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Para entender la situación de la población indigena chiapaneca y el por qué de la 

rebelión contra las autoridades del Gobierno, veamos la c'Jmposición de las 

diferentes etnias: " Hay quiénes calculan que hay un millón 200 mil indios en el 

Estado de Chiapas, aunque la cifra conservadora sea de 950 mil. .. Los grupos 

mayoritarios son los tzotziles y tzeltales, cuyo hábitat original es la parte alta del 

Estado y que han inmigrado, como consecuencia natural de su multiplicación 

reciente, a la Selva Lacandona y a otros territorios. De esos (sic) hay 

aproximadamente 650 mil personas ... De ahi le siguen, en número, los choles 

(120 mil) que habitan en el extremo noroeste del territorio estatal. Luego se 

encuentran, aunque en número cada vez más reducido, los tojolobales y mames, 

lacandones, kakchikeles y mochós en grupúsculos de unos cuantos cientos".'" 

El desplazamiento de estas etnias de sus lugares de origen hacia otros territorios 

ha sido provocado por diversas causas. Entre ellas, la persecución religiosa, la 

pobreza y recientemente el conflicto armado. 

En el mundo indígena "salud y alimentación van de la mano con la pobreza, el 

54% de la población chiapaneca está desnutrida y en la región de los Altos y la 

Selva, este porcentaje de hambre supera el 80%. El alimento promedio de un 

campesino es: café, pozo!, tortilla y fríjol''." 

La riqueza natural del Estado, está compuesta de maderas finas, grandes 

plantaciones de café y diversos frutos, además de la generación de recursos 

petroleros y de energía eléctrica principalmente, estos bienes son parte primordial 

de la estructura económica de Chiapas. 

La administración federal se encontraba en la última etapa del sexenio, de hecho 

ya había candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia 

"Arias. Jacintu. "Los Indios de Chiapas". Periódico Reforma. Suplemento Enfoque #5, 9 de enero 1994, 
to.lé~ico UF. p. 18 
19 Documento del EZL!'I; ob c1t; p. 11. 
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de la República (Luis Donaldo Colosio Murrieta). Las elecciones estaban 

calendarizadas para el 21 de agosto; En la proximidad de la jornada electoral el 

titular del Ejecutivo Carlos Salinas de Gortari hizo el siguiente anuncio: "Por las 

propias convicciones del Presidente de la República, con toda responsabilidad he 

tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el Estado de 

Chiapas." 20 

La administración del Presidente Salinas estaba próxima a entregar el poder (el 

primero de diciembre). EL Gobierno convocó a un diálogo con los alzados en la 

catedral de San Cristóbal de las Casas. Fue nombrado Manuel Camacho Solls, 

Comisianado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, esta designación causó 

polémica porque algunos analistas afirmaban que el nombramiento de Camacho 

eclipsaba a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la 

república. En medio del debate polltico se conformó una delegación 

gubernamental para iniciar las rondas de negociaciones con el auto r.iombrado 

EZLN. 

El domingo 20 de febrero de 1994, tres convoyes de la Cruz Roja Internacional 

transportaron a los diecinueve delegados indígenas para comenzar el diálogo 

entre la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 

liderado por el Subcomandante "Marcos" y el Gobierno representado por el 

Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, Manuel Garnacha Solfs, 

siendo intermediario el Padre Samuel Ruiz, obispo de la Arquidiócesis de San 

Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. 

Las demandas eran las mismas que se encontraban establecidas en la 

declaración de guerra y básicamente solicitaban una mejor alimentación, techo 

digno, tierra de trabajo, salud, educación y poder elegir libremente a sus 

20 Periódico Rcfonna. 1 3 de enero de 1994, p. 1 
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gobernantes!' Los diálogos terminaron cuando el EZLN se mantuvo en su 

demanda original expresada en "La Declaración de la Selva Lacandona" contra el 

presidente Carlos Salinas que decia: "Conforme a esta declaración de guerra 

pedimos a los otros Poderes de la Nación se aboquen a restaurar la legalidad y la 

estabilidad. de la Nación deponiendo al dictador". Pero aún así se llegó a una serie 

de propuestas como la de diferir la elección para gobernador del Estado, planeada 

para ese mismo año. Estos acuerdos no fueron aceptados por facciones del PRI, 

que expresaron su inconformidad al comisionado Camacho Solis. 

Más tarde el EZLN también rechazó los 32 puntos plasmados en la negociación, 

conocida como "Los Diálogos de la Catedral" que terminó el 2 de marzo de 1994. 

Los comicios para elegir primer mandatario se realizaron y Ernesto Zedillo Ponce 

de León del PRI ganó la Presidencia de la República. El problema de los alzados 

zapatistas continuaba sin resolverse. Al tomar posesión del máximo cargo de la 

nación, Zedillo hizo del conocimiento público que habla enviado dos cartas al 

EZLN, en manos del entonces futuro Secretario de Gobernación: Esteban 

t\1octezuma Barragán. Las misivas fueron enviadas por Ernesto Zedilla como 

presidente electo. En dos de sus cartas a la opinión pública el Subcomandante 

Marcos reconoce las misivas de Ernesto Zedillo." 

A la problemática en el Estado de Chiapas se sumó una crisis económica que 

estalló el 20 de diciembre. cuando el peso se devaluó ante el dólar y dio inicio una 

descapitalización del país y una pérdida masiva de empleos. Por otra parte se 

registraron enormes deudas bancarias y por ende la quiebra de varias 

instituciones financieras debido a la cartera de créditos vencidos, como 

consecuencia de la situación económica del pais. 

1 .. 1 Jnrn.1da ~ Ji: i:ncrn 11J(J-l. p X :: http ...,, ....... c1ln lHg dnc111ncnto .. / 199411993 l 2x.x.cs.htm 25 de ícbrero de 2003. 
l' ..i::. 11r .. 
21 E.Z.12.. ~X cnmumcado-; ~. 15 Je ago ... 10 de \()() .. t;?9 de 3Cptlcmbrc de 1995.Era. Méx.ico, 1995 pp. 151·152 
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Los comicios para elegir Gobernador del Estado.de Chiapas se llevaron a cabo en 

un tenso ambiente. Hubo un intento de asesinato del Candidato de la Coalición por 

Chiapas (opositora al PRI), AmadoAvendaño. 

El ganador de la gobernatura fue Eduardo Robledo Rincón del gobernante Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), aún cuando la oposición hizo declaraciones de 

un presunto fraude, se le otorgó la constancia de mayoria. 

El 8 de diciembre toma posesión Robledo Rincón. Un dia antes el EZLN habla 

enviado un comunicado donde lo declara usurpador y reconoce a Amado 

Avendaño como Gobernador." También declara la suspensión del cese al fuego 

que había hecho efectivo desde enero de ese mismo año y con ello entra en plena 

confrontación con el Gobierno Federal. El EZLN declara 30 municipios en rebeldla. 

Chiapas cuenta con 38 cabeceras municipales, las cuales fueron reducidas a 30 

por los rebeldes"." 

La primera respuesta del Gobierno fue imponer un cerco militar alrededor de la 

llamada zona de conflicto. cubriendo los municipios en rebeldía y manteniendo 

retene6 dentro de la zona del conflicto. Por su parte los zapatistas como 

respuesta, realizan una ruptura del cerco castrense, sin disparar un solo tiro y sin 

que se percataran las tropas federales. Ante lo sucedido el Gobierno buscaba la 

manera de revertir el golpe propagandistico del EZLN. 

En Febrero, el nuevo gobierno, mediante la Procuradurla General de la República, 

en voz de su titular, Antonio Lozano Gracia anuncia la identidad del 

Subcomandante Marcos, considerado máximo líder de los rebeldes (quien siempre 

ha actuado con el rostro oculto con pasamontañas, al igual que sus compañeros 

zapatistas). 

"lbid. pp. 165-166 
" lb1d. pp. 179-1 K:? 
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El 9 de febrero de 1995 la fiscalia de la nación informa que el Subcomandante 

"Marcos" es Rafael Sebastián Guillen Vicente, licenciado en filosofía por la UNAM 

con una tesis llamada "Filosofla y Educación"; Las autoridades desenmascararon 

toda la historia del líder guerrillero. Al mismo tiempo se presentaban órdenes de 

aprehensión." 

" ... Marcos" ( ... ) Rafael Sebaslián Guillén Vicente, nacido en 1957 en Tampico, 

Tamaulipas, en el seno de una familia católica. Estudio con los jesuitas y fue un 

buen alumno. Tiene licenciatura en filosofía y sociología y una maestría en la 

Sorbona. Francia. A principios de los ochenta enseñó comunicación en la 

Universidad Autónoma Metropolitana. Al parecer llegó a la selva en 1984".2
• 

A finales de febrero la sociedad civil clamaba por un diálogo efectivo entre el 

Gobierno y el EZLN. La Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) pugnó por 

realizar los encuentros, como ya habia sucedido un año antes en San Cristóbal de 

las Casas. 

El 9 de abril se reunieron cerca de Ocosingo. en Chiapas, las dos delegaciones, 

la gubernamental y la zapatista, donde se acordó realizar las pláticas en el 

poblado de San Andrés Larráinzar a partir del 20 de abril siguiente. Después de 10 

meses (16 de febrero de 1996) de negociaciones y consultas se presentaron "Los 

Acuerdos de San Andrés", anunciados y enviados a las "instancias de debate y 

decisión nacional"-" 

Los Acuerdos de San Andrés, redactados en la mesa de "Cultura y Derechos 

Indígenas" resumían las solicitudes indígenas para resolver el conflicto. 

:~ Mor:1lcs. Soma. Re' 1 .. 1a Proceso en lntcmct. 
http;;/\\'\\\\ rru\,:1..':.ll.1..:nm.m,·~.~xo pro1.:e"'o·tc111pl.ite_hcmcro1eca_intcnor.html'?aid=OQS4N 16.RTF MiCrcoli:s 1 de mayo 
tk :oo:. 1 :! .15 hrs 
:n Ac11)fd•'' Snhr~· Cl1\tura y Dcrcdw..; lmligcf\a<;. Chiapas. Tomo 2. UNAM. México 1997.p. 165 
:~ A\tlL-"', J,umc y M111.i, Ci1a11111. ~brcos y 1,1 ln~urn.'"c1ón Zapat1sta: La revolución virtual Je un pueblo oprimido. 
Gnjalbo, ~k'\1co \Q9~ p. QJ 
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Pedían reformas constitucionales que salvaguardaran su integridad como 

comunidad indígena, al solicitar su autonomla de otros poderes de gobierno. 

Para concretar las solicitudes zapatistas se requerla de una modificación a la 

Constitución. Situación que suscitó un gran debate en el país. El Presidente 

Ernesto Zedilla nunca envió el documento al Congreso de la Unión para su 

aprobación. 

La segunda mesa llamada "Democracia y Justicia" dio inicio en marzo de 1996. La 

delegación del Gobierno se limitó a escuchar las opiniones de los indígenas 

asesorados por un grupo de 350 personas. En esa primera sesión no hubo voz 

gubernamental, "los delegados del gobierno se limitaron a escuchar",'ª sin 

expresar comentario alguno. 

Fueron cinco meses de diálogos y consultas, finalmente en julio de 1996 el EZLN 

se retira del diálogo. Exigian la liberación de Javier Elorriaga y los demás presos 

capturados durante el cerco militar. 

El Ejército Zapatista evitó todo contacto con el Gobierno Federal hasta que 

aceptaran y firmaran los acuerdos de San Andrés. El EZLN continuó organizando 

eventos culturales y consultas a la población. Incluso el Subcomandante "Marcos" 

mantenia sus escritos activos. mismos que eran leidos en otras partes del mundo 

al ser distribuidos via Internet. Su imagen, junto con sus comunicados fueron 

motivo de discusión en Francia. Italia y España donde se conformaron grupos de 

apoyo a la causa indigena zapatista. 

Para 1997 continuaba suspendido el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal. 

Estaban por realizarse comicios en el ámbito federal para elegir Diputados y una 

parte del Senado. Los acuerdos de San Andrés no habían sido firmados y los 

zapatistas se encontraban aislados por el Ejército. 

:" lbid 
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El grupo armado boicoteó los comicios electorales federales de 1997. "El 3 de 

Julio de 1997 el EZLN emitió un comunicado llamando a los pueblos ind!genas de 

cualquiera de los estados de la República donde se resintiera la presencia militar a 

no participar en las elecciones, en protesta por la militarización de su ámbito de 

vida y la violencia paramilitar. La deslegitimación de la vla electoral y el boicot 

realizado por simpatizantes zapatistas (que impidieron la instalación o quemaron 

220 casillas en la zona de conflicto), redujo la participación electoral entre los 

simpatizantes zapatistas, lo que favoreció el triunfo de candidatos del PRI en esos 

años. En las elecciones del 2000 si participaron."29 

La inseguridad se transformó en acciones destructivas de material electoral en la 

zona del conflicto, y esto llevó a la autoridad electoral a anular et proceso en ese 

lugar. Aún no se sabe a ciencia cierta si fueron los mismos zapatistas u otras 

organizaciones quienes crearon tos disturbios que llevaron a la anulación de las 

elecciones. 

El impasse en las negociaciones hacia la paz continua. 

29 Aguayo Quezadil, Sergio. "El Almanagus \k!iicano .. , Grijalbo, M~xico, 2000, p. 1 S1 
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2.1 CONFLICTO 

VIAJE AL CENTRO DE LA SELVA. 

-Enviados especiales. 

"Nunca existió una buena guerra ni una mala paz" 

Benjamín Franklin 

Buscar la manera de arribar lo más rápidamente al Estado de Chiapas y 

particularmente a la zona de conflicto fue el objetivo. La via más expedita para 

llegar era volar a Tuxtla Gutiérrez y después tomar una serpenteada carretera que 

atravesaba y Subia montañas, para encontrarse con el pintoresco pueblo de San 

Cristóbal de las Casas. 

Frlo y lluvioso, era el lugar de encuentro de periodistas nacionales e 

internacionales. Sus pequeños hoteles se convirtieron en salas de prensa con 

sofisticados equipos que irrumplan en el quieto paisaje ·de casas blancas, 

callejones empedrados y románticos faroles. 

El equipaje. compuesto por la cámara Betacam y su grabador PVV-1, baterlas NP-

90, cargadores, triple, luces (de pie y de cinturón), dos máquinas editoras, dos 

monitores, cables, micrófonos y herramientas, tenia que estar perfectamente 

empacado y revisado, dado que haría un viaje largo tanto aéreo como terrestre. 

Además era vital revisar el buen funcionamiento de todo, tomando en cuenta que 

en el lugar donde se iba a cubrir la información no existían posibilidades de 

asistencia técnica o de refacciones. 

En algunas ocasiones es conveniente avisar a la línea área que transportará el 

equipo la posibilidad del sobrepeso, aproximadamente 500 kilos pesaba nuestro 

equipo de televisión. Hay aerolíneas que por razones del tipo de aeroplano y la 

altura en metros de las ciudades destinos deben hacer arreglos previos si hay 

sobrecarga. 
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También, como parte del trabajo de producción, hay que prever el transporte 

terrestre del equipo tanto técnico como humano, en este caso de Tuxtla a San 

Cristóbal. Con anticipación se contrató una camioneta Suburban con conductor del 

lugar, que conociera la carretera. 

Para el hospedaje opera la misma fórmula, reservar las habitaciones necesarias y 

el espacio de trabajo donde se editará. 

Hay hoteles donde particularmente se concentra la prensa, sobre todo cuando se 

trata de cubrir zonas conflictivas o en guerra declarada. En estos hoteles se 

intercambia información, se convive para relajarse tras un ambiente de tensión y 

sirve para cuidarse unos con otros en circunstancias peligrosas. 

"Los hoteles elegidos como cuartel general de los reporteros contienen un mundo 

singular y pintoresco: equipos de televisión entrando y saliendo, cables que cruzan 

en el vestíbulo y las escaleras, baterías cargándose en cualquier enchufe, 

parábolas de teléfonos y equipos de transmisiones por todas partes, el bar 

sometido a expolio sistemático. apagones. velas en las habitaciones, camareros, 

soldados, proxenetas ( ... ) taxistas, espias. confidentes, policías, intérpretes, 

dólares, mercado negro, fotógrafos sentados ( ... ) cámaras por el suelo, equipos 

de edición, ordenadores portátiles, máquinas de escribir, chalecos antibalas 

apilados con cascos y sacos de dormir''.'º 

El trabajo en equipo es vital. "En la producción de video no existen los hombres o 

mujeres orquesta, no hay nadie en este mundo que pueda prescindir del trabajo 

de otros, especialmente en el campo del video. El egocentrismo no forma parte de 

un trabajo para televisión. Lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra 

fuerza y debilidad para complementarnos con el trabajo de los miembros de 

'º Pérez-llcvcrtc, Arturo. "Tctntonp Comanche". Alfaguara. Mexico, 1999, pp. 52,53. 
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nuestro equipo de producción. Trabajar en equipo es la única forma para la 

producción de video". 31 

Un punto neurálgico en la cobertura es la forma de envio de los reportajes de 
- . . . 

televisión, desde el lugar de los hechos. Este asunto es materia de investigación 

por parte de departamento de producción de la corresponsalla: · 

Dada la importancia internacional de la noticia sobre el levantamiento de un grupo· 

armado de indígenas, la prontitud de la información es una de las más importantes 

metas. 

El método más rápido de transmisión es el satélite. Generalmente cuando se 

quiere enviar señal de televisión de un lugar remoto se usan microondas hacia una 

ciudad importante, la cual retransmite el video hacia el trasponder del satélite 

contratado, que debe cubrir esa zona del planeta, lo que se conoce en el lenguaje 

de los satélites como "Dar sombra". 

Una de las más importantes revoluciones de la televisión fue la posibilidad de usar 

satélites y poder enviar imágenes en instantes sin importar distancias. 

"El Telstar fue el primero de un sistema mundial de satélites para uso público. Este 

sistema se denominó Organización Internacional de Satélites de 

Telecomunicaciones (lnternational Telecommunicatios Satellite Organisation), más 

comúnmente conocido como lntelsat, fundado en agosto de 1964 por una 

asociación de 11 países"" 

En San Cristóbal de las Casas se habian instalado varios camiones con 

microondas de las cadenas nacionales de televisión de México que podlan enviar 

señales de televisión a la capital para desde ahl retransmitir a los sistemas 

1
'. To~tado Sp.111. \'erómca. "\bnual de ProJucción de Video'*. Alhambra Me:dcana. Mthico 1995, p.14 

1
• York.:. hon. "PL'nnJ1,mn en 1s.·k\·1siún". Limma Noril!ga Editores, México 1994, p. 157 
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satelitales. Organizados los trámites administrativos y logísticos para poder usar 

esas instalaciones móviles, el siguiente paso es la cobertura en sí rnisma. 

"Puede ser útil detenerse en el fenómeno de la rebelión-espectáculo ( ... ) La 

descripción del acontecimiento puede ser la siguiente: grupos culturalmente 

marginados o ajenos a los rasgos y a las prescripciones (y a las ventajas-) de la 

cultura dominante, deciden contraponerse a ella con una acción o un gesto. Es 

lícito pensar que acción y gesto puedan tener, en el proyecto, dos órdenes de 

finalidades. Al nivel más alto deberán producir una consecuencia (conquistar un 

espacio, afirmar establemente un derecho), y al nivel más bajo deberán indicar un 

territorio, una identificación o un confin. El primer proyecto es técnicamente dificil y 

ha de llevar a consecuencias flsicas, efectivas. El segundo es culturalmente 

delicado y debe indicar diferencia y originalidad absolutas con respecto a las 

mallas estrechas y coherentes de la cultura dominante"." 

La noticia despertó un enorme interés en todo el mundo. La mesa de asignaciones 

de la cadena le daba prioridad y abria con las últimas noticias al respecto los 

noticieros considerados "estrella" por su horario y número de telespectadores. Es 

decir los de horario "AAA" entre las 6 y 9 de la noche. Hora local de Estados 

Unidos. 

"Un corresponsal ( ... ) es un profesional de la noticia y un periodista 

experimentado, cuya labor consiste en enviar diariamente, la noticia o noticias más 

importantes que se producen en el lugar donde se encuentra. No sólo tiene la 

obligación de informar bien, sino redactar mejor, profundizar en la Información y, 

cuando sea necesario, editorializar la noticia" " 

''Colombo. Furia. "Trlcvisjón· Ln rc¡¡liJad como cspcstáculo". Gustavo Gili, Esp11ña 1976, p. :30 
.1-1 Garcia Cruz, Cccilio ""No1u.:ias por Tc!ev1siün". Publigratics, S.A., México 1984, p. 92 
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Buscar a los protagonistas de la noticia es fundamental para una cobertura 

objetiva. Es primordial invitar a ambos lados de la moneda a dar su versión de los 

hechos. 

De tal manera que nos abocamos a conseguir una entrevista con alguno de los 

lideres del EZLN. A las cuatro de la mañana de un día lluvioso y frió de enero nos 

adentramos en la selva, en las montañas inundadas de neblina, buscando a los 

rebeldes. 

Llegamos a Ocosingo, zona considerada bastión de los alzados. De alli recorrimos 

caminos sin pavimentar, incluso nuestra camioneta se atascó y tuvimos que 

cargarla entre todos para poder sacarla del lodo, varias horas después y tras 

Identificarnos en varios retenes del EZLN como periodistas internacionales, 

llegamos a territorio Zapatista. 

La reticencia de los alzados en armas a hacer declaraciones ante la cámara de 

televisión fue nuestro reto a vencer. Para demostrar la seriedad y objetividad de 

nuestro trabajo, procedimos a mostrarles a través del "View Finder" o visor de la 

cámara un par de nuestras notas periodísticas que previamente hablamos hecho 

sobre el Estado de Chiapas. 

Accedieron a darnos breves declaraciones, en medio de sus armas, del lodo y de 

una tensa situación. Todos sus nombres eran apodos y asi lo expusimos en 

nuestra nota informativa. 

De vuelta a San Cristóbal de las Casas, a la madrugada del día siguiente, 

estábamos satisfechos por haber conseguido las entrevistas con miembros del 

EZLN, por haber obtenido video propio y sobre todo por haber podido percibir por 

nosotros mismos el ambiente, la atmósfera que rodea al grupo insurgente. 
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Ahora quedaba, buscar la entrevista con el gobierno y la Comisión de 

Negociación, que encabezaba: Manuel Camacho Solís. 

Encontrar a los delegados gubernamentales fue tarea sencilla . en.· un . pueblo 

pequeño como lo es San Cristóbal de las Casas. Manuel Camacho .accedió, y 

tuvimos una entrevista con él, sentado en el jard!n de un hotel de la ciudad. En 
' '"··· ---

forma tranquila y con todas las facilidades técnicas de iluminación, audio y video 

charlamos largamente con el comisionado para la paz. 

El género periodístico de la entrevista es pieza importante en la nota informativa, 

porque sirve para conocer los distintos puntos de vista de los involucrados en la 

noticia a tratar. Además es justo darle el micrófono a los protagonistas para que 

tengan la oportunidad de exponer sus ideas, defender sus opiniones o incluso 

convocar a algo o dar una primicia. Por otro lado le sirve al periodista para tener 

de primera mano información valiosa e incluso aclarar puntos. confusos y 

cuestionar al entrevistado sobre las demandas de la contraparte. 

Otro factor a tener en cuenta es la posibilidad de entrevistar a un analista que en 

forma objetiva pueda poner en perspectiva el problema central que ha dado paso 

a la noticia. 

"El periodista debe preparar sus preguntas de antemano e incluso anotarlas si su 

memoria es defectuosa. Debe conocer los puntos de vista probables del 

entrevistado, con respecto a los pr,oblemas que se han de examinar y las posibles 

razones que tiene para adoptar esas posiciones sobre la base de sus 

antecedentes y sus actividades anteriores"." 

Desde la ciudad de México, un equipo auxiliar buscó a un experto en el tema. Lo 

entrevistó y sus comentarios fueron también incorporados a la nota Informativa. 

,. \lart111drnk, Ernt:!o.tO, "Tulcvis1ón para perjodjstas", EJiciones La Crujia, Argentina, 2002, p. 40 
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Teniendo todos los elementos visuales y narrativos se procede a hacer el guión, 

libreto o script. 

" ... por las características propias de la televisión, la redacción de una noticia se 

concibe para ser vista y olda; por este motivo debe ser b~eve, concreta y 

claramente expuesta ... ".36 

El guión debe contener las respuestas a siete preguntás bá-sicas: colTlo s~ expone 

en el libro de "Taller de Lectura y Redacción": 

"La noticia es el informe de un acontecimiento actual, interesante y comunicable; 

no incluye comentario. Los elementos de las noticias son: s~jetc( h~~h~. modo, 

lugar, tiempo, causa y consecuencia, que corresponden a las preguntas: 

¿Quién? Sujeto de la información. 

¿Qué? Hecho, lo que ha sucedido. 

¿Cómo? Modo, el método o manera de producirse el hecho. 

¿Dónde? Sitio, el lugar en el que se produjo este acontedmienio. 

¿Cuándo? Factor tiempo (año, dia, hora o minuto; la precisión de la fecha 

depende del hecho) 

¿Por qué? La causa, elemento fundamental que da la razón de lo que ha pasado. 37 

Además se incluyen las partes más importantes de las entrevistas, que pueden 

contestar por si mismas alguna o algunas de las interrogantes arriba señaladas. El 

otro elemento es una presentación a cuadro llamada en inglés "Stand Up" que 

generalmente sintetiza los hechos o pone en perspectiva hacia el futuro lo 

acontecido. 

J~ Lmarcs, :\larco Julio, "El Guión Elemento-. - Fonnato'\- E~tructurn ..... Alhambra. España 1989, p. t4S. 
J Carballo Medina. Manul.'I "Titlh:r Je Lcctura' Rc,1acc1ón ... Trillas, M1hico 1992, p. J 1 
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- -

Escribir sobre un conflicto exige particularmente objetividad y tacto. lnformarsobre 

los puntos de vista de cada una de las partes en discordia, es un requisito 

imprescindible. 

A continuación se muestra un libreto .acerca del conflicto zapatista. Este no 

corresponde a un trabajo hecho directamente en el estado de Chiapas, porque no 

se pudo localizar el correspondiente script. Pero sirva el siguient~ ejemplo para los 

objetivos de este capitulo. 
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LIBRETO 

CANAL DE NOTICIAS NBC 

México, agosto 18 de 1994 

Situación en Chiapas 

Patricia Ramos 

VIDEO 

SOT 

Froylán López Narvaez 

Analista 

AUDIO 

TRACK: Las conversaciones de paz entre el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el 

gobierno a través de un comisionado están 

interrumpidas desde marzo pasado. 

El cese al fuego entre ambas partes decretado en 

enero continúa, pero la posibilidad de un adiós a 1as 

armas no se ve cercano ante la serie de exigencias del 

grupo armado .. 

La petición de la renuncia de Salinas, la solicitud de 

un gobierno que sea de transición, el hecho de que 

pide una enmienda radical de la legalidad 

mexicana, una nueva constitución" 

TRACK: Inspirados en el caudillo de la revolución 

mexicana Emiliano Zapata los alzados exigieron desde 

un principio "tierra, justicia y democracia". 

El candidato Cuauhtémoc Cárdenas del opositor 

Partido de la Revolución Democrática, tercera fuerza 

política del pais, convivió directamente 

con los guerrilleros y es ~ único aspirante 

presidencial que los reconoce y enumera las causas 

del levantamiento. 



SOT 

Cuauhtémoc Cárdenas 

Candidato Presidencial 

(PRO) 

FULL NAT 

Stand UP 

La imposición de un represivo gobierno local, las 

politicas de exclusión e incumplimiento del régimen, 

las contrarreformas al Articulo 27 constitucional 

hicieron que miles engrosaran en estos años las filas 

en las que se gestaba la rebelión 
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TRACK: Los últimos cañonazos del EZ han sido a 

través de la ya celebérrima pluma de su líder "Marcos" 

considerado el "Robin Hood" moderno de los 

despose idos. 

Las cartas del Subcomandante son tema obligado por 

su literari_o lenguaje y dramática denuncia 

Ubicados en el sureño Estados de Chiapas, cerca de la 

frontera con Guatemala el EZ, asegura no ser el único 

grupo armado del país. 

Por su parte las autoridades niegan estas versiones. 

A su vez, fuentes que pidieron no ser identificadas 

informaron a NBC que el ejército oficial de México, 

importó recientemente sofisticado equipo. 

Por el momento los fusiles siguen callados en el estado 

de Chiapas y ahora darán paso a la voz de las urnas, 

pero si la voluntad popular no es respetada cabcrlmente 

los fusiles podrian volver a sonar ha sentenciado la 

guerrilla 

En ciudad de México 

Patricia Ramos 

Canal de Noticias NBC 
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Cómo trabaja un corresponsal fuera de su oficina, las previsiones que se deben 

tener tras experiencias antes adquiridas y la necesidad del trabajo en equipo son 

algunas de las recomendaciones ya expuestas. 

En el siguiente capitulo titulado "Lo nuestro es nuestro" que versará sobre la venta 

de petroquimica secundaria expondremos el contexto histórico previo al anuncio 

hecho por PEMEX y la logistica que utilizamos en la cobertura de la información 

correspondiente. 



Capítulo 3 PETROQUIMICA 

LO NUESTRO ES NUESTRO 

Entre las décadas de 1920-1940 la industria quimica casi no existia en México, 

pero durante esos años se conformó la estructura indispensable para la 

producción industrial. Se multiplicaron las comunidades alrededor de las plantas, 

los transportes para comunicarlas, se fundaron bancos, escuelas tecnológicas, se 

facilitó la agricultura con obras de riego y hubo excedentes agricolas. 

En 1938 fue expropiada la industria petrolera establecida en nuesfro pais desde 

tiempos de Porfirio Díaz. La tecnologia y procesos de las plantas empezaron a 

ser manipuladas por mexicanos, esto trajo consigo la necesidad de realizar una 

gran capacitación masiva para cumplir con el nuevo reto. Se obtuvo una 

producción de 51 millones de barriles en 1940.'ª De esta manera surge la empresa 

pública Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

En la década de 1940 debido a la Segunda Guerra Mundial no llegaban al pais 

muchos de los productos químicos necesarios como materias primas. situación 

que facilitó el desarrollo de la producción química. El número de establecimientos 

de esa industria aumentó de 379 a 171 O o sea. más de cuatro veces, el capital 

invertido en precios constantes aumentó hasta un 26%, el número de trabajadores 

pasó de 10,000 a 34.280 su crecimiento fue del rango del 13% anual, durante toda 

la década de manera constante. 39 

En los años 50 fue reanudada la importación de muchos productos quimlcos, pero 

ya habia para entonces un grupo de empresarios en esta rama y una nueva 

generación de economistas surgidos de la capacitación . 

