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Introducción 

Dos semanas atrás, cientos de personas habían quedado sepultadas en un derrumbe 

en una comunidad de Medellín, Colombia. Las noticias que llegaban a Bogotá, la 

capital , eran imprecisas y conf01me pasaba el tiempo los datos que se reportaban 

eran cada vez más aislados. El jefe de información del periódico El Espectador le 

pidió a uno de sus reporteros que fuera a investigar lo que había sucedido. Le dio 

una semana para escribir la historia. 

El repo11ero, que por primera vez fungía como enviado especial, tomó el 

autobús a Medellín. Apenas se instaló en el hotel, tomó su libreta y salió a buscar 

lo que había sucedido quince días atrás sin saber por dónde empezar. En cuanto 

salió a la calle, un aguacero lo sorprendió y se guareció en una tienda. "¿Qué hago 

yo aquí , bajo una lluvia imparable, en un lugar que no conozco, queriendo saber 

qué pasó hace dos semanas? Mejor me regreso a trabajar a la revista de mi pueblo, 

de la que nunca debí salir. Total, los 60 pesos que me dio el periódico para el viaje 

se los devuelvo por correo". 

El joven reportero pensó que había tomado la mejor decisión de su vida: 

Llamó a un taxi y pidió que lo regresara al hotel. Con la tranquilidad que le había 

dado su dete1minación, empezó a conversar con el chofer. 

- Oiga, le preguntó el reportero sólo por no salir de Medellín sin conocer el 

sitio de la tragedia, ¿dónde fue el derrumbe? 

- Allá, le señaló hacia unas minas de arena. 

- Pero en ese lugar no hay casas, ¿cómo es que se murió tanta gente? 

- Lo que pasó, explicó el taxista, es que hubo un primer desgajamiento que 

sepultó algunas casas y los sobrevivientes, entre ellos dos niños, salieron a pedir 

ayuda. Entonces llegaron unos vecinos al rescate. En eso estaban cuando otro alud 

se les vino encima. Luego, llegaron más personas a salvar a los que podían y se 

produjo otro deITumbe. En total 800 personas quedaron sepultadas. 
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Int roducc ión 

La nanación metió al periodi sta en la hi storia y se dedi có entonces a busca r 

sobrevivientes que le fueron contando más detalles de los denumbes. Habló luego 

con las autoridades locales y completó una libreta con testimonios y las causas del 

accidente. 

A la semana siguiente regresó a Bogotá. Escribió la primera patie del reportaje 

y cuando lo mostró al jefe de información éste, urgido por la nota del día, ya no se 

acordaba de la encomienda. Sin entusiasmo, aceptó publicarlo, aunque con 

demasiadas reservas por la lejanía temporal de los hechos . El trabajo se publicó en 

tres paiies y por su impacto comenzaron a llegar cartas al periódico ofreciendo 

ayuda a la comunidad afectada. 

El escritor colombiano Gabriel García Márquez, aquel rep01iero, contó esta 

historia la noche del siete de marzo del 2001 , 55 años después de que le oc uni ó. 

Fue durante una de las primeras sesiones de trabajo para echar a andar la edición 

mexicana de su malograda revista CAMBIO en sociedad con Editorial Televisa . 

El relato, expuesto ante un grupo de periodistas mexicanos en una sala de juntas 

del corporativo mediático en Santa Fe, tenía la intención de decirnos a los allí 

reunidos que "el periodismo es el cuento de lo que pasó" y que para hacer eso no 

se estudia. "Ahora - reprochó el escritor- existen escuelas de periodismo como si 

fueran a f01mar a un doctor, un ingeniero o un odontólogo". 

En ese momento de reclamo del Nobel de Literatura recordé a Miguel Ángel 

Bastenier, subdirector internacional del diario EL PAIS. "El periodismo no se 

enseña, se aprende'', nos decía este periodista catalán a quienes, paradójicamente, 

éramos sus alumnos de la promoción 1997 del master de Periodi smo que 

anualmente impaiie ese periódico en M~drid . 

Que las escuelas de periodismo no sirven es la conclusión de muchos que 

hacen periodismo y no cursaron la canera. La experiencia los avala. Pero quienes 

dedicamos vai·ios años a estudiar la canera con la idea de hacer periodismo no 

podemos negarnos a nosotros mismos y lamentar no haber estudiado otra cosa, si 

al fin y al cabo se puede llegar al periodismo por otra vía. 

- TI -



Introducción 

El periodista Octaviano Lozano, repo1iero del diario Excélsior, sostiene que 

todos los caminos llevan al periodismo. Cie110, basta con una revisión de los 

actuales conductores de radio y televisión, comentaristas, a11iculistas , editores e 

incluso reporteros que no estudiaron periodismo. Cualquiera puede ser periodista, 

pero no cualquiera puede ser un buen periodista. 

Las dudas sobre el periodismo como profesión, y por tanto como ejercicio que 

no requiere de una fonnación específica, son de antigua data. Gilbe1i K. 

Cheste1ion, periodista y escritor inglés que vivió entre los siglos XIX y XX, solía 

decir que el periodista "es el hombre que se quedó sin profesión". Durante muchos 

años, en México así se pensó y actuó, hasta que llegaron las escuelas de 

periodismo; más aún, las universidades crearon la carrera de Ciencias de la 

Comunicación. 

La gran crítica a esta modalidad ha sido y es que los periodistas no se hacen en 

los salones de clase . Así es, nos hacemos en las salas de redacción y en la calle . 

Pero algo que ni los más opositores a las escuelas pueden negar es que el 

periodismo demanda una fonnación universal. Salvo los pocos autodidactas que 

quedan, ¿dónde si no en la Universidad los aspirantes a periodistas puederÍ obtener 

conocimientos universales vitales para el trabajo periodístico? ¿Dónde, si no en el 

ámbito de lo universal , muchos nos hemos asomado por primera vez al 

periodismo? 

No se trata, por tanto, de fonnar meros practicantes, pues está demostrado que 

el periodismo es una de las profesiones que más requieren de un alto nivel de 

conocimientos generales. 

La razón de ser de las escuelas de periodismo no debe acabarse en la 

enseñanza de las técnicas de redacción y de investigación periodística . Tan 

imporiante como ello es su papel en la fonnación ética de los futuros 

profesionistas. Un periodista no se define sólo por su sentido y capacidad 

periodística, sino por su comportamiento a partir de principios en el ejercicio de su 

actividad. 

- 111 -



l 111 roducc ión 

No basta con obtener la información, sino cómo se obtiene . Es decir, cómo se 

relaciona el periodista con sus fuentes. La actividad tampoco se reduce a la mera 

difusión , sino cómo se divulga; lo cual obliga a los periodistas a conocer el 

régimen legal que regula nuestra actividad. Ambos, ética y régimen legal, son 

herramientas que las escuelas pueden y deben dar a los estudiantes . 

El periodi smo no sólo es "el cuento de lo que pasó", como pregona el escritor 

colombiano. Es también el adelanto de lo que puede ocun1r. Como pocas 

actividades profesionales, el periodismo se mueve en el tiempo . Indaga en el 

pasado, atiende el presente y otea el futuro . Periodistas sin mayor f01mación 

académica han demostrado su capacidad para moverse en esos tiempos. Pero 

mientras mayor sea su experiencia y fotmación académica el periodista es más 

completo y por tanto tendrá más probabilidades de cumplir con su tarea. 

Con el paso del tiempo, con la inmensa mayoría de los periodistas egresados 

de universidades, este debate será inútil. Pero lo que no pasará es la pasión que se 

necesita para dedicarse a esta actividad. García Márquez ha dicho también que el 

periodismo es el oficio más hermoso del mundo. Falta todavía para que digamos 

que es la profesión más hennosa del mundo . 

Esta aspiración ni siquiera la vislumbraba hace 16 años, cuando estaba por 

tenninar la carTera . Lo que me dominaba entonces era la duda. No tenía claridad 

sobre lo que iba a hacer al día siguiente en que acabara mis estudios en la ENEP, 

con un diploma que me acreditara como miembro de la generación 1982-86 de la 

canera de Periodismo y Comunicación Colectiva. 

Además de la angustia obvia por ganarme la vida con un empleo relacionado 

con lo aprendido durante cuatro años, la pregunta era precisamente si estaba listo 

para trabajar corno periodista. La única respuesta que me daba era que no quería 

ser repo11ero Sin conocer experiencias como la de aquel enviado para investigar 

lo ocurrido tras el denumbe, rehuía a verme, grabadora en mano, detrás de un . 

funcionario o personaje para anancarle alguna declaración y llevarla a la 
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Introducción 

redacción . Me parecía que la caITera me había preparado para algo mas que 

perseguir a posibles declarantes. 

A pesar de esa certeza, no podía precisar para qué. La respuesta vino pronto. 

Tan luego como pisé una redacción periodística, me di cuenta que para 

permanecer allí tenía todo por aprender si es que me quería asumir como 

periodista. Entendí que debía pasar por el reporteo, quinta esencia de la labor 

periodística. Sí, había que buscar declaraciones, pero no sólo para reproducir, sino 

para investigar lo que ocuITe. Con el tiempo, me involucré cada vez más en "la 

dinámica de los hechos" hasta darme cuenta de que para vivir ya no sé hacer otra 

cosa que buscar información, escribirla y contarla. 