• P.1¡;.1na i.:n lnti:rnl't. lrnrui...o ,\[a lnJu ... m.1 r1.·twll'ra l.'11 '.\lé''{ICO. http:l.\\\\oW.pcmcx.gob.m~industria.html 
:="_1un10Je=oo~ l-l5Khrs. 

\l1.ll1laiin .\l1P..:n, Eduardo La ri:trnl)llllllh.:a en \IC\lCO. Fa\:Ulta<l <lt! Quinuca. UNAM. México 1992. p. 296 
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Funcionarios de diversas dependencias públicas relacionadas con el fomento y la 

regulación industrial, se comprometieron al desarrollo de PEMEX. · 

La capacitación alcanzada legró incrementar la producción y un dominio de la 

tecnologia. Por estos alcances, a mediados de los años cincuentas, técnicos y 

directivos de PEMEX, analizan la posibilidad de sustituir la importación de algunos 

productos de la petroquímica. Se decide construir y trabajar en las plantas 

necesarias. 

Se buscó un producto para comenzar y se localizó el dodecilbenceno, que se 

fabrica por el proceso de alkilinación, proceso ya conocido en PEMEX. As!, la 

primera planta petroquímica que hubo en México la instaló Petróleos Mexicanos 

en 1958 que arrancó su producción en 1959 dentro de las instalaciones de la 

refinerfa de Azcapotzalco, en el Distrito Federal. El dodecilbenceno era y continua 

siendo la materia prima en la fabricación de detergentes domésticos, uno de los 

productos de mayor consumo popular." 

La consolidación de la industria petroquímica en México se dio durante la década 

de los 60 al ser creado un ente regulador llamado Comisión Petroquimica 

Mexicana y se le otorgó a Petróleos Mexicanos la responsabilidad del desarrollo 

de esta industria en su fase primaria. El crecimiento que tuvo la petroquimica en 

los sesentas fue casi exclusivamente con las plantas de PEMEX. Posteriormente 

se inició la producción de plantas por parte de la iniciativa privada, lo cual le dio un 

fuerte impulso a dicha industria. Ese proyecto fue posible gracias a que se rompió 

el mito de que no había en México la capacidad necesaria para establecer la 

industria petroquímica." 

Durante este periodo se marcó un desarrollo significativo en esta industria, fueron 

creadas nuevas instalaciones petroqufmicas l!!n Poza Rica, Veracruz y la planta de 

~11 lhu.I. p. :!IJ5 
~ 1 lb1J 
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Funcionarios de diversas dependencias públicas relacionadas con el fomento y la 

regulación industrial, se comprometieron al desarrollo de PEMEX; · 

La capacitación alcanzada logró incrementar la producción. y un • dominio de la 

tecnología. Por estos alcances, a mediados de los años c;:incuentas, técnicos y 

directivos de PEMEX, analizan la posibilidad de sustituir la Importación de algunos 

productos de la petroquimica. Se decide construir y trab~jár ~n las plantas 

necesarias. 

Se buscó un producto para comenzar y se localizó el dodecilbenceno, que se 

fabrica por el proceso de alkilinación, proceso ya conocido en PEMEX. Asl, la 

primera planta petroqulmica que hubo en México la instaló Petróleos Mexicanos 

en 1958 que arrancó su producción en 1959 dentro de las instalaciones de la 

refinería de Azcapotzalco, en el Distrito Federal. El dodecilbenceno era y continua 

siendo la materia prima en la fabricación de detergentes domésticos, uno de los 

productos de mayor consumo popular.'º 

La consolidación de la industria petroquímica en México se dio durante la década 

de los 60 al ser creado un ente regulador llamado Comisión Petroquímica 

Mexicana y se le otorgó a Petróleos Mexicanos la responsabilidad del desarrollo 

de esta industria en su fase primaria. El crecimiento que tuvo la petroquímica en 

los sesentas fue casi exclusivamente con las plantas de PEMEX. Posteriormente 

se inició la producción de plantas por parte de la iniciativa privada, lo cual le dio un 

fuerte impulso a dicha industria. Ese proyecto fue posible gracias a que se rompió 

el mito de que no había en México la capacidad necesaria para establecer la 

industria petroquimica." 

Ourante este periodo se marcó un desarrollo significativo en esta industria, fueron 

creadas nuevas instalaciones petroqulmicas en Poza Rica, Veracruz y la planta de 

~11 lh1J. p ~ 1 )5 
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Azcapotzalco fue modificada para iniciar la elaboración del azufre; producto clave 

para toda la industria qulmica, principalmente en la obtención ele écido sulfúrico. 

También iniciaron operaciones plantas en Cosoleacaque, Veracruz y en 

Salamanca, Guanajuato. 

En 1963 se firmó un protocolo financiero entre Francia y México mediante el cual 

se ayudó al establecimiento de las primeras empresas petroquimicas 

independientes de PEMEX, quienes obtuvieron un aval de 13.5 millones de pesos 

para diversos proyectos." La industria petroquimica nacional recibió un apoyo por 

25.7 millones de pesos del crédito francés para su planta de metano! que se 

instaló en San Martln Texmelucan, Puebla. Esta plar1ta poco después pasó a ser 

propiedad de PEMEX. A dicho protocolo franco-mexicano se le sumaron en 1968 

otros préstamos de Inglaterra (310 millones de pesos); de Alemania (62.5 millones 

de pesos); de Japón (528 milTones de pesos).43 

La reestructuración de la industria petroqulmica mexicana se inició en el año 1986 

cuando el Gobierno inició la desclasificación de lo que se considera la 

petroquímica básica y dio pauta a la liberalización comercial de la industria. El 

objetivo gubernamental ha sido crear las condiciones propicias para atraer el 

capital y la tecnologia necesarios para modernizar el sector. 

En julio de 1992, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Orgánica de Petróleos 

Mexil;anos y sus Organismos Subsidiarios, iniciativa que envió el Ejecutivo 

Federal. mediante la cual se emprendió una reestructuración administrativa y 

organizativa bajo el concepto de lineas integradas de negocios que incorporó 

criterios de productividad, responsabilidad, autonomia de gestión. Así, PEMEX 

descentralizó sus funciones, creando organismos con recursos para cumplir todas 

las actividades implicitas de la industria petrolera y sus áreas estratégicas . 

.i: lb1J. p. 297 
"' lbul 
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Esta ley estableció la creación de los siguientes organismos descentralizados 

subsidiarios de carácter técnico, industrial y comercial, cada uno de ellos con 

personalidad jurídica. y patrimonio propios: PEMEX Exploración y Producción, 

PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquimica Básica y PEMEX Petroquimica, 

bajo la conducción central del Corporativo PEMEX." 

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

en 1994 no incluyó la liberación de los aranceles en la industria petroquimica pero 

dejó ver la estrategia de modernización que se centl'Ó en la desgravación 

progresiva de la Industria. 

Finalmente se decidió mantener la anulación de los permisos de importación y se 

redujeron los aranceles." 

Las excepciones que México logró introducir en el TLCAN permitieron instaurar 

nuevos elementos de tipo institucional en la organización de la industria. México 

mantiene su derecho a determinar sus niveles de exportación de petróleo sin 

garantizar a sus socios un aprovisionamiento preferencial. Sin embargo, las 

exportaciones de energía se verán seguramente favorecidas en el marco del 

TLCAN, asi como las exportaciones de equipos y material de extracción de 

petróleo y de gas, entre los paises miembros. 

En particular México eliminó las restricciones que existían para la inversión 

extranjera en 14 de las 19 categorias de productos petroquimicos básicos•• y 

sobre todos los productos secundarios. Se puede hablar de un proyecto de 

organización y de gestión parecidos a los de las firmas privadas, pero sin poner en 

tela de juicio la propiedad de los activos que por ley son propiedad de la nación. 

"
4 CD-RO\t. < '11111pi\.1 \·. S11rrl'm.1 (\irll' tj..._· Ju,11i.:1:\ de 1.1 '"-11.:11ln. ~001. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 

Orgam ... rnl)'> Suh ... ah.:1rm ... Ank:u\o J" 
.i• Tr:itLdn d!,.· l .1\irl' Cllll1L'fl'h) de .\1110n.:.1 ,\d '\,Mtl' n1.mo O(h:1al de la Fi:dcración. Lunes 20 Je diciembre de 1993 . 
..\nC\O f10l.tí L\1.:1..·pi.:1ón al ,\rt1i.;ulo hOJ P.irtl'.:: p . .\ 
''' lh1d .. \nc\u 10.:: :1. Si..•L'1.:1ún B - l!..:!1.L!i1..' .h:~"r;1\al.'.1ón lk \k,1co. Parte 5. p. 71 
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Además de habe1 proporcionado materias primas abundantes y nuevos e 

importantes productos a la química orgánica tradicional, la petroquímica le ha 

dado a la química ventajas tecnológicas en costo y facilidad de transformación. En 

general ha logrado darle a toda la industria química un fuerte impulso. Así la rama 

de productos químicos en México, que incluye los productos de refinación, los 

hules y los plásticos, compite por el segundo lugar entre las industrias de 

transformación, contra la rama de productos metálicos, maquinaria y 

herramienta." 

El comercio interior de productos de la petroquímica básica facturó 87.981 

millones de nuevos pesos en el año 1996, cifra que supuso un 48,9% de aumento 

con relación a 1995. Los mayores incrementos se dieron en el suministro de 

gasóleo para uso industrial (69,7%) y el diesel (111,9%), como porcentajes más 

destacados (ver cuadro 1 ). 

Las exportaciones de productos petrolíferos aumentaron ligeramente, registrando 

un valor superior a los 763 millones de dólares, según cifras de 1997; esta alza se 

debió al espectacular crecimiento del valor de las gasolinas (160,9%) con respecto 

al año anterior, asi como al aumento de las exportaciones de gas por valor 

superior a los 76 millones de dólares (ver cuadro 2). 

En el año 1996 las ventas internas de productos petroquimicos totalizaron cerca 

de 13,000 millones de nuevos pesos. para un volumen de 6.657 ,000 de toneladas. 

En el periodo enero-agosto de 1997, el producto de mayor volumen en cuanto a 

su suministro fue el amoniaco, con casi 1.5 millones de toneladas y el de mayor 

factura, los polietilenos, por importe de 2.277 millones de nuevos pesos (ver 

cuadro 3). 

"'' Pjgma L'll Internet. Conh.·xto de lil fmJmtrja Petrolera. http:/1www.pcmcx..convcontex1o_labo2001.pdí 28 de junio 
Je :?00~. 15.32 hrs. 
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En referencia al comercio exterior, México exportó derivados petroqu!micos por 

3.309 millones de dólares en 1997 e importó por un total de 38 millones de 

dólares; estas cifras supusieron un descenso notable de las compras en el 

exterior, así como un· aumento de las ventas, situación que permitió aumentar el 

saldo positivo de la balanza comercial de las diferentes actividades petroqu!micas 

(ver cuadro 4 ). 

La participación de la empresa pública Petróleos Mexicanos (PEMEX) en las 

ventas al exterior en 1997 fue de 5,4%, tasa que indicó un descenso del 37% con 

respecto al año anterior (ver cuadro 5). 

El año de 1997 marcó el inicio de una nueva fase de expansión de la industria 

petrolera mexicana, mediante la ejecución de importantes megaproyectos para 

incrementar los volúmenes de producción de crudo y gas y mejorar la calidad de 

los combustibles, as! como elevar la calidad de la industria petroquímica 

mexicana. 

-------



. .. Producto •. 

Gas natural · 
Gas licuado· 

Gasóleo industrial 
Diesel 

Diesel desulfurado 
Combustóleo 

Asfaltos 
Otros(2) 

:uadro uno 

::t~7.~f ~1;~~~~~:~~~;;~!:~~-:'~~?.~~~?i''~_:Ki,~1 
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Volumen Valor Volumen Valor : Volumen ··--Valor ,', ! 
205,0 269,5 224,9 387,8 135,5 279,5 •: ·¡ 
163,Ó "'. 724,1 . 166,5 790,5 105,7 56-1,2 

2.013,8.-, 1.942,6 . . 2.203,2 3.303,9 1.452,8 2.247,7 
549' ,._·1420· 67,2 175,7 48.4 148,8 

10S:S ,_·.:_r501:2 , . 111.1 ·: 521,4 144,o 509,4 
171,0. ; 769,3 155,4· 610,3 . 73,4 311,6. 
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201,7\;}:661,ci.:~:''.. 195,3:<· 780,4.'.,:-.f'.;~144,3. . 563,4 
264,9<J.130,L--~,:; 253,3: 1.062,5 _ "': 160,P;: ,'0..:-·" 523,7 
445,8 ::,: 2.313,2';;.,,-.. ,..457;7.' '.-3.080,8 -. -·. 304,8 ; · " ' 2."l.77,G • 
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Cuadro Cuatro 
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BALANZA COMERCIAL . 
DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS . 

En millones de dólares. ·.. ~.::., · 
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3.1 PETROQUIMICA 

VENTA DE PLANTAS DE PETROQUIMICA SECUNDARIA 

"'La buena redacción es el arte de un profundo escéptico" 

Paul Va/ery 

A las oficinas de las distintas corresponsallas registradas ante las autoridades 

mexicanas llegan por fax muchas de las Informaciones acerca de conferencias 

de prensa o anuncios oficiales. En 1995 había cerca de 200 corresponsales 

extranjeros acreditados en México. 

"La comunicación institucionalizada -con todos los medios de que disponen los 

gobiernos, los organismos profesionales, los partidos pollticos, las 

agrupaciones de trabajadores, las organizaciones no gubernamentales, etc.- es 

hoy una fuerza muy poderosa y que progresa a un ritmo creciente"•• 

A la oficina de Canal de Noticias NBC llegó la invitación a un desayuno

conferencia de prensa en las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) encabezada por el director de la paraestatal Adrián Lajous. 

Al recibir la información se procede a ponerla a consideración de la mesa de 

asignaciones de la cadena televisiva. encabezada por el Jefe de asignaciones 

o jefe de Información, cuya sede en este caso se encontraba en la ciudad de 

Charlotte, Carolina del Norte en Estados Unidos. 

El jefe de asignaciones, quien es la autoridad que manda sobre los 

corresponsales valora la información y decide si un evento se cubre o no. En 

determinadas ocasiones resulta muy importante el contexto en el cual se da un 

h~ct10, en este caso tratándose del petróleo, sobra indicar la importancia de la 

info· mación anunciada. 

48 f>.1acBrii..lc, Sean ··un Sólo \!undo Vm:cs ~IU!t1rles", Fondo de Cultura Económico, Mé:\ico 1980, p. 206 
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" ... el jefe de información ( ... ) puede apoyarse en el rastreo de sucesos 

anteriores para reconstruir la historia de esos hechos y que pueden dar luz 

sobre la actitud o conducta que seguirán nuevos acontecimientos que se 

puedan producir. Estos seguimientos se facilitan ahora, gracias a la Innovación 

tecnológica ( ... ) con el auxilio de la electrónica, y en algunos casos de la 

computación. Aunque siempre serán de utilidad esos apuntes que hace el jefe 

de información en su vieja libreta" . ., 

Una vez dado el visto bueno, se procede a confirmar la asistencia , a ·1a 

conferencia, dando el número de asistentes y preguntando si está autorizado el 

uso de cámaras de televisión y si habrá sesión de preguntas y respuestas; 

Se cita al personal con suficiente anticipación, considerando el tráfico de las 

mañanas en una metrópoli como la ciudad de México, as! cómo las revisiones 

por motivos de seguridad en la llamada torre de PEMEX y el tiempo que 

posiblemente se llevará la inscripción para las acreditaciones correspondientes 

como prensa extranjera para el acceso al lugar. 

Se revisan las necesidades de equipo según el tipo de cobertura. En este caso 

el material requerido es: luces. dos de pie, con sus cables para conectarse a la 

luz -considerando que la conferencia puede durar más de una hora- y spots 

que dirijan la luz hacia el personaje central de la conferencia. Micrófonos: uno 

unidireccional con su pedestal o pie para ponerlo al frente del personaje central 

y otro. el boom o micrófono ambiental o multidireccional de la cámara, además 

llevar la caña para en el momento de preguntas y respuesta de la conferencia 

de prensa. poder dirigir el multidireccional a cada uno de los participantes. 

!ripié, necesario para grabar todo el anuncio y toda la conferencia, en forma 

estable. Baterías de cámara y grabador, 6 de cada una y si es posible se lleva 

el adaptador para corriente. por si existe la posibilidad de conectarse a la 

corriente eléctrica y ahorrar balerías. Cassettes o tapes portátiles con 

capacidad cada uno de 20 minutos de grabación, siempre se recomienda llevar 

~'1 R1:)m1g.a dd Rio, Julio "Tcoria y nuicljca de lo~ gfocros rcti0Jíst1cn5 mfom1¡lll\'os". Diana. Mé:tico 1991, p. 64 
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de más, para no quedarse sin el material básico de grabación, este caso se 

llevarán 6, equivalente a dos horas de grabación. 

En las conferencias de prensa es recomendable grabar todo lo que_ se dice, 

porque no se sabe en que momento el personaje, en este caso el director de 

PEMEX, dirá los puntos relevantes de la Información. 

En otras ocasiones se proporciona a la prensa el documento que será leido y 

entonces uno puede hacer una lectura rápida del mismo y marcar lo que se 

quiere destacar en la nota informativa. Al camarógrafo se le proporciona el 

documento previamente señalizado para que él conozca las partes que deberá 

grabar. Lo anterior sin duda facilita el trabajo. 

Cuando no es asl, es conveniente estar al pendiente de la conferencia y marcar 

con time code, es decir a través del reloj de la cámara los puntos relevantes del 

informe, para facilitar la edición del material. 

En esta ocasión el anuncio de la privatización de petroqulmlca secundaria fue 

la parte medular de la información. 

El director de PEMEX informó de la decisión y dio el por qué, Inmediatamente 

después procedimos a buscar un abogado que nos diera el punto de vista legal 

de la propuesta. 

Y se hacia necesario interrogar a un analista para poner en perspectiva la 

noticia. La crítica y el análisis que puede hacer un reconocido investigador 

enriquece la nota informativa. 

"Si hablásemos cuantitativamente diríamos que el 50 por ciento del trabajo de 

un reportero es indagar los datos de su información potencial. Esta actividad le 

lleva aproximadamente de 4 a 5 horas diarias, se centra en tres aspectos: la 

investigación en documentos, la observación por medio de los sentidos y la 

interrogación a personas. Estos procedimientos, a veces, los ejecuta los tres 
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juntos para una misma información; en otras, dos; o a veces sólo uno. Depende 

de la dinámica del suceso y del interés por profundizar en él"."' 

Para obtener una buena entrevista es necesario entender la noticia y tener 

memoria acerca del contexto histórico que precede a la información. 

Con .todo el rliaterial en la mano y con las entrevistas de los personajes que 

intervendrán dando sus puntos de vista en la nota informativa, se procede a 

buscar el video con el cual se ilustrará o vestirá la historia en cuestión. 

En este caso se necesitará mucho material de archivo (pozos petroleros, 

instalaciones de PEMEX en general, etc.) para ilustrar la historia. También se 

debe contar con aspectos recientes de la torre de PEMEX, y el camarógrafo 

tiene la obligación de hacer aspectos de la conferencia de prensa. Muchas 

veces los titulares de los periódicos vespertinos también son de gran utilidad, 

no sólo para el video sino para obtener más información. 

La realización del guión, como ya lo hemos explicado, debe contestar las 

preguntas básicas de periodismo. su redacción debe ser clara y concisa. El 

objetivo es informar 

"Informar consiste en divulgar la obra que generan los hombres al relacionarse 

de manera politica, económica. etc .. con otros hombres, ya conflictiva o ya 

armónicamente. Es también contar los pensamientos y opiniones que 

acompañan a sus acciones. Asi se informa de planes. programas, acciones, 

informes de resultados y de los productos que fabrican. Igualmente se informa 

de las ideas que fundamentan esas actividades y de las actitudes y opiniones 

que provocan. En este proceso informativo, el periodisla se limita a elaborar su 

relación sin comentarios propios o ajenos. Sólo a describir con fidelidad al 

objeto de la información (objetividad)." 

~11 lbu.l. p. 75 
~I (b1J. p. 1 ~ 
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Una muestra de la elaboración del guión para este caso especifico se muestra 

a continuación en el anexo correspQndiente. 

Una vez editada la nota, puesta la narración y el video, se procede a enviarla. 

En este caso se hizo vla satélite, tratándose de una información del dla y con 

carácter de urgente. 
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LIBRETO 

Canal de Noticia NBC 

Privatización de sectores de PEMEX 

México, Marzo 14 de 1995 

Patricia Ramos 

========================================================= 
Audio Video 

========================================================= 
México D.F. 

SOT 0:00:16 

Adrián Lajous 

Director de PEMEX 

SOT 0:00:45 

LIC. Adalberto Saldaña 

Abogados Democráticos 

TRACK: En un controvertido tema se ha convertido 

la privatización de 61 plantas de petroqulmica 

secundaria 

La constitucionalidad da la venta ha sido puesta en 

tela de juicio por algunos congresistas. Sin embargo 

el gobierno asegura que es legal. 

"El petróleo para México es para México ... " 

TRACK: El Petróleo es punto neurálgico en México 

por su valor estratégico. por la cauda de recursos 

financieros que genera al pais del orden de 13 mil 

millones de dólares al año y porque representa un 

triunfo de soberania y nacionalismo al haber sido 

expropiado el 18 de marzo de 1938. 

"La decisión del gobierno de México ... " 

TRAGK: La experiencia no del todo grata de 

anteriores privatizaciones sobre todo en las áreas de 

transportación aérea y bancaria han ocasionado una 

ola de interrogantes de diversos analistas que piden 

una indagatoria, estudio y supervisión a fondo de los 

interesados en adquirir plantas petroqulmicas 

secundarias. 



SOT 0:01:19 

Alberto Barranco 

Analista Financiero 

SOT 0:01:40 

Alberto Barranco 

Analista Financiero 

SOT 0:02:06 

Adrián Lajous 

Director de PEMEX 

"Es una medida que corresponde ... " 

TRACK: Con el fin de calmar los ánimos, las 

autoridades ofrecieron invitar a destacados 

mexicanos para que vigilen la transparencia del 

proceso privatizador 

"En esta oportunidad .. .'' 
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TRACK: El Gobierno prometió hacer respetar los 

derechos de los trabajadores petroleros, fomentar 

las reinversiones, garantizar el abasto de los 

productos que pasen a manos privadas, evitar los 

monopolios y exigir el cumplimiento de normas para 

la preservación ambiental. 

"En lo que respecta a PEMEX ... " 

TRACK: La propuesta de diversos criticas del 

proyecto es realizar un debate nacional sobre la 

venta de los complejos petroleros que producen 

derivados del llamado oro negro. 

STAND UP 0:02:31 

Patricia Ramos 

ciudad de México 

Cada historia o "paquete" o "pieza" como también se le llama coloquialmente a 

las notas o reportajes que manda un corresponsal tiene su propia magia, sus 

propias necesidades, tiene su personalidad propia. 
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Cada experiencia adquirida será válida en cualquier moménto. 

En el siguiente capitulo trataremos los derechos humanos y el reportaje que 

hicimos en una cárcel sobre el tema. 

La obtención del permiso para ingresar al penal, las medidas de seguridad, el 

equipo necesario para la grabación, el tipo de tomas y la .estructura del 

reportaje serán los principales tópicos a tratar. 

Además la experiencia de entrevistar, grabar y ver un centro penitenciario: 



Capitulo 4 LO POLICIAL 

DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA PENITENCll\RIO. 

Los derechos humanos son aquellas prerrogativas que permiten a las personas 

desarrollarse dentro de una sociedad regida por un marco jurldico organizado, 

mismas que deben ser garantizadas por el Estado. Todos tenemos la 

obligación de respetar los derechos humanos. pero la Constitución Polltica 

define a los servidores públicos como garantes y responsables de los mismos. 

Los derechos humanos permiten a las personas desarrollarse integramente 

dentro de la sociedad y a la vez delimitar el espacio donde pueden actuar y ser 

respetadas por las autoridades. Por lo tanto proporcionan los limites dentro de 

los cuales los servidores públicos deben realizar sus responsabilidades sin 

abusar de los ciudadanos. 

En México la protección a. los derechos humanos por parte de una institución 

gubernamental es una medida reciente. En 1989 la Secretaria de Gobernación 

creó una instancia dentro de su organigrama llamada Dirección de Derechos 

Humanos que es el antecedente directo a la instalación de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990. todavia bajo el mando del 

Secretario de Gobernación."' 

En 1992 la CNDH es elevada a rango constitucional, al ser modificado el 

Articulo 102 y crear el apartado Ben el cual se establece un Sistema Nacional 

de Protección a los Derechos Humanos que obliga a los miembros de la 

Federación a crear organismos autónomos para desarrollar esa tarea. La 

CNDH se convierte en un "Organismo descentralizado, con personalidad 

juridica y patrimonio propios''." 

Bajo esta perspectiva constitucional. el Distrito Federal también se ve obligado 

a crear una institución revisora de los derechos humanos y asi nace la 

i: Comisíón N.1cmnal Je l\l' Dcrccl11J., 1!11tn.1nos. ·\111cn·llcntcs de la C1lnw.1ón i....:ac1n11a! de !05 Derecho:; Humanos, 
r,111~:;~~·ww.cndh.org.m·\/Pnnc1pal drn:umcnt· \;1 _ cndh fr _;1111ccc1.k.h11n 1:: de julio Je .700.7. 19: ! •J hrs. 
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Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el 22 de junio de 

1993 para convertirse en "la institución encargada de vigilar, en la capital de la 

república, el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos". "' 

También hubo la necesidad de crear un marco legal para el correcto 

funcionamiento de ambas comisiones, por un lado, el 29 de junio de 1992 se 

publica en et Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y sólo unos dlas antes lo habla sido la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

En ellas quedan claras sus fur.ciones y atribuciones tanto de la Comisión como 

del presidente o del llamado ombudsman." Las atribuciones de la CNDH son 

además de recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, 

investigar algunas faltas de los servidores públicos y realizar recomendaciones 

;;i las diversas autoridades de gobierno. 

En el ámbito local, dentro del territorio de la ciudad de México, la CDHDF tiene 

las mismas atribuciones y su capacidad de observancia se circunscribe al 

Gobierno del Distrito Federal. 

Las personas privadas de su libertad también tienen prerrogativas de 

protección dentro de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos es la 

fracción XIII del articulo 6 que a la letra dice: "Supervisar el respeto a los 

Derechos Humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del 

pals''.'• 

De igual manera la CDHDF tiene como atribución "supervisar que las 

condiciones de las personas privadas de su libertad que se encuentren en los 

centros de detención, de internamiento y de readaptación social del Distrito 

~-1 Pjgin.1 en lnh:rm:t. Comb.11111 Jc í)c•cd1•"' llurn.uw..; dd D1-.1nt0 FcJcrnl. \nfpm1;1.;1ón general snhr!! la Comisión. 
h11p: 1'"W'\ .cJhJf m~ m' Prcct~n.html. 1 :! Je Julio Je :no:. 19:30 hf!'. 
'~ Figura protcctor.1 de In:. Jcrccho-. ln11n.mos en Suecia '-lln.• cs com1d1.:raJ.1 una 1nst1tuc1ón uni\ersal. la C\pcriencia 
dd ombu\hm.m se conc1."nlrato.1 t.'n los pJ.hc ... c ... i:.mJ1na\O!> pero :.e 11.1 C\h!nddo a otr;1s zonas del planeta. 
~" Lc\ lli: lí1 Cll!IU"Lún l'\i,1qo11a! JLQcrcchp~ llum.uw .... \rtu:ull' h. CD·RO\.t Cllmp1la \'. Suprema Corte de 
Ju..;tu:iu Je la ~ac1ó11. \.k\1co :001. 
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Federal estén apegadas a derecho y se garantice la plena vigencia de sus 

derechos humanos, pudiendo solicitar el reconocimiento médico de reos o 

detenidos cuando se presuman malos tratos o torturas, comunicando a las 

autoridades competentes los resultados de las revisiones practicadas. Estas 

atribuciones se entienden sin perjuicio de las que en la materia correspondan 

también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para su ejercicio se 

promoverá la instrumentación de los mecanismos de coordinación que sean 

necesarios al efecto"." 

Las personas aún siendo privadas de su libertad de manera legal tienen 

derechos humanos, que deben ser respetados por las autoridades de los 

sistemas penitenciarios del país. Los reclusorios son lugares donde los 

derechos humanos pueden ser violados, cuando las autoridades encargadas 

de la seguridad y administración del lugar cometen abusos, por ello se hace 

necesario contar con mecanismos que defiendan los derechos humanos de los 

internos. 

La libertad se puede perder por cometer un delito o una falta grave, que viole 

las leyes del país. por lo cual se debe purgar la pena correspondiente a la 

acción cometida, dentro de una prisión o cárcel creada para ello. "El estado 

democrático de derecho entiende a la pena corno un instrumento de control 

social. que debe utilizarse únicamente cuando se afecten intereses jurldicos de 

vital importancia y en la medida que permita la convivencia pacifica y la 

prevención de otras conductas antisociales"." 

La responsabilidad gubernamental de organizar y administrar el sistema 

penitenciario recae en la Secretaria de Gobernación, ya que la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal en su artículo 27 fracción XXVI dice que debe 

"organizar la defensa y prevención social contra la delincuencia. estableciendo 

en el Distrito Federal un Consejo Tutelar para menores infractores de más de 

seis años e instituciones auxiliares; creando colonias penales, cárceles y 

•· 1 ._., J1.· l.1 lonmw11 lk lkn.:cho1" Hu111;im1-. dL'i Dblnto FcJcr.11. Amculo 17 Fracción X. CD-ROM Compila\'. 
Su;·r~ma Corte de Ju~llcia lk la !'>..11.:1ún. \k'\1co ::001 
'' L1ri11s \'a\cncia, Robcrtn. Pcmlcn..!,}illb!.1'. Conm1011 N•11.:1onal Je Dt.·rc:chos Humanos. Colección ~tanuah:s # 1-l. 
,\\C:'\ll,;I) 19\J\. ¡ip. 78-79. 
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establecimientos penitenciarios en el Distrito Federal y en los estados de la 

federación, mediante acuerdo con sus gobiernos, ejecutando y reduciendo las 

penas y aplicando la retención por delitos del orden federal o común en el 

Distrito Federal"." 

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social es la responsable 

dentro del organigrama de la Secretarla de Gobernación de administrar las 

instituciones penitenciarias del pals. Los reclusorios son conocidos con su 

nombre oficial, dentro de Administración Pública como Centro Federal de 

Readaptación Social (CEFERESO) y en el caso de los penales estatales son 

conocidos como CERESO, sin el apelativo de Federal. Sólo en el Distrito 

Federal tienen nombre diferente y son controlados directamente por la 

Secretarla de Readaptación Social perteneciente al Gobierno del DF. 