Si en algún momento me pregunté si el periodismo es un oficio o una 

profesión, ahora estoy convencido de que se trata de lo segundo . En el camino me 

he encontrado con excelentes periodistas que no estudiaron la caITera y otros que 

ni siquiera fueron a la universidad y también son muy respetados. Los hay, y 

muchos, que cursaron la caITera y su ejercicio periodístico carece de rigor. 

Entonces, una pregunta que surge es si sirven de algo las escuelas de periodismo. 

Responder esa intenogante es precisamente uno de los objetivos de este 

informe. La intención no es decir la última palabra sobre el periodismo, ni mucho 
,. 

menos. Tampoco la de reproducir el lugar común, aunque será difícil evitarlo. Se 

pretende, sencillamente, hacer un ejercicio de memoria de tres lustros de trabajo 

periodístico y con ello de las reflexiones que durante todo este tiempo han 

acompañado a las angustias, los temores, los fracasos , las satisfacciones, el 

orgullo, la vanidad; en fin , las sensaciones y emociones que confluyen en una sola 

palabra: pasión. Una pasión desatada por estar ahí donde ocuITen las cosas y 

contarlas, por descubrir lo que se quiere ocultar o, incluso, por adelantarse a los 

hechos . 

Más que un trámite administrativo, esta memoria quiere ser un trabajo para 

compaitir. Es resultado de una necesidad personal de entregar a los aspirantes a 

periodistas lo aprendido en circunstancias que tarde o temprano ellos enfrentarán : 
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la redacción, las cobe1turas especiales, los viajes, las fuentes , las primeras planas, 

el miedo o la tenible conciencia de que "se te fue la nota" . 

Este reconido ha sido en buena medida azaroso y en más de una ocasión han 

prevalecido los despropósitos . Si en un principio, por desconocimiento y prejuicio 

renunciaba a ser reportero, ahora no entiendo al periodismo sin éste. Y desde él, 

me he movido por distintos lugares en busca de información. Así, sin haberlo 

propuesto, me he desplazado en circunstancias que han sido determinantes para el 

paí s o fundamentales para otros ; pero, sobre todo, definitivas en mi formación 

como periodista . 

Dos objetivos traducidos en necesidades convergen en este trabajo . Además 

de la ya expuesta de ordenar y compartir reflexiones, es también la impostergable 

de cerrar mi fo1mación universitaria, con la obtención del título universitario. 

La modalidad de lnfo1me de Desempeño Profesional, impulsada por el Comité 

Académico, es la mejor opción que encuentro para alcanzar estos objetivos, pues 

inmerso como estoy en el ejercicio periodístico me resulta dificil concentrarme en 

un a in ves tigación académica de largo aliento . Se trata, pues, de una favorable 

coincidencia personal entre cen-ar el círculo universitario y abrir una discusión 

sobre la fo1ma en que se ejerce el periodismo en México . 

Las primeras reflexiones que se presentan en este trabajo surgieron a mi paso 

por la agencia de noticias Notimex y el diario Excélsior, donde a partir de la 

información internacional por primera vez conocí el proceso de transformación de 

los datos en un periódico, asombro que no me abandona. La dualidad de 

modernidad tecnológica y anquilosamiento periodístico que se registró en esa 

época. así co rn o las convenencieras relaciones entre la prensa y el poder se 

an ali zan tambi én en el primer capítulo. 

En el segundo se da cuenta de la riqueza que representan para un reportero las 

co berturas corno enviado especial y la vivencia corno con-esponsal extranjero, 

fundam ental es en la fo1mación de un periodista, sobre todo cuando es testigo y 

obj eto de la s presiones y paradojas del poder. Valiosas en sí mismas, esas 
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experiencias se convierten en un privilegio cuando se asiste a transformaciones de 

una época, como fue el final de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y el 

origen de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. 

Estar en el lugar y en el momento en que ocunen los cambios es tarea central 

de la profesión. Cuando esos asuntos tienen que ver con hechos detenninante s 

para la vida de las personas, como el Tratado de Libre Comercio en América del 

Norte, la obligación del periodista es ir más allá de la información gubernamental. 

Por eso, en el tercer capítulo, a partir de la experiencia reporteril en el periódico El 

Economista, se pone énfasis en la importancia de la especialización periodística, 

pero también en los mecanismos sutiles del control informativo . 

El periodismo es conocimiento constante. A veces hay que separarse de su 

dinámica para tener otra perspectiva de lo que es su ejercicio . La mirada se amplía 

cuando se está del otro lado del escritorio como proveedor de información , incluso 

en medio de temores de la alta burocracia. Las enseñanzas ganadas como jefe de 

infotmación de la oficina del Secretario General de la ONU en México es 

precisamente el tema del cua1io capítulo. 

Un alto en el ejercicio del periodismo también tiene que ver con el regreso a la 

escuela. No sólo para adquirir conocimientos de una materia particular, sino para 

revisar la manera en la que se ha hecho y, sobre todo, para ampliar la concepción y 

la práctica periodísticas . Tales ventajas las conocí en Ja Escuela de Periodismo del 

periódico EL PAIS, en Madrid, las cuales se precisan en el quinto capítulo y 

fundamentan la importancia de las escuelas de periodismo, en contra de lo que 

piensan los pragmáticos . 

Con la práctica en el manejo de estilos y formatos infotmativos, un periodista 

está en mejores condiciones para conocer el reino del repmiaje, el género al que 

sin lugar a dudas aspira todo estudiante y profesional del periodismo. Las 

consideraciones de esa experiencia, centrada en el periodismo de investigación y 

los conflictos que se viven en una redacción, se cuentan en el capítulo sexto a 

pa11ir de mi paso por la sección de reportajes especiales de REFORMA . 
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Al final de este trabajo, en las conclusiones, se presentan las reflexiones a las 

que ha11 llevado estas andanzas periodísticas, pero también lo que ha provocado en 

la profesión el ejercicio falto de leyes y principios. La precaria situación en la que 

se encuentran los medios de información en México a principios del siglo XXI se 

explica también por esa ausencia. 

Por último, es necesaria una aclaración de estilo. El lector notará que los 

nombres de los medios de información aparecen en ocasiones con mayúsculas y 

minúsculas ; otras, sólo con mayúsculas . Ello se debe a que se ha respetado la 

manera en que los medios escriben su nombre . Así encontrará, por ejemplo, que el 

diario EL PAIS está escrito sin acento . Lo mismo sucede con los nombres de 

organismos internacionales, que aparecen con altas cuando se trata de siglas y con 

bajas en el caso de los acrónimos. 
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l. El milagro periodístico, asombro del redactor 

En 1986, cuando te1miné la carrera, tenía casi dos años de trabajar en la agencia de 

Noticias Notimex, organismo dependiente de la Secretaria de Gobernación . El 

primer año lo había pasado en el Centro de Documentación, lugar de mi primer 

encuentro cotidiano con la infonnación periodística. Mi tarea consistía en integrar 

carpetas con reco11es de periódicos sobre un detenninado tema y hacer un resumen 

de su contenido. Con el paso de los meses, empecé a conocer algunos asuntos 

públicos y a valorar la importancia del trabajo cotidiano con la prensa escrita. 

La razón de ser del Centro de Documentación (Cedoc) era la de apoyar con 

información ordenada a los reporteros, redactores, editores y colaboradores. Es 

dec ir. que a pa11ir de los datos ya publicados contaran con argumentos sólidos para 

esc ri bii;. Pero con excepción de los reporteros, que desde la calle hacían su labor, . 

de la llamada gente "de mesa" pocos eran los que acudían al Centro en búsqueda 

de infonnación para respaldar sus notas y artículos . Había un buen pretexto para 

no acercarse: ante la obligación de dar las noticias con rapidez a los abonados de 

la agencia - medios impresos y electrónicos de todo el país- no había tiempo para 

buscar los datos en las hileras de cajas clasificadas del Centro . Por eso se 

elaboraban resúmenes en carpetas, pues la intención era que en perspectiva de la 

computarización del Cedoc, las consultas se hicieran más fáciles a partir de 

palabras clave . 

Del salto tecnológico en el Centro no fui testigo, pues había sido contratado en 

la direcc ión comercial para trabajar en un nuevo servicio de la agencia para sus 

suscriptores . Se llamaba Servicio Editorial Sindicado, que es una modalidad del 

periodi smo estadounidense y en la cual un at1ículo o una serie de ellos se publica 

sirnultánearnente en varios periódicos del país . 

La idea era por demás atractiva, pues la ofe11a inicial incluía las fümas de 

Octa vio Paz, Carlos Fuentes, Ricardo Garibay, José Emilio Pacheco, Enrique 

Krauze, Ramón Xirau, Rafael Segovia y Santiago Genovés, entre otros . Es decir, 
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Capítulo 1 El milagro periodístico. asombro del redactor 

el grupo de intelectuales de la desaparecida revista Vuelta - con excepc1on de 

Fuentes- en la ofe11a editorial de Notimex . Mi trabajo consistía en colocar los 

textos de estos colaboradores en Jos principales periódicos del interior del país . 