En la ciudad de México existen ocho Centros de Readaptación Social ubicados 

en diferentes zonas. En la delegación Gustavo A. Madero se encuentran los 

dos Reclusorios Preventivos Varonil y Femenil Norte, en la delegación 

lztapalapa están otros dos Reclusorios Preventivos Varonil y -Femenil 

respectivamente. además de incluir a la Penitenciaria del Distrito Federal en 

Santa Marta Acatilla y en la delegación Xochimilco se encuentran en lugares 

diferentes el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el Centro Femenil de 

Readaptación Social y el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial. 

La mayor dificultad que afecta a los internos en los reclusorios es la 

sobrepoblación (ver cuadro 1 ). De hecho es considerado un problema de 

gravedad dentro del sistema penitenciario mexicano, "'ahí está el gran problema 

de nuestras cárceles"'.'º El hacinamiento de reclusos de los Centros Varoniles 

es parte de este problema social. en los Centros Femeniles todavia no se llega 

a la anterior situación (ver cuadro 2). 

La sobrepoblación crea problemas en las cárceles, al dificultar el trato entre 

autoridades e internos. Esta situación propicia violaciones a los derechos 

cq ~11:¡1 dg la -\dmm1:.lfil~LÚ~· Porrúa, M~:,ico 1997. p.IS 
r.ti Lurio11 \'alcnc1a. Roberto ~ilQ.:itl. Ut'i cit. p. 78 
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humanos particularmente en las cárceles de hombres. A la anterior situación 

hay que agregar los señalamientos de corrupción y privilegios al interior de las 

penitenciarias. 

Las dos Comisiones de Derechos Humanos mantienen un Programa 

Permanente sobre el Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento, de este 

modo reciben quejas referentes al sistema y emiten recomendaciones en caso 

de comprobarse las violaciones a los derechos humanos (ver cuadro tres). 

La situación se agrava cuando las recomendaciones no son acatadas total o 

parcialmente por las autoridades. Las Comisiones sólo pueden emitirlas sin 

tener la posibilidad de ejercer algún tipo de poder para obligar a que se 

sanciones los señalamientos. Por ello hay veces en que los mismos 

presidentes reconocen esa limitación, como en el caso del incumplimiento de la 

recomendación 16/95 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, donde se habla de los privilegios dentro de las instalaciones 

carcelarias y solicita a la Dirección de Reclusorios del DF poner solución al 

problema. Sobre el tema, Luis de la Barreda, presidente en turno de la 

Comisión dijo "ha sido un incumplimiento injustificado"." 

Los incumplimientos por parte de las autoridades a las recomendaciones han 

llevado algunos casos fuera del pais. Incluso para algunos organismos no 

gubernamentales, la falta de atención a las recomendaciones de las 

Comisiones de Derechos Humanos se ha convertido en una práctica dentro del 

sistema penitenciario. Corno e¡ernplo está el Informe Especial de Arnnistla 

Internacional, "Tortura y malos tratos en México: motivos de preocupación de 

Amnistía Internacional". en el documento se hace patente su preocupación por 

la violación de los derechos humanos de las personas detenidas. Emite la 

recomendación de que "Todas las denuncias de posibles casos de tortura y 

otras violaciones graves de los derechos humanos deberán ser investigadas de 

forma inmediata, exhaustiva e irnparci<JI. Todo funcionario del Estado, incluido 

el personal militar. que sospeche la comisión de torturas u otras violaciones de 

111 Pnsa~l.t li,m:i<t. \11n.1111 ~H1~·.1.::-.!!~'_!_.'.!'l~'.'1.~k_ili;l1tt1~ .l..:~!!lg·!ili)UlL.d..cali·'linn.1 tk la O.trrcda. 
http: '1\~\\\\.Jom.iJ.11111.1111.111~' 1 •1 1111 dn:% % 1::: 10 Jd.tti.1m:J.1 hunl. 1::: lle Jlihu ::oo~. 10:\0 hrs. 
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derechos humanos dará parte a las autoridades competentes, que investigarán 

en profundidad estos lnformes".•2 

Existe un caso donde han intervenido organismos no gubernamentales de 

protección a los derechos humanos de otros pafses. 

El General Brigadier José Francisco Gallardo Rodrfguez fue recluido por haber 

publicado un extracto de su tesis de Maestría en la revista Forum, cuyo tema 

principal era "sobre la necesidad de instituir la figura del defensor (de /os 

derechos humanos) público dentro de las fuerzas armadas"." 

El informe señala las arbitrariedades que ha sufrido el mismo General 

encarcelado, como es el traslado de "reclusos militares que simpatizaban con él 

de la prisión militar del 1?ampo Militar Número Uno a otras prisiones civiles y 

militares, en distintas partes del pafs"."' 

Su situación dentro de la cárcel militar y sus denuncias han llegado hasta la 

Comisión lnteramericana de los Derechos Humanos (CIDH) que declaró una 

serie de recomendaciones para el gobierno mexicano sobre el caso del 

General Gallardo: 

1. Se libere inmediatamente al General Brigadier José Francisco Gallardo. 

2. Se tomen todas las medidas necesarias para que cese la campaña de 

persecución. difamación y hostigamiento en contra del General Brigadier José 

Francisco Gallardo. 

3. Se investigue y sancione a los responsables de la campaña de persecución, 

difamación y hostigamiento en contra del General Brigadier José Francisco 

Gallardo. 

4. Se adopten las medidas necesarias para que se decidan lo antes posible las 

causas pendientes. 

{•~ Informe E.-.pccial. "Tortura y malo.; tralp.;; en \1t!'\tclY 1no1jvp.; Je prcocunacjón de Amnjstja lntcmadonal". 
30 de abnl de l Q97. ht1p::1w\\\\.cJJ1.org:ccnlro amr 1m:,1co124 IOl 797 .html 1 :'.!de julio di! 200~. 7:31 hrs. 
"' Informe [!>pccíal. L1 d1mkni;ja s1knct¡1.J.J · El cm:an.·1..•\;1micnto del general bnbm<licr JosC Francisco Gallar.Jo. 
ht1p;.11w'"''W.cda1.ürg.1ccntro/a111r·n11:.\1Co/:!-1 I03197.html. l:? de julio de :!00:!. 7:-15 hrs. 
,... lbi<l. 
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5. Se le pague una justa indemnización al General Brigadier José Francisco 

Gallardo corno reparación por las violaciones de las cuales ha sido victima".•• 

De esta manera nos darnos cuenta que las rejas ... si matan. 

"lbi<l. 
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4.1 LO POLICIAL 

LAS REJAS ... SI MATAN 

"Alguien, poéticamente, lo describió como el incansable 

buscador de tristezas y a/egr/as; (el reportero) no las hace, 

ni las adereza, como tampoco les da su peculiar 

dramatismo a los hechos." 

Cecilia Garc/a Ruiz 

Visita a centro penitenciario (reportaje). 

Por tratarse de un reportaje, es decir de una Información programada, se 

procede con anticipación a realizar todos los trámites necesarios para Ir a un 

penal, se busca la información correspondiente y se hacen las citas pertinentes 

con analistas, expertos y miembros del gobierno que estén relacionados con el 

tema. 

Observar en persona las condiciones de vida en una cárcel y mostrarlas al 

mundo a través de nuestra cámara es uno de los objetivos primordiales. 

La solicitud de permiso para ingresar a una cárcel es un asunto delicado, sobre 

todo por razones de seguridad. 

Es un tipo de reportaje que se debe realizar con tiempo y paciencia. Mediante 

fax, cartas del medio y entrevistas personales con la directiva general de los 

reclusorios se busca el ingreso a la penitenciaria. Los responsables de los 

Centros de Readaptación Social de México son quienes otorgan el permiso 

para ingresar a las cárceles. 

Las autoridades exigen conocer previamente los nombres de quienes vamos a 

ingresar, se nos da un código de vestido que consiste en que no se puede 

acudir con atuendos color beige (es el color del uniforme de los internos) 

tampoco podemos llevar navajas de bolsillo, o algún otro articulo que pudiera 

transformarse en un arma. 
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Se nos sugirió que el dinero que llevemos en efectivo no fuera un monto 

importante. 

Por otra parte se proporcionó a las autoridades una lista detallada del equipo 

que ingresaremos al reclusorio. Todo con su numero de serie. En este caso: 

Cámara 

Grabador 

Tri pié 

Sun gun (luz de batería) 

Dos luces de pie (para conectar a la corriente eléctrica) 

10 Baterlas para cámara y grabadora 

3 micrófonos (lavalier o corbatero, multidireccíonal o boom y unidireccional o de 

mano) 

6 cassettes 

Nota: Hay que considerar en este tipo de reportajes, una vez adentro de la 

cárcel, que no se podrá salir a buscar equipo que falte. 

Los señalamientos de hacinamiento en las cárceles, maltrato y violación a los 

derechos humanos han sido una constante en años recientes. 

Pedimos que al ingresar al centro penitenciario se nos permitiera hablar 

libremente con los reclusos, siempre y cuando ellos accedieran. Un problema 

es que siempre nos estarla acompañando un custodio, sin embargo, 

buscaríamos obtener cierta distancia o privacidad para que los internos 

pudieran hablarnos con libertad. 

Entre las consideraciones para la realización de este estilo de reportajes es la 

delicadeza que se debe tener al abordar la posible situación de conflicto que se 

vive detrás de las rejas. por respeto a los reclusos y a la audiencia. 

" ... el impacto visual de la pantalla chica es tan grande que provoca todavla 

más cuestionamientos éticos. Las imágenes televisivas pueden ser vivas, pero 

incluso en cinta a los televidentes les parecen vivas. La aparente realidad apela 



directamente a la emoción de las audiencias, de manera que muchos 

reaccionarán violentamente ante la invasión de la Intimidad"'' 

Al llegar al reclusorio sur, fuimos revisados, pasamos varias compuertas de 

seguridad, hasta finalmente encontrarnos en el patio central de la cárcel, ante 

las miradas atentas pero furtivas de un mundo dificil, marcado socialmente y 

lleno de preguntas. 

Comenzamos a grabar los aspectos del lugar con tomas amplias o "Long 

Shots" (LS) "Generalmente se utiliza para empezar una escena, un long shot 

nos muestra inmediatamente dónde se va a desarrollar la acción y le permite al 

espectador ubicar el paisaje y al personaje" " También se utilizan Full Shots 

"Nos permite ubicar al individuo en su entorno, se distinguen rasgos de las 

personas, la ropa que lleva puesta y en general detalles del entorno".68 

Una vez tomados los planos generales y de ambientación, fuimos avanzando 

lentamente, con timidas sonrisas hacia los dormitorios. La curiosidad de los 

internos no dejaba tregua a las miradas, algunas retrecheras otras inquisitorias. 

Uno de ellos se acercó a preguntarnos quiénes éramos, fue el primer contacto 

pa.ra abrirnos las puertas de la confianza. 

Decir la verdad de nuestro objetivo e identidad ha sido y es punto elemental de 

nuestra ética como medio y como periodistas. Después de identificarnos, el 

interno nos acompañó al interior del penal. Recuerdo su juventud, su alegria, 

su entusiasmo, quizá porque rompimos una rutina en su vida que se prolongará 

por años, tras haber sido acusado de asalto a mano armada y sentenciado a 

varios años de prisión. 

Él nos abrió puertas y corazones, sin embargo nadie quiso salir en cámara. 

Ante lo cual yo me dediqué a charlar informalmente con muchos reclusos, 

sentada en sus camas, oyendo sus relatos, sus quejas, sus arrepentimientos o 

1
'" R1H.'h L, Wi\h.1m. ··1.1i,.'llt'<I1.·n In:; nwJ1p.; di: com11ntc:ll'lnn". Gcrn1!..a. \kx.1co l99S, p. ~33 
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sus orgullos. Mientras mi camarógrafo rodaba video, ante la oportunidad de 

obtener tomas diflciles de volver a conseguir. 

Varios reos nos permitieron grabar sus celdas, su modo de vida y sus caras; 

para hacerlo recurrimos a tomas en "Medium Shot" (MS) "Esta toma es de la 

cintura hacia arriba, nos permite ver algo del entorno y bastante del personaje, 

ubicándonos en una distancia personal si hablamos de proxémica; de aqul que 

se utilice en los noticieros o cualquier programa en el que se desea un poco de 

identificación o plática. Permite ubicar movimientos de brazos y gestos con 

bastante claridad"" 

Otra toma indispensable en reportajes de corte humano, es el "Clase Up" (C.U.) 

"Toma del rostro que es muy impactante ya que permite concentrar al 

espectador en lo que deseamos que vea. En tomas como reacciones, 

respuestas y emociones, el e/ose up puede revelar un punto de vista que de 

otra manera no s.erla posible apreciar pues centra la atención y enfatiza".'º 

Es importante que el camarógrafo torne al reportero en el lugar del reportaje 

corno muestra de presencia. El periodista es el representante de su auditorio, 

de la sociedad. 

"Pero, ¿qué es un reportero? El por qué, cómo y para qué, son los 

cuestionarnientos de ese hombre 'Hacedor de la Historia'. Yo dirla que es 

testigo y protagonista a la vez. Es por esto que la sociedad, en la noticia o 

información, les reclama un conocimiento profundo, aunque, principalmente, 

debe ser responsable y por ende sabedor de sus limitaciones y no pretender 

ser el molesto 'sabelotodo'. 

Si posee una cultura. más no una erudición. indudablemente se desplazará con 

mayor libertad en el mundo complejo de los hechos y de acuerdo con sus 

aptitudes incursionará ya por los vericuetos del mundo polltico, de la economla 

h
9 lh1J. Jl· 170 
'"lhid. p. 171 
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y las finanzas y el deporte, de la sociologl::1, etc., y de ahl que se le consienta y 

se le crea; todo, menos inexactitudes"." 

La credibilidad es el mayor valor de un reportero y de un medio de información. 

Cualquier tema a tratar debe ser estudiado, analizado y para ello nada mejor 

que la lectura y recurrir a los expertos, que no solo contribuyen con sus 

entrevistas para salir al aire sino son fuente de conocimiento para el reportero, 

quien debe preguntar sin miedo cualquier asunto que no tenga claro. 

"El verdadero reportero adquiere perspectiva e intuición. Sus facultades criticas 

se afinan y su sentido de los valores morales se templa en el diario ejercicio de 

observar a los hombres y valorar hechos; lo acompaña una curiosidad 

insaciable y, por ello, lo convierte en ser sociable". 12 

Después de visitar la cárcel y obtener nuestras propias impresiones, nos 

abocamos a buscar una entrevista con el Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, a quien preguntamos sobre las 

constantes denuncias sobre la calidad de vida en los reclusorios. Juan de la 

Barreda, aceptó la entrevista y reforzó las denuncias y explicó algunas de las 

sit~aciones anómalas que se dan en las carceles. 

Para balancear el reportaje era indispensable buscar la voz de las autoridades. 

Luis Rivera Montes de Oca, entonces Director de Reclusorios y Readaptación 

social nos concedió una entrevista. Lo cuestionamos sobre el sistema 

penitenciario. Buscamos respuestas y soluciones por parte del gobierno. 

De esta manera completamos todos las voces necesarias para poner en 

perspectiva la problematica a tratar. 

En la edición o montaje del material expusimos en video, por ejemplo, la 

denuncia de sobrepoblación de las cárceles. 

~. Gurci;1 Crnz. Ccc1llo. "Spt1c1i1-. por 1ds;\·ts:jón''. Publigratics. Me.'tico, t 984, p, 74 
12 lbiJ, p. 7 3 
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Y mencionamos asuntos que nos dijeron los internos bajo la condición de 

mantener el anonimato y asi lo hicimos. 



LIBRETO 

NBC NEWS CHANNEL 

México, marzo 1996 

"CARCELES EN MEXICO" 

Patricia Ramos 
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======================================================= 
VIDEO AUDIO 

====================================================== 
México D.F. 

Full nat. 

Sot 

Juan de la Barreda 

TRACK: Hasta la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos llegaron las voces de 

protesta de quienes exigen desde sus celdas 

un trato más humano y un mayor respeto a 

sus garantias individuales ante la virtual 

corrupción en los centros penitenciarios 

Presidente de La Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal 

"Hay dádivas ... " 

Full Nat. Ambiente en cárceles. 

Sot 

Luis Rivera Montes de Oca 

Director de Reclusorios y 

Readaptación Social 

Full Nat. (Cierre de celda) 

TRACK: Las autoridades reconocen algunas 

de las causas que motivan la critica situación 

carcelaria. 

"La sobrepoblación ... " 



Stand Up Bridge 

Patricia Ramos 

Sot 

Juan de la Barreda 

TRACK: Castigos injustificados, golpes y hasta 

torturas son algunas de las anomalías expuestas 

por los internos. 

"La situación ... " 
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Además el tráfico de influencias y la venta ilícita de 

enervantes y alcohol empeoran la posibilidad de 

cumplir con el objetivo central de las autoridades 

carcelarias, que consiste en la rehabilitación de los 

reclusos. 

Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del 

Distrito Federal 

"La Comisión tiene por ... " 

Sot 

TRACK: El gobierno está próximo a inaugurar un 

reclusorio único en el mundo bajo el concepto 

denominado"Readaptación Psicosocial". 

Luis Rivera Montes de Oca "Pero tanto el gobierno ... " 

Director de Reclusorios y 

Readaptación Social 

TRACK: Las autoridades han logrado reducir a la mitad el 

número de muertes violentas en los reclusorios. Sin 

embargo, según las denuncias de los Internos el reto es 

hacer del respeto a los derechos humanos una disciplina 

en las cárceles del país. 

En la Ciudad de México 

Patricia Ramos 

Canal de Noticias NBC. 
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La posibilidad de convivencia por unas horas con los internos del reclusorio, 

son memorias en la vida de un periodista que lo enriquecen humanamente. 

Hacer un reportaje en condiciones diflciles debido a las medidas de seguridad y 

a lo complejo de los entrevistados. resulta un reto. 

A continuación expondremos una de las coberturas visualmente más atractivas 

porque se trata de seguir una manifestación o marcha de trabajadores por las 

calles de México. 

Escribiremos sobre la lucha sindical, su historia y "matrimonio" con el poder 

politice. 



Capitulo 5 EL SINDICALISMO 

LA UNIDAD FRAGMENTADA 

ló!3 

La relación entre Estado y los sindicatos ha sido caracterizada por una 

dependencia histórica. La consolidación del Estado mexicano posrevolucionario 

se debió, entre otras cosas, al control corporativo de los trabajadores, lo que 

permitió una estabilidad social que coadyuvó al desarrollo económico. 

La industrialización del pais trajo consigo un pacto social con la clase obrera. 

La "subordinación" de los trabajadores al Estado, a lo largo de la historia 

moderna del país ha sido una constante en el actual sistema político mexicano. 

La revolución de 1910, entre cuyas motivaciones se encontraba derrocar al 

dictador Porfirio Díaz, también buscó una mejora en las condiciones de vida del 

campesinado. El régimen del General Diaz le dio prioridad a la industrialización 

y olvido al campo, lo que trajo pobreza y olvido en ese sector. La situación 

llegó a tal extremo, que las armas se empuñaron como única solución. 

Tras una sangrienta guerra civil, que dejó casi un millón de muertos, la 

revolución terminó y el desafio del Estado era darle al pais estabilidad social y 

militar. Plutarco Elias Calles fue el encargado de la necesaria reforma política. 

El asesinato del General Alvaro Obregón permitió que Calles tomara el control 

político y aprovechó para atacar a Ignacio Morones Prieto, líder de la 

Confederación Regional de Obreros de México (CROM). Cuando Emilio Portes 

Gil toma el poder como Presidente Interino, "Calles puso alas a su gran 

proyecto institucional: La creación del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR)"73
. El nuevo partido exigía integrar a todos los sectores de la sociedad 

mexicana que se encontraban dispersos. 

Fue un período de integración para los sindicatos y sus confederaciones. 

"Desde ese instante hasta la llegada de Cárdenas al poder en 1934, el 

'' K.r.iuzc. Enn~1111:. R~·ti'nnar \ks1.k d on.,cn Pluqrrn E!i·1s CJ!IC:.i Biografta del PoJer # 1. Fondo de Cultura 
Econornu:a. \hhico 1 f}.IC'. p. 91. 



104 

movimiento obrero pasarla por un vaivén de ajuste de cuentas interno, casi sin 

ligas e Influencia en la esfera del poder''.'' 

En 1932 la pugna por el control de la CROM se agudiza entre Luis N. Morones 

y Vicente Lombardo Toledano, lo que deriva en una escisión de la 

organización, varios sindicatos conforman un ala disidente que decide expulsar 

a Morones. 

El general Lázaro Cárdenas estableció un gobierno de corte popular y con una 

polltica de masas trató de cohesionar a todo movimiento social. Cárdenas se 

enfrentó, el conflicto derivo en su destierro. Las confederaciones obreras se 

unieron para manifestar su apoyo al presidente en funciones, Lázaro Cárdenas. 

Al unirse las confederaciones y firmar un comunicado conjunto de apoyo a la 

polltica cardenista, deciden conformar una asociación. "El 15 de junio de 1935, 

en el domicilio del Sindicato Mexicano de Electricistas, se firmó un pacto de 

solidaridad entre las organizaciones obreras que decidieron constituir el Comité 

Nacional de Defensa Proletaria (CNDP)".'' 

Este comilt! es considerado el antecedente directo de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM), organización soporte del PNR transformado y 

reorganizado en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) por el Presidente 

Cárd•rnas. 

La fundación de l.1 Confederación de Trabajadores de México es un evento 

histórico para el --indicalismo del pals. Unió a dirigentes visionarios con 

capacidad de org<!".ización y liderazgo. Además fue el inicio del trascendental 

apoyo del sindicaliémo a la cúpula politicQer_y __ d_~. a lar a é oca de 

negociaciones ent'·) ambos. ¡· f • S e O N 
FALLA 1. L OR¡GEN 

H lbiJ. p. 91 
1 ~ AguilarGarcla. Ja\icr. ll1storia de la CTM !9)f,.)l)QQ. Tumo l. EJit. UNAM - FCPyS. ~h:,ico 1990. p. 41. 
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El 24 de Febrero de 1936 se declara creada y establecida la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM)" y así se realiza la anhelada unificación obrera 

en una sola central que aglutinó a todas las corrientes sindicalistas. El primer 

Secretario General de la nueva confederación fue Vicente Lombardo Tolerado 

y como Secretario de Organización fue electo por la asamblea Fidel Velázquez, 

quien se convertirla en uno de los más poderosos y longevos lideres obreros. 

Fidel Velázquez nació en Villa Nicolás Romero, Estado de México en 1900. 

Antes de ser empleado en fincas y haciendas participó en las luchas armadas 

revolucionarias.'' Posteriormente al arribar a la Ciudad de México e introducirse 

dentro de las actividades lecheras tuvo la visión de organizar una Unión de 

Trabajadores de la Industria Lechera el 19 de Febrero de 192578 que fue el 

punto de partida para una larga carrera como dirigente sindical. 

Su temprana experiencia en el manejo de los trabajadores lo llevó por varias 

federaciones locales y regionales de trabajadores, incluyendo varias áreas de. 

la industria del pals. Los cambios políticos de 1928 propiciaron que los obreros 

se organizaran. El apoyo de fa administración cardenista fue vital para 

configurar una gran central obrera que reunió "aproximadamente a 600,000 

miembros de diferentes sindicatos nacionales de la industria".'' 

En la constitución la nueva central obrera, Fidel Vefázquez participó de manera 

activa, incluso negoció la titularidad de la Secretaria de Organización, puesto 

del cual se catapultó a la dirigencia nacional. Cinco años después, en 1941, fue 

electo Secretario General de la CTM y desde el primer momento declaró la 

lealtad al Presidente (en ese momento Manuel Avila Camacho), situación que 

se repetiría sexenio tras sexenio. 

Al acercarse el relevo de la dirigencia nacional de la CTM, se agudizaron las 

pugnas internas dentro del Comité Ejecutivo. La lucha por el control de la 

central fue descarnada entre Lombardo Toledano y Fidel Velázquez, quien 

1
b lb1J. ¡i . ..\' 

l• lb1J ¡i. 7:.'! 
h lbtd p. 72 
·~ lb1J p. 9) 
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deseaba reelegirse. El 111 congreso nacional de la CTM se efeciúo entre el 28 y 

el 31 de febrero de 1943 con la presencia de 5,686 delegados que 

representaban a 1,200,000 trabajadores. Esta asamblea marca la pauta del 

surgimiento de una figura política de peso en la historia mexicana.'° 

En contra de los estatutos de la central obrera se reeligió a Fidel Velázquez. 

Con el tiempo este logro fortaleció su figura. Velázquez consolidó la relación 

entre el Estado Mexicano y el sindicalismo, a cambio de cuotas de poder y de 

la participación activa dentro de la cúpula del poder en la toma de decisiones 

de importancia nacional. Un "matrimonio" siempre apegado a un código no 

escrito de solidaridad y lealtad al Presidente en turno. 

La simbiosis entre la CTM y el gobierno crea malestar en algunos sectores de 

movimiento obrero. La situación desembocó en el nacimiento de otra 

asociación de trabajadores. 

El 30 de abril de 1952 es creada la Confederación Revolucionaria de Obreros y 

Campesinos (CROC). Ambas organizaciones se enfrentan por obtener la 

titularidad de los sindicatos. 

El Estado Mexicano aprovecha la situación para conseguir un mayor y más 

amplio control de los trabajadores. 

El contrapeso de la CTM fue la CROC, fundada en 1952 y estaba conformada 

por cuatro organizaciones obreras: La Confederación de Obreros y 

Campesinos de México, la Confederación Proletaria Nacional (CNP), la 

Confederación ünica de Trabajadores (CUT) y Confederación Nacional de 

Trabajadores (CNT) En un principio La CROC contaba con "mil 277 

organizaciones, en 1956 aumentaron a mil 549 sindicatos de base"." 

El Gobierno Federal tenia capacidad de maniobra al poder controlar a los 

trabajadores por medio de dos confederaciones obreras y otras más que 

-
0 lh1J. p. lh\ 

~ 1 P.igma en Internet Conoce IJ CROC. http:: W\l,\\.croc.org.m.,:conoc~.htnll. 7 junio 2002. 16:36 hrs. 
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surgieron con el tiempo, al amparo de las autoridades, pero siempre 

predominaron en fortaleza la CTM y la CROC. Asl el sistema polftlco mexicano 

tomó al control sindical como una de sus premisas fundamentales. 

"El sistema politice o institucional es aquel que produce las reglas y decisiones 

que rigen el funcionamiento de la sociedad''." Por lo tanto era una necesidad 

tener bajo control a los trabajadores. Los dirigentes sindicales se encargaron 

de cumplir esa misión. Ambas partes trabajaron para mantener el "status qua" 

por encima de los intereses obreros. 

El Partido de la Revolución Mexicana, de acuerdo a los nuevos tiempos cambió 

de nombre a Partido Revolucionario Institucional (PRI). La clase trabajadora 

desempeñó un papel importante en la decisión del cambio y conservó su poder 

al interior del nuevo partido. Los líderes sindicales se mantuvieron fieles y 

leales a cada presidente en turno. 

Muchas veces el sindicalismo fue acusado de apatfa contra la corrupción de su 

dirigencia y de permitirle a sus lideres alinearse a las politicas patronales y 

gubernamentales. 

El "autoritarismo" en la cúpula de las organizaciones obreras posibilitó en gran 

medida la casi inalterable buena relación entre las principales confederaciones 

sindicales del país y el gobierno. Los poder de los líderes obreros era 

desmedido. 

El mejor ejemplo de ellos fue Fidel Velázquez, quien desde 1941 dirigió la CTM 

y nunca permitió que alguien le hiciera sombra. El octogenario lider no permitla 

que se hiciera declaración alguna sobre una posible sucesión en la dirtgencla. 

Los pocos que se atrevieron fueron destituidos. 

"Don Fidel" como se le conocla, adquirió un impresionante poder, no sólo 

dentro del movimiento sindical, sino al interior del sistema presidencial 

•i Bizbc:rg. ll>in. "Estildo y .;jnd1ca!ismo !?O Mt:;sico". El Colegio de México. México 1990. p. 69, 
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mexicano. Velázquez se tuteaba con el poder. Para varios analistas, fue un 

pilar importante dentro del sistema polltico mexicano. 

Los afiliados a la CTM se convertlan inmediatamente en miembros del PRI. El 

resultado fue el llamado "voto corporativo" es decir el sufragio en masa de todo 

el sindicato a favor de los candidatos del PRI. Los dirigentes obreros eran 

recompensados con cuotas de poder. Lo frecuente era designarlos candidatos 

al Congreso e incluso se les premiaba con posiciones estratégicas dentro del 

Partido. 

Durante décadas, desde 1936, el control obrero es parte del sistema polltlco. 

Pero en 1997, con la muerte de Fidel Velázquez, también muere una etapa 

importante del sindicalismo oficial mexicano. Mucho se dijo, se escribió acerca 

de Don Fidel. Trabajó hasta los últimos dlas de su vida. Eran famosas sus 

conferencias de prensa los lunes por la mañana. Ocurrente, irónico y con 

frases cortas podía ilustrar la compleja polltica mexicana. Una vez, refiriéndose 

a la sucesión presidencial dijo" El que se mueve, no sale en la foto". 

Unos meses antes de morir firmó un acuerdo con la Confederación Patronal de 

M~xico (COPARMEX) llamado "Principios de la nueva cultura laboral que, con 

o sin reforma a Ley Federal del Trabajo, representó el futuro de las relaciones 

obreros-patronales"." 

Ahora el compromiso de las diferentes centrales obreras es reestructurar su 

organización y adaptarse a nuevos tiempos, donde los viejos llderes 

autoritarios y cómplices de las decisiones patronales o de gobierno vuelvan a 

representar a quien originalmente debieron hacerlo, los trabajadores. 

~ 1 P:ig1na en ln1crnct. fl.'rnJndo Or1cga Pizarro. Carlos ,.\base.JI, ex presidente de la Copam1ex: EjJi;! Vel;izguez 
c;uuhjú su c-.u!o y accphi l.1 mlc\ íl cullurn laboral. 25 julio 200~ 15.36 
hrs. http:/1,.,. ww. rroccso.com.m \: i'I ~so, pro~e~o11cmpla1e _ hemero1eca_interior.html':'aid• I 079N 19.RTF 
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"No me digas lo mucho que trabajas. 

háblame de lo mucho que haces• 

James Ling 

Las marchas o manifestaciones en la _ciudad de México eran y son frecuentes. 

El malestar de la clase obrera se dejaba sentir en las calles de la capital. Era 

un termómetro de las dificultades económicas y polltlcas que sufrla y sufre 

México. 