Literalmente, vender el servicio. Era fácil hacerlo, pues todos querían tener en 

exclusiva en su localidad a estos autores . Cuando hablaba por teléfono con los 

. directores, los jefes de información o los editores de cultura la mayoría se 

entusiasmaba y aceptaba inicialmente comprar el servicio. El problema fue el 

pago. Pocos, muy pocos, cumplían el contrato que les enviábamos desde la ciudad 

de México. 

No era un buen negocio para la agencia, pues el costo del servicio era muy 

caro. Además de la retribución a los escritores - que no debió ser menor- , había 

que pagar a la burocracia que consistía en un director general, el filósofo de origen 

venezolano Alejandro Rossi; un asistente del director general, que era el entonces 

joven escritor Juan Villoro, y una secretaria; adscritos a la dirección general de 

Notimex. Además, en la dirección comercial estaba un subdirector fonnalmentc 

responsable de la venta del servicio, una secretaria y yo, encargado de la vs:1ita. 

Esa actividad me dio una perspectiva general de la prensa de provincia. Supe 

el número de periódicos del interior del país que entonces superaba los 400, su 

distribución geográfica, su organización y grupos regionales, sus dirigentes y 

conocí muchas de las publicaciones porque la única manera de saber si utilizaban 

el servicio era mediante el envío de los ejemplares en los que habían aparecido los 

aitículos . 

Sólo con el tiempo pude entender que a través del serv1cJO sindicado fui 

testigo de la peculiar relación prensa-Estado del régimen priista. De un lado, 

Notimex ofrecía a11ículos de calidad a los periódicos que por sí mismos no podían 

tener ni sostener a importantes plumas de la intelectualidad mexicana. Del otro 

lado, la mayoría no pagaba o lo hacía parcialmente. Mal negocio para la agencia , 

pero bueno para el régimen de partido hegemónico, que subsidiaba, también de esa 

manera, a muchos de los periódicos de provincia que podían contar así con 
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artículos valiosos. Era una relación de mutua conveniencia entre el Estado y los 

duerfos de los medios de información . 

Más temprano que tarde, el servicio terminó. Como era de esperar, los 

artículos de los grandes escritores fueron escasos, la burocracia era cara y los 

periódi'cos seguían sin pagar. El final del servicio no lo presencié porque a fines de 

1986, justo cuando salía de la carrera, ocupé una plaza de redactor que había sido 

convocada para la mesa internacional de Notimex. 

Algunos de mis nuevos colegas no daban crédito a que hubiera renunciado a 

un mejor sueldo y a un horario cómodo para irme a la redacción. "Quiero ser 

periodista'', era lo único que respondía. Quería, pero desconocía lo que iba a pasar. 

La máquina de escribir me intimidaba. Pero al mismo tiempo, los cables 

informativos de las agencias internacionales me animaban y provocaban. Era una 

época en la que algo importante, de cambio, empezaba a notarse en el mundo. 

Mi comienzo en el periodismo no pudo ser mejor, pues mi primer referente 

profesional fue , y sigue siendo, la entonces subdirectora de la mesa internacional, 

Rossana Fuentes-Berain, quien se ha convertido en una de las principales y 

reconocidas editoras periodísticas de México y con quien años después seguiría 

compartiendo trabajo profesional. 

En la mesa internacional trabajaba en el primer tumo, de siete a la una de la 

tarde con descanso los miércoles . Además del peor horario, como novato, mis 

editores me dejaban el trabajo que los demás redactores no querían hacer: escribir 

nota s infonnativas de África, Asia, Medio Oriente y eventualmente de El 

Vaticano . Era comprensible que a esas horas en la mesa estuvieran dichos temas 

debido a la diferencia horaria. 

Al redactar cada día notas con los cables que llegaban de las agencias empecé 

a conocer indirectamente la realidad internacional de entonces: la guerra en El 

Líbano, la gueJTa Irán-Iraq o el conflicto del Medio Oriente. Pero un tema que 

vino a ser detenninante para el mundo eran los cambios que vivía la entonces 

Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) . Mis editores me pasaban los 
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cables de la agencia soviética T ASS que nos llegaba a través de la agencia 

yugoslava de noticias, Tanjug. Notimex tenía intercambio con otras agencias 

gubernamentales, además de que compraba los servicios de las agencias 

internacionales importantes : las estadounidenses Associated Press (A P) y de la ya 

desaparecida United Press International (UPI), la inglesa Reuters, la france sa 

AFP, y otras como la española EFE, la alemana Deutch Press Agentur (OPA) y 

la italiana Agenzia Nationale de la Stampa Asociata (Ansa) . 

Notimex contaba también con algunos servicios de las agencias del llamado 

Tercer Mundo porque a mediados de los años ochenta, al interior de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) la mayoría de los países de la ONU había iniciado un debate sobre la 

necesidad de crear un Nuevo Orden Económico Internacional y por tanto de un 

Nuevo Orden lnfonnativo Internacional. La lógica era muy simple: no se podía 

aspirar a un nuevo orden económico s1 la gran mayoría de la información que 

circulaba en el mundo provenía de las dos grandes metrópolis, que en ese 

momento eran Moscú y Washington, las capitales en tomo a las cuales el mundo 

había quedado divido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y que fueron el 

epicentro de los dos grandes bloques antagónicos de la guerra fría hasta la 

desaparición de la URSS en 1991. 

Notimex compartió la idea del nuevo orden informativo internacional y como 

parte de su compromiso arropó al corresponsal de la agencia de Yugoslavia, 

Tanjung, en sus instalaciones. A través de ella recibíamos el servicio 

internacional de la agencia TASS. El periodismo socialista era básicamente 

propagandístico. En cada Congreso del Partido Comunista, en el cual la 

nomenklatura definía la vida política de la URSS y del bloque sociali sta, la 

agencia soviética transmitía íntegros los discursos de los integrantes del buró 

político. Ningún redactor quería leer esa larguísima retórica. Además, de las 

llamadas agencias occidentales acreditadas en Moscú brotaba también cuantiosa 

información sobre el acontecimiento político del año en la URSS . De esa manera, 
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se acumulaban decenas de cables para hacer una sola vers10n, la de Notimex, 

sobre lo que ocurTía en la URSS . Con el paso del tiempo, agradecí que me dejaran 

tan laboriosa tarea . 

Cuando tuvo lugar el Congreso del Partido Comunista en 1987, encabezado 

por Mijail Gorbachov, el mundo ya empezaba a familiarizarse con dos conceptos 

que resultaron fundamentales en los años por venir: la peres troika (reforma 

política) y la glásnost (la apertura informativa). Como redactor, me puse al día en 

esas transfo1maciones . En ese momento no se sabía qué podía pasar; si acaso, se 

podía atisbar. La única certeza era que algo importante pasaba del otro lado de la 

cortina de hieno. Estados Unidos era gobernado entonces por el ultraconservador 

del Partido Republicano Ronald Reagan, que se encontraba en el penúltimo año de 

su segundo periodo de gobierno. Su política de confrontación con el bloque 

soviético, "comunista" , como lo llamó la propaganda occidental, tenía una de sus 

principales expresiones en Centroamérica, con claras consecuencias en México . 

A través de la lectura de cables y su reelaboración para los lectores mexicanos 

un redactor termina por especializarse en temas o áreas geográficas. Salvo 

excepciones, esa ventaja no ha sido aprovechada por la prensa mexicana, en 

particular para el desanollo del periodismo internacional en nuestro país. La 

mayoría de las secciones internacionales en los medios nacional es tiene a los 

despachos de las agencias como la única fuente para saber lo que pasa en el 

mundo. Al margen de los analistas o comentari stas, las salas de redacción 

desaprovechan el conocimiento de sus redactores para hacer sus propias 

informaciones . En raras ocasiones, un redactor es enviado por su periódico a 

cubrir un acontecimiento internacional importante . Además, la mayoría se limita a 

tener el mínimo necesario de conesponsales en el extranjero, que las más de las 

veces son colaboradores y no personal del medio, con la consiguiente falta de 

compromiso del periodista hacia el medio y de éste hacia los lectores. Más grave 

es la ausencia de conesponsales en lugares fundamentales para la vida de Méxi co, 
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11 0 só lo en grandes capitales como Washington, Nueva York y algunas europeas, 

sin o a lo largo de las fronteras no1te y sur. 

Los cables de las agencias son importantes, pero en un periódico profesional 

cumplen la misma función que una red de trapecista. Sirven para no caerse, para 

que no se vaya la nota mientras el trapecista-periodista hace su trabajo. En buena 

paite de la prensa nacional , los cables son todo y lo único . Peor aún, ocurre que 

muchas veces se publican los cables sin ser debidamente procesados. Y ese 

procesamiento de la información es lo que hace un redactor. Hay quienes lo hacen 

muy bien, pero hay también secciones internacionales que no son otra cosa que 

simples páginas de cables mal jerarquizados. 

Periodismo, Conocimiento Constante 

Los despachos internacionales son como ventanas al mundo . Leerlos es asomarse 

a lo que ocune fuera de las fronteras propias . Los cientos de cables que llegan a 

una redacción pasan a conve1tirse en enseñanza de política internacional. Por 

primera vez supe que el periodismo es una fuente constante de conocimiento. 

Acercarse al conflicto separatista en el sur de la India, a la guerra infinita del 

Medio Oriente, a la del Líbano fragmentado , a la URSS desvertebrada, era 

conocimiento cotidiano. Esas lecciones que gocé desde el inicio en la redacción de 
., 

Notimex, las complementé cuando, en 1987, fui redactor de corresponsales 

internacionales del Canal Once de televisión al cumplir con el servicio social. Al 

canal del Politécnico llegué después de una desagradable experiencia en Radio 

Educación , de la que era un asiduo y fundador de la asociación de escuchas . Mi 

aspiración era prestar el servicio social allí porque me parecía una opción 

periodí stica. Pero me llevé un chasco. 

Aceptado junto con un compañero de generación, Manuel Alemán Teruel, no 

completé ni siquiera una jornada de servicio en la estación . En lugar de asignamos 

a la redacción como asistentes, según decía la carta de aceptación, el jefe de 

información nos llevó a un cuaito donde tenía amontadas y polvosas decenas de 
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cintas grabadas . Quería que las limpiáramos y las ordenáramos. Nos negamos . Yo 

dije que ese no era el acuerdo, que lo que queríamos era aprender redacción 

radiofónica. El jefe de info1mación entonces nos dio un discurso tan 

desestimulante sobre los recién egresados de periodismo que de no ser por una 

simple circunstancia habría acabado con mis pretensiones periodísticas . Al tiempo 

que nos reprendía, vi sobre el escritorio de la pequeña oficina del burócrata el 

periódico unomásuno cuya nota principal, la de ocho, era la de Notimex sobre la 

URSS, que yo había redactado un día antes . Fue mera coincidencia, pero me 

ayudó para olvidarme de la estación. 

Llegué al Canal Once y mi primera tarea fue cortar cables internacionales 

para el noticiario nocturno. Cortar cables significaba encen-arse en un pequeño 

espacio donde estaban aislados los ruidosos teletipos que no cesaban de ofrecer 

infmmación. Pasé algunas semanas seleccionando y clasificando los despachos 

antes de que empezara a redactar. Pronto también empecé a grabar mis primeras 

notas para el noticiario . 

Ahí fue donde tuve mi primera experiencia como rep011ero. Una periodista 

salió por embarazo y me ofrecieron cubrirla durante sus tres meses de pe1miso. 

Fue mi primer encuentro con el reporteo, más allá de la comodidad de la mesa, 

donde se selecciona y se redacta; es decir, se procesa la info1mación. Muy distinto 

es salir a buscarla y capturarla. Y si no hay orientación lo más común es perderse 

en la dinámica vertiginosa de la información. 

Como siempre ocun-e con los reporteros principiantes, me dieron una fuente 

amigable, donde no pasaba casi nada. No tanto por consideración , sino por 

protección del medio. Me mandaron a cubrir "educativas": la SEP, el Instituto 

Politécnico Nacional y la UNAM, que para entonces rara vez "daban nota". 

En mi primera salida a la calle iba bastante anopado. Lo lamentable fue que 

además de los miedos que se reflejaban en mi trabajo prevaleció la nula relación 

con el jefe de información, Miguel Ángel Velázquez, conocido en el ambiente 

corno el patán, y quien acostumbraba a tratar con desprecio a los repo11eros. Sus 
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órdenes de trabajo incluían mensajes ofensivos contra los reporteros; la guardia en 

tumo de la redacción tenía que leerlos tal cual los escribía. Me quedó claro que la 

de Velázquez, hoy columnista de La Jornada en la sección Capital y a principios 

de los noventa coITesponsal de Notimex en Los Ángeles, California, era la vieja 

escuela, donde se aprendía periodismo a patadas. Nunca he creído en esos métodos 

y desde entonces ya me parecían obsoletos . 

Hice lo que pude pero en cuanto pasaron los tres meses de interinato di por 

tenninado mi servicio social y ya no quise saber nada de la redacción del Canal 

Once. Fue mi primer encuentro y desencuentro con el reporteo. Pero desde 

entonces percibí algo con lo que siempre he estado en contra del periodismo 

mex icano : el "fuentismo en equipo". Tal vez es la inseguridad, el temor de que se 

vaya la nota, la comodidad o un extraño reparto democrático del trabajo que no 

entiendo. 

De lo que se trata es proteger a todos, excepto a quienes "no colaboran" . La 

dinámica es fácil : algunos reporteros hacen una entrevista, otros la transcriben y 

luego se reparten copias . Al siguiente día las notas tienen un parecido 

extraordinario. Si a algún reportero se le ocune salir de esa dinámica y buscar su 

propia info1mación entonces se convierte en un chacal al que no se le comparte 

info1mación . Ahora, los rep011eros compiten mucho más por la información, pero 

el temor al chaca/eo, sigue presente en las fuentes . 

El chacaleo es una expresión del periodismo que abdicó de su razón de sei" 

durante muchos años en México, cuando el Estado fingía que daba inf01mación y 

los medios simulaban que informaban. El resultado de esta relación de mutua 

conveniencia - política para el primero, económica para los segundos- ha sido un 

periodismo ajeno a la sociedad, en nombre de la cual ambos invocaban la libertad 

de info1mación . Todo eso tuvo un efecto pernicioso en el ejercicio periodístico. 

Ahora puedo verlo así , pero en ese momento, a pesar del gozo del trabajo en la 

ca lle, opté por la redacción y me concentré sólo en Notimex, aunque pronto recibí 

una invitación para trabajar en el periódico Excélsior. 
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La oferta no era muy atractiva, pues en mi ánimo pesaba el mal llamado KOÍpe 

de estado contra Julio Scherer, en 1976, por parte Regino Díaz Redondo a fines 

del gobierno de Luis Echeverría. Lo que me pareció una ventaja fue combinar mi 

actividad de redactor internacional por las mañanas en la agencia de noticias , con 

la de redactor de corresponsales internacionales por las tardes en el diario. 

Excélsior tenía entonces, 1988, la red más grande de corresponsales en el 

exterior que ningún otro diario . Eran alrededor de veinte , cifra que hoy n111gun 

periódico alcanza. En ese momento, el diario aún se beneficiaba de la inercia 

adquirida en décadas anteriores cuando llegó a ser el más importante de América 

Latina, pero su influencia e infraestructura fueron socavadas en beneficio de unos 

cuantos . 

Excélsior fue en contra del tiempo. Producto del regtmen de pai1ido 

hegemónico, la dirección del periódico no podía atentar contra el sistema al que se 

debía. Tan pronto expiró el viejo régimen, tan luego se desmoronó la vieja 

· dirección del diario . 

La primera advertencia ocurrió en las elecciones presidenciales de 1988 y la 

desestimó . Cuando llegué al diario a trabajar, en febrero de ese año, el país ya 

estaba en efervescencia política. El PRJ había vivido un cisma con la salida de 

Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. La sociedad se movilizaba y desde 

los sismos de 1985 fue cada vez más demandante . El periódico le dio la espalda a 

esa realidad y la sociedad se lo cobró cuando llegó el momento de hacer cuentas 

ante los cambios del país. 

En lo profesional fue una expenencta muy enriquecedora. Por las mañanas 

compa11ía con jóvenes, incluidos miembros del independiente Sindicato Único de 
,. 

Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), en el que yo también tenía una 

participación activa como miembro de la Comisión de Revisión Contractual. Por 

las tardes, el contraste . Excélsior se iba haciendo cada vez más viejo . Tanto en el 

personal , como en los métodos de trabajo . En Notimex, si bien era una 

dependencia gubernamental, había un sentido más moderno, al menos 
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generacional y tecnológicamente. De los vteJOS télex, se pasó a una red 

computarizada. En el periódico, en cambio, se trabajaba con viejas máquinas de 

escribir. Debíamos redactar el original con dos copias al carbón; una copia era 

para la mesa internacional y otra para con-ección; el original iba a la mesa de 

redacción central , donde se concentraba toda la información. 

En esta mesa central se decidía qué y cómo se publicaba. No había juntas 

editoriales . La decisión la tomaban unos cuantos, de una manera vertical, siempre 

con un criterio político más que periodístico. Ellos decidían incluso cómo debía 

ser la redacción. Al igual que el régimen, los directivos del periódico tenían un 

control absoluto de la info1mación . El autoritarismo de Excélsior contrastaba con 

la ape1tura que iba tomando fo1ma en la sociedad. 

Mi paso por el diario fue de complementación profesional. Por las mañanas, 

en la sección internacional de Notimex redactaba información de Europa, Asia y 

África. Por las tardes, en la mesa de con-esponsales internacionales de Excélsior, 

escribía sobre lo que pasaba en América Latina. El trabajo era simple: unificar el 

es ti lo de las notas, pues a falta de un manual de estilo, cada con-esponsal escribía 

según sus virtudes y defectos . Había quienes pasaban con pocas observaciones, 

pero también a quienes había que reescribirles la información . 