Por otra parte la fuerza del sindicalismo y su unión con la clase polltica 

gobernante en México hacfan de la principal central obrera del pals, La Central 

de Trabajadores de México (CTM) motivo siempre de noticia. 

La efervescencia en la mayor parte de los periódicos y revistas más.criticas del 

sistema -los menos- eran una muestra de la problemática que vivla el pals, 

sobre todo por la pérdida en el nivel adquisitivo de los salarios y la falta de 

empleos. 

En lo que concierne a la televisión local reportaba algunas marchas. pero solo 

como una crónica del hecho, generalmente descontextualizado y dando 

información sin relevancia y en muchas ocasiones ocultando el número real de 

manifestaciones y participantes. 

"La importancia de la televisión en la politica moderna no puede ser ni es 

discutida en lugar alguno. Igual que con la publicidad. la indole de su papel 

sociopsicológico debe ser claramente examinado bajo dos aspectos. Porque la 

TV no sólo sirve como un medio seguro de colocar determinadas opiniones 

politicas en el mercado (por ejemplo, las opiniones de los partidos pollticos), 

sino que consigue también, por su concentración sobre los intentos de 

'analizar' hechos politicos colocar en ese mercado una visión general e influir 
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en las actitudes de los espectadores frente al concepto mismo de debate 

polltico"."' 

Era común que durante el cubrimiento de una marcha, varios de los 

participantes al ver una cámara de televisión gritarán: ¡Vendidos!. Y podla 

darse el caso de la violencia contra periodistas. Se percibía una especie de 

frustración de los inconformes por lo que ellos calificaban de falta de objetividad 

en el cubrimiento de sus demandas, peticiones o exigencias. 

En nuestro caso, como periodistas de la cadena de televisión de Estados 

Unidos Canal de Noticias NBC, bastaba identificarnos como corresponsales de 

prensa extranjera, para que los ánimos se calmaran, hubiera muestras de 

respeto e incluso la mayoría de veces se notaba una mayor disposición a 

entrevistas, datos, información y colaboración en general. 

A veces era difícil no poder entrevistar a tanta gente que quer!a expresarse a 

través de un medio que consideraban independiente. 

Los Hechos 

Para el 4 de marzo de 1996, la Central de Trabajadores de México (CTM) 

anunció una gran movilización para protestar por los bajos salarios, la catarata 

de despidos y la pérdida de capacidad adquisitiva. 

Llamaba la atención de los periodistas, que la CTM tradicionalmente pro

gobiernista, afiliada al oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomara 

las calles para manifestarse en contra de las autoridades. La razón principal 

fue que varios de sus sindicatos agremiados como el de telefonistas, poderoso 

por si mismo, querían mostrar públicamente su inconformidad. 

Cubrir una protesta por las calles casi siempre resulta Interesante, humano y 

muy visual. Se sabe que habrá que recorrer junto con los manifestantes un 

u B.iggaky, Jon. "'·\n.1h..;1" del mi;nsa1c tch:\!si\o", G11s1avo Gili, España 1979, p. 156 
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largo trayecto bajo el intenso sol, la lluvia o el frio. Y por profesionalismo debe 

considerarse que se acompañará a la marcha de principio a fin, para conocer 

todos tos pormenores a lo largo de su recorrido, asi como para escuchar los 

discursos finales. 

Esta marcha partirla del "Monumento a ta Revolución", slmbolo de la lucha 

obrera y campesina. 

"Junio al lenguaje como 'simbolismo discursivo' aparecen ( ... ) slmbotos 

'presentativos'. que transmiten igualmente un conocimiento, pero de un modo 

distinto al lenguaje. Los símbolos presentalivos hablan 'inmediatamente a los 

sentidos'. no conocen lo que es la 'generalidad esencial' del lenguaje"." 

De manera visual la marcha daba un Importante mensaje al lomar como punto 

de partida el Monumento a la Revolución, ofrenda arquitectónica a una época 

en la historia del país, en la que los hombres del campo, las clases menos 

favqrecidas lucharon por "Tierra y Libertad". Los enfrentamientos con el ejército 

federal dejaron un saldo de al menos un millón de muertos entre 1910 y 1921. 

Muchas veces. las noticias en televisión no permiten por razones de tiempo 

exponer. rememorar o explicar contextos históricos. que sin duda enriquecerlan 

la historia a contar. Un defecto de la televisión es la necesidad de la brevedad. 

La manifestación era muy grande y con muchas pancartas que denunciaban el 

enojo sindical por el reciente aumento salarial del 10%, que no satisfacia a la 

clase obrera, que calificaba en sus cartones pintados a mano de miserables los 

salarios. Además denunciaba hambre e injusticia y gritaban que ocho de cada 

diez despidos eran injustificados. Otros múltiples letreros revelaban que dos 

millones y medio de personas estaban sin trabajo. 

En este tipo de notas informativas es importante realizar una serie cronológica, 

entendida como la define el diccionario básico de comunicación: "La definición 

rigurosa de las series cronológicas es la siguiente. Sea T un subconjunto de la 

15 Pross, HJrry, .. Estrncturn ~1mbó1ica Jd poJs:r", Gu"itavo Gili, Espai1J. 19MO, p. :?9 



112 

recta R de los números concretos. A cada punto de T identificamos un instante 

del tiempo (T es una 'cronologla'). Una serie cronológica es una función s(T) 

definida por la aplicación s:T-A. A es el conjunto de los 'eventos'. 

Ejemplos de series cronológicas: la evolución de los precios de una mercancla 

durante cierto periodo, o la evolución anual de la tasa de i~flación de un cierto 

pals".'' 

Según estudios oficiales el poder de compra en México se habla reducido en 

un 80% en los últimos 5 años. El salario minlmo era del equivalente a 75 

dólares mensuales. 

A lo largo de la manifestación que tomó la céntrica Avenida Juárez, testigo de 

las grandes marchas del pais, las consignas eran por mejores salarios y más 

empleos. 

Un punto toral de la demostración pública fueron las voces que coreaban 

exigiendo al gobierno apoyo, como contraprestación de los votos que la CTM le 

habla dado en masa, como sindicato unido, al PRI. 

Entre las arengas destacaban también las que denunciaban frustración al 

sentirse el sindicato más grande del país utilizado por el Partido-Gobierno, por 

el Estado. 

"El Estado es un instrumento de presión de las clases dominantes sobre las 

clases oprimidas"." 

El hecho de vep¡unto a los manifestantes a Francisco Hernández Juárez, 

reconocido líder y jefe máximo del sindicato de telefonistas de México, le daba 

a la marcha un lintP. de importancia polilica, sumada a la relevancia social y 

económica que teni" 

Kt> Katz S, Cha1m. "'D1ccio11acio básico de ta comunjcm;:jón". ~ue .. ·a Imagen. México IQRO, p. 423 
11 ~ llamcder, Mana ''Los conceptos s\emcota!i:s del m.ll~ria!ismo h1o;tónco", Siglo XXI Editores, MC:dco 1979. p. 
112 
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El legendario dirigente de la CTM, Fldel Velázquez, personaje reconocido como 

factor de estabilidad polltica, consejero de presidentes, bastión para el control 

de las masas, propietario de la voluntad de sufragio de miles de asalariados, 

siempre buscaba el balance entre el poder y los sindicatos. Pero muchos de 

sus agremiados estaban cansados de promesas y de la maestrla polltica de 

Velázquez que se codeaba con el poder y podla a su vez dirigir el sindicalismo 

en el pals 

"( ... ) toda sociedad necesita ciertos aparatos institucionales y normas que le 

permitan reglamentar su funcionamiento interno. Esta necesidad tiene por base 

fundamental la división del trabajo social. A medida que esta división aumenta, 

aumenta también la necesidad de contar con un equipo de personas capaces 

de organizar y administrar la sociedad en su conjunto. A esta función de tipo 

técnico (organizativa y administrativa), propia de toda sociedad en que existe 

un mínimo de división del trabajo, se agrega, en las sociedades de clases, una 

nueva función: La función de dominación polftica"." 

Los sindicatos inconformes aparecían para la CTM como esquiroles. Para los 

agremiados que buscaban otro tipo de relación con el poder, el papel de la 

CTM y de su líder Fidel Velázquez, era de dominio y control de las clases 

populares. 

Para varios analistas habla el peligro de división en la máxima central obrera. 

Lo cual constituía un peligro para el gobernante y entonces todopoderoso PRI y 

para la estabilidad social del pals. 

"Los aparatos institucionales y normas ya existentes son utilizados para 

someter las diferentes clases de la sociedad a los Intereses de las clases 

dominantes."" 

Para varios manifestantes el papel de Velázquez era calificado como vendido al 

sistema, a la Secretarla del Trabajo, a los propietarios de los medios de 

11 lbid. p 113 
119 lbiJ 
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producción, a los jefes, a los patronos, a los capitalistas, que solo buscaban la 

explotación de la clase obrera. 

"El gobierno de las sociedades industriales avanzadas y en crecimiento sólo 

puede mantenerse y asegurarse cuando logra movilizar, organizar y explotar la 

productividad técnica, cientlfica y mecánica de que dispone la civilización 

industrial. Y esa productividad moviliza a la sociedad entera, por encima y más 

allá de cualquier interés individual o de grupo".90 

"Todas las formas más elevadas de producción( ... ) condujeron a la división de 

la población en clases y, por tanto, el antagonismo entre las clases dominantes 

y las clases oprimidas. En consecuencia, los Intereses de las clases 

dominantes se convirtieron en el elemento propulsor de la producción, en 

cuanto ésta no se limitaba a mantener bien que mal la misera existencia de .los 

oprimidos"." 

Para el PRI resultaba fundamental mantener el valuarte electoral que 

significaba la CTM. Permitir la manifestación como válvula de desahogo social 

y posteriormente negociar un aumento superior -con seguridad previamente 

co.ntemplado en la mente del gobierno- sería de manera certera el modus 

operandi de un sistema que era maestro en el arte de la negociación. 

La manifestación después de recorrer y gritar sus consignas por Avenida 

Juárez, apareció por la estrecha, empedrada y llena de historia calle Madero. 

Los obreros colmaron la calle que desemboca al Zócalo o plaza principal de la 

ciudad. Ahi tomaron los micrófonos que retumbaban en la plaza, frente a un 

Palacio de Gobierno. mudo y apacible y a donde muy rara vez acude el 

presidente en funciones. 

Es este tipo de coberturas es importante resaltar los audios ambientes, que 

denotan, muestran, exhiben muy emotivamente el ambiente de la 

90 Marcusc, Hcrbcrt, "El h0111¡-.n.• un1J11rn:ns1ona!", Joaquín ~toniz, Mé,ico t9RI, p. 25 
111 Engc\s, fcJcrn:o, "[! pap>l lid tral;¡1jo s:n h 1pmsforn1acjóo Jd mono en hombre". Ediciones (le Cultura Popular, 
MC~ICO 1979, p.:?:?:? 
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manifestación. Para ello es recomendable grabar el audio ambiente o "natural 

sound" con un micrófono multidireccional "Recibe el sonido de todas las 

direcciones en un ángulo de 360 grados, son igualmente sensitivos en todo su 

alrededor pero no existe ningún micrófono perfectamente multidireccional, ya 

que el propio cuerpo del micrófono interfiere con la captación del sonido".92 

Se sugiere que las tomas sean en "Long Shot", para mostrar con la mayor 

objetividad posible la asistencia a la marcha, pero también los "Close Up" son 

importantes. Las caras enojadas, tristes o con la frustración a flor de piel, 

hablan más que mil palabras. 

A la hora de la edición es muy importante realzar el audio ambiente o "nat 

sound". En este caso se hicieron varios "full nat sound", que significa subir el 

volumen al canal de audio donde está el sonido ambiente y dejarlo por espacio_ 

de unos cuatro segundos sin la voz del locutor. 

Esto es un arte, que se aprende con la experiencia y da a las notas una 

vivacidad extraordinaria y es otro elemento para transportar al televidente al 

lugar del acontecimiento. 

"La televisión se propone compensar a los espectadores por el hecho de que la 

experiencia sea de segunda mano, y les ofrece una serie de premios de 

consolación ( ... ).lo que os ofrecemos es, dice la televisión, no es tan sólo una 

visión sin obstáculos de ahl, sino una experiencia completamente distinta y 

accesible tan sólo para los que no están ahí. La televisión emplea todos los 

recursos del espectáculo para ofrecer a los telespectadores unas modalidades 

de participación nuevas, modernas, en lugar de las viejas"." 

' 1 To!itado, Verónica. "Manual de nroJurrjón de \'jdeo", Alhambra, Mhico 1995, p. 220 
9

J Dayan, Daniel. "La histona c;n d1n:c10". Gusta\lo Gili, Esparla 1995, p. 85 

-- --- ·--------
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==================================================== 
VIDOE AUDIO 

=========================================================== 
México D.F. 

Full Nat (Manifestación obrera) 

Sol 

Ernesto Zedillo 

Presidente de México 

Full Nat 

Full Nat 

TRACK: El movimiento sindical mexicano enfrenta 

una dura etapa, ante una creciente tasa de 

desempleo, un mermado nivel adquisitivo, 

anquilosados liderazgos y la conformación de una 

nueva cultura laboral. 

"Los sindicatos en nuestro pafs ... " 

TRACK: Según varios informes oficiales la 

capacidad de compra del trabajador se ha reducido 

en un 80% en los últimos 5 años, por esta razón el 

próximo aumento al salario del 10% no satisface a la 

ciase obrera. 

Gente gritando " .• '.Duro, Duro ... " 
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TRACK: Veintiún sindicatos hasta ahora 

pertenecientes a la más grande central obrera y 

tradicionalmente pro gobiernista, han manifestado 

su descontento ante un salario mlnimo del 

equivalente a 75 dólares mensuales, más de un 77 

por ciento de despidos injustificados y por los dos y 

medio millones de personas sin trabajo. 

Francisco Hernández Juárez 

Llder del Sindicato de Electricistas 

de México 

"Nuestra lucha es ... " 

Set 

Ernesto Zedilla 

Presidente de México 

TRACK: Mantener unida a la Confederación de 

trabajadores de México, CTM que durante sus 60 

años de existencia ha .representado un apoyo e 

importante valuarte electoral para el gobernante PRI 

resulta primordial para fortalecer la alianza con el 

gobierno, vital en estos tiempos de crisis 

"La CTM ha significado ... " 

TRACK: Fidel Velázquez, Secretario General de la 

CTM, de 96 años de edad, ha sido considerado por 

muchos como un factor de estabilidad poHtica y 

social. 

Uno de los grandes interrogantes es quién será su 

sucesor en 1998. El nuevo Hder tendrá que luchar 

porque los trabajadores mexicanos dejen de ser los 

peor retribuidos de América Latina 

En La ciudad de México 

Patricia Ramos 

Canal de Noticias NBC 

__ , ______________ _ 
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El adecuado manejo de la información histórica del movimiento sindical 

mexicano jugó un papel importante en el cubrimiento de la nota sobre la 

manifestación de protesta de la gran central obrera CTM. 

Conocer el contexto histórico de cada una de las historias que se deben cubrir 

es vital para el entendimiento. análisis y explicación del tema. De ahl la 

importancia que le dan las cadenas de televisión el tener un corresponsal 

permanente en un pais determinado. 

A continuación expondremos la cobertura informativa de la visita oficial a 

México de un importante personaje a nivel mundial. 



Capitulo 6 RELACIONES INTERNACIONALES 
LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

El antecedente directo de la Organización de las Naciones Unidas corresponde 

a la propuesta hecha en 1918, por el entonces Presidente de los Estados 

Unidos de América Thomas Woodrow Wilson. La idea era sentar las bases 

para poner fin a la Primera Guerra Mundial y en el punto catorce del documento 

se propone la creación de una Sociedad General de Naciones. 

Organización fundada en 1919 tiene una primera reunión plenaria un año 

después y su objetivo fundamental era fomentar la cooperación entre las 

naciones y paises para garantizar la paz y la seguridad en el ámbito mundial. El 

fracaso de la Sociedad se debió al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 

1939. El no poder la cooperar en aras de la no-violencia motivó su ocaso hasta 

su desaparición total. 

El 8 de Abril de 1946 se realiza una primera reunión de la naciente 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde queda establecida la 

transferencia de responsabilidades de la Sociedad General de las Naciones, a 

esta nueva agrupación de paises ubicados en los cinco continentes. 

La firma de la Declaración de las Naciones Unidas fue realizada por 

representantes de 26 paises durante la Segunda Guerra Mundial, el objetivo 

era mantener la alianza para luchar contra las potencias del eje. Posterior al 

término del conflicto en Europa, el 26 de junio de 1945, se firma la Carta de las 

Naciones Unidas, en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos. 

La Carta es el documento que rige hacia el Interior a la Organización. La ONU 

comenzó a funcionar de manera oficial el 24 de octubre de 1945 al ser 

aprobada por los cincuenta y un paises fundadores. Entre sus propósitos 

destacan: mantener la paz y la seguridad internacionales además de cooperar 

para resolver problemas que se den entre dos o más naciones. 
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Los principios de la Organización se basan en el trato igualitario a todos sus 

miembros respetando la soberanla particular de cada uno de ellos. A su vez los 

integrantes "arreglarán sus controversias internacionales por medios pacificas, 

sin poner en peligro la paz y la seguridad internacionales o la justicia"94 

El Sistema de las Naciones Unidas consiste de en seis órganos principales: los 

Consejos, Económico y Social y de Administración Fiduciaria; se incluye a la 

Corte Penal Internacional; asl como la Asamblea General y de ahl emana el 

Cbnsejo de Seguridad. También incluye una organización propia para la 

Secretarla General. 

La Corte Penal Internacional es la encargada de hacer preservar el derecho 

internacional entre paises, asl como de investigar los crlmenes de guerra. El 

Consejo de Administración Fiduciaria es el responsable de realizar y ejercer el 

presupuesto bianual de la ONU, asl como de los ingresos extraordinarios que 

pueda tener. 

El Consejo Económico y Social tiene una gran importancia dentro del Sistema, 

ya que maneja una lista bastante grande de comisiones, oficinas, programas, 

conferencias. centros e institutos alrededor del mundo, para situaciones 

especificas. Por ejemplo la ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados; la UNESCO, Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Inclusive 

Programas para el Hábitat (CNUAH); de Alimentos (FAO); asl como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); entre otras. 

Las instancias politicas que rigen la Organización de las Naciones Unidas son 

tres la Asamblea General. el Consejo de Seguridad y La Secretarla General. La 

Asamblea General la constituyen los representantes de los paises miembros y 

todos tienen derecho a voz y voto. Las resoluciones deberán ser discutidas y 

aprobadas por el pleno de la Asamblea para tener validez legal. 

94 ABC Je l.1s N¡u..·1uni:s L'nidas. Orgamzaculn Je las Naciones Unidas. Nueva York. 1997.p, S 
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Los países miembros son 185, siendo Palau el último país aceptado en el año 

de 1994.9' La ONU incluye a la mayoría de los países surgidos después de la 

caída del sistema socialista en Europa y Asia. Por ejemplo contempla la 

unificación afemana de 1990 y la conversión a un solo país; y la división de la 

Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de 1991 donde once Repúblicas, 

ahora independientes, pasaban a formar parte de fa Organización. 

Su período de sesiones da inició en septiembre y se prolonga hasta finiquitar 

todos los asuntos, en 1995 se realizó la 50° asamblea. 

Los países miembros sostienen el presupuesto bianual, a través de un sistema 

de cuotas que dependen de la capacidad de pago de cada país en particular y 

de su ingreso por habitante.•• El pais que más aporta es Estados Unidos con 

un 25% del presupuesto, seguido por Japón con el 17%, después Alemania 

con el 9% y el Reino Unido con el 5%. El resto se divide entre los demás 

países; incluyendo México con el 94%.97 

Otro órgano importante dentro de la ONU es el Consejo General, conformado 

por 15 paises miembros, de los cuales cinco son permanentes y el resto son 

elegidos para un periodo de dos años por la Asamblea General. Tiene como 

función primordial mantener la paz y la seguridad internacionales y ejecutar las 

acciones necesarios para alcanzar este objetivo. 

Los países con asiento permanente son: EUA, Reino Unido, Federación Rusa, 

China y Francia. Todas las resoluciones deberán ser tomadas por la 

aprobación de nueve naciones; algunas cuestiones de dificil resolución 

deberán incluir a los cinco miembros permanentes, si alguno de ellos no vota 

afirmativamente se aplica Ja regla de la "unanimidad de las cinco potencias" o 

"de veto" y por lo tanto la resolución no puede ser aprobada. 

Q~ lb1J p. )~6 
96 lbiJ. p. 20 
97 lbiJ. pp. 319-JlJ 
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De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, todos los paises miembros 

están obligados a responder ante cualquier resolución del Consejo de 

Seguridad. Para lograr lo anterior, el Consejo está facultado para imponer 

sanciones a los Estados miembros, tales como embargos y sanciones 

económicas, además de intervenciones militares. 

La Secretaria General de las Naciones Unidas es la responsable de mantener 

la estructura burocrática de la ONU alrededor del mundo. En cada pais 

miembro existe una oficina que tiene la representación oficial, ahl labora 

personal adscrito a la Secretaría; alrededor de 8,700 empleados de 170 países 

diferentes laboran dentro de la Organización.•• Su función es administrar los 

programas y las políticas de la ONU. 

Esta estructura esta encabezada por el Secretario General de las Naciones 

Unidas, mismo que es elegido por un periodo renovable de 5 años. Aunque la 

sede es Nueva York, existen sedes alternas donde se desarrollan actividades 

especificas; estas se encuentran en Viena y Nalrobi, siendo la más Importante 

la ubicada en Ginebra. 

El Secretario General representa el emblema y la esencia misma de la 

Organización de las Naciones Unidas. La Carta dice que es el funcionario con 

el rango más alto dentro de la estructura y por sus funciones es a la vez 

diplomático y conciliador. Tiene una doble función, no sólo es el vocero de la 

Organización y por ende de la paz mundial, sino que tiene bajo su mando la 

estructura administrativa de la misma. 

El Secretario General de las Naciones Unidas era en 1996 el egipcio Boutros 

Boutros-Ghali. asumió el cargo de manos del peruano Javier Pérez de Cuéllar. 

Inició su periodo el 1 de enero de 1992 y terminó el 31 de diciembre de 1996; 

anteriormente se habla desempeñado como Primer Ministro Adjunto de 

98 lbid. p. 16 
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Relaciones Exteriores del Gobierno de Egipto. La votación para su elección se 

realizó el 3 de diciembre de 1991 en la Asamblea General.•• 

Su currlculum a favor de la paz es amplio, En septiembre de 1978, Boutros

Ghali asistió a la Conferencia en la Cumbre de Campo .David y participó en la 

negociación de los acuerdos entre Egipto e Israel, firmados en 1979. Presidió 

numerosas delegaciones de su pals en reuniones de la Organización de la 

Unidad Africana (OUA) y el Movimiento de los Paises No Alineados, as[ como 

en la Conferencia en la Cumbre de Jefes de Estado de Francia y África. 

También fue jefe de la delegación de Egipto en los periodos de sesiones de la 

Asamblea General de 1979, 1982 y 1990. 

La intervención más importante del Secretario y de las Naciones Unidas se dio 

en 1995 cuando, después de intensas y largas negociaciones se puso fin a la 

guerra entre los paises pertenecientes a la antigua República de Yugoslavia; 

dividida ahora en seis paises diferentes. El conflicto inicio desde 1991 en .el 

momento en que Eslovenia y Croacia declaran su independencia. Entonces el 

Gobierno de Yugoslavia movilizó el ejército contra la población y Estados 

independientes. 

En diciembre de 1995, con la intervención de las Naciones Unidas, que ya 

tenian a los llamados Cascos Azules dentro del territorio en conflicto, se firman 

los tratados de paz. Las naciones firmantes fueron Croacia, Eslovenia, Bosnia

Herzegovina y la República Federativa de Yugoslavia, que aglutina a Serbia y 

Montenegro; mismas que se comprometlan a respetar la soberania y libre 

autodeterminación de cada uno de ellos. 

La Organización de las Naciones Unidas es representante de la paz mundial y 

el Secretario General es portador de esos buenos oficios que debe demostrar 

ante el mundo. 

<11) 1';ig1na en ln1eme1. Doulro"i Bou!ros-Gha!j CEgjp!o) Se:sto Secrt:tatio GenerJ! de las Nacjones Unjdas. 
http:!IW\\W.un.org.'spanish/aboutun/sg/sg6bio.htm 12 JI! febrero. 23.$8 hrs. 
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Los paises de América Latina se encuentran representados en la Asamblea 

General, faltan de ser agregados algunas naciones ubicadas en pequeñas 

islas: aunque los últimos ingresos fueron las Islas Saint Kitts y Nevis en 1983; 

dos años antes lo habían hecho Antigua. Barbuda y Belice. 

Incluso, en el consejo de Seguridad ha ¡¡?stado representada América Latina, 

sobre todo en 1995, cuando la Presidencia Rotativa mensual, le fue entregada 

en enero a Emilio J. Cárdenas de Argentina y por algunos meses estuvo en 

manos de Honduras con dos representantes, Gerardo Martinez Blanco y 

Delmer Urbizio Panting. Los dos paises fueron votados por dos terceras partes 

de la Asamblea General por un periocJo de dos años. 



6.1 MEXICO EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

UN BUEN CONSEJO 
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"Los diplomáticos son personas a las que no les gusta decir lo 

que piensan. A los politicos no les gusta pensar lo que.dicen". 

Petar Uslinov 

La llegada a México en visita oficial del Secretario General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) Boutros Boutros Ghali constituía un evento 

noticioso por el Ululo del personaje y la organización que representa 

En general estas visitas son anunciadas a la prensa con la suficiente 

anticipación para poder tramitar las acreditaciones correspondientes y conocer 

el itinerario del personaje en cuestión y asr decidir que actividades se cubrirán 

durante su estancia. 

La llegada y los discursos de bienvenida, así como la tradicional conferencia de 

prensa, son hechos que casi siempre se cubren. El resto de la agenda se pone 

a consideración del jefe de información o del personal de la mesa de 

asignaciones, quienes consideran la importancia de cada uno de los eventos. 

se toma en cuenta también el horario y la duración aproximada de cada uno de 

los actos. 

Una vez definida la agenda a cubrir, se realiza el trabajo logístico que consiste 

en saber el lugar exacto de cada evento, la hora y los requerimientos técnicos 

de equipo. 

Casi siempre se busca una entrevista exclusiva con el visitante distinguido, 

lograr una primicia debe ser objetivo permanente de un reportero. 

Para lograr una entrevista privada, con antelación se establecen los contactos. 

Regularmente se solicita por medio de una carta del medio, donde se 

especifica la cobertura del canal, el tiempo aproximado de duración de la 

entrevista, las personas que acudirán (reportero y técnicos) la temática general 
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de la entrevista -por ética de la compañia no se permite proporcionar con 

anticipación el cuestionario. 

Si se invitar al personaje a un estudio, que puede ser la sede de la 

corresponsalía, lo cual se hace en caso de una entrevista en vivo; se advierte 

con antelación la necesidad de la puntualidad y sobra decir la seriedad que 

implica el compromiso. 

En caso de no conseguir la entrevista solicitada, siempre hay la oportunidad de 

efectuar una "entrevista espontánea", conocida coloquialmente de "banqueta". 

A la salida de algún acto, se intercepta al personaje y se le hacen un par de 

preguntas, siempre y cuando las medidas de seguridad lo permitan. "Esta 

última clase de entrevista tan improvisada casi no merece el nombre de 

entrevista, pero es muy frecuente en las pantallas. Por la lndole general de los 

asuntos asl abordados. lo más seguro es que el reportero no pase de dirigir el 

micrófono hacia el personaje para preguntarle: '¿Qué es lo que ocurre?' o 

'¿Qué piensa que va a suceder?', con la esperanza de que las que podrlan 

empezar como respuestas casuales y hasta dadas de mala gana, puedan 

convertirse. con un ¡;oca de paciencia. en entrevistas formales donde se 

obtiene verdadera infcrmac1ón""."" 

Otra opción para contar con las declaraciones, comentarios u opiniones del 

especial huésped son las conferencias de prensa y sus discursos. 

En cualquiera de los casos, el reportero necesita tener Información del 

visitante, su biografla (ver anexo), su labor, un panorama general del contexto 

de la visita (objetivos. conflictos, posibles acuerdos) tener una cronologla de las 

relaciones entre el pals anfitrión y el visitante y su organización o pals. 

De esta manera se sabe qué preguntar rápidamente, qué palabras del discurso 

o pronunciamiento o de la conferencia de prensa escoger. 

100 Yorke. l\'or. "Perjodismo en Js:h:vjsjón'', Limusa. Mbico 1994. p. 124 
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En este caso había que considerar en primera Instancia, la exigencia para la 

ONU de gran parte de América Latina para lograr una mayor representación de 

la zona en el Consejo de Seguridad del organismo internacional. 

En este sentido era muy importante destacar lo que el Secretarlo General dijera 

sobre el tema y si habla la oportunidad de entrevistarlo, cuestionarlo sobre este 

tPrna en particular. 

Otra valiosa opinión que se debe buscar es la del Secretario de Relaciones 

Exteriores de México, para conocer los objetivos del encuentro con el 

Secretario de la ONU. 

Una entrevista exclusiva con el canciller mexicano también debe intentarse 

para enriquecer la nota. Sin embargo, las conferencias o discursos son vélldos 

para obtener el punto de vista del gobierno anfitrión 

El "olfato periodlstico" del reportero juega siempre un papel muy importante y si 

se adorna con conocimientos culturales, históricos y periodísticos la posibilidad 

de un resultado exitoso se incrementa. 

"La capacidad de observación es esencial, pero ésta no cae del cielo ni 

depende tan sólo de un sexto sentido del redactor. Un buen periodista debe 

saber de antemano qué interesa a los lectores y estar alerta para descubrir en 

todo momento los elementos noticiosos, significativos, y sobre todo fuera de lo 

común: distinguen una información de interés de otra del montón".'°' 

Una vez seleccionadas las partes de los discursos del visitante y del 

representante de la diplomacia mexicana, los dos principales actores del hecho 

noticioso, se procede a rodar el video necesario para vestir o cubrir la nota. 

Por lo general el video es el correspondiente a los encuentros oficiales, a lo que 

suele llamarse "foto opportunity" o oportunidad de foto para la prensa y la 

101 El Mundo. "LibmJc csr1lp". L1nidaJ Editorial, Espai\a 19<>6, p. 103 
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televisión, cuando el Presidente recibe al huésped distinguido y lo mismo 

sucede con otros actos oficiales. 

Es conveniente tener a mano video de archivo o "stock", qµizá de otras visitas 

del Secretario General y de la sede de la ONU en Nueva York y de las 

reuniones del Consejo de Seguridad. 

Se procede entonces a elaborar el guión, libreto o script de la nota informativa. 