De esa manera me introduje en los temas latinoamericanos de fines de los 

ochenta , una década perdida en lo económico, pero con grandes cambios políticos 

democráticos y con un fenómeno que tomaba una forma cruel en Colombia y que 

después se extendería por toda la región: el narcotráfico . Así, reescribiendo 

info1mación , conocí la denota de Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de 

1988. la crisis político-militar de América Central de los ochenta y la agudización 

de los problemas sociale s a causa de la crisis económica desatada en la región por 

la suspensión de pagos de la deuda externa por parte de México, en 1982. 
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"Periodismo para el Desarrollo" 

El acercamiento a los asuntos latinoamericanos me animo a participar en un 

concurso convocado por Notimex entre los periodistas de la agencia para decidir 

quién debía ir a un curso de tres meses sobre "Periodismo para el Desanollo", 

impartido en las instalaciones de la agencia Inter Press Service (IPS), en Roma . 

Los participantes en el concurso debimos escribir un ensayo sobre el periodismo 

en América Latina. Además de especialistas en la materia, mi referente fueron los 

cables de las agencias de noticias, que se alimentan en buena medida de lo que 

publican los medios locales, pero que también cuentan lo que pasa con la prensa 

de los países desde donde reportan . Así supe de los asesinatos de periodistas en 

Colombia y Chile, de las persecuciones durante las dictaduras militares 

suramericanas y de las acciones en contra de colegas en Centroamérica. 

Una noche que me tocó la guardia en Excélsior, me dediqué a escribir el 

ensayo y no paré hasta que entró la mañana. Bajé en ese momento a los talleres y 

aún sentí el calor de las rotativas que acababan de imprimir el periódico . Afuera, 

sobre la calle de Bucareli, el periódico se compaginaba y ya quedaba listo para ser 

repai1ido, junto con todos los periódicos que en ese lugar y a esa hora estaban 

listos para ser vendidos. 

Por primera vez, me di cuenta de que cuando uno entrega una nota se desata 

un proceso de separación en el que los datos que uno escribió para darles un 

sentido periodístico ya no le pertenecen. Si bien uno es el autor, al día siguiente, 

cuando el periódico está impreso, la información ya no es de quien la escribió, 

sino del público. Eso sentí cuando vi a los voceadores en plena faena después de 

pasar por los talleres olorosos a tinta y con las rotativas limpias, listas para volver 

periódico los datos que escribiría por la noche. 

El curso en Roma, de octubre a diciembre de 1988, fue una decepci ón en lo 

periodístico y me dejó en claro la imposibilidad de que se tradujera en hechos el 

llamado Nuevo Orden Informativo Internacional (NOII) . La propuesta del curso 

era que periodistas de los distintos servicios inf01mativos oficiales de la región 
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fuéramos capacitados en la cobertura de temas para el desarrollo, principalmente 

de agricultura y medio ambiente. 

Pero al ser las agencias gubernamentales las "representantes" del periodismo 

en la región, lo que ocurrió fue que la mayoría de los asistentes eran funcionarios y 

no periodistas, que respondían a una lógica de gobierno y no de profesionistas 

interesados en dar a conocer lo que ocurre. La mayoría eran cínicos beneficiarios 

de los recursos de sus gobiernos y de los fondos que dio el gobierno italiano -

como pa11e de sus contribuciones a la Unesco, la promotora del NOII- a través de 

1 PS, que dirigía entonces el italiano Roberto Savio. 

Esa agencia quería convertirse en medio articulador de las informaciones del 

entonces llamado Tercer Mundo. Las agencias nacionales, integradas en un 

sistema llamado Acción de Sistemas Informativos Nacionales (ASIN), 

transmitirían info1mación de los entes oficiales de los países afiliados a través de 

los despachos de 1 PS. La idea, lógicamente, fracasó, pues "la info1mación para el 

desarrollo" de un país tenía poco interés en otro. 

Los interesados en el manejo de los recursos internacionales no cejaron en su 

empeño y el ambicioso plan de una gran agencia latinoamericana lo convirtieron 

en la Agencia Latinoamericana de Servicios de Información (ALASEI), que no 

fu e más que un intento de servicio editorial sindicado. Su destino fue el mismo: el 

desinterés en los medios nacionales, pues un artículo sobre Perú no iba a despertar 

ánimos en la prensa de Honduras, y aun cuando un medio tuviera un interés por 

los asuntos internacionales le iba a pedir un texto a sus propios analistas. ALASEI 

murió de mue11e natural a principios de los noventa. Esos proyectos nacieron 

rnue11os y fueron sólo en beneficio de unos cuantos en nombre del llamado 

terce1mundismo. 

En el curso se hizo evidente que los sistemas informativos gubernamentales 

estaban interesados en la propaganda y no en el periodismo. Eso me quedó muy 

claro cuando me tocó exponer un panorama sobre México, como lo hizo cada uno 

de los becarios. ¿Qué se podía decir de lo que pasaba entonces en el país? ¿Qué de 
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las elecciones presidenciales de julio de 1988 o de la crisis económica de los 

ochenta? ¿Qué del empobrecimiento y descomposición social? No pocos fueron 

los que en función de sus cargos burocráticos me advirtieron que al regresar a 

México ya no tendría empleo por cuestionar de esa manera al país . 

El "periodismo para el desarrollo" era además un despropósito , pues el 

desarrollo de un país no se alcanza con reportajes que destaquen Jo bueno de las 

acciones gubernamentales . Eso, en cualquier caso, es propaganda. Una vieja 

máxima periodística dice que las malas noticias son noticia y las buenas noticias 

no son noticia, pero es más adecuado decir que el periodismo no publica buenas ni 

malas noticias, publica lo que sorprende, aún cuando pueda ser cotidiano, como la 

pobreza. Por eso, resulta incomprensible que los gobernantes se quejen de que los 

periodistas publican sólo malas noticias . 

Además, el periodismo no se puede planear a pa1tir de buenas intenciones . Si 

bien requiere de planeación, no puede estar alejado de los hechos que son 

desagradables y dolorosos, pero que forman parte de la realidad objétiva. El 

periodismo es paite de los cambios sociales, pero por sí mismo no cambia a una 

sociedad. Más bien, puede reflejar los cambios y contribuir al ánimo de cambio. 

Como ocurre con el resto de las instituciones sociales, el periodismo es lento 

ante los cambios, pero por su vinculación con la dinámica social que se transfo1ma 

está presente en ellos . Lo que debe hacer el periodismo es acercarse a la realidad 

objetiva tal y como es, aunque es preciso decir que los medios de información 

tienen una agenda propia que muchas veces es contraria a los intereses colectivos 

y públicos. Peor es cuando en función de esa agenda particular medran con los 

asuntos públicos, como ocurre actualmente en México ante el problema de la 

inseguridad pública. 

Sólo con el tiempo he llegado a tales reflexiones, pero cuando regresé de 

Roma estaba convencido de la imposibilidad del "periodismo para el desarrollo", 

del cual me olvidé en cuanto regresé a la mesa internacional de Notimex y 

enfrenté una nueva realidad periodística. 



11. Pánico escénico. El enviado especial y el corresponsal extranjero 

En enero de 1989, después de la experiencia del "periodismo para el desanollo" , 

regresé a Notimex, cuyo nuevo director era Raymundo Riva Palacio. Su 

nombramiento por parte del recién iniciado gobierno de Carlos Salinas ,Jue una 

gran sorpresa en el medio periodístico. Riva Palacio se caracterizaba por ser un 

severo critico del poder. Su llegada a la dirección general rompi ó muchos 

esquemas, sobre todo en la agencia. 

Muchos periodistas, con más deseos que razones, pensamos equivocadamente 

que ese nombramiento podía ser el primer paso para que la agencia dejara de ser 

un organismo de gobierno y se convirtiera en un verdadero medio del Estado; es 

decir, que dejara de estar al servicio de los gobernantes en turno. 

A pesar de que la realidad terminó por desengañarnos, hubo un intento serio 

de hacer las cosas de manera distinta. Lo primero que se hizo fue movilizar a la 

burocracia periodística en aras de lo que un grupo de colegas entusiasmados con 

los cambios llamamos "el proyecto", cuyo único objetivo era hacer, por fin, 

periodismo con rigor profesional en Notimex . 

Más por desconocimiento de personal confiable en la agencia que por m1 

experiencia, Riva Palacio me pidió que estuviera al frente de la mesa internacional 

en tanto llegara el coordinador definitivo. Fue un tiempo muy difícil , pues el cargo 

significaba un gran salto de redactor a encargado de mesa, lo cual despe11ó 

molestias en los colegas de la sección, sobre todo en aquellos que por antigüedad 

se sentían con derecho a ocupar el cargo. 

Representó también renunciar a mi plaza sindicalizada y convenirme en lo 

que la burocracia llama empleado "de confianza", lo que despertó suspicacias 

entre varios sindicalistas que no dudaron en cuestionar que me haya pasado "del 

. otro lado" de la mesa. Lo que ni unos ni otros alcanzaron a ver fue que lo único 

que buscaba era crecer profesionalmente. Y lo hacía a un precio que sólo yo 
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pagaba, pues no pasé por encima de nadie ni llegué a arreglos sospechosos para 

ser el subcoordinador de la mesa. 

A esas alturas tenía que aprender casi todo de la profesión y de las relaciones 

entre los periodistas. Empecé a saberlo a través de Antonio Ortega Ávila, un 

periodi sta que entonces tenía más de una década de trabajo en la agencia española 

de noticias EFE y que fue designado coordinador de la mesa. 

A pesar de coincidir en la necesidad de elevar el nivel profesional de la 

sección in te rnacional , nos costó mucho trabajo entendemos. Uno era un recio 

periodi sta de canera, reconocido y respetado . El otro, un recién egresado de la 

universidad con poca experiencia en el oficio . Inevitablemente surgió un conflicto 

profesional entre ambos, pues mientras en él prevalecía la idea de que muy poco 

de Notimex servía por carecer de periodistas profesionales, yo no podía más que 

defender a quienes como yo veníamos de una universidad, aunque no dejaba de 

reconocer que muchos estaban instalados en la comodidad de un puesto 

burocrático de redactor, editor o reportero . Lo que sí tenía claro era que las cosas 

se debían hacer de manera distinta. 

El proceso de adaptación nos llevó algunos meses, marcados por intensas y 

largas jornadas de trabajo . Fue necesario ese gasto físico para imponer el ritmo de 

una verdadera agencia de noticias, pues lo que había prevalecido era la lentitud e 

indolencia como en cualquier dependencia burocrática. Era una forma de ser y 

hacer con la cual Notimex renunciaba a hacer periodismo. Era común que una 

nota de un repo11ero o de un redactor escrita por la mañana se editara y 

transmitiera muchas horas después. Por eso, no era extraño que por la noche el 

servici o de la agencia incluyera notas de hechos que habían ocurrido diez o doce 

horas ante s. 

Si tuacio r1 es como ésta atentaban contra la naturaleza del medio, pues este tipo 

de servicios infonnativos compiten entre sí no sólo por la calidad y exactitud de la 

información , sino por la rapidez con la que es transmitida, ya que entre los 

consumidores de las agencias se encuentran no sólo los periódicos, sino los 
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medios electrónicos, que requieren de info1mación opo1tuna para elaborar sus 

noticiarios . En la agencia había todo, menos sentido periodí stico . Y sus 

suscriptores lo sabían porque lo padecían . 

A falta de un manual de estilo propio, adoptamos en buena medida el libro de 

estilo de EFE y poco a poco alcanzamos el ritmo de una verdadera agencia de 

noticias. Con el paso del tiempo, pude concluir que quien trabaja en una agencia 

de noticias adquiere una gran formación periodística. 

Quien ha sido "agenciero" está en la posibilidad de trabajar en cualquier 

medio . Lo primero que aprende es escribir rápido con un estilo directo, pues las 

notas de las agencias son factuales. Sólo se dice lo que pasó. Se utilizan frases 

coitas y el contenido del despacho es breve. Hay cables que sólo tienen cuatro o 

cinco párrafos, de 120 o 150 palabras . No más . También existe el.flash, que es una 

información urgente que se transmite en dos o tres líneas ; y las ampliaciones, que 

es el complemento del hecho que se está repo1tando . 

Un periodista "agenciero" puede escribir una buena nota cuando la 

info1mación acaba de fluir. Desde que escucha a la fuente , identifica la entrada y 

la estrnctura mentalmente. Esta habilidad es desarrollada, en general , por todos los 

periodistas, pero el agenciero sabe que su estilo debe ser directo y que su nota es 

esperada no sólo en la mesa de su redacción, sino en las redacciones de la radio, la 

televisión y los periódicos. Cuando se egresa de la escuela, uno tiene poca idea de 

los distintos tipos de redacción, según el medio, por lo que sería conveniente 

dedicar un buen número de sesiones a la materia. 

La prioridad en la mesa internacional de Notimex fue la relación de México 

con Estados Unidos . Si bien siempre lo había sido, en ese momento la agencia 

jugaba un papel estratégico, o al menos fundamental, en el gobierno salinista. La 

información es crncial para la función pública, pero en el caso de Salinas fue 

definitiva no sólo para legitimarse como presidente -tomando en cuenta la manera 

dudosa en que llegó a la Presidencia- sino para instrumentar su proyec to de paí s. 
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A través de la info1mación, logró crearse la imagen de un presidente capaz de 

acelerar el cambio de un país anquilosado en las viejas estructuras de la 

Revolución Mexicana, lo cual tuvo eco internacional. En ese objetivo, la agencia 

jugó un papel fundamental a través de las corresponsalías en el extranjero que 

abrió en los primeros años del salinato . 

La otra manera en que Salinas construyó su imagen internacional fue por 

medio de la prensa extranjera acreditada en México, sobre todo la de Estados 

Unidos. Cada que un medio extranjero escribía sobre México y su presidente, 

Notimex, a través de una red de una veintena de corresponsalías, tenía la 

capacidad de saber qué se decía. Los corresponsales transmitían de inmediato un 

fragmento de lo publicado y la agencia a su vez lo enviaba a los medios nacionales 

que amplificaban lo dicho por los periodistas extranjeros . 

De esa manera se cumplía Ja labor propagandística del gobierno, aun cuando 

costara muy caro. Un ejemplo de ello lo fue y sigue siendo la corresponsalía en 

Washington, que cuenta con una gran oficina en el National Press Building, lugar 

donde se asientan los medios informativos acreditados en Estados Unidos. El 

gobierno de Salinas reforzó también la corresponsalía de Notimex en Nueva York 

y abrió oficinas a lo largo de la zona fronteriza del lado estadounidense y en 

ciudades con gran presencia hispana como Chicago. La estrategia incluyó a 

Europa - concentrándose en Madrid, París, Bruselas y Alemania-, Japón, América 

Central y Suramérica. 

Cuando Riva Palacio salió de la agencia al año de haber asumido como 

director general , su sustituto, el chileno-mexicano Pablo Hiriart decidió que 

Santiago de Chile fuera la oficina regional para América del Sur. 

Esa estrategia de expansión no estuvo peleada con el periodismo profesional, 

aunque con el tiempo derivó en una agencia de colocación de los amigos de la 

dirección . En su primera etapa, la expansión se hizo con criterios profesionales y 

se demostró durante la renegociación de la deuda externa en el primer año de 

Sal in as. La mejor cobe11ura de los medios mexicanos fue la de la coITesponsal en 
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Nueva York, Rossana Fuentes-Berain, quien desde su cargo de coordinadora de la 

mesa internacional se había convertido en mi primera editora periodística . Basta 

con revisar los periódicos de la época para darse cuenta que los medios nacionales 

confiaron en la información de Notimex, lo cual le dio respeto a la agencia. 

La renegociación también fue un gran logro para el gobierno, pues después de 

lustros en los que la prensa estadounidense desacreditó a los presidentes 

mexicanos, con o sin razón, por primera vez se hablaba bien de la clase gobernante 

mexicana en los principales medios de Estados Unidos y Europa. 

Frustración en Venezuela 

Al tiempo que se construía esa red de corresponsalías, en la mesa internacional se 
,. 

imponía poco a poco un sentido de cobe1tura más profesional , que incluía la 

movilidad de los periodistas de la mesa como enviados especiales a cobe1turas 

importantes. En mi caso se trató de verdaderas pruebas de ácido, sobre todo la 

primera. Ocurrió en Caracas, en febrero de 1989, cuando Carlos Andrés Pérez 

asumió por segunda vez la presidencia de Venezuela. Pensé que ese debut como 

enviado internacional se convertiría incluso en mi jubilación del periodismo 

porque hice las cosas bastante mal. Me ganó el miedo y me paralicé . 

Lo que salvó la cobertura para la agencia fue la presencia de un rep01tero del 

área nacional que también estaba como enviado. Pero así como tenía experiencia, 

adolecía del mal tan extendido en el periodismo mexicano, la conupción. Lo cual 

hizo para mí más difícil el trabajo, pues él insistía en buscar ganancia económica 

de este viaje. 

Primero lo sugirió en la embajada venezolana en México, cuando fuimos a 

tramitar la visa. Entre bromas y veras, comentó que le dijéramos al embajador que 

nos atendiera para escribir bien de Venezuela . Le respondí que si él quería, lo 

hiciera pero a su nombre. Ahí empezó el desencuentro de los varios días que duró 

la cobertura. A pesar de que yo tenía el conocimiento de lo que significaba para 
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América Latina el cambio de gobierno en Venezuela, me enfrenté a la falta de 

oficio. 

La llegada al poder de Carlos Andrés Pérez era muy importante porque ocurría 

en un momento en que América Central padecía todavía de movimientos 

guerTilleros en El Salvador y Guatemala, además de que era escenario del crudo 

enfrentamiento entre el gobierno sandinista de Nicaragua y el de Ronald Reagan 

de los Estados Unidos, corno parte de la polarización de la guerra fría. En América 

del Sur. aunque la democracia se recuperaba, prevalecía la incertidumbre, sobre 

todo tras el asalto al cua1iel de La Tablada, en Buenos Aires . 