"Por las características propias de la televisión, la redacción de unci"noticla se 

concibe para ser vista y oida; por este motivo debe ser breve, concreta y 

claramente expuesta".1º2 

"Redactar bien es construir la frase con exactitud, originalidad, concisión y 

claridad". 103 

En nuestro estilo particular, comenzamos los libretos con una frase de impacto. 

En este caso: 

"La reforma del Consejo de Seguridad con una representación geográfica más 

equitativa, ha sido el tema central durante la visita oficial a México del 

Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Boutros 

Boutros Ghali". '°' 

Al iniciar de esta manera se informaba lo principal -la visita del Secretario de la 

ONU- y de una vez se le daba un "punch" o enganche a la noticia al señalar el 

principal terna de debate o polémica que rodeaba a la visita. 

Una vez señalado lo anterior decidimos darle paso al primer "set", "entrada" o 

intervención del Secretario de la ONU, para oír de primera mano su opinión 

sobre una mayor representatividad en el Consejo de Seguridad. 

iu: linares. Marco Julio. "El g111pn >li;mentus form;11ll" c,1nu:turas", AlhambrJ, Mé:'(.ico l989, p.145 
101 Vi\·alJ1. G. :\lartm. ··omn Js; Hs-·J;1s:qón", l'n .... rn..i. Ms;,1co 197~. f'· 14 
1°" Ramos, Patnc1J. Guión ~ohrc \ls1 ... 1a ds; Dou!ros Gh¡1\\ a \k\1co, Cmal Je Noticias NBC, Mb.ico, Mano'• 1996 
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Cabe destacar que en las intervenciones o "sois" debe procurarse que no 

duren más de 15 a 20 segundos como máximo. Lo anterior con el fin de darle 

agilidad y restarle monotonía a la _nota Informativa. 

Posteriormente se sigue con el texto o "!rack", correspondiente en _el libreto a ra 

parte de la voz. 

Generalmente se complementa lo que dijo Boutros Ghall. Si justificó la falta de 

"democratización" en la ONU o se si avaló la· propuesta y el por qué. 

Para darle ritmo al guión, se Intercala otra opinión. En este caso la del Canciller 

mexicano, que expone el punto de vista de su gobierno. 

Agotado un tema, se procede a abordar otro. En este caso los problemas 

financieros del organismo internacional y cuales han sido las consecuencias. 

Aqul es conveniente darle nuevamente voz al Secretario General para que 

explique la situación o adelante los planes de contingencia al respecto. 

Una vez más, después de la intervención de Boutros Ghali, hacemos un 

resumen de las propuestas de su viaje y generalmente se escribe al final las 

otras actividades importantes que desarrolló durante su estancia en el pals. 

El "stand up" o "despedida a cámara" suele resumir lo principal y poner en 

perspectiva los logros o bien aclarar los pendientes. Es el sello del reportero. 

Su firma con cara y voz de su trabajo. 10
• 

A Boutros Boutros Ghali lo sucedió en el cargo Kofi Annan, un hombre de raza 

negra nacido en Ghana en la población de Kumasi el 8 de abril de 1938. 

"El 13 de diciembre de 1996, por la resolución 1090 ( 1996), el Consejo de 

Seguridad propuso la nominación de Kofi Annan e la Asamblea General. El 17 

de diciembre ésta la aceptó por aclamación y el 1 de enero de 1997 Annan 

105 \' cr llbrc10 c.1p11uln 6 
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inauguró su mandato, por un periodo Inicial de cinco año.( ... ) El amplio 

consenso sobre la labor desarrollada por Annan posibilitó que el 27 de junio de 

2001 los 15 miembros del Consejo de Seguridad aprobaran unánimemente su 

reelección por otro quinquenio a partir del 1 de enero de 2002, para el que él 

mismo habla anunciado su postulación en marzo".10
• 

ior. funJacion CIDOB http:llwww.cidob.org/bios/castellanollidtresla-034.htm. 10 de marzo de 2003. 19:-l' hn. 
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BIOGRAFIA DE BOUTROS BOUTROS-GHALI 

·soutros Boutros-Ghali inició su mandato de Secretario General el 1° de enero 

de 1992. Hasta unas semanas antes de su elección por la Asamblea General, 

se venía desempeñando como Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de 

Egipto. 

Abogado y especialista en derecho internacional, nació en Egipto el 14 de 

noviembre de 1922. Se graduó de abogado en la Universidad de El Cairo en 

1946 y obtuvo su doctorado en derecho internacional, en 1949, en la 

Universidad de la Sorbona, Parls. Continuó estudios post-doctorales en la 

prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York, y luego retornó a su país 

donde inició una frucUfera carrera en la docencia universitaria desde 1950 

hasta 1977. 

Durante este lapso, ejerció también el periodismo escrito en El Cairo donde 

fundó y dirigió una revista entre 1960 y 1975, y fundó una segunda publicación 

especializada. Fue asimismo, Presidente de la Sociedad Egipcia de Derecho 

Internacional desde 1965. 

En 1977. fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores, y comenzó entonces 

otra deslacada etapa profesional en el campo politice y diplomático. Durante su 

periodo como Canciller -hasta Mayo de 1991- asistió a la Cumbre de Camp 

David, en septiembre de 1978, acompañando al entonces Presidente egipcio 

Anwar Sadat. Allí participó directamente en la negociación de los acuerdos de 

paz entre Egipto e Israel, que fueron firmados en 1979. También fue jefe de la 

delegación de Egipto en las sesiones de la Asamblea General de la ONU de 

1979, 1982 y 1990. 

Desde 1987 fue miembro del Parlamento egipcio y formó parte de la secretaría 

del Partido Nacional Democrático desde 1980. Hasta su toma de posesión del 

cargo de Secretario General de las Naciones Unidas, fue, además, 

Vicepresidente de la Internacional Socialista. 

Su mandato en la ONU comenzó en enero de 1992, una etapa difícil en que el 

mundo se estaba reorganizando politicamente luego del fin de la Guerra Fría. 

En un entorno con nuevos desafíos para la ONU, el Secretario General de la 

ONU centró sus esfuerzos en reforzar el área de mantenimiento de paz de la 
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ONU y atender los llamados de los países para enviar fuerzas de paz a los 

lugares de mayor conflicto. 

Al concluir su labor como Secretario General, en diciembre de 1996, Boutros

Ghali retornó a su país. El siguiente año, fue elegido como Secretario General 

de la Organización Internacional de la Francofonía, con sede en Parls, entidad 

que reúne a todos los paises francoparlantes del mundo. A la fecha, sigue 

ostentando este cargo" .101 

'º'Pagina olicial Je la ONU. http://www.unlclima.org.peiONU%20POCAS%20PALABRAS/Boutrosghali.htm. 10 
de marzo de 2003. 20:00 hrs. 
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LIBRETO 

CANAL DE NOTICIAS NBC 

México, Marzo 5, 1996 

BOUTROS GHALI 

Patricia Ramos 

============================================================ 
VIDEO AUDIO 

============================================================ 
México D.F. 

SOT 

Boutros Boutros-Ghali 

TRACK: La reforma del Consejo de Seguridad con 

una representación equitativa, ha sido el tema 

central durante la visita oficial a México, del 

Secretario General de la Organización de las 

NacionE!S Unidas (O.N.U) Boutros Boutros Ghali 

"México propone que la membresla ... " 

Secretario General - O.N.U. 

Sot 

José Angel Gurrla 

Secretario de Relaciones 

Exteriores de México 

TRACK: Boutros, advirtió que los cambios en el 

Consejo de Seguridad es un tema critico pero 

necesario porque la composición del Consejo no 

refleja las realidades del cambio polltico y 

económico mundial. 

México ha sido un importante promotor para la 

transformación de la ONU. 

"La cancillerla mexicana coincide con la ONU ... 
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TRACK: La crisis financiera causada por las cuantiosas 

deudas de los estados miembros, que ascienden a tres mil 

millones de dóla¡es, es un reto administrativo que, s~gún 

indicó el señor Boutros-Ghali ha mermado la capacidad de 

respuesta de la ONU en operaciones militares de paz. 

Boutros Boutros-Ghali 

Secretario General ONU 

"Espero que seamos capaces de encontrar 

una ... " 

STAND UP 

Patricia Ramos 

TRACK: La propuesta mexicana para una cumbre mundial 

antidrogas, fue uno de los puntos destacados por Boulros 

Ghali, durante su encuentro con el Presidente Zedilla. 

El Secretario general de la ONU también se reunió con el 

canciller y congresistas mexicanos, a ql!ienes planteó la 

posibilidad de la conformación de una Corte Criminal 

Internacional Permanente. 

A la exigencia de la democratización de la ONU, 

que permita una mayor capacidad de decisión a los 

países subdesarrollados, se suma hoy la voz del propio 

Secretario General del organismo. 

Para varios analistas la ONU necesita una reforma de 

fondo que oxigene su presencia en el Tercer Mundo. 

En la ciudad de México 

Patricia Ramos. 

Canal de Noticias NBC 

Conocer la temática internacional, estar empapado de los conflictos regionales 

y saber la historia de los importantes organismos Internacionales es elemental 

para un corresponsal de prensa extranjera. 
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Los entretelones de la polltica mundial es un material básico para todo 

periodista y más para aquel que aspire a cubrir allende las fronteras de su pais. 

La información general sobre las relaciones mundiales, sirvió para escoger las 

partes de los discursos o de las entrevistas para el cubrimiento de la anterior 

nota informativa. 

En el siguiente capitulo abordaremos otro tema que engloba relaciones 

internacionales. Aqui también es imperante saber la historia de. las relaclÓnes 

entre Cuba y México. 

Expondremos los mecanismos que utilizamos para realizar un reportaje 

investigativo, las fuentes, el manejo de los datos y la organización de la 

información. 



Capitulo 7 COMERCIO INTERNACIONAL 
LEY HELMS-BURTON 

La historia moderna de Cuba comienza en 1952 cuando Fulgencio Batista 

retomó el poder, luego de cuatro años de la administración de Carlos Prlo 

Socarrás. Batista ya habla gobernado la isla. Una vez que tomó posesión 

suspendió la Constitución, disolvió el Congreso y prometió realizar elecciones 

para sustituir al gobierno provisional que él mismo instauraba. 

Ante esta situación un grupo de jóvenes decide tomar por las armas el cuartel 

Moneada el 26 de junio de 1953 y aunque fueron repelidos por el ejército, 

posteriormente esos hombres se convirtieron en el grupo que inició la 

Revolución Cubana de 1959. Batista llama a elecciones en 1954. En 1955, 

como ganador del proceso electoral, vuelve a tomar el poder, pero ahora de 

manera legal. 

El grupo revolucionario se vio obligado a abandonar el pals. Aún cuando las 

condiciones politicas fueron modificadas la situación económica siguió siendo 

deplorable. Por lo tanto los rebeldes volvieron a Cuba el 2 de diciembre de 

1956 dispuestos a realizar una revolución. 

El primero de enero de 1959 Fulgencio Batista renunció a la presidencia y huyó 

del pals. El grupo revolucionario entró a La Habana y de inmediato estableció 

un gobierno provisional. 'º' Destacaron dos personajes: Ernesto "Che" Guevara 

y Fidel Castro Ruz. El primero de nacionalidad argentina y luchador social, se 

incorporó al movimiento en México. donde laboraba como fotógrafo. Tras el 

triunfo de la revolución, Guevara fue nombrado Tesorero de Cuba, él era el 

encargado de firmar el papel moneda y manejar la economla. Pero su esplritu 

revolucionario lo llevó a las montañas de Bolivia, donde murió peleando. 

Fidel Castro fue nombrado Primer Ministro dentro del gobierno provisional y un 

mes más tarde se convirtió en Presidente de la República de Cuba. La meta 

toa Pagina en Internet. f\11 Pa1!i. ht1p:• 1nipais.cuba.ctL11lis10Ma.php t t Je febn:ro 2003. 7.56 hrs 
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era reorganizar la economla mediante el sistema socialista como pilar de la 

nueva administración. Cuba se alineó de Inmediato al bloque comunista 

encabezado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS). 

Cabe destacar que la isla se encuentra a 90 millas náuticas (190 kilómetros) 

de los Estados Unidos de América (EUA), capitalista por excelencia. 

La incorporación de Cuba al sistema socialista exacerbó la llamada "Guerra 

Fria" entre las potencias mundiales agrupadas en dos bloqu~s: c~pitálista y 
- . ' . 

socialista. La expropiación por parte del gobierno cubano de las compañlas 

extranjeras ubicadas en la isla, fue para Estados Unidos algo_ inaceptable. La 

respuesta: en 1961 se instauró un embargo comercial contra la isla, mismo que 

persiste hasta la fecha. 

Además la cooperación militar con la URSS fue hecho que motivó un mayor 

distanciamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba. El momento més 

dramático se vivió en 1963 durante el episodio conocido como "la crisis de 

misiles" que incluso preocupó al mundo entero ante la posibilidad de que se de 

desatara una guerra mundial. 

Anteriormente, Estados Unidos habia intentado invadir Cuba desde la Bahia de 

Cochinos en 1961, pero el operativo falló 

Las relaciones diplomáticas entre ambos paises están rotas desde entonces. 

El 1 Congreso del Partido Comunista Cubano se realizó a finales de 1975 y un 

año después se adoptó una nueva Constitución Nacional misma que le dio vida 

a la Asamblea Nacional. Su primera sesión fue celebrada en diciembre de 1976 

y asl de manera constitucional, se eligió a Fidel Castro como jefe de Estado y 

de Gobierno. 

En la Constitución se afirma que Cuba es un pais con tendencia Marxista -

Leninista y que por lo tanto se apegaré a la doctrina socialista para organizar 

su sistema de gobierno. 
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Cuba dependla económicamente de la URSS. "Exportaba el 63% de su azúcar, 

el 73% de su nlquel, el 95% de sus cltricos, el 100% de sus componentes 

electrónicos e importaba el 63% de los alimentos, 86% de las materias primas, 

el 98% de los combustibles, el 80% de maquinaria y 7.4% ·.de las 

manufacturas". '09 

La dependencia económica de la URSS era casi total, veamos dos ejemplos de 

la economla cubana: Por un lado el "comercio exterior con la Comunidad 

Ec~ómica Europea era del 6.7% y con América el 5.7%","º mientras que el 

resto correspondla con la Unión Soviética. Incluso la deuda externa con ese 

pals superaba los 17 millones de pesos cubanos."' 

La población cubana carecla d~ muchos productos. El embargo a~ que era 

sometido el pals no le permitía surtirse de aquello que el bloque no le daba, 

vendla o traspasaba. Debido al bloqueo económico los cubanos no podlan 

acceder a una mejor calidad de vida. 

En 1980, Fidel Castro permitió la salida libre de cubanos al exterior. Miles de 

ha_bitantes de la isla aprovecharon la oportunidad para viajar a Estados Unidos, 

en lo que se llamó el "Éxodo de Mariel", nombre del puerto por donde partió ta 

mayoria. Observadores afirmaron que los emigrantes eran principalmente 

delincuentes y prisioneros. 

Cuba y los paises socialistas, vieron caer al bloque comunista encabezado por 

la Unión Soviética. Todo comenzó en 1989 cuando Hungrla decide abrir sus 

fronteras para que los ciudadanos de la República Democrática de Alemania 

puedan emigrar a la República Federal de Alemania, paises que se 

encontraban divididos desde la segunda guerra mundial. 

•O'I Campa, Homero."~~. Plaza y Janes. Barcelona 1983. p. 14. 
110 lbid p. IS 
111 lbid 
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Posteriormente, en 1989 Vaclav Havel -quien habla estado preso por 

manifestarse contrario a la doctrina socialista- tomó posesión como Presidente 

de la República de Checoslovaquia, 

Fue el inició de la calda de la llamada "Cortina de Hierro" que dividla a los dos 

Sistemas imperantes en el mundo, el capitalismo y el socialismo. 

El proceso de desintegración del llamado bloque socialista fue gradual. El 

proceso comenzó cuando el muro de Berlln fue derribado por la población. 

Fue el final de una triste herencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

Alemania quedó dividida mediante un muro que separaba Berl!n. 

En 1991, la Unión Soviética se dividió en repúblicas independientes lo que 

provocó que Cuba dejara de recibir su apoyo económico. 

La isla caribeña paso a ser el único pals con un régimen comunista en la 

región occidental del planeta. 

La situación económica en Cuba se volvió dificil ante la falta de apoyos y por el 

bloqueo económico. La población comenzó a tener severas carencias básicas y 

la crisis explotó. 

En 1993, la Habana vive fuertes disturbios que son controlados por las 

autoridades. Ante la falta de divisas el gobierno no puede adquirir petróleo y 

prácticamente el país se paraliza. se detienen las labores en oficinas públicas y 

hay restricciones para el tránsito de vehlculos debido a la falta de 

combustible.'" 

A esta crítica situación económica se agregaban las denuncias hechas por 

organismos no gubernamentales sobre presuntas violaciones a los derechos 

humanos en la isla. "Existlan en Cuba unos 50 grupos opositores al gobierno 

ll: lb1J. p. 25 
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de Fldel Castro""' y todos ellos estaban proscritos y por lo tanto eran ilegales 

ante el Gobierno. 

El derecho a la Información también sufrla restricciones, el "único" diario es el 

oficialista "Granma". Los medios extranjeros que lograban entrar al país tenían 

dificultades para obtener información. 

En el exterior la situación -compleja que vivía el pueblo cubano era aprovechada 

por los grupos aritlcastristas, principalmente los ubicados -en Miami, Estados 

Unidos. 

Los Estados Unidos Iniciaron una campaña de presión dirigida al régimen 

cubano. La ley Torrlcelli Intentó ser el tiro de gracia para la economía de la Isla, 

sin embargo, fue en 1992 cuando todas las Iniciativas y enmiendas se 

concentraron en una ley, la llamada "Helms-Burton" apellidos de los senadores 

que la impulsaron. 

El objetivo de esta Ley fue detener el comercio exterior de Cuba, que estaba 

ayudando a la recuperación de la economla, duramente golpeada tras la calda 

de.1 bloque comunista. "El 90,6% de este comercio correspondia a alimentos y 

medicina y por ello importaba productos como aceite de soya, trigo, arroz, 

maiz. entre otros. 111
"' 

Una de las metas de la nueva ley era sancionar a los paises que violaran el 

embargo de Cuba. 

La Ley Para La Libertad Y La Solidaridad Democrática Cubanas ("Helms

Burton") fue publicada el primero de marzo de 1995 con la orden de entrar en 

vigor al año siguiente. 

11
' lbiJ p. JOM 

114 p¡jgina en Internet. Ley Iorricel!1 hnp:/lwww.uh.cuiinfogral.areasuhidefensa/tonicelli.htm 8 de febrero de 2003 
08.50 hrs. 
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Para el congreso estadounidense la politica del régimen de Fidel Castro era 

una amenaza para la paz mundial, prueba de ellos son algunos conceptos 

expresados en la ley Helms-Burton que califican al gobierno castrista como 

"tirano, terrorista y violador sistemático de los derechos humanos".'" 

El aspecto más controversia! de la ley es el referente a las sanciones a que 

pueden ser acreedoras terceras naciones que comercien con la isla. La 

"extraterritorialidad" de la Ley levantó protestas a nivel mundial. Ante la 

situación de malestar internacional el entonces presidente de Estados Unidos, 

Bill Clinton pospuso la entrada del capitulo tres de la ley Helms-Burton . 

Otro aspecto polémico de la ley es la decisión de apoyar a los opositores al 

régimen de Castro con fondos federales y otros tipos de asistencia tales como 

facilitar la transmisión de señales de radio y televisión con propaganda 

anticastrista. '" 

Ha sido y es la lucha entre dos paises sep~rados por un brazo de mar de sólo 

200 kilómetros de ancho. 

m Pág.ina en Jn1cmct. ley lle!ms-Bunon. http:/lwww.uh.cw'infograliareasuh/defensallonicel1i.htm 8 de febrero de 
2003 08.50 hrs. 
116 lbiJ. 
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"Siempre nos resistimos a las prohibiciones 

y deseamos lo que nos niegan". 

Ovidlo 

En un mundo cada vez más interrelacionado, las repercusiones de importantes 

decisiones politicas o económicas en un pals pueden repercutir en varios más. 

Sobre todo si hay vecindad geográfica, nexos comerciales e Identidad cultural, 

histórica, religiosa, etc. 

En el caso de Estados Unidos y México se dice que si al primero le da gripa al 

segundo le da pulmonla, como muestra de la estrecha conexión entre las dos 

naciones. 

Al trabajar para un medio estadounldeose, la relevancia de las noticias que 

involucren al pals del norte con paises de Latinoamérica mereclan cubrimiento 

total. Es decir una nota informativa, reportaje o entrevista desde la 

corresponsalla. 

La cadena informativa de televisión "Canal de Noticias NBC" intentaba tener 

una noticia diaria de México. El crecimiento de la población hispana en el 

vecino del norte. particularmente de origen mexicano y el palpable incremento 

en todas las áreas de las relaciones entre México y su poderoso vecino hacfan 

necesario incrementar el flujo en el cubrimiento informativo desde México a 

Estados Unidos. Era una visión diferente a la que tenlan otras cadenas 

norteamericanas de habla inglesa. 

"Un estudio ( .. ) sobre la cobertura de los primeros seis meses de gobierno de 

Salinas de Gortari en 'The New York Times'. la revista 'Time' y los noticieros 

televisivos de las cadenas ABC, NBC y CBS, concluyó que la información 

sobre México seguía siendo esporádica y continuaba centrándose en 

acontecimientos sensacionalistas y dramáticos, 'desde matanzas ocasionadas 
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por ritos satánicos hasta espectaculares acciones contra llderes sindicales o 

narcotraficantes".117 

Para NBC en español la óptica era otra. Incluso realizábamos reportajes de 

color o features que mostraban bellezas naturales, haclamos entrevistas con 

personajes ilustres del pals en todos los campos y cubrlamos acontecimientos 

folclóricos, culturales o históricos. Como se verá más adelante en este trabajo. 

La orden de la mesa de asignaciones desde Estados Unidos fue realizar un 

reportaje sobre las implicaciones en México de la Ley Helms-Burton (ver 

anexo). Investigar cuantas compañías mexicanas tenlan relaciones 

comerciales con Cuba, los productos de exportación e importación entre 

ambos paises, a cuanto ascendla la balanza comercial y cuál era la opinión de 

México sobre la misma Ley fue el objetivo. 

"El reportaje no es una noticia, pero es su coyuntura. Es su fundamento y por lo 

mismo, se rige por los factores que determinan el valor de la noticias y los 

elementos de interés noticioso( ... ) De ahí que en este género se haga una real 

investigación, que es social. porque su objeto de estudio es la realidad social 

con sus instiluciones, grupos. comunidades. movimientos, patologías y las 

relaciones que establecen (conflictivas o no) de carácter polltico, económico, 

cultural, etcétera".'" 

Investigar en la Secretarla de Comercio, en la de Relaciones Exteriores, asi 

como en la Embajada de Cuba, consultar con expertos en el tema y revisar 

archivos periodísticos. fue el primer paso. 

Tener información reciente de las relaciones comerciales entre México y Cuba 

resultaba vital para entender la situación, entrevistar sobre el tema y poder 

explicarlo al público. "Esta investigación para ser profunda, es decir, para llegar 

al meollo de los sucesos, necesita usar imperiosamente, el mayor número de 

11 ~ Loz.1no KcnJnn, fo~I.! Cario ... '"TcoriJ e 1Tl\c~11¡,:Jpón lle 1J rnmumqpón Jt! m¡has", Alhambra. MCxico, 1996, 
fP· lló, ll7 

1 ~ Rc~n;ag.a Je\ Ril\, Juhll. "T•:oria y CrJCIH;a de los i:éocros rcr;qJjsl!cos iofomrnfl\o'j'' Diana. México 1992 p.5.'.? 
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métodos y técnicas de indagación: la documentación, la observación, la 

entrevista, la encuesta, las cuales se entrelazan para sacar a flote un material 

abundante y rico en materia".119 

La primera información fluyó de la Cancillerla al recordarnos la filosofia de la 

polltica exterior de México se basa en la no-intervención y la libre 

determinación de los pueblos. El gobierno mexicano siempre ha sostenido que 

las divergencias entre naciones deben resolverse entre los protagonistas de la 

polémica o el conflicto. El embargo económico Impuesto por Estados Unidos a 

la isla caribeña en 1962, tras el triunfo de la revolución encabezada por Fldel 

Castro, era un problema entre esas dos naciones. 

De esta manera la puesta en vigor de la Ley Helms-Burton fue calificada en 

México como una acción intervencionista, por parte de Estados Unidos al 

pretender castigar a terceros paises que negociaran con la isla. 

Las relaciones entre México y Cuba siempre fueron amistosas y en el marco 

del respeto. 

U~a cronologia de estas relaciones era información importante para ampliar el 

contexto histórico. 

"MEXICO DF (Reuters) • 

La siguiente es una cronología de los acontecimientos más destacados en los 

100 años de relaciones bilaterales entre México y Cuba: 

1902 

Cuba y México establecen relaciones diplomáticas el 20 de mayo bajo los 

gobiernos del ex dictador mexicano Po1iirio Dlaz (1884-1911) y de Tomás 

Estrada ( 1902-1906), el primer presidente cubano después que la isla se 

independizó de España y se convirtió en república. 

11
" lbiJ. 
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1929 

Asesinan en México. al cubano Julio Antonio Mella, quien fue lider de los 

universitarios comunistas del pals caribeño y secretarlo nacional interino del 

Partido Comunista Mexicano. 

1956 

En junio, integrantes del grupo revolucionario cubano "26 de julio", entre ellos 

Fidel Castro, son detenidos en México y encarcelados por la Dirección Federal 

de Seguridad y liberados en pocas semanas tras la intervención del ex 

presidente Lázaro Cárdenas. 

A finales del mismo año, Castro, quien fue adiestrado por mexicanos, parte de 

Tuxpan, Ver. en el sur de México hacia Cuba junto con el argentino Ernesto 

"Che" Guevara, para luchar contra el dictador Fuigencio Batista. 

1959 

Diversos sectores de la sociedad mexicana festejan el triunfo de la revolución 

de Castro, quien entra triunfante a La Habana el B de enero. 

1962 

El canciller mexicano Manuel Tello pronuncia un discurso contra el marxismo 

en la Organización de Estados Americanos (OEA). Varios gobiernos 

latinoamericanos rompen relaciones con Cuba, pero México no lo hace. 

En el mismo año, Estados Unidos le impone un embargo económico a la isla. 

1975 

El presidente mexicano Luis Echeverr[a realiza una visita de Estado a Cuba. 

1979 

El presidente mexicano José López Portillo recibe a Castro en el balneario de 

Cozumel y en agosto le devuelve la visita. 

1981 

Cuba y México firman un acuerdo de inlercamblo tecnológico y comercial. 
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1994 

El presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari visita el pals caribeño 

después que versiones de prensa informaron de una supuesta reunión secreta 

del mandatario mexicano con exiliados cubanos en Miami, Estados Unidos, 

meses antes. 

1996 

México y Canadá se oponen a la polémica ley estadounidense Helms-Burton, 

que endureció el embargo económico a Cuba"."º 

Por otro lado contábamos con la información sobre el intercambio comercial 

con Cuba, que era del orden de 300 millones de dólares al año y teníamos la 

lista de los principales productos de exportación, entre otros la venta de vinos, 

cemento, cristales, transportación aérea y petróleo. 

Un antecedente fue la incursión de la compañia de telecomunicaciones Domos, 

quien se arriesgó a ser demandada por invertir en el mejoramiento de la red 

telefónica en Cuba. El Congreso de Estados Unidos tuvo que emitir algunas 

lexes que minimizaran los efectos de la Helms-Burton, para que las 

compañias mexicanas tuvieran una mayor certidumbre para comerciar con sus 

similares cubanos."'' Las relaciones entre México y Cuba no indicaban 

cambios; además en el resto del mundo la Ley no fue bien recibida. El 

Presidente Bill Clinton suspendió la entrada en vigor del capítulo 3 por seis 

meses, donde residían los principales elementos de la controversia. 

Pedir entrevistas con la inciativa privada. la compañia F'araestatal PEMEX y 

miembros del comité de relaciones exteriores del Congreso de México fue otra 

de las labores primordiales de pre-producción. 

•:ti Agencia M lnfonn;1c1ón Je l.\ Gran Oretaña, '"Rcu1ers" cable pl1blicaJo el ~2 Je Abril Jel 2002, 23.50 hn. 
1: 1 ZehaJUa. Emilio. Respuesla '' l!clms y Bunpn. hnp:J,www.jornaJa.unam.m.\/l9961jul9bl9607 I SiHELMSOOI· 
064.html. IK Je Febrero 200J. 01.36 Hrs. 
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La iniciativa privada se negó a hacer comentarios. PEMEX en cambio ofreció 

una conferencia de prensa que cubrimos inmediatamente. Y puesto que 

teníamos la información comercial y financiera que necesitábamos, decidimos 

cubrir con entrevistas el lado político de la historia. 

Ca.si siempre hay disponibilidad de los diputados de las diferentes fracciones 

parlamentarias a dar su opinión. Decidimos entrevistar a representantes de las 

tres fuerzas políticas más importantes del país. Los opositores Partido Acción 

Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRO) y al gobernante 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Las implicaciones políticas quedarían explicadas por los tres diputados 

entrevistados. Por su parte el director de PEMEX había aportado información 

relevante de la venta del hidrocarburo a la isla y sus condiciones, por ejemplo 

explicó el "Pacto de San José" signado con Venezuela, para ofertar petróleo a 

precios preferenciales. 

Tener buena y suficiente información resulta vital para un libreto de calidad. La 

estructura del reportaje "Como cualquier otro género informativo, tiene una 

entrada y un 'cuerpo', pero el reportaje se organiza entreverando el 

ordenamiento decreciente con el cronológico y combinando los relatos 

expositivos y narrativo-descriptivos. Aunque con un poco más de libertad 

literaria, se deben cumplir los requerimientos estillsticos de la concisión, 

precisión, sencillez y agilidad"."' 

m Reynaga del Rlo, Julio. "Tuoda Y práctjca de los gfoems petiod!sticgs lnfomtatjyos". Diana, Mhico 1992, p. $2 
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LEY HELMS BURTON (Sfntesis) 

"LEY PARA LA LIBERTAD Y LA SOLIDARIDAD DEMOCRATICA CUBANAS 

(LEY LIBERTAD) DE 1996" 

1º de marzo de 1996 - Se ordena su publicación 

"( ... )Los propósitos de esta Ley son: 

1) ayudar al pueblo cubano a recuperar su libertad y prosperidad y a sumarse a 

la comunidad de países democráticos que florece en el hemisferio occidental; 

2) fortalecer las sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro; 

3) velar por la integridad de la seguridad nacional de los Estados Unidos frente 

a las amenazas de terrorismo constantes del Gobierno de Castro, el robo por 

ese Gobierno de propiedades de nacionales de los Estados Uni~os, y la forma 

en que se aprovecha del deseo de los cubanos de huir hacia los Estados 

Unidos para manipulaciones políticas que traen como resultado la emigración 

en masa hacia este país; 

4) estimular la celebración de elecciones democralicas libres y justas en Cuba, 

realizadas bajo la supervisión de observadores internacionalmente 

reconocidos: 

5) proporcionar un marco de política para el apoyo de los Estados Unidos al 

pueblo cubano en respuesta a la formación de un gobierno de transición o a un 

gobierno electo democraticamente en Cuba; y 

6) proteger a los nacionales de los Estados Unidos contra las confiscaciones y 

el tráfico ilícito de propiedades confiscadas por el régimen de Castro. 