To,da esa problemática abría la discusión sobre el futuro político de América 

Latina, México incluido . Era el principio de 1989 y pocos se imaginaban que a 

fines de ese año, en noviembre, caería el Muro de Berlín, símbolo del mundo 

dividido del siglo XX. 

Esa torna de posesión fue el inicio de las grandes ceremonias marcadas por la 

presencia de numerosos mandatarios extranjeros, que hacen de ellas pretexto para 

impo1tantes encuentros bilaterales y multilaterales. A Caracas llegaron, entre 

otros, el presidente cubano Fidel Castro y los entonces jefe de gobierno de España, 

Felipe González, y de Nicaragua, Daniel Ortega. También, los presidentes 

centroamericanos, confrontados con su vecino sandinista. Estuvieron además 

varios presidentes de América del Sur. Por México fue el secretario de Relaciones 

Ex teriores, Femando Solana. 

El interés periodístico de la agencia era saber qué negociaciones ocurrían para 

la paz en Centroamérica y el papel que tendrían terceros países como Cuba y 

Espa r1a, pero sobre todo México. La cobe1tura incluía saber qué se decía sobre el 

proceso político y económico que vivía nuestro país con la llegada de Salinas . 

De lo que se trataba era repotiear en los pasillos del hotel donde se reunían, 

saber quiénes participaban, qué se decía, quiénes estaban ausentes y en qué otros 

luga res se encontraban los presidentes suramericanos para discutir sus problemas. 

Lra la confección de política internacional en pleno. 
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La tarea me sobrepasó, pues a pesar de llevar el nombre de periodistas que me 

orientarían, estaba rebasado por la falta de experiencia. Otro de los momentos 

difíciles de la cobertura fue cuando no pude entrar al teatro donde se hi zo la 

ceremonia del cambio de poder. No llegué a tiempo. Debí i1me al hotel donde 

estaba la sala de prensa que recibía la señal del acto. 

Al nerviosismo se sumó el miedo de escribir mal la información. Quise tanto 

que fuera una buena nota que me tardé mucho en hacerla, de manera que cuando la 

mandé a México, las agencias de la competencia ya me habían ganado. La 

diferencia estuvo no sólo en la falta de oficio, sino en la desorganización de la 

cobertura. Todo eso me provocó angustia y un desgaste físico innecesario. 

El último acto de esos días de angustia fue una conferencia de prensa de 

Carlos Andrés Pérez en los jardines de la casa presidencial con los periodistas 

extranjeros . Junto al político estaba como invitado el escritor colombiano Gabriel 

García Márquez, que además de escribir y hacer periodismo, cultiva de buena 

fmma las relaciones con el poder. Por ser su amigo, el presidente le concedió la 

primera pregunta. 

Todos esperábamos una lección de periodismo, pero lo que escuchamos fue 

una pregunta decepcionante . "Señor presidente, imagínese usted que estamos en 

1993, que es el 4 de febrero y usted está entregando el poder con una Venezuela 

estable, en paz y bonanza económica. En esas condiciones, ¿lo veremos reelegirse 

por tercera vez?" Yo no podía creer que el Nobel de Literatura 1982 fuera tan 

complaciente y condescendiente con el poder. El personaje se me deITumbó y en 

medio de la sensación de fracaso que arrastraba, me di cuenta que el gran escritor 

era uno y el periodista seducido por el poder era otro . Ambos en una sola persona. 

Esa mañana de sábado fue para mí una lección de lo pernicioso que es el 

maridaje entre los intelectuales y los gobernantes porque juntos se dedican a hacer 

demagogia y a justificar lo injustificable . 

La respuesta a la pregunta de García Márquez llegó tres semanas después, 

cuando vecinos de los barrios más pobres de la capital venezolana salieron a robar 
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co mercios en protesta por el paquete económico de reco11e presupuesta! y 

pri vati zación impulsado por el presidente . Al poco tiempo, la realidad seguía 

respondiendo al escritor: Carlos Andrés Pérez renunciaba en medio de escándalos 

de corrupción que le costaron la cárcel. 

Regresé a México con esa decepción y un profundo sentido del fracaso. Pensé 

que hasta allí había llegado mi carrera. No sabía qué iba a pasar. Lo único que 

podía hacer era seguir pat1icipando en la coordinación de la mesa internacional. 

De aquel repo11ero sólo hay que decir que fue despedido de Notimex por 

conupción y que al paso de los años, lo encontré en Cancún como corruptor de 

periodistas cuando él trabajaba en el equipo de prensa del entonces candidato a la 

presidencia Luis Donaldo Colosio . Su trabajo consistía en invitar a los periodistas 

a comer y sobre todo a beber, luego de enviar sus notas del encuentro de la 

Cámara Internacional de Comercio que se realizaba en México . 

Adrenalina en Panamá 

En mayo de 1989 ll egó una inesperada segunda oportunidad. El primer domingo 

de ese mes habría elección presidencial en Panamá, que se anticipaba como una de 

las más impo11antes en América Latina en ese año . En los días previos a la salida, 

es tuve muy al tanto de los despachos sobre Panamá para conocer a los actores, el 

fondo del problema y, desde luego, el papel de los Estados Unidos . 

Viaj é con un buen archivo de cables con el que tuve suficiente contexto 

infomiati vo, de manera que al aterrizar sentía tener control de lo que ocurría, al 

menos en la info1mación pública. Una ventaja fue que la agencia tenía como 

conesponsal a Luis Albanán, un veterano en la cobertura de las guerras en 

Centroamérica , sobre todo en El Salvador. 

En la mesa pensamos que la cobertura duraría a lo sumo cinco días, pues no 

contábamos que las elecciones iban a encender la mecha de un conflicto militar 

internacional. 
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Entre el ánimo periodístico que me empezaba a invadir y el intento de 

manipulación del gobierno panameño, uno de los funcionarios de prensa me llamó 

a la mitad de la jornada electoral para "filtranne" unos resultados preelectorales 

que favorecían al candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRO), 

partido del entonces hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio 

Noriega, conocido también como "el cara de piña". Recibí los datos, pero los 

consulté con el corresponsal, y entonces entendí claramente que la intención era 

generar confusión al informar que el régimen de Noriega se proyectaba como el 

ganador de la contienda electoral. 

Fue mi primer encuentro con el interés descarado de una fuente de manipular 

a la prensa. Y mientras el régimen norieguista recurría a esas maniobras, en las 

calles ocurría el principal hecho noticioso: la oposición del Partido Demócrata 

Cristiano se movilizaba y el ambiente se tensaba. 

Hacia la noche, los resultados eran inciertos porque el gobierno daba 

inf01mación a cuentagotas. El lunes aún no había resultados oficiales, pero la 

oposición ya tenía los suyos y se declaró ganadora, lo cual indicaba la crisis en la 

que se encontraba el proceso. Horas después, el gobierno anuló las elecciones y de 

inmediato iniciaron las protestas callejeras, como las de 1988 cuando la llamada 

Cruzada Civilista de Panamá, la coalición antinorieguista, realizó jon~adas de 

resistencia civil en demanda de la democratización del país . 

La anulación de las elecciones hizo explotar la bomba que se había construido 

durante mucho tiempo. El estallido ocurrió en la Plaza Santana del casco viejo de 

la ciudad de Panamá. Sucedió a los pocos días de la temeraria decisión del 

gobierno. Esa vez hubo una masiva manifestación encabezada por Manuel Endara, 

candidato presidencial de la oposición, junto con Guille1mo Ford y Billy Arias, 

candidatos a vicepresidente, marcadamente proestadounidenses e implicados en 

operaciones delictivas. La protesta tuvo lugar en la zona hotelera de la capital, lo 

cual era una ventaja personal porque desde un teléfono público del hotel podía 

transmitir en tiempo real lo que estaba sucediendo, incluso con el sonido de las 
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sirenas de la policía y de los gritos de protesta, ya que la manifestación fue 

reprimida con gases lacrimógenos y aguas químicas por la policía, conocida por la 

población como los "pitufos" por su combinación de color azul. Los periodistas 

pensamos que la concentración había terminado, pero los opositores se fueron a 

protestar al centro histórico de la ciudad. 

Fue allí donde se agravó la represión . Fuerzas regulares del ejército e 

inegulares ocuparon varias calles alrededor de la Plaza Santana y lanzaron tiros y 

golpes contra los candidatos y sus seguidores. Pocos periodistas extranjeros fueron 

testigos de los hechos. 

Y o llegué apenas habían oc unido, pero lo hice de manera fortuita porque ese 

día se me vencía la visa de periodista, por lo que debía renovarla en el Ministerio 

del Interior, el cual estaba a unas cuadras de la plaza. No pude llegar hasta la 

oficina migratoria pues las calles estaban cenadas, ocupadas por vehículos 

militares y policiales, cuya presencia intimidatoria provocó el ciene de los 

comercios. 