Sec. 102. APLICACION DEL EMBARGO ECONOMICO CONTRA CUBA 

a) POLITICA 

1) RESTRICCIONES POR OTROS PAISES.-- Por la presente Ley el Congreso 

reafirma el inciso a) de la sección 1704 de la Ley para la Democracia Cubana, 

de 1992, en que se estipula que el Presidente debe estimular a otros paises a 
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que restrinjan las relaciones comerciales y crediticias con Cuba de forma 

consecuente con los propósitos de esta Ley. 

2) SANCIONES A OTROS PAISES.- El Congreso Insta además al Presidente 

a que adopte medidas inmediatas a fin de aplicar las sanciones que se 

describen en el párrafo 1) del inciso b) de la sección 1704 de dicha Ley contra 

los paises que ayuden a Cuba. 

b) ESFUERZOS DIPLOMATICOS.-- El Secretario de Estado deberá asegurar 

que el personal diplomático de· los Estados Unidos en el exterior comprenda, y 

en sus contactos con funcionarios extranjeros les comunique, las razones del 

embargo económtco de los Estados Unidos contra Cuba, e inste a los 

gobiernos extranjeros a que cooperen de forma más eficaz con dicho embargo. 

c) REGLAMENTOS EXISTENTES.-- El Presidente instruirá al Secretario del 

Tesoro y al Fiscal General que hagan cumplir estrictamente los Reglamentos 

de Control de los Activos Cubanos que se establecen en la parte 515 del titulo 

31 del Código de Reglamentos Federales. 

d) LEY DE COMERCIO CON EL ENEMIG0.-

1) SANCIONES CIVILES.-- El inciso b) de la sección 16 de la Ley de Comercio 

con el Enemigo (50 U.S.C. App. 16 b}}, añadido por la Ley Pública 202-484, se 

enmienda para que diga lo siguiente: 

"b) 1) El Secretario del Tesoro podrá imponer una sanción que no excederá de 

50 000 dólares a toda persona que viole cualquier licencia, orden, norma o 

reglamento emitido de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

2) Cualesquiera propiedades, fondos, títulos, documentos u otros articules, o 

cualquier embarcación, junto con sus avíos, aparejos, muebles y equipo, que 

se consideren medios de una violación conforme al párrafo 1 ), serán 

decomisados bajo la autoridad del Secretario del Tesoro y entregados al 

Gobierno de los Estados Unidos. 

3) Las sanciones previstas en este inciso sólo podrán imponerse oficialmente 

tras conceder una oportunidad de audiencia ante un órgano de conformidad 

con las secciones 554 a 557 del capitulo 5 del Código de los Estados Unidos, 

con derecho de inspección de pruebas antes de la audiencia. 
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4) Toda sanción impuesta con arreglo a este inciso se podrá someter a examen 

judicial en el grado que se estipula en la sección 702 del tltulo 5 del Código de 

los Estados Unidos( ... )"."' 

123 http://www.cubavsbloqueo.cu/cspeciales/lhb/LHB%20(Espanol).zlp. 7 de sepllembre do 2002. 19:03 hn. 
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============================================================ 
VIDEO AUDIO 

============================================================ 
México D.F. 

sol 00:20 

Carlos Reta Martinez 

Diputado PAN 

Set 00:58 

Adrian Lajous 

Director PEMEX. 

TRACK: Por lo menos 26 compañias mexicanas que 

abarcan desde la transportación aérea, la venta de 

vinos, cementos y cristales hasta la comercialización 

del petróleo podrian resultar castigadas por Estados 

Unidos tras la aprobación de la ley Hemls Surten. 

"Las Relaciones entre México y Cuba .. ." 

TRACK: México tiene un intercambio comercial con 

Cuba del orden de los 300 millones de dólares al 

año. Un importante lugar en las relaciones 

bilaterales de orden financiero, lo ocupan las 

negociaciones petroleras entre ambos países. 

La compañia estatal Petróleos Mexicanos PEMEX 

ha establecido que no suspenderá vincules 

comerciales con Cuba. 

"Las ventas de petróleo a la isla .. ," 



Sot 01:30 

Narciso Navarrete 

Diputado PAN 

sot 02:04 

Santiago Oñate 
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TRACK: La polémica se centra ahora en las 

regulaciones que marca el Tratado de Libre 

Comercio firmado entre México, Estados Unidos y 

Canadá. Una serie de consultas se están 

efectuando para determinar de qué manera podrla 

Incidir el Acuerdo en relación a la aplicación de la 

ley Helms-Burton. 

"Nuestro principio de no-intervención ... " 

TRACK:La polltica exterior mexicana se basa en la 

premisa de la no-intervención y el respeto a la 

soberanla y libre determinación de los pueblos, 

siguiendo esta línea el gobierno mexicano ha 

mantenido relaciones con Cuba a pesar de la 

polltica de la Casa Blanca hacia la isla. 

En México diversas voces se han levantado para 

condenar la nueva ley que tiene como objetivo 

endurecer el bloqueo en torno a Cuba. 

"Nuestra relación con Estados Unidos ... " 

Presidente Nacional del PRI. 

TRACK: Cuba el año pasado absorbió el nueve por 

ciento de las exportaciones mexicanas, registrando 

un incremento del 77% en relación a 1994. Pero 

más allá de la trascendencia financiera que para 

México puedan tener los vinculas comerciales con la 

isla, las relaciones con Cuba. en lo general 

representan un acto de soberanla afirman las 

autoridades mexicanas. 

Stand Up 02:34 

Patricia Ramos 

Canal de Noticias NBC 

·---·---------
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Las capacidades investigativas del reportero y la Imaginación para ilustrar y 

buscar personajes para entrevistar sobre .. el tema, fueron una de las 

experiencias demostradas en el desarrollo del te·ma anterior. 

La polémica es •caldo de cultivo" para el nacimiento de una noticia. 

Desde el momento en que se crea en 1988, la llamada "Certificación" para el 

combate al narcotráfico, misma que otorga el gobierno de Estados Unidos a 

varios países, los cuales sufren el flagelo del tráfico de estupefacientes, ha 

causado una serie de reacciones en dichos países, ya que son sometides a la 

lupa de las autoridades estadounidenses. 

Repasar el contexto histórico de este proceso y explicar algunos aspectos 

técnicos forma parte de nuestro siguiente capítulo. 

-------··----------



Capitulo 8 MEXICO Y ESTADOS UNIDOS. 

LA CERTIFICACION 

La lucha contra el narcotráfico en los Estados Unidos de América (EUA) ha 

sido constante desde el año de 1930. El antecedente directo de esta situación 

se puede ubicar en el Buró· de la Prohibición (Bureau of Prohibition), dedicado a 

perseguir el contrabando ae bebidas alcohólicas que se encontraban 

prohibidas para su consumo y venta, para la pob~ación en general. El 

Departamento del Tesoro (Deparment of Treasury) era la estructura 

gubernamental que incluía a este Buró 

Cuando se levantaron las restricciones, esta dependencia cobijada por el 

Departamento del Tesoro cambia su misión y se convierte en el Buró de 

Narcóticos (Bureau of Narcotics) mismo nombre con el que sobrevive hasta 

1968. Dos años antes dentro del Departamento de Salud y Educación se forma 

el Buró sobre el Control y Abuso de Drogas, asi como la Administración de 

Alimentos y Drogas fundadas con el objetivo de atacar un problema de salud 

pública: el consumo de enervantes entre la población. 

Al.convertirse en un problema social, el Gobierno de Estados Unidos realiza 

decide mezclar en una sola dependencia a todas las agencias dedicadas a la 

lucha contra el consumo y tráfico de drogas. Surge así en 1968 el Buró de 

Narcóticos y Drogas Peligrosas (Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs), 

que se convirtió en dependencia del Departamento de Justicia (Deparment of 

Justice). Ahí mismo se constituyó la Oficina de Inteligencia Nacional contra los 

Narcóticos (Office of Nacional Narcotics lntelligence), responsable de las 

investigaciones especiales. 

En aquel periodo el Servicio de Aduanas (U.S. Customs Service) de los 

Estados Unidos también tenia una oficina encargada de los narcóticos, pero en 

este caso estaba dentro de la estructura del Departamento del Tesoro 

(Deparment of Treasury). La Oficina Ejecutiva del Presidente (Executive Office 

of the Presiden!) tenia también una área encargada de realizar investigaciones 

sobre el consumo de las drogas llamada el Equipo Gerencial para la 
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Investigación Avanzada sobre Narcóticos, misma que le comunicaba 

directamente al Presidente de los resultados obtenidos. 

Para 1970 el consumo de drogas y narcóticos por parte de la población 

norteamericana se habla agravado de manera severa. El gobierno intervino en 

esta situación y publicó el Acta para la Prevención, Control y Comprensión del 

abuso de drogas (Comprehensiva Drug Abuse Prevention and Control Act). Su 

trabajo se concentró en clasificar las drogas y los narcóticos en una sola lista 

para prevenir su abuso.'" 

En 1973 la Orden Ejecutiva número 11727 firmada por el Presidente Richard 

Nixon hace pública la Ley de Ejecución contra las Drogas (Drug Law 

Enforcement). Se crea la fuerza especial que luchará contra este padecimiento, 

la Drug Enforcement Administration DEA, se conforma con las oficinas creadas 

en el periodo de 1968 a 1972 incluidas dentro de tres Departamentos: Justicia, 

Tesoro y Salud. 

Las razones para la integración de Burós y Oficinas fueron diversas, aunque se 

reconoce que la rivalidad entre el Servicio de Aduanas y las Oficinas del 

Departamento de Justicia fue el hecho principal.'" Se pensó también en crear 

un Departamento a nivel federal que pudiera participar con las autoridades de 

justicia estatales y regionales, asi como tener la capacidad de obtener 

información de algunas dependencias de gobiernos extranjeros. 

Desde su fundación la DEA se convirtió en la dependencia con el mayor 

avance tecnológico a su servicio. Fue la primera en manejar sistemas 

automatizados para crear estadísticas que permitieran concentrar todos los 

datos surgidos de la lucha contra el uso y abuso de drogas. 

En 1974 la DEA tiene su primera participación en el ámbito internacional, en 

n .. Págma en ln1eme1. ~- http:.11www.usdoj.gov/dea/pubslhistory/deahlstory_Ot.h1m. 17 de febrero de 
2003. 00:32 hrs. 
m lbid. 
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enero inicia la Operación SEA/M dentro del territorio del Estado de Sinaloa en 

México para combatir el tráfico de opio y hero!na. 

Aunque la presencia de oficinas en paises extranjeros data de 1960, cuando se 

abrió la primera en Par!s, Francia; desde su nacimiento·· comenzó una 

expansión a nivel internacional. Fue en México donde tuvieron una presencia 

relevante. As! en la ciudad de México O.F. y en Monterrey N.L. se abrieron 

oficinas en 1963, para 1969 se inauguraron en Guadalajara, Jal. 1971 en 

Hermosillo, Son. y en 1973 en Mazatlán, Sin. 

El consumo y tráfico de drogas y narcóticos se multiplicó de manera acelerada 

y comienza a globalizarse el problema, lo que provocó una mayor cantidad de 

oficinas de la DEA a nivel internacional. 

El Gobierno comenzó a regular los tratamientos de rehabilitación mediante el 

"Acta de los Tratamientos de los Adictos a los Narcóticos". Además se 

dictaminó marcar los lineamientos para recetar medicamentos y también creo 

un control sobre los médicos y doctores responsables de las rehabilitaciones. 

Para 1977 las autoridades responsables del abuso de estupefacientes 

empiezan a realizar un análisis estadistico, se dan cuenta que luchaban contra 

tres drogas: marihuana, PCP y hemina. De la primera. México era el primer 

productor y de 1972 a 1976 su contrabando aumentó de manera significativa y 

desde 1974 se habla colocado como el principal proveedor de Estados Unidos 

de hemina y marihuana. 

El uso del PCP comenzó a hacerse popular. al grado que en entre 1976 y 1977 

ocurrieron 35 muertes, sólo por consumirlo. Esto hizo que se destruyeran 

laboratorios y se detuvieran a los traficantes de dicha sustancia. 

Por otra parte. la herolna era una de las drogas más consumidas por la 

población estadounidense. Las Investigaciones revelaron una disminución del 
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tráfico de herolna desde la frontera mexicana, pero anotaron el aumento del 

mismo, proveniente de los paises asiáticos. 

El consumo de drogas comenzó a crear una subcultura, en el mercado se 

encontraban productos relacionados con esa actividad, toda una parafernalia: 

pipas, máquinas para hacer cigarros, pinzas y otras implementos para facilitar 

el consumo. El gobierno de los EUA se dio cuenta de ello y en 1979 se publicó 

la Ley de la Parafernalia (Paraphernalia Law) donde se declaró fuera de la ley 

cualquier comercio que vendiera productos relacionados con los enervantes. 

En 1980 otra droga aparece en el escenario con altos Indices de consumo: la 

cocalna. Se reconoce que en los inicios de los años ochenta habla al menos 22 

millones de personas que admitlan haberla probado. Su consumo se habla 

extendido s todos los niveles socioeconómicos estadounidenses. La DEA 

estimó que Colombia provela el 70% de la cocalna que llegaba a Estados 

Unidos y estimaba que el mercado dejaba 150 millones de dólares en ganancia. 

neta para los proveedores ilegales y que la frontera mexicana era el principal 

punto de entrada.'" 

El crimen organizado ya tenla una estructura bien definida, misma que 

desarrollaba sus actividades ilegales en prácticamente todo el territorio 

estadounidense. Fue necesario crear una fuerza especial dentro de la DEA 

para investigarlos y tratar de frenar su acelerado crecimiento. En 1982 se crea 

un programa de ocho puntos para combatir el problema, su objetivo principal 

era cambiar la legislación para dar penas más severas a los narcotráficantes. 

Se hace un particular llamado al Fiscal General de la Nación (General 

Attorney) para que ataque las células de las poderosas organizaciones 

criminales. 

En la primera mitad de la década de los ochenta la situación del consumo de 

drogas dentro de Estados Unidos era alarmante. Se efectuaron programas de 

prevención para el abuso de las drogas y se firmaron convenios con diferentes 

t~i. Piigma en Internet. ~. http:ll\l.Vtw.usdoj.go\·:dea/pub~/historyldeahistory_02.htm. 17 de febrero de 
2003. 00.39 hrs. 
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asociaciones de escuelas y centros educativos. Uno de los programas 

principales era informar a los jóvenes sobre las consecuencias del uso de 

estupefacientes, desde el punto de vista médico, psicológico y social. 

En este mismo período se incrementó, de manera significativa el decomiso de 

drogas, por el ·Servicio de Aduanas en las rutas provenientes de México. Sus 

casi 3000 kilómetros de frontera hacían que fuera un lugar ideal para pasar 

contrabando, la DEA reconoce que en esa época, el 95% de la franja fronteriza 

no contaba con ningún tipo de barricada o puesto de detención."' 

En 1985 comienza el capitulo más difícil entre México y Estados Unidos en la 

lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes. Es asesinado en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, el agente de la DEA Enrique Camarena junto al piloto de 

la avioneta donde se transportaba. La desaparición del agente y su piloto se 

registró el 7 de febrero, un mes después los dos cuerpos sin vida fueron 

encontrados en el Estado de Michoacán y posteriormente entregados a las 

autoridades estadounidenses. 

Según el gobierno mexicano, las investigaciones realizadas señalaron a los 

pr~suntos capos Rafael Caro Quintero y a Ernesto Fonseca Carrillo como los 

asesinos intelectuales del agente Camarena Salazar. El primero en ser 

detenido es Caro Quintero en Costa Rica y después el 7 de abril de 1985 en 

Puerto Vallarta, Jalisco, es aprehendido Ernesto Fonseca Carrillo con nueve de 

sus guardaespaldas. En 1989 los dos son sentenciados a 34 años de cárcel 

por el asesinato del agente Camarena. 

El asesinato de Camarena y las fricciones surgidas con el gobierno de México 

por las presiones, para encontrar a los responsables, llevó al Congreso de los 

Estados Unidos a emitir un proceso de certificación, el cual sirve para otorgar 

una calificación sobre la lucha contra las drogas a diferentes gobiernos. 

1 ~' l\igina "'" ln11.·ml!I. DEA H1~tory. http:/1v.-v.w.usdoj.go\1d.:a:JeamuseunV1985_1990.hlm 7 de septiembre de 2002 
18.11 hrs. 
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"Es el presidente republicano Ronald Reagan, quien en 1986 promulga ante su 

Congreso la Ley Contra el Abuso de Drogas, que familiarmente se conoce 

como proceso de certificación. Cada año, a partir de 1988, el presidente 

estadounidense debe certificar, basándose en las determinaciones de un 

informe anual, si cada uno de los paises involucrados en la producción o en el 

tránsito de drogas coopera plenamente para alcanzar las metas y objetivos de 

la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico lllcito de Drogas 

Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas"."' 

El hecho de obtener la certificación permite a un pals tener el status de "nación 

favorecida"' 29 y el no obtenerla puede acarrear tres tipos de sanciones por parte 

de Estados Unidos: en primer lugar la suspensión de la ayuda económica para 

continuar la lucha contra el narcotráfico, el Congreso deberá mostrar oposición 

a toda resolución que involucre al pals en cuestión y finalmente se 

dictaminarán multas y recargos en los procesos comerciales efectuados entre 

los dos palse~. 

El proceso de certificación Inicia en 1986 y desde entonces México ha sido 

certificado. 

En 1989 bajo la presidencia de George Bush (padre) México obtiene una 

certificación a pesar de la votación en contra del Comité de Relaciones 

Exteriores del Senado, que argumentó que las autoridades mexicanas no 

cooperaban plenamente en la lucha contra el narcotráfico internacional. 

Tras el arresto en Guadalajara, Jalisco de Félix Gallardo y 300 de sus 

cómplices, señalados por la DEA de ser los responsables de introducir a 

Estados Unidos entre dos y cuatro toneladas de cocalna mensuales, la 

resolución del Comité no es aprobada y México consigue su certificación. 

•~M Yanza Vidal, Edgar. "!\1é'\ico i;n Ja encrncijada del n?rcottjflco". Aniculo Jel l1bro "Sociedad y Desarrollo ~n 
Mchico". fü.hcioncs Castillo, MCxico 2002, p. 734 
IN Storrs, Larry. 0011¡? C'1mjfiqtion 81,•mlircmc;nts and Prrrch1.7d Congre<;,jona! \lmlificaljons jn 2001. Repon for 
Congrcss. Thli!' LibrJry ofCongress. \Vashmgton ZOOI. 

···----··--------
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Entre los beneficios obtenidos por México tras la certificación, en este caso la 

de 1989, cabe recordar el préstamo por 364 000 millones de dólares que le 

otorgó el Fondo Monetario internacional para reestructurar deuda externa. 

Por algunos años, el debate en el seno del Congreso fue muy severo y 

doloroso para México. 

Durante el proceso de 1987 y 1988, la discusión se concentró en acusar a las 

autoridades mexicanas de no haber elaborado los programas necesarios para 

incrementar la lucha contra el narcotráfico. 

En los albores de la década de los años noventa, México y Estados Unidos se 

unen para fortalecer los programas antinarcóticos "Para ello abordaron temas 

importantes como la educación pública, la prevención y el tratamiento de la 

drogadicción, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el desvio de precursores 

químicos y el tráfico ilícito de armas." Para el logro de este objetivo, en 1996 los 

gobiernos de ambos países acordaron la creación del Grupo de Contacto de 

Alto Nivel para el Control de Drogas (GCAN), para que desarrollara una visión 

estratégicas común del problema y estableciera fórmulas de solución"."º 

La lucha antinárcoticos requiere de un fuerte presupuesto, que para la mayor 

parte de los países en vías de desarrollo constituye un sacrificio. Además hay 

que enfatizar que esta batalla le concierne al mundo entero, porque el 

problema se ha globalizado. 

Hasta el momento el combate parece perdido en todos los paises que sufren 

este flagelo. Ha habido propuestas para legalizar la droga, como parte de la 

solución, pero no han tenido eco. El negocio multimillonario del tráfico de 

estupefacientes será muy difícil de combatir si no se ataca también y con mano 

dura y firme la industria química de precursores y la demanda de drogas, 

particularmente en Estados Unidos. 

1111 Yanza ViJal. EJ~ar. "\lnico t;o la i;nL·rncüaJa de! nttrcotdtico". Anlculo del libro "Sociedad y Desarrollo en 
Mé,ico". Cast11lo, MC,1co :mo2, p. 731 
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Se necesita una lucha frontal y unida para abatir un megapoder que nos invade 

y contamina. 



8.1 MEXICOY ESTADOS UNIDOS. 

¿Y DONDE QUEDO LA AMISTAD? 
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El estilo es el ropaje del pensamiento. 

Chesterfield 

El proceso de la "La Certificación" ha sido criti~ado, denunciado como 

injerencia en las pollticas internas de los paises y ha causado polémica sobre 

todo cuando se acerca la fecha de su implementación. 

En el panorama general del pals se incrementa el debate en torno a la lucha 

contra el tráfico de drogas, prácticamente todCJs los actores pollticos del pals 

opinan sobre el tema, se revisa una vez más la agenCla bilateral y las 

especulaciones, acerca del otorgamiento o no del beneplácito estadounidense 

se convierten en el asunto más importante del momento. Porque la 

"descalificación" trae consigo sanciones de diferente lndole, además de ser un 

señalamiento "vergonzante" que se conoce en el mundo entero. 

"Es necesario señalar que la negación de la certificación acarrea importantes 

sanciones en cuanto a asistencia exterior, al igual que la obligación de Estados 

U~idos de votar contra la concesión de préstamos para el país no certificado. 

Entre los tipos de ayuda que resultan afectados están las ventas y el 

financiamiento. el apoyo alimentario, el financiamiento por conducto del Banco 

de Importación y Exportación y la mayor parte de cooperación exterior, a 

excepción de determinado auxilio humanitario y de colaboración en la lucha 

contra el narcotráfico". m 

La opinión casi generalizada es que la relación entre México y Estados Unidos 

es compleja, necesaria para ambos y con varias aristas. 

Son dos países disímbolos, que comparten una importante y transitada frontera 

de 3118 kilómetros"( ... ) una de las colindancias internacionales más largas y 

"'lb1d p.734 
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dinámicas del mundo. Entre los indicadores más elocuentes de esta realidad 

están los 320 millones de personas que cruzan la frontera al año".m 

El gobierno de Estados Unidos ha implementado programas para combatir el 

cruce de personas que lo hacen en forma ilegal, pero la realidad 

socioeconómica de México y en general de América Latina ha ocasionado un 

incremenlo en el número de personas que desean trabajar en el ¡'.Jals del norte 

y ganar en dólares. "Se estima que durante el decenio de los ochenta 

ingresaron legalmente ( ... ) 78 millones 300 mil personas y 2.7 millones lo 

hicieron en forma ilegal".'" Según las estadlsticas de "el almanaque mexicano" 

en 1996 habrlan cruzado la frontera sin visa 2 millones 150 mil personas. 

En el terreno comercial, ambos vecinos son importantes socios comerciales. En 

1994 el vecino del norte recibió el 68 por ciento de las exportaciones 

mexicanas, con un valor de 108 mil milllones de dólares"•. 

En lo que concierte a la lucha antinárcoticos, México ha elaborado diversos 

planes para atacar el problema. Una consideración relevante es la posición 

geográfica de México que lo ubica como una puerta de entrada a Estados 

Unidos. 

"Por su situación geográfica, México constituye un paraiso para los 

narcolraficantes, pues a él confluyen tres corredores estratégicos para el tráfico 

de drogas hacia los Estados Unidos: 

-La ruta de cocaína que parte de Sudamérica. 

-La del desvío de precursores quimicos y sustancias psicoactivas de carácter 

adictivo que inicia en Europa y Estados Unidos y pasa por México. 

-La de la hemina que sale de Asia, tocando territorio mexicano. 

11 : Agu;1~0 l)ua;id.1. Scq,:11.i. ''El ·\!mJll.loue Mqicano'', Gnjalbo, ~1é'lf.ico 2000, p. 381 
u, C.t!-ilt\lo C.1lzaJa. 1"1hlicrto ''Prohlc111á11q frontcnza: la migración 1legal a EEUU''. Ar1iculo del libro '*Sociedad y 
<l1..•sarrol\n en .\k\h:o", rJ1c1uncs Cast1llo, Méc\ico :002. p.7:0:! 
11 ~ \'1llafa1)c l.órc1. \'1ctor. ··rr,~t:"itlS Je jn1cgrnc1ón cconC>m1ca entre Mé,jco y Estado!i Unjdos". Articulo del libro 
"S01.:1cJ;hl y Dc"iarrollo i:n .\k\1t.:o". C.ist11lo, Mh1co 2001 p. -'9-' 
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Además de estos tres corredores, hay que agregar los que parten de la nación 

mexicana con dirección a Estados Unidos, para comercializar principalmente, 

marihuana. Las rutas para desplazar este producto se encuentran en la frontera 

sur, las costas del Pacifico, el Golfo de México y el centro del país"."" 

Los comentarios de especialistas se centran en afirmar que el problema no es 

un asunto ni propio ni exclusivo de México y que tiene implicaciones y 

ramificaciones internacionales. En este sentido, el reclamo por parte de 

analistas y pollticos mexicanos consiste en exigirle al gobierno de Estados 

Unidos que abata su consumo interno de drogas y vigile y castigue el tráfico de 

precursores para elaborar drogas. 

Ambas naciones han vivido capltulos que las han entrelazado y separado, en 

distintos momentos de sus respectivas historias. 

Una vez más se impone a la hora de seleccionar una noticia para ser cubierta 

desde México y enviarla a Estados Unidos la importancia de la interelación 

entre dos paises que son para muchos "Vecinos distantes" pero vecinos al fin y 

al cabo. 

Una vez dada la autorización para hacer la nota informativa, se procede a la 

loglstica, en este caso, buscar análisis, reacciones, consecuencias e historia. 

Lo primero es obtener el punto de vista oficial al más alto nivel. Se empieza por 

averiguar si el presidente hablará sobre el tema, en algún discurso próximo o, 

si existe en video alguna declaración recientemente realizada. En ocasiones 

es nece6ario usar un pronunciamiento que no haya sido grabado, por lo tanto 

se manda a hacer lo que se llama una "pizarra" o "gráfica" que resalte por 

escrito lo dicho por el funcionario y el reportero lee al aire lo que está escrito en 

la pantalla. 

Ll~ Yanza \'iJal. EJgar. "Mi!ljco en la encrndiaJa Ji:! narco1ríifico". Articulo del libro "Soc:iedad y Desarrollo en 
~1é'~.1co". Cas111lo, México ~002 p. 730 
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La consecución del video o las p;;ilabras dichas por el Jefe del Ejecutivo, es por 

lo general responsabilidad del equipo de producción. 

Otro objetivo es buscar un analista que ponga en perspectiva, el tema en 

cuestión sin compromisos poiitlcos o económicos. 

Y una tercera opinión enriquece la nota. Se busca un especialista en el tópico. 

Cuando no se consigue, entonces se reemplaza por un poiitlco, de preferencia 

de un partido de oposición. 

Reiteramos que para hacer todas las entrevistas es necesario empaparse del 

tema, conocer las posiciones de los entrevistados y tener claro el cuestionario. 

En cuanto a la literatura del hecho a cubrir, cuando es una noticia de 

actualidad, los periódicos siguen siendo una fuente inagotable y valiosa de 

información. Su lectura diaria es indispensable para estar al tanto del acontecer 

nacional e internacional. El gobierno y los investigadores independientes son 

otra vla para capturar información. Nunca sobra saber más. 

Es conveniente también leer lo que se esta diciendo en el extranjero, 

particularmente en Estados Unidos. Las agencias de información internacional 

como la española EFE, la estadounidense (AP) o la británica (Reuters) son 

fuentes confiables. Es ver la noticia desde otra perspectiva. 

En cuanto al video, por lo general, este tema se cubre con imágenes de stock o 

archivo que se encuentran en la filmoteca. Varias veces la Procuraduría 

General de la República (PGR) invita a reporteros y camarógafos a presenciar 

la destrucción de cultivos de droga, quema de marihuana o arrestos de 

narcotraficantes. 

"La filmoteca es indispensable en la elaboración de noticias por televisión. Una 

noticia bien producida y con imágenes filmadas el mismo dla de ocurrido el 

acontecimiento, ofrece credibilidad y profesionalismo a los noticieros de 
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televisión. Sin embargo, las noticias de archivo, resuelven los inminentes 

problemas de ilustración. Las imágenes de filmoteca que se seleccionan para 

vestir a las noticias, deben ser las más apegadas al acontecimiento; sólo de 

esa manera cumplirán con su objetivo fundamental"."• 

La adecuada calificación del material de archivo es básica para encontrar de 

una forma rápida y eficaz las imágenes requeridas. Muchas empresas lo 

hacen, por tema, fecha y personaje y le ponen un número a la cinta o tape. 

Una filmoteca antigua, bien cuidada y calificada constituye una gran riqueza 

histórica, cultural e informativa para una C13dena de televisión. En el mundo 

entero, por ejemplo, es muy valorada la colección de la empresa mexicana 

Televisa, que desde su fundación en 1955 ha grabado casi lada su 

programación. 

Para volver al tema de l~s imágenes para cubrir la historia de la certificación 

cabe señalar que en muchas ocasiones la misma Procuraduría General de la 

República (PGR) proporciona el video de la lucha antinarcólicos. 

Es válido también grabar titulares de periódicos, caricaturas y en contadas 

ocasiones comentarios de la televisión local, cuando el debate alcance grandes 

proporciones. 

Una vez cubiertas las entrevistas necesarias y el video correspondiente se 

procede a escribir el libreto. 

Un libreto, guión o script escrito para cualquiera de los géneros informativos 

debe tener estilo "( ... ) el arte de captar el valor de las palabras y de las 

relaciones entre las mismas: 

'El estilo es una creación perpetua'. 

· ... Es la manera que cada uno tenernos de crear expresiones para comunicar 

nuestro pensamiento'. 

11
" GJrcü1 RmL, Cc¡;1lio. ··:--.v11l'l;h por tt:!cvjsjón". Publigrafics, M1hico 1984, p. 97 
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· ... Es el reflejo del corazón, del cerebro y del carácter'. 

' ... Es independiente de la erudicción'. 

' ... Es el orden y el movimiento a que se somete lo que pensamos'.'" 

El diccionario es el mejor amigo de quien escribe. Un periodista debe tenerlo 

siempre a la mano. El de sinónimos es otro gran auxiliar. Además de leer guías 

de estilo, como la de Rafael Corbalán que a la letra dice: "Si la sencillez es la 

cortesla del filósofo, también debería serlo del periodista. La sencillez facilita la 

lectura y comprensión de la información. 

Recomendaciones para seguirla: 

1.- Se debe respetar, cunndo sea posible, el orden lógico de la oración y 

principalmente se recomienda que los complementos se coloquen en su lugar 

correspondiente. 

_2.- Es aconsejable no utilizar metáforas, especialmente en las informaciones de 

medios audiovisuales. 

3.- La ironía se tiene que manejar con mucho tino, y~ que fácillTlente puede ser 

mal entendida y resultar contraproducente."118 

Una vez escrito el libreto se procede a grabarlo. Es de suma Importancia las 

inflexiones de la voz para darle sentido y sentimiento a la narración. 

Hay escuelas que enseñan a la voz a modularla, la educan y mediante 

ejercicios de respiración y vocalización logran que el alumno alcance una 

impecable lectura. 

Para lograr una voz convincente y clara conviene efectuar algunos ejercicios de 

relajación. 

Procedimiento: 

º' VhalJi, G. ~1ar1in. •·curso Je rcJacción''. Prisma L'\IX Edición), MC~ico p. 256 
11

' Corbalán, Rafael. "Guja Je estilo nam pcnoJj:itJs". funJac1ón cultur.ll hispánica de Estados Unidos, E!!itados 
Un u.los. 1997, p. ~ 1 
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"1. Inspire la mayor cantidad de aire posible. Guárdelo tanto como pueda. 

Exhálelo despacio. Este ejercicio, además de irrigar el cerebro, tiene un efecto 

sedante. 

2. Apretar las yemas de los dedos de una mano contra otra, tiene un efecto 

estabilizador. 

3. Mover la cabeza en forma circular, luego los brazos y por último, la cintura, 

también es un ejercicio relajante. 

4. Estire los brazos hacia arriba y acompañe todo el cuerpo. 

6. Repita estos ejercicios pensando que está relajando su cuerpo y su 

mente."139 

Otras sugerencias incluyen escucharse, una y otra vez, para olr los errores, 

malas entonaciones o pronunciaciones asl como el incorrecto uso de los 

signos gramaticales. Es conveniente también. ha.cer una lista de las palabras 

que nos resulten diflciles de decir, para trabajar en ellas, repitiéndolas y en el 

peor de los casos se les puede buscar un sinónimo. Para agilizar la lengua 

nada mejor que repetir trabalenguas. 

Pero lo más importante, al menos en nuestra experiencia. es conocer y 

en.tender lo que se está leyendo. La convicción personal en lo que se está 

haciendo es la mejor fórmula para leer una nota informativa o un reportaje. 

119 MartinchL1k, Ernesto. "Tufi:yj$jóa nara ps:riodjsras". EJiciones La Crujfa, Argentina, 2002, p. 19 
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LIBRETO 

Canal de Noticias NBC CERTIFICACION 

México, Febrero 27, 1996 Patricia Ramos 

VIDEO AUDIO 

============================================================ 
México D.F. 

Sol: 0:00:18 

José Angel Conchello 

Senador PAN 

Sot: 0:00:47 

Sergio Aguayo 

Analista Internacional 

TRACK: En medio de la polémica desatada en los 

Estados Unidos por la certificación a México en su 

lucha antinarcóticos, los importantes vincules 

comerciales y financieros entre ambos paises 

podrian incidir en una decisión favorable a México 

bajo el concepto estadounidense de interés vital. 

"Se lo van a dar en un sentido de condolencia, tu 

mexicano vives ... " 

TRACK: El gobierno mexicano ha sido duramente 

crilicado por diversos sectores del país, ente lo que 

ha sido calificado como una posición siempre 

sumisa ante su principal socio comercial. 

"En los últimos años ... " 

TRACK: Las autoridades mexicanas han 

considerado una injerencia en la soberania nacional 

la pretensión de Estados Unidos de certificar a 

México. 



Sot: 0:01:06 

Ernesto Zedilla 

Presidente de México 

Sot: 01:12 

Sergio Aguayo 

Analista Internacional 

Sot:: 01:24 

José Angel Conchello 

Senador PAN 
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"La soberanla de México ... " 

TRACK: Varias y graves podrlan ser las sanciones 

de carácter económico que México podr!a sufrir si le 

es negada la certificación, pero independientemente 

del resultado final de este denominado juicio, lo 

importante será, según .muchos expertos, luchar por 

una independencia de !ndole financiera. 

"Estados Unidos quiere ... " 

TRACK: Desde 1986 Estados Unidos inició el 

análisis de la lucha antidrogas, sin embargo para 

varios analistas en esta oportunidad la evaluación 

podr!a verse influenciada por intereses electorales 

en el vecino del Norte. 

"Pero ya se trate ... " 

TRACK: La decisión del Presidente estadounidense 

Biil Clinton acerca de la certificación se dará a 

conocer este viernes, pero la palabra final la tendrá 

el Congreso en Washington en un debate que se 

prevé será duro y doloroso para México. 

STANDUP: 0:02:31 

En la ciudad de México 

Patricia Ramos 

Canal de Noticias NBC 
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Los nexos históricos de los paises es un tema a considerar siempre que se 

haga una historia que involucre las relaciones entre dos naciones. 

El contexto actual en el que surgen las noticias es ·otro punto que se debe 

tomar en cuenta siempre. 

Por su lado las consideraciones técnicas y ,l_a experiencia que se vaya 

adquiriendo resultan vitales para un calificado ;:_~á~ido e¡eiciclo como 

corresponsal. 

Adentrarse en el país que uno cubre, conocerlo, analizarlo y sentirlo es parte 

del quehacer periodístico. 

Para allegarse a un país y su gente es importante leer, enterarse y publicar 

noticias sobre la educación y la cultura. 

Estos tópicos deben ser temas dentro de los noticieros regulares. No sólo las 

novedades políticas, económicas o policiales, así como los desastres son 

noticia. 

En el siguiente capitulo abordaremos el plan para educar a una mayor cantidad 

de personas en sitios remotos y también en grandes ciudades gracias a la 

utilización de la tecnología. 

Una idea del gobierno mexicano digna de exportarse. 



Capítulo 9 EDUCACION 

EDUSAT 

t1l. 

La comunicación vía satélite se remonta a la primera vez que el ser humano 

logró poner en el espacio ultraterrestre un objeto. La empresa no fue fácil, en 

primera instancia debieron realizarse estudios cientlficos sobre la velocidad y la 

fórmula para vencer la gravedad del planeta. Las investigaciones sobre cohetes 

que pudieran sobrevolar grandes distancias se realizaron en la etapa previa a 

la Segunda Guerra Mundial, en Alemania. Los alemanes lograron construir 

"bombas voladoras" que calan sobre sus enemigos, gracias al invento para 

conseguir la propulsión de objetos. 

El 4 de octubre de 1957 comienza la llamada era espacial, cuando la Unión de 

Repúblicas Soviéticas Socialistas puso en órbita el satélite de comunicación 

conocido como Sputnik. La única función que tenla era enviar una señal de 

radio para ser captada por aparatos ubicados en la superficie de la tierra; todo 

lo que hacia era mandar un tono con ritmo, asl se pudo escuchar el primer 

sonido o blip blip"º previamente producido por humanos y que provenía del 

espacio exterior. 

La evolución de los satélites de comunicación fue a la par que la carrera 

espacial; en cada vuelo la tecnologia mejoraba. Era necesidad de los 

controladores de vuelo estar en comunicación permanente con la nave, de ese 

modo se podían anticipar problemas y ayudar a resolverlos. Las señales que se 

recibian eran de todo tipo, desde funciones básicas del aparato espacial hasta 

comunicación directa entre tripulantes y centro de control. 

La transmisión de señales desde el espacio para ser procesadas en la tierra 

progresó hasta lograr la primera versión de un satélite de comunicaciones 

como lo conocemos hoy en dla. 1965 fue un año importante en este sentido. 

140 Ploman. [J\\ant S.itCl11~s Je comunicación. Gust:wo GiH Editores. Espai\111985 p. 12. 
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En marzo de ese año, los soviéticos lanzan al espacioelVoshoi:f llque permitió 

enviar las señales de televisión de la primera caminata espacial hecha por el 

hombre, escenas históricas que fueron vistas alrededor del mundo por el 

entonces incipiente medio de comunicación. 

El.lanzamiento más famoso de todos es el del INTELSAT 1, mejor canecido 

como "Pájaro Madrugador'' (early bird). Fue el primer satélite que permitió la 

transmisión de señales de televisión en directo entre Europa y América. 

Sucedió el 6 de abril de 1965, Estados Unidos transmitió un programa de 

televisión con la mejor música del momento. La transmisión fue todo un 

acontecimiento' social debido a que la TV se habla transformado en un aparato 

de convivencia dentro del hogar. 

A partir de ese momento, la transmisión de señales vla satélite se volvió 

cotidiana. También la telefonla se vio beneficiada, incluso los telégrafos y 

hasta las Fuerzas Armadas aprovecharon la nueva tecnologla. 

Otras áreas que usaron los satélites fueron la meteorologla. Otra posibilidad 

era la de observación a distancia. La más destacada fue la GPS (Global 

Positioning Systern) sistema mediante el cual un grupo de 24 satélites tiene la 

capacidad de ubicar cualquier objeto sobre la superficie terrestre con un rango 

de encuentro en 100 metros alrededor. 

Los satélites se hicieron cada vez más populares, los paises mejoraban sus 

medios de comunicación de una manera notable. l..os que tenlan la capacidad 

económica para construirlo y lanzarlo al espacio lo hacían. inclusive cada país 

que se integraba a la asociación (INTELSAT) recibla lugares preestablecidos 

en la órbita geoestacionaria. Incluso ha habido fuertes polémicas pcr la 

distribución de los espacios, calificada por varios países corno poco o nada 

democrática. Mientras algunas naciones poderosas contaban con varios puntos 

o coordenadas en la estratosfera para poner sus satélites, hubo paises que 

tenía un solo espacio. En el caso de las Ilaciones, que no podían pagar pór la 

construcción y lanzamiento de un satélite decidían rentar los servicios de 

satélites en funcionamiento de otros paises. 
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En México se utilizaban lós servicios satelitales desde 1966, cuando se firma el 

Tratado de INTELSAT y se construye la primera estación terrena en 

Tulancingo, Hidalgo, asl como la torre de telecomunicaciones en la capital del 

país. Los motivos principales para la firma del acuerdo y la utilización de los 

costosos servicios satelitales fueron: las transmisiones de los Juegos Ollmpicos 

de ese mismo año y de la Copa del Mundo de fútbol a desarrollarse dos años 

después.'" 

México decidió lanzar su primer satélite en 1965. Se puso en marcha el sistema 

de satélites mexicanos "Morelos". 

El Morelos 1 se lanzó el 7 de junio por medio del transbordador espacial de la 

NASA. El 27 de noviembre se colocó en órbita al Morelos 11 en una misión 

donde participó el primero y único astronauta mexicano. Asl se contaba con 

una capacidad de enviar señales a la totalidad del territorio nacional, sin 

embargo, para 1991 se inició la construcción de otros satélites y para 1993 se 

lanzó el primero. pero ahora con cohetes de la compañia Arianne Space, 

consorcio de varios paises europeos que tiene su base espacial en Kourou, 

Guyana Francesa. En 1994 se lanzó el segundo satélite y asl quedo 

conformado el Sistema Solidaridad. 

Los sistemas satelitales han estado bajo control estatal, aunque las nuevas 

reformas a la Ley de Telecomunicaciones permiten cambiar esa situación. Se 

ha iniciado un proceso para privatizar la parte correspondiente a los satélites de 

la empresa pública TELECOM. "' 

Educar por medio de imágenes en México no es algo nuevo, los satélites 

vinieron a ayudar en un proceso que casi tiene 100 años. En 1900 es instalada 

en la Escuela Nacional Preparatoria una sala cinematográfica con fines 

únicamente académicos. En 1922, en la Secretarla de Educación Públlca 

1 ~ 1 P;igmj en lntcmct. Cronok'b:.1 1 compk1a. http::1\1;\\.W.satmc'\.con1.m'\!1:orplcrunologia.h1ml. 18 de íebrero de 
~003. 01.ZO hrs. 
I~! lbiJ. 
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(SEP) encabezada por José Vasconceios conforma - los talleres

clnerr.atográficos dentro de los cuáles se realizan materiales didácticos -y 

proyecciones de cine educativo. 

En 1931 se establece "La Oficina de Fotografía y Cinematografía" de la SEP. 

antecedente directo de lo que ahora es la "Fototeca del Instituto de la Bellas 

Artes" y de "La Cineteca Nacional de la Secretaría de Gobernación". En 1948 

se crearon "El Servicio de la Educación Audiovisual" y el "Departamento de 

Enseñanza Audiovisual", ambos de la Secretaría de Educación Pública. 

En 1950 y 1952 se otorgan las primeras concesiones de televisión y sus 

transmisiones se vuelven regulares. En 1955 la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) produce sus primeros programas educativos los 

cuales son transmitidos por el entonces llamado "Telesistema Mexicano" 

consorcio de televisión privada y para 1959 el Canal 11, responsabilidad del 

Instituto Politécnico Nacional, comienza su programación emitida desde el 

Casco de Santo Tomás en la ciudad de México. 

En el marco de la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultural (UNESCO). celebrada en 

Montevideo Uruguay en 1954, los paises latinoamericanos otorgaron su apoyo 

para que se creara un organismo regional que contribuyera al mejoramiento de 

la educación a través del uso de medios y recursos audiovisuales. As! nace el 

Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa (ILCE), con sede en 

la ciudad de México. 

En 1964, la SEP aglutina todos los servicios en la Dirección General de 

Televisión Educativa (DGTVE) con el fin de responsabilizarse directamente de 

los programas educativos, a través de las señales televisivas. Uno de los 

principales objetivos era llegar a remotas zonas rurales donde no existiesen 

escuelas y de esta manera buscar nuevas alternativas de educación."' 

1 ~ 1 PJgmJ en lnti:ml'I. l1.rc\c h1~1nn:1 cn \IC'\!Co dd ílmhtn 1~11.1\ i:Jus;.itr\o 
hllp: .. 'Jg:l\C ~cp gl1h 1m t\c·qucl.'~ lirc\C 111_bn:\c.h11n. IX Je fcbrr:ro Je ~003. 01.09 hrs. 
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Un año después comienzan a producirse series para la alfabetización tanto de 

niños como de adultos. Pero el proyecto más importante comienza en 1966 y 

es conocido como Telesecundaria. Su consolidación se produce en 1968 

cuando se colocan las primeras estaciones para las emisiones de cursos 

completos. Además se da inicio a cursos con validez oficial. La escuela se 

convirtió en muchas zonas en lugares de aprendizaje mediante una señal de 

televisión vfa satélite. 

En 1971 la Secretarla de Gobernación pone en marcha el proyecto de 

Televisión Rural de México (TRM) que tenia como objetivo primario llevar la 

educación al campo. La programación era acorde al tipo de audiencia para asl 

lograr informarla, orientarla y capacitarla. Posteriormente el proyecto cambió de 

nombre y paso a ser Televisión de la República Mexicana con un perfil que 

inclufa a los sectores urbanos de la población. 

La UNAM firma en 1977 un convenio con Televisa para obtener tiempo al aire y 

transmitir los programas realizados por TVUNAM. Mientras tanto la Dirección 

General de Enseñanza Audiovisual cambia de nombre para convertirse en la 

Dirección General de Materiales Didácticos y Culturales (MADYC) de la SEP. 

Un año después. en 1978, el ILCE pasa a ser el Instituto Latinoamericano de 

Comunicación Educativa. 

En i 981 la MADYC cambia de nombre a la Unidad de Televisión Educativa y 

Cultural (UTEC) y posteriormente queda como Unidad de Televisión Educativa 

(UTE). En 1983 inicia el proyecto de alfabetización y enseñanza primaria por 

televisión. El método consislla en series donde la gente aprendia por medio de 

video~ con el auxilio de un libro de texto. En ese mismo año se crea 

IMEVISION (Instituto Mexicano de la Televisión) donde la red de Televisión de 

la República Mexicana se integra con varios canales regionales y asf surge la 

señal de canal 7. 
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Con el sistema de satélites "Morelos" la UNAM corr\ieriiE(a transmitir· sus 

programas educativos en el ámbito nacional, este proyecto fue aUsplclado por 

la SEP."' En 1991 se integra el proyecto EDUCOM para la actualización de 

profesores utilizando toda la gama de posibilidades: medios impresos, señales 

de radio y televisión, videos y archivos de cómputo. 

Se crea el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa (CETE) y junto a 

él nace el Canal 22 como respuesta a la demanda de la comunidad intelectual 

para obtener su propio espacio y lograr un equilibrio entre lo comercial y lo 

cultural. 

Para 1995 con el sistema de satélites Solidaridad ya en órbita y la 

remodelación del Centro de Control de lztapalapa ·se puso en marcha el 

proyecto de una red de educación vla satélite, asl nace EDUSAT. No sólo se 

encarga de crear, producir y transmitir los diferentes programas educativos en 

todos los niveles académicos, sino también es responsable de dar 

mantenimiento a la red y conservar la grabación de toda transmisión. Otro de 

sus objetivos es la formación y capacitación de profesionales en la rama 

audiovisual con el fin de lograr una mayor calidad en la realización de sus 

pr'?ductos 

EDUSAT transmite a la fecha 12 canales de televisión y cuatro de radio 

diariamente. La incorporación de la antigua idea de la Telesecundaria le dio a 

EDUSAT la justificación para iniciar transmisiones. Inclusive se han 

incorporado, concesionarias comerciales en el ámbito regional y algunos 

canales de televisión por cable lo han hecho también. As! la red EDUSAT 

permite continuar educando por el espacio. 

l-M lbid. 



9.1 EDUCACION 

"EDUCANDO POR EL ESPACIO" 
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"Hay ciertas cosas que para saberlas bien, 

no basta haberlas aprendido". 

Séneca. 

El programa EDUSAT fue anunciado en los periódicos nacionales, 

particularmente en las secciones dedicadas a la cultura. Además del 

cubrimiento de noticias, otro de los objetivos de la corresponsalla del "Canal de 

Noticias NBC" era proponer otros temas de actualidad que podlan ser 

cientlficos, médicos, artisticos, culturales o tecnológicos. 

La lectura de los principales periódicos del país y de las revistas debe ser una 

disciplina diaria de todo periodista. De estos medios se extrae material para 

futuros reportajes además de la información general en lo local e internacional. 

En muchas ocasiones es conveniente guardar ciertos diarios por un período de 

tiempo, para tenerlos a mano como material de consulta y otras veces es 

conveniente guardar estadlsticas o reportajes de fondo que son realizados por 

los medios escritos con tiempo y suficiente espacio para proporcionar toda la 

información. 

Hoy por hoy la red de Internet facilita el trabajo de investigación y muchos 

periódicos pueden ser consultados en línea. Si~ embargo, hay datos o diarios 

que solo aparecen dia por dia, no cuentan con un archivo en la red y otros 

cobran por el servicio, por lo tanto y a pesar de parecer arcaico, nunca está de 

más guardar uno mismo su propio archivo de temas. 

Al descubrir la información sobre el nuevo sistema educativo, se propuso el 

tema a la mesa de asignaciones, el cual fue aprobado de inmediato. 

El equipo se preparó para realizar un reportaje y mostrar a Latinoamérica, 

España y el público hispano de Estados Unidos la nueva fórmula para llevar a 
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miles de personas información y educación con la ayuda de la ·más alta 

tecnologla. 

La Secretarla de Educación Pública nos proporcionó toda la literatura sobre el 

tema. Y nos apoyó con entrevistas y video. Con todo lo anterior nos hacia falta 

acudir a una escuela donde se enseñara con el sistema EDUSAT. 

Conseguimos el permiso para grabar en una aula a los niños y poder mostrar 

como funcionaba el sistema en el terreno de los hechos. 

Este tipo de reportajes es de fácil manufactura puesto que se cuenta con.todo 

el apoyo oficial. En lo que respecta al video, este es muy rico e ilustrativo. 

Una vez que se cuenta con todo el matérial se procede a organizarlo, de esto 

depende en gran medida una rápida y buena edición. 

En nuestras oficinas contábamos con máquinas de edición de corte directo 

Betacam SP. 

Af"!tes de iniciar el proceso de edición, ensamblaje o montaje. como también se 

le conoce, es primordial tener "calificado" todo el video en los videocasettes 

grabados. 

Nuestra técnica consistla en grabar por separado entrevistas. video y 

presentaciones (stand ups). De esta manera se ahorra tiempo a la hora de 

editar y también sirve para quedarse con el stock de video y borrar entrevistas 

y presentaciones de tal manera que se pueda volver a usar los cassettes que 

suelen ser muy caros. 

Es función del sonidista, o del auxiliar o del mismo camarógrafo calificar o 

señalar lo grabado en el orden en que fue hecho y siempre señalar la fecha, el 

tema, el lugar. el apellido del reportero y del camarógrafo y el lugar. Las 

grandes compañlas de televisión aportan sus propias etiquetas de marcación 

con el logotipo de la compañia. 



Ejemplo para la calificación de un cassette: 

Mayo 2, 1996. EDUSAT. México 

P. Ramos I J.L.Rodrlguez. 
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Con relación a la calificación de la grabación del dla, en cuanto se refiere a los 

cassettes con entrevistas debe apuntarse el tftulo, nombre completo y cargo del 

entrevistado. 

Citaremos el siguiente ejemplo: 

1.- Ingeniero Pedro Sabau Garcla - Director General de Televisión Educativa. 

Secretaria de Educación Pública. 

2.- Luis Guillermo Kelley - Director General de Modernización Educativa. 

Secretarla de Educación Pública. 

3.- Ernesto Zedillo - Presidente de México. 

Si se tiene dudas sobre la forma de escribir el nombre o apellidos del personaje 

o del titulo exacto de su cargo debe aclararse y asf evitar errores al aire que 

denotan falta de profesionalismo. 

Sobre los tapes con video, escribir el orden en que fueron grabadas las 

imágenes, es de suma ayuda a la hora de editar, incluso si se puede señalar el 

tipo de toma. 

Por ejemplo: 

Fachada de escuela secundaria No 13. 

Aula (L.S.) 

Alumnos estudiando (L.S.) 

Profesor explicando (M.S) 

Alumno escuchando (C.U.) 

En el caso de los "Stand Ups o presentaciones, el propio reportero va 

numerando a cámara con los dedos cada una de las presentaciones y al 

momento de quedar satisfecho con alguna de ellas, le indiea al asistente el 

número correspondiente del "Stand" y este lo señala en el tape. 
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Muchas veces se necesitan imágenes de archivo o "stock". El productor o 

productora de acuerdo con el periodista deciden si es necesario utilizar video 

de archivo, de ser así hacen una lista del requerido y de manera urgente lo 

solicitan al archivo, ya sea de la corresponsalía o de la cadena. Es Importante 

señalar una determinada hora de entrega o "date line". En caso que no se 

obtenga el material solicitado debe ponerse en conocimiento de ello al 

productor para que inmediatamente decida de que manera reemplazará las 

imágenes faltantes o que otros ajustes deberá hacer. 

Con todas estas faenas cumplidas se ahorra un tiempo que resulta vital a la 

hora de enviar una señal vla satélite. 

En estudio se graba el audio, narración o "!rack" . Que corresponde a la lectura 

del libreto. En el libreto deben estar indicados los inserts de entrevistas o 

audios ambientes, con el fin de hacer una pausa para marcarlos. El audio debe 

grabarse en un cassette independiente. La narración debe contar con buena 

entonación de voz, dicción, énfasis donde sea necesario, es decir en párrafos 

de relevancia informativa y con convicción. Esto último se logra cuando se sabe 

de que se está hablando, se entiende el tema, se puede explicar y se cree en lo 

se está diciendo. 

Una vez que se cuenta con todos los elementos visuales y narrativos se 

procede a editar. Arte y pasión que conjuga el trabajo de todo un equipo. Al 

editar se juega con el audio, el video, la fotografla, la iluminación, los enfoques 

y la imaginación. 

"La edición es probablemente una de las fases más importantes de un buen 

programa en la opinión de un experto, una buena edición puede establecer la 

estructura de la producción y controlar el ambiente general del programa, la 

intensidad, además de darle el ritmo".'" 

14 ~ TostaJo Span, \"crónica. ••!\fanu:il 1k mo,tuccjón Ji:\ jJs:o" AlhambrJ, Mé,¡ico 19QS, p. 256 
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El proceso de edición requiere de concentración y memoria. Un buen libreto 

con los apuntes del video, en forma paralela a la narración augura un buen 

trabajo final, pero en noticias es muy poco probable que se cuente con el 

tiempo suficiente para escribir un guión que incluya todas las necesidades de 

video. 

Por lo tanto se hace por lo general con la propia memoria que debe estar 

empapada del video grabado y con una mente clara de lo que se quiere. En 13 

corresponsalla en México de NBC en español era cotidiano que el corresponsal 

dirigiera la edición. En otras cadenas de televisión se acostumbra que el 

reportero entregue el video, la narración y el libreto a un editor. 

Considero que lo mejor es que el mismo periodista auxilie en el montaje. La 

edición es la firma del trabajo con todos los ingredientes incluidos. Una historia 

de verdad es una obra maestra que debe hacer vibrar al público, conmover, 

explicar con imágenes, audio y narración. 

"Hay que destacar el trabajo que desarrollan los editores, quienes deben 

poseer, independientemente de una gran habilidad para editar, una sensibilidad 

para presentar en imágenes las noticias···'" 

Algunos ae los secretos de una buena edición son: 

-No poner 1mágene:5 f1¡as por más de 4 segundos 

-Cuando se pegan imágenes en movimiento, debe partir la Imagen fija y luego 

el movimiento, nunca se debe pone una imagen cuyo movimiento esté ya en 

acción. 

-En el caso de querer pegar dos imágenes en movimiento, éstas deben ir en 

sentido contrario, es decir si hay un paneo de izquierda derecha, la siguiente 

toma debe ser un paneo de derecha a izquierda. Y lo mismo con los 

acercamientos o cualquier otro movimiento. 
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-Las imágenes deben hablar por si mismas. Y la narración complementa la 

información. Nuestro estilo pocas veces fue decir lo que se estaba viendo al ple 

de la letra. 

-No hay que pensar que editar es una sencilla labor técnica, todo lo contrario es 

trambién un trabajo intelectual. 

-El manejo de los audios es fundamental. Nosotros editábamos en el canal uno 

la narración y en el canal dos el llamado audio ambiente o "nat sound". Muchas 

veces se hacen imprescindibles los "fulles de audio", es decir, sonido ambiente 

en primer plano sin que se escuche narración alguna. Esta técnica se efectúa 

con el objetivo de hacer sobresalir un dato importante o llamar la atención del 

público. 

Ejemplo: en el primer caso, en el reportaje sobre EDUSAT resultaba 

interesante mostrarle al público los distintos programas que conformaban el 

nuevo sistema educativo. Por lo tanto en por lo menos tres ocasiones, una de 

ellas al comenzar el reportaje y las otras después de entrevistas fue necesario 

hacia un full de audio , es decir se dejaba el sonido de los programas en primer 

plano. por lo general aquí también se aplica la regla de no dejarlo más de 4 

se.gundos. para luego bajarlo a segundo plano y deiarlo correr abaio de la 

narración. No es profesional cortarlo de taio antes de reiniciar la narración. 

El surtido de imágenes. aporta la riqueza visual al reportaje. El sonido o audio 

también desempeña un papel muy importante, puesto que no vivimos en un 

mundo sin sonidos, y una clara, concisa y buena narración, hacen del reportaje 

una historia que recordar. 



LIBRETO 

Canal de Noticias NBC 
EDUSAT 

VIDEO 

México D.F. 

Video de programa educativo 

FULL AUDIO 

Fade de audio a segundo plano 

Sot: 00:49 

Ingeniero Pedro Sabau Garcia 
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México. Mayo 2 de 1996 
Patricia Ramos 

AUDIO 

"Los invitamos a ver el siguiente programa ... " 

TRACK: De esta forma el gobierno mexicano 

dará inicio a un nuevo y revolucionario 

sistema educativo que cubrirá todo el pais. 

Mediante el satélite "Solidaridad" la 

Secretaria de Educación Pública transmitirá 

programas educativos e informativos dirigidos 

a estudiantes de diferentes niveles, a la clase 

trabajadora y a las más diversas 

comunidades indígenas. 

TRACK: El camino para este nuevo programa 

estaba parcialmente pavimentado con la 

llamada Telesecundaria, un sistema por 

televisión abierta que funciona hace 27 años 

y que ha llegado a 750 mil alumnos de 12 mil 

escuelas en todo el pais. 

"Este Sistema permite ... " 

Director General de Televisión Educativa 

Secretaria de Educación Pública 



Full de audio. 

Muestra de programa 

Video promocionai 

SOT: 0:01 :49 

Luis Guillermo Kelley 
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TRACK: Uno de los retos para el gobierno 

mexicano será cambiar el concepto de 

"aburrido" que hasta ahora se ha manejado 

en torno a la televisión educativa, por lo que 

para este tipo de programas se utilizará la 

más moderna tecnología de la televisión 

actual. Se utilizarán diversas modalidades 

como son las telenovelas, los noticieros, los 

reportajes, los musicales y el humor. 

TRACK: Además estas producciones, de no 

cambiar el plan de estudios, podrlan tener 

una vigencia de por lo menos diez años. 

TRACK: Ahora el desafio a corto plazo es 

instalar la infraestructura necesaria para que 

se pueda captar la señal via satélite en los 

más remotos puntos de México. 

"Tenemos programado ... " 

Director General de Modernización Educativa 

Secretarla de Educación Pública. 

TRACK: México transmitirá programas 

educativos hacia todos los paises de 

Centroamérica conforme a un acuerdo 

recientemente firmado entre los gobiernos del 

área en el marco de la cooperación e 

integración regional 



Set: 02:09 

Ernesto Zedilla 

Presidente de México 

Stand up 02:48 
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"El sistema EDUSAT revolucionará ... " 

TRACK: EDUSAT no solo logrará mejorar la 

calidad de la educaci6n y superar el retraso 

en este renglón, sino que facilitará la 

comunicación cultural y educativa con la 

comunidad de origen mexicano en Estados 

Unidos. También se espera que esta red sea 

una opción para promover el intercambio de 

experiencias educativas con otros paises 

latinoamericanos. 

En la ciudad de México 

Patricia Ramos 

Canal de Noticias NBC 

T.R.T 03:07 
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Exportar lo plausible de un pals es satisfacfoíl() para. un corresponsal qlie se 

adentra en la historia de sú pals sede. Toda nación tiene aspectos culturales o 

artísticos valiosos y que contribuyen a la historia del mundo. 

Un reportaje sobre EDUSAT puede darle ideas a otros paises con problemas 

de educación como los de México. 

En este capitulo además analizamos la importancia de la edición de Imágenes 

y otros aspectos periodlsticos y técnicos. 

En este mismo marco referencial de la cultura y las bellas artes de un pals 

hablaremos en el siguiente capitulo de un reportaje de color o "feature" sobre el 

"Festival del Centro Histórico de la ciudad de México", que nos da la 

oportunidad de hat:¡lar de música, poesla y teatro, entre otras actividades y de 

mostrar la belleza arquitectónica de una de las ciudades más grandes y 

esplendorosas del mundo. 



Capitulo 1 O LO ARTISTICO 

FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

México -Tenochtitlan era la capital del Imperio Azteca, que se conformó entre 

los siglos XIV y XVI. La ciudad se construyó en un lugar predestinado tras 

encontrar una señal divina, profecía hecha con anterioridad. La señal serla 

divisar un águila devorando a una serpiente en su nido de plumas de quetzal , 

eso Indicarla el lugar preciso para levantar lo que fue la capital de todo un 

Imperio. 

Desde aquellos tiempos, México - Tenochtitlan fue el centro de todo. La 

población concurría al mercado de ra ciudad, ya sea a vender o a comprar y a 

adorar a los diversos dioses de la mitología mexlca, como también se les 

conoce a los aztecas. 

En la plaza mayor se erigían los templos para cada dios, destacando el de 

Axayácatl, el de Tlaíoc y el de la Coyolxauhqui. · 

Nadie mejor que el mismo Bernal del Castillo, relator de la conquista española, 

para narrar lo magnifico de la Ciudad. "Tornamos a ver la gran plaza y la 

multitud de gente que en ella habia, unos comprando y otros vendiendo ... "'" 

Desde el tiempo de los aztecas la Plaza Mayor se ha convertido en centro de 

reunión de los habitantes de la Capital. 

La plaza conservó su lugar después de la llegada de la conquista, aunque 

sufrió algunas modificaciones inspiradas en la arquitectura europea de la 

época. Siguió siendo centro de adoración con la construcción de la Catedral 

Metropolitana y los templos que la circundan. También se edificaron oficinas 

gubernamentales. 

1 "~ OiJz e.Id Ca!<t1llo, 01.•mal. "llj-.tona Jr h! conqu1 ... 1a Je la "lu§!\'a Esnañ¡f'. Porrúa, México. 1980. p. 173. 



189 

Inclusive, la tradición mexica de la vendimia, es decir de realizar grandes -

concentraciones de vendedores continuo. Mucha gente acudla a los tianguis o 

"tianquiztli" en náhuatl. Costumbre prehispánica que prevalece hoy en dla. 

Alrededor de la Plaza Mayor comenzaron a fundarse mercados. Sobre todo 

después de la fama alcanzada por el llamado Mercado del Volador que se 

encontraba en lo que actualmente es la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dicho tianguis funcionaba desde los tiempos de esplendor del imperio 

Azteca. 

Para 1793 se contabilizaban un total de ochenta mercados alrededor de la 

Plaza."' 

La instalación de este tipo de mercados, permiUan seguir con la tradición del 

contacto de los habitantes de zonas rurales con los citadlnos, La gran afluencia 

de gente invitaba a los comerciantes a fundar sus propios negocios alrededor 

de los mercados. La frase popular ir al mandado engloba esta la tradición de Ir 

al mercado. 

S~rgieron todo tipo de merolicos y artistas callejeros que hacían sus artes en 

las plaza y jardines aledaños a la Gran Plaza, que comenzaba a ser llamada el 

zócalo. 

Para finales del siglo XIX la gente se concentraba en los alrededores del zócalo 

citadino también para divertirse. En la zona se encontraban seis teatros con 

aproximadamente siete mil doscientas butacas,"' llegó a existir también una 

plaza de toros en el Paseo de Bucareli y el hipódromo de lndianilla. 

Surge el Paseo de la Alameda. Su construcción comenzó desde la época del 

Virreinato y para el tiempo de la independencia era un lugar frecuentado por 

1
.¡

11 Vclásqucz. ~larht lle la Luz. "[\oh11,,'H'ID de: h1~ 1ni;rc11.•1.'~ ·~n l.t <·mJaJ 1.le \k\1co·• hasla 18~0. EJlt. Df. 1997. p. 
~7. 

¡.aq De los Rc)CS. r\urcho. "Lo" nngcnes del prh: rn \k,1n"' L·"'1h-lll00". [Jn. SEP.~O. MC,ico D.F. 1983. p. 58. 
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una gran mayoria de gente. "Sitio de heteréogenea convergencia de noblesºy 

plebeyos, criollos e indios, carruajes, jinetes, peatones; currutacos y léperos","º 

dirfa el cronista de la Ciudad, Salvador Novo. 

El Paseo de la Alameda fue primero un parque bardeado por sus cuatro lados y. 

que incluía una puerta labrada que daba hacia el oriente. Con el tiempo se le 

agregaron pasillos y fuentes. Carlota, la esposa del Emperador Maximiliano, 

introdujo por vez primera el pasto conocido como inglés, una especie de 

alfombra con la cual los capitalinos se maravillaron. 

En los tiempos del México Independiente existia un Paseo conocido como de 

Bucareli, construido sobre lo que ahora es la calle con el mismo nombre. Tenia 

pasilio para carruajes y caballos, asi como para peatones; citado por Salvador 

Novo, José Maria Marroqui decia sobre su longitud: "Iba del ejido de la 

Acordada a la Garita de Belén''.'" En 1852 se colocó la estatua de Carlos IV, 

realizada por Manuel Tolsá. 

La entrada de Benito Juárez a la capital para restaurar la República se 

escenificó en este Paseo. La plaza de toros ya estaba funcionando y tenia una 

capacidad de 10.000 asistentes, ello permitió que el Paseo resurgiera y 

continuara siendo centro de reunión para los mexicanos, inclusive frente a la 

plaza comenzó la construcción de casas al estilo francés, debido a la 

nacionalidad de algunos de sus habitantes. 

El centro de la ciudad de México creció y nacieron más centros de diversión. El 

espectáculo más popular era la zarzuela que causaba tumultos a la entrada de 

los teatros. Sus protagonistas se convirtieron en estrellas. 

En la era moderna el llamado Zócalo ha sufrido diversas modificaciones, a 

principios de siglo estaba bardeado y ahl habia sido construido el pilar para el 

ángel de la independencia que nunca se colocó y hoy luce sobre el Paseo de la 

1 ~ No'º· SJ.hador. •·J lv.; pa..;c:os JL" la Ciud.1J Je \k\\CQ". l.J Ahmu·da. Co\ccc1ún 'los tesoros Jet Fondo"# h. FCE. 
~\C\ICO. 1 QSO. p. 15 
1 ~ 1 lbal. p,lSt!IJ .\'11t•n1 dt• IJ11car"11. p. 25. 
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reforma. Posteriormente se le quito la barda, se plantaron árboles cy se 

construyó una terminal de tranvias como señal de progreso. 

El centro de la Ciudad sufrió más modificaciones. En 1920 con motivo de la 

remodelación del Palacio Nacional se construyó la "plancha" del Zócalo, 

escenario de múltiples acontecimientos de casi todas las actividades humanas. 

El paso del tiempo hizo mella en el centro de la ciudad. Poco mantenimiento y 

el descuido de la población desdibujaron parte de su belleza. 

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 abrió profundas heridas en el centro 

de la ciudad. Los derrumbes fueron varios y edificios considerados históricos se 

convirtieron en cascajo, otros más quedaron con daños severos. 

Meses antes un grupo de personas habla tenido la idea de revitalizar el centro 

de la ciudad. Se constituyó un patronato encargado de organizar el llamado 

Festival del Centro Histórico de la ciudad de México con el objetivo de recaudar 

fondos para restaurar algunas partes consideradas patrimonio artistico. 

Los iniciadores del Festival se constituyeron en una asociación civil sin fines de 

lucro. Entre sus objetivos iniciales se encuentran: la restauración de obras 

maestras de la arquitectura. la pintura y la escultura de épocas pasadas. La 

Asociación Civil del Festival fomenta la recuperación general del Centro 

Histórico, además de promover talleres y actividades académicas con los 

artistas invitados. 

Con la declaración por parte de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, 

zonas del centro fueron remodeladas por el gobierno. Con una nueva fisonomla 

del corazón de la capital se efectúa el Cuarto Festival del Centro Histórico entre 

el 4 y el 20 de marzo de 1988, con la participación de artistas internacionales. 

Entre los escenarios del festival resaltaron el monumental Palacio de las Bellas 

Artes, el Edificio de la Secretarla de Educación Pública, la Catedral 
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Metropolitana; templos como el de la Santa Veracruz y el de la Enseñanza; los 

Museos de la ciudad de México y el de la Culturas, entre otros lugares. 

La mayorla de los eventos fueron relativos a la presentación de orquestas de 

música clásica. Algunos espectáculos eran de danza. También se realizaron el 

conferencias magistrales, exposiciones de artes plásticas y por primera vez se 

presentó una pequeña muestra gastronómica sobre el arte culinario mexicano. 

La gala de cierre se realizó en la Catedral Metropolitana con la Misa de 

Wolfgang Amadeus Mozart interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional."' 

La onceava edición celebrada entre el 15 y el 31 de marzo de 1995 tuvo un 

nivel internacional y contó con eventos de primer nivel en recintos como la 

Iglesia de la Profesa, el Casino Español, el Palacio de Minerfa y el Edificio 

Central de Correos. Además se pudo disfrutar de conciertos de música clásica 

y de los corredores de artes pláticas en diferentes museos del lugar con 

exposiciones como "el retrato del siglo XIX" y "la ilusión de la imagen" 

montadas en el Museo de San Carlos y en el Nacional de Arte 

respectivamente. 

La restauración de obras es una parte fundamental del Patronato del Festival 

del Centro Histórico. Varias obras de arte sacro fueron rescatadas del olvido, 

entre ellas, las iglesias de Loreto y del Carmen. 

La muestra gastronómica se concentró en el arte culinario mexicano de la 

antigüedad. 

En 1996 se desarrolló la edición número doce del Festival entre el 12 y el 29 de 

marzo y tuvo una estructura similar al anterior. 

152 Ca1;ilogo di.' Lujo. "fc>11ql ds;J Ccntrg Ujslónco", f\lé\ICO 1988 
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Entre los más des-tacados eventos podemos señalar:[ámuestra homenaje a 

los 100 años del cine en México en et Museo del Chopo, en el de San Carlos 

se montó "La ciudad de México: Arquitectura, tradición, modernidad y arte" y en 

el Club de Periodistas se apreció "La evolución de la Comunicación en 

México"."' 

En el área gastronómica se montaron dos exposiciones, una fue un taller para 

hacer tortillas y chiles, mientras que en la calle de Moneda se puso una 

exposición múltiple sobre las diversas maneras de cocinar y hacer comestible 

al rnalz. Las conferencias magistrales corrieron por cuenta de: Hugo Argüelles, 

Guillermo Tovar y Teresa y Ricardo Legorreta. 

La inauguración fue el martes 12 de marzo de 1996 con el espectáculo 

multimedia "Neomilenio" desarrollado en la Plaza de Santo Domingo. También 

se escenificó la "Guelagetza" en la explanada interna del Museo del Templo 

Mayor. La clausura fue en el Palacio de las Bellas Artes con el concierto de la 

Carnegie - Hall Jazz Band. 

El Festival del Centro Histórico es un renejo de nuestras tradiciones de paseo, 

de convivencia, pertenecientes a la gran ciudad de México. 

m Catálogo de Lujo. "f~l!l!Vílf Je! Centro H1stótico", México 1996 
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"El pasado es arcilla que 

el presente labra a su antojo" 

Jorge Luis Borges 

Para un periodista es grato cubrir eventos que aporten cultura, muestren 

aspectos positivos de una ciudad, nación o persona y permitan desarrollar el 

sentimiento artistico del reportero, el camarógrafo, el sonldista y el editor. 

Las premuras propias de las noticias diarias inhiben muchas veces la 

posibilidad de hacer novedosas tomas, aportar. ideas. a la .hora de editar y 

escribir palabras que adornen la historia. 

Los reportajes culturales o artisticos son una oportunidad para poner a prueba 

la creatividad y la imaginación. 

El Festival del Centro Histórico de la ciudad de México, es un acontecimiento 

anual, que reúne a virtuosos de la música. la actuación y el baile para que 

demuestren sus talentos en bellos escenarios, entre estos: plazas, calles. 

museos. conventos y zonas arqueológicas de la capital mexicana. 

"Creado en 1985. el Festival del Centro Histórico se propuso rescatar y dar a 

conocer a su población, el valor artístico, arquitectónico e histórico que poseen 

aquellos edificios y plazas que datan de los siglos XVI al XIX: pues son estos. 

los que junto con las ruinas prehispánicas que en él sobreviven. los que dan a 

la ciudad y al Centro Histórico de México. el perfil que lo distingue de otros 

centros históricos del mundo".'" 

La exposición de variadas actividades culturales a cargo de casi mil quinientos 

artistas nacionales y extranjeros, la visita de cientos de turistas de muchas 

partes del mundo, interesados en el Festival y la realización del mismo en una 
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ciudad llena de historia y tradición -son las razones prinCipales para cubrir el -

evento. 

Además el arte por sr mismo debe constituir un objetivo para la difusión y ser 

parte de la cuota de información de tas cadenas de comunicación. 

"Uno de los aspectos más importantes del arte es que en su producción 

confluyen los aspectos culturales más relevantes de las distintas épocas, como 

asr también, los personales del artista. Consiguientemente, su estudio nos 

ofrece una ventana abierta para profundizar en el conocimiento del presente y 

de la historia de una manera peculiar".'" 

El jefe de asignaciones dio el visto bueno a la realización del reportaje e 

inmediatamente se puso a andar toda la maquinaria en la corresponsalfa. 

La productora busca las acreditaciones correspondientes, solicita la 

información general sobre el festival, el listado de eventos a efectuarse 

incluidos horarios y lugares, el nombre de los artistas participantes y la 

información sobre conferencias de prensa. 

Por lo general se acude a la inauguración del evento, que suele ser grandiosa y 

es común que los organizadores ofrezcan una conferencia de prensa previa al 

Festival para proporcionar detalles y aspectos generales. 

Se escogen los espectáculos a cubnr conforme a importancia de los artistas y 

al tiempo disponible para tener el reportaje listo. 

Los festivales se cubren al inicio para no perder actualidad y en contadas 

ocasiones también se asiste a la clausura. 

•~~ Comisarenco. Dma. "Las \tamfos1.1cmnl.'s ¡mis11q'\ como c\rrec:jóo Je !a re?!iJad socjal''. Articulo del libro 
"SocicJ.iJ y Dcs¡irro\lo en Ml!'\1co'', Ediciones Cíi3ttllo, ~k,1co W02, p. hS5 
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La estética juega un importante papel en reportajesde este estilo: Narrarºcori 

imágenes la majestuosidad de la llamada "Ciudad de los Palacios" es uno de

los objetivos de la crónica. 

El sentimiento del camarógrafo debe buscar trastocar la cámara en un pincel 

que haga de cada toma un cuadro que exalte la belleza arquitectónica que se 

quiere mostrar y logre emocionar al televidente. 

En aproximadamente 40 tomas, cada una de 4 segundos de duración - si se 

trata de tomas fijas- por un espacio de dos minutos debe resumirse la belleza 

del centro histórico de México. Un lugar de diez mil metros cuadrados calificado 

por la UNESCO como "Patrimonio Histórico de la Humanidad". 

La imagen será la gran protagonista en este reportaje. El color, la iluminación, 

el encuadre, la composición y el tipo de toma son parte básica para una historia 

cuyo fin es transportar el arte. 

Es hacer televisión por la televisión misma. Es cautivar al televidente con la 

mejor y la más excitante imagen. 

"Los efectos del contenido de la TV quedan determinados en última instancia 

por el nivel de participación de los espectadores en él. Los fenómenos del 

'flujo' revelan que una alta proporción del público de TV es pasivo y no 

selectivo, evidentemente motivado por el solo interés en las imágenes del 

medio.""' 

Es conveniente recorrer previamente los lugares de grabación. Y hacer una 

selección previa en la que se indique qué ángulos se grabarán. 

Se recomiendan tomas cerradas, que muestren detalles arquitectónicos, por 

ejemplo, las cornisas de los edificios, templos, palacios y teatros que muestren 

el estilo empleado en su construcción. 

l!i6 Uaggalc~. fon. ··,.\nit\!~1~ d!.'I lll!,!Dsa1< !clc\·1sho". Ed1torül Gustarn Gih, España 1979, p. 98 
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Por otro lado se usan muchos audios ambientes con la música o diálogos de 

los espectáculos 

En el caso de obras de teatro, es recomendable· conocer la temática de las 

mismas para poder decidir cuales diálogos o parlamentos se grabarán con el 

fin de que caractericen la puesta en escena 

Cuando se trata de bailes o representaciones de danzas folclóricas, también 

hay que destacar los detalles del vestuario, maquillaje, y movimientos. 

En esta ocasión "La Guelaguetza" era una de las atracciones más esperadas 

por el público. 

"La fiesta Oaxaqueña denominada con este nombre es una gran reunión de 

representantes de todas las etnias indígenas de Oaxaca, en la cual se 

obsequian unos a otros sus tradiciones, danza, música y productos tlpicos. 

( ... )La Guelaguetza" (conocida como "go'ozona"' en la sierra de Juárez) es una 

antigua tradición entre los pueblos zapotecos. Se trata de un intercambio 

recíproco de apoyo mutuo entre individuos y pueblos. El intercambio puede 

constar de trabajo laboral. animales, materiales o comida, "obsequiados" hasta 

tal momento en que quien obsequia necesite que se le corresponda. Es una 

forma de utilizar al prójimo y a la comunidad como una especie de banco para 

acumular y sustraer "capital social." 157 

Para la grabación de este baile se recomiendan tomas muy cerradas o "Big 

Clase Up" (BCU) también llamadas " Extreme Clase Up (ECU). 

"Torna muy cerrada utilizada para revelar detalles de la cara, por ejemplo, un 

ojo".1" 

1 ~ 1 h1tp:/.'ZJpolcc.agron.iastouc.cJ111~uelaguctza.h1ml. S de marzo :!003. 00:47 hrs. 
1
'

11 Tostado, \'crón1ca. "\f;mujl! Je pmducpún Je rn.h:o". Alhambra ~luicana, Mé~lco 1995, p. 171 
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El maquillaje, las gesticulaciones, los rasgos de la raza y los atuendos son 

detalles que deben ser captados por la lente. 

"Se dice que el atuendo llpico de la tehuana deriva del estilo morizco del ropaje 

que se encontró dentro de un baúl abandonado por piratas hace cientos de 

años en las playas del istmo. Sea cierto o no, en este conocido bailable las 

mujeres lucen con porte de gran dignidad y elegancia tanto su belleza propia 

como la de su vestimenta. El número principal con una introducción en 

zapoteco y castellano que refleja el gran orgullo y la autonomfa reconocidos de 

la raza zapoteca tehuana".159 

La composición de cada toma es importante. El éxito por lo general se logra 

con tomas que muestren varios elementos o sean muy cerradas. 

Otro aspecto es el color. Cada cámara, según sus caracterlslicas como marca 

y precio, tiene sus propiedades. Y todo camarógrafo profesional conoce la 

necesidad de "ajustar" la cámara según las condiciones de luz el lugar. Por lo 

general las cámaras tienen filtros, para interiores y para exteriores. También 

cuentan con la posibilidad de aplicar lo que se llama "ganancia" cuando la luz 

es muy tenue o baja. Esto último no es recomendable porque la calidad de 

grabación sufre al "abrirse el grano"; puede percibirse que está forzado el 

material y que perdió nitidez. 

"Existen dos tipos básicos de iluminación: direccional y difusa, dentro de dos 

situaciones: interiores y exteriores. 

Luz direccional 

Ilumina un área relativamente pequeña. 

Producen sombras bien definidas. 

Para lograr esta iluminación se requiere de lámparas que produzcan luz 

concentrada. 

( ... )Lámparas direccionales: Fresnal y ellpsodial 

Luz difusa 

159 hnp:· i:apotcc . .igron.1Jstate.cJU1guelaguc1za.html. 5 de marzo 2003. 00:55 hrs. 
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Produce sombras suaves e indefinidas. 

Se requieren lámparas que produzcan luz difusa 
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( ... ) Los tipos de lámparas de luz difusa o suave son: La cazuela, los softlights, 

los minibrutos y las diablas".'"' 

En el caso de equipos portátiles de televisión es común que se utilicen las 

llamadas luces "Tata". Son portátiles, se montan sobre un !ripie o se colocan 

con un clip en casi cualquier sitio. Se pueden conectar a 120 volts, cuentan con 

su swith de encendido y apagado y los focos pueden ser de 500 o 1000 wats. 

En una entrevista, con una de estas lámparas puede ser suficiente, aunque es 

recomendable utilizar una sombrilla al frente de la lámpara para difuminar la luz 

y no "quemar" al entrevistado con un exceso de luz. 

La iluminación es un arte complejo en donde intervienen el manejo del 

diafragma del lente, el filtro de la cámara, el adecuado manejo de luces y el 

arte y 1 experiencia del camarógafo. 

La. riqueza visual del reportaje sobre el Festival del Centro Histórico lo hizo 

especial y atractivo y permitió jugar con planos e iluminaciones. 

La narración es un complemento que enaltece lo visual. Estudiar la historia del 

Festival, sus propósitos y la serie de espectáculos que se presentan es 

importante. Un libreto enriquece, enseña, comunica y es la firma del reportero, 

pero mostrar visualmente lo que representa el Festival, rebasa toda la 

expectativa sobre la narración 

El cine brinda mucha experiencia, sugerencias de tomas y ritmo y es el mejor 

vehlculo para realizar una mejor televisión. 

iw Tostado, Verónica. "Manual Je proJucdón de vjd!.'Q ... Alhambra Mexicana, México 1995, pp. 236, 237 
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Es conveniente que los periodistas el~ televisión tengan conocimienfos técniCos . 

sobre el medio para lograr una mejor comunicación cori. el ·camarógrafo y 

sonldista. 

Para concluir, un reportaje cultural o artlslico se demanda un buen "stand up" o 

presentación a cámara. En este caso escogimos la esquina de la Avenida 

Juárez y Eje Central, para captar el Palacio de Bellas Artes y el Edificio de 

Correos. Una esquina imponente que sirve como muestra de la belleza 

arquitectónica de la capital mexicana. 

La mejor hora para un "Stand up" es cuando está amaneciendo o atardeciendo, 

porque se evitan las sombras del sol y se logra un color cálido con tonos azules 

y rojos. 

El vestuario para un "Stand Up" es importante. Las circunstancias y tipo de nota 

o reportaje marcan el estilo que se debe seguir. Es un asunto de sentido 

común. Si estamos en una zona de conflicto, como Chiapas, lo recomendable 

es algo casual, pero para un reportaje, que generalmente se hace con tiempo, 

el adecuado arreglo flsico y una sobria elegancia colaboran sin duda a lograr 

una imagen seria y convincente del reportero. 



LIBRETO 

Canal de Noticias NBC -

México, Marzo 28, 1996 

VIDEO 

México D.F. 

sor 
Miguel Limón Rojas 

Secretario de Educación 

FULL NAT (Música) 

sor 
Encuestas: 

Alejandro Galindo 

Leticia Alarriaga 
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"CENTRO HISTORICO 

PATRICIA RAMOS 

AUDIO 

TRACK: El centro histórico de la ciudad de 

México, como es tradición año tras año, se 

vistió de luces, música y color. 

" Es un esfuerzo del gobierno ... " 

TRACK: Para el Festival del Centro Histórico, 

asisten anualmente cerca de mil quinientos 

artistas entre nacionales y extranjeros con la 

finalidad de realizar alrededor de 82 

actividades culturales 

TRACK: Los espectaculos que este año se 

desarrollaran bajo el tema "Tradición y 

Modernidad''. se realizaran en plazas y calles 

del centro de esta ciudad con la finalidad de 

que un mayor número de personas pueda 

asistir a los eventos. 

"Me parece muy bien que ... " 

"El gobierno deberla invertir más en los 

programas ... " 



FULL NAT 

STAND UP 

PATRICIA RAMOS 

FULL NAT 

FULL NAT 

TRACK: Una escenograf!a de 356 

monumentos históricos entre conventos, 

murales, teatros, museos y zonas 

arqueológicas sirve de marco al magno 

encuentro 
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Devolverle esplendor y vida al centro de la 

llamada ciudad de los palacios es uno de los 

objetivos del festival que en su duodécima 

edición contará con la visita de destacados 

arquitectos a nivel mundial, con el fin de que 

aporten sus conocimientos para la 

restauración de silenciosos muros que 

guardan un pasado rico en historia y arte 

TRACK: El Templo Mayor, considerado 

importante valuarte de la cultura azteca 

acoge una de las representaciones más 

concurridas durante los 15 dias del Festival 

es ... 

"La Guelaguetza" pieza tlpica del estado de 

Oaxaca y considerada el espectáculo 

foclklórico más grande de América, durante el 

cual se acostumbra regalar al público 

artesanías, frutas y bebidas 

En la ciudad de México 

Patricia Ramos 

Canal de Noticias NBC 
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CONCLUSIONES 

La televisión ha registrado importantes avances tecnológicos en su realización 

y en su transmisión. 

Et manejo de las imágenes, de sonidos y de la edición, gracias a equipos que 

rebasan cualquier expectativa, es asombroso 

Los satélites y los sistemas de televisión por cable han borrado fronteras. Hoy 

podemos ver en la comodidad de nuestros hogares programas y noticieros de 

prácticamente todo el mundo occidental. 

Sin embargo, la imaginación pareció truncarse porque et estilo impuesto por las 

cadenas de televisión estadounidenses prevalece en la mayorla de los 

informativos. Algunos europeos guardan ciertos sellos, pero el principio es et 

mismo. 

La imágenes han tomado ,m lugar destacado en la transmisión de noticias, 

incluso y muy lamentablemente, las narraciones han pasado a un segundo 

termino. 

El arte de escribir bien con información de fondo, se ha convertido en un 

elemento dificil de encontrar en los noticieros. Ahora es común que se les llama 

"programas especiales" a los segmentos noticiosos que a manera de reportaje 

cumplen con los requisitos mínimos de investigación, mismos que deberlan 

prevalecer en todo trabajo periodístico. 

Las noticias son poco o nada contextualizadas y lo que es peor casi nunca son 

puestas en perspectiva. Rara vez se dice que consecuencias puede acarrear 

un hecho. 

Algunos informativos de cadenas europeas y cadenas en inglés, se salvan de 

este señalamiento, pero en lo que concierne a casi todas las empresas 



estadounidenses que realizan noticieros en español, el contenido intelectual se 

ha pauperizado. 

Entre los factores que han contribuido a esta lamentable situación podemos 

mencionar: la rapidez en la forma como suceden los acontecimientos, recortes 

presupuestales que derivan en menor cantidad de personal y de recursos y las 

múltiples asignaciones para un solo escritor, que lo obligan a cubrir varios 

sucesos noticiosos, sin que tenga tiempo para profundizar en alguno de ellos. 

En el caso de las cadenas estadounidenses sus reporteros rara vez cubren 

más de una noticia al día, pero en lo que concierne a los denominados 

escritores de la mesa, que son los encargados de redactar muchas noticias 

para que sean leídas por los conductores, la situación se presenta siempre 

apremiante y no cuentan can el tiempo necesario para ahondar. 

En lo que respecta a noticieros locales, en este caso mexicanos, lo que parece 

ser una consigna de informar poco y decir mucho, que podría haber sido 

dictada por el poder del Estado o simplemente autoimpuesta, quizá sea una de 

las causas de la pobreza en la información. 

Otro factor preocupantes es la alianza o unión entre medios que provoca la 

monopolización de la información y el recorte de personal. 

Cadenas como CNN en español y Univisión, que antaño fueran competencia, 

hoy comparten reporteros. 

En estos tiempos vemos periodistas jóvenes al frente de corresponsalías o 

puestos claves en la difusión de información, con nula experiencia, pero que 

cobran poco. 

La falta de cultura, lecturas e información periodística ha ocasionado que los 

servicios informativos luzcan hoy por hoy tan pobres en el terreno editorial. 

Hay mucho todavía por hacer. 
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Una ventaja de la actual situación es la posibilidad de ver, escuchar y comparar 

entre diversos espacios noticiosos de muchas latitudes. 

Hay que rescatar la mlstica que demanda el periodismo. Este es un oficio de 

tiempo completo, de entrega y entusiasmo. 

Siento que actualmente para muchos colegas el oficio se ha convertido en un 

trabajo burocrático, de sobrevivencia y en otros casos es un apartador de un 

glamour que poco o nada ayuda a la dignificación de la carrera. 

Hay que volver al trabajo en equipo y al aprendizaje de las diversas facetas de 

las noticias por televisión. Son pocos los reporteros, que a diferencia de los de 

antes, se tutean con el lenguaje técnico y saben de tomas, ángulos, micrófonos 

y encuadres. 

En este trabajo de tesis he querido presentar algunas de mis experiencias 

profesionales como corresponsal de prensa extranjera. 

Espero que le sirvan estas crónicas a futuras generaciones. He buscado 

mostrar un estilo, una fórmula para hacer noticias, que de ninguna manera es 

la única ni pretende ser cátedra. 

Mi andar por los caminos del periodismo me ha dejado tantas, tantas 

satisfacciones, que es imposible enumerarlas. 

He conocido personajes que me han dejado huella por su personalidad, 

alcances y consejos. No necesariamente me refiero a lideres mundiales, si no a 

gente que ha destacado en alguna disciplina o que han trabajado por la 

humanidad en el anonimato de sus estudios o laboratorios. 

Tengo respuestas grabadas en el corazón y sucesos que me enseñaron a 

amar más la vida. 



206 

Agradezco a todos mis profesores que a lo largo de mi Vidaº académica me 
regalaron los mas preciado del ser humano: su tiempo y sus conocimientos. 

Como bien dice el premio Nobel de literatura, el colombiano Gabriel· García 

Márquez: " El periodismo es la profesión más bella del mundo" 
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