Las calles por las que caminé estaban llenas de militares. Adelante de mí, iba 

un soldado que golpeaba con un tolete los anuncios de las tiendas. No entendía 

qué pasaba. Pronto me enteré por los colegas locales que los candidatos habían 

sido heridos . Tan pronto como pude, me comuniqué con el conesponsal para que 

transmitiera a México lo que estaba viendo. 

Entre los periodistas que llegaron después estuvo Epigmenio Ibana, que 

trabajaba para la entonces lmevisión, hoy TV Azteca. Hicimos un reconido en 

una camioneta ptck up por la ciudad para saber qué pasaba en otras partes, pues 

había información de enfrentamientos en algunos banios. 

Nos detuvimos en una gasolinería para refrescamos y refugiamos un rato del 

calor húmedo de la ciudad cuando de un coche pai1icular se bajaron dos hombres 

armados . Uno de ellos, que empuño su rifle, me dijo: "hazte para allá" . Se dirigió 

después al colega y le advi11ió: "ya te lo dijimos, te sales ahora del país o ya no 

sales nunca". 
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Repuesto de la sorpresa, más que del miedo, lo que sentí fue la generación de 

adrenalina, al igual que una de esas tardes en las que envié mi repor1e desde una 

casa particular, donde me dieron refugio en medio de una balacera entre 

. manifestantes y la policía, en una calle cerrada por barricadas. 

La amenaza a !barra formó parte de la incomodidad que tenía el gobierno 

panameño al ser cuestionado por la prensa internacional tras la anulación de las 

elecciones. En esos momentos me quedó claro cómo un Estado se incomoda con la 

presencia de los periodistas extranjeros. 

Pero así como había medios internacionales que investigaban lo que ocuITía, 

también había periodistas favorables al régimen panameño y se valían de su 

actividad para la defensa de un proyecto político. Eso va en detrimento del 

periodismo, que se convierte así en una herramienta de la propaganda, lo cual ha 

sido muy común en América Latina tanto en la derecha como en la izquierda. 

Entre Jos medios que apoyaban al régimen de Noriega estaba el peri§dico El 

Día, que era un defensor del latinoamericanismo y concebía al régimen noriegui sta 

como parte de la lucha contra el imperialismo estadounidense. El diario se había 

convertido en refugio de la izquierda mexicana en momentos en que el PRI vivía 

su mejor época hegemónica. Consecuentemente, también allí escribían muchos 

exiliados latinoamericanos de los años setenta y ochenta. 

Varios periodistas mexicanos entendíamos que la coITesponsal de El Día era 

muy cercana a las fuerzas armadas panameñas y quienes no coincidían con esa 

visión pasaban a forman parte de lo que el gobierno panameño tildó como 

"desinformadores al servicio de los Estados Unidos" . 

Conforme se agudizaron los problemas, el gobierno empezó a publicar en la 

prensa oficialista, listas de periodistas indeseables; es decir, corresponsales 

extranjeros o enviados especiales señalados como desinformadores por el régimen . 

Se trataba evidentemente de una intimidación antes de la expulsión del país, como 

si de esa manera se pudiera ocultar lo que pasaba en Panamá. 
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En la Lista Negra 

En una de esas listas apareció mi nombre, resultado de una entrevista que le hice a 

Nils Castro, quien era el secretario de relaciones exteriores del PRD panameño, a 

través del cual Noriega se afenaba al poder. 

Hice la entrevista a propósito de una declaración del gobierno mexicano sobre 

la necesidad de que el general respetara el resultado de las elecciones. Fue un 

comunicado de la cancillería apenas medio año después de la llegada de Salinas a 

la presidencia . 

El anuncio, hecho un domingo por la noche, fue el primer viraje impo11ante de 

la política exterior de México, pues por primera vez se colocaba en la posición de 

paí s intervencionista, de acuerdo con los propios principios de la política exterior 

mexicana, caracterizada históricamente por no intervenir en otras naciones . 

En cuanto se dio a conocer el comunicado, me llamaron para pedirme 

reacciones sobre el tema. Al otro día conseguí hablar con Castro. Me recibió en un 

hotel y en la entrevista quise saber si consideraba como una intervención lo dicho 

por el gobierno mexicano . Por sus fuertes vínculos con el PRJ, no quiso hacer 

ningún señalamiento en contra de México ni del presidente. Fue muy diplomático 

y sin embargo yo insistí en mi pregunta. Antes del mediodía ya tenía la entrevista 

esc rita y la despaché a Notimex a través de las oficinas de Télex Panamá. 

Al siguiente día recibí otra llamada de la mesa internacional y lo primero que 

qui sieron saber fue cómo estaba. 

- Bien, respondí extrañado por la pregunta. 

Enseguida me dijeron que El Día había publicado la entrevista de ocho 

columnas, pero _junto a ella una carta de Nils Castro desmintiendo la información. 

- ¿Cómo que hay una ca1ta7 , pregunté. 

- El entrevistado te acusa de haber querido sacarle una declaración que lo 

confrontara con el gobierno de México, además de haber descontextualizado sus 

declaraciones. 
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No me preocupé porque la entrevista estaba grabada, pero la pregunta lógica 

era saber cómo se había enterado de lo que yo había escrito. Ca í en cuenta que en 

las oficinas de Télex Panamá registraban toda la información que transmitíamos 

los periodistas extranjeros, a excepción de los estadounidenses que ya hacían su 

transmisión a través de las primeras computadoras portátiles . No tengo duda en 

que los empleados de Télex Panamá enviaban copia de nuestra información a las 

oficinas de Presidencia y de seguridad del Estado, lo que pudo pennitirle al 

entrevistado conocer el texto antes de que fuera publicado en México. 

Al siguiente día o dos, aparecí en la lista de los periodistas indeseables del 

gobierno. Lo cual me dio miedo y vergüenza. Miedo, porque las cosas cada vez 

estaban más complicadas y ya había sido testigo de amenazas directas a 

periodistas, y vergüenza porque en ese momento pensé que iba a ser expul sado por 

haber hecho "mal" mi trabajo, según el gobierno panameño . 

Claro que no había sido así, pero no dejaba de ser molesto aparecer en una 

lista así. Lo que prevaleció fue el miedo y pese al gran entusiasmo periodí ~tico que 

tenía, debí salir de Panamá. Me hablaron de la Dirección General de Notimex y 

me dijeron que era tiempo de salir. Fue una precaución que agradecí ante los 

ataques a la libe1iad de expresión por pa1ie del régimen de Noriega. 

Pero también lamenté la salida porque estaba muy involucrado en la dinámica 

informativa, a pesar de la creciente tensión . A partir de la represión a los 

opositores, el ambiente se crispó y pronto se creó un clima de preguena. 

El gobierno de los Estados Unidos empezó a transmitir a través del Canal 8 de 

la televisión de Panamá - que era el medio de transmi sión del ejército sur 

estadounidense estacionado entonces en el Canal de Panamá- una serie de 

mensajes que yo no entendía por no saber inglés . Pero había algunos que 

comprendía gracias a la orientación de algunos colegas. El ejército estadounidense 

manejaba una serie de alertas militares a través de un código de colores. 

A su vez, el gobierno panameño utilizaba la radio y la televisión para hacer 

propaganda de defensa militar contra una posible invasión estadounidense y 
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acusaba a los candidatos demócratacristianos de velar por los intereses 

estadounidenses, lo cual en sentido estricto era cierto. Pero eso lo utilizaba como 

el principal argumento para no dejar el poder. 

El gobierno de George Bush padre decía a su vez que se tenía que 

desmilitarizar el poder en Panamá y que debían gobernar los civiles ganadores en 

las elecciones, lo cual también tenía su lógica, aunque el tema de fondo era el 

futuro de los tratados ToITijos-Carter que hicieron posible el retomo del Canal a 

los panameños. 

El ambiente se tensó más y más. Primero, el gobierno estadounidense retiró a 

su embajador ante el gobierno que en ese momento era de facto y envió refuerzos 

militares a la zona del canal. Esa experiencia fue personalmente dolorosa porque 

constaté lo que significaba ser traspatio de los Estados Unidos, pues en ese 

territorio prevalecía la jurisdicción de ese país . En las bases militares que tenía 

Washington allí estuvo la infausta Escuela de las Américas, que fue el centro de 

preparación de los militares latinoamericanos, que a la postre pasaron a ser los 

dictadores y represores de la región, incluidos algunos militares de México. 

El Canal de Panamá fue el corazón del anticomunismo de los Estados Unidos 

en América Latina. La llegada de los refuerzos militares me impresionó. Fue un 

acto ofensivo en lo particular, pero periodísticamente excitante. Ese mediodía, 

aten-izaron dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense. De su panza 

salieron decenas y decenas de marines, tanques militares, coches blindados, armas 

y todo tipo de pe1trechos de guena. A los pocos días hubo un desembarco de 

equipo anfibio. Estados Unidos preparaba la guerra. 

En respuesta, el gobierno panameño, que intensificó su propaganda a la 

población abie11a, reforzó un grupo que ya existía de guardias civiles, los 

Batallones de la Dignidad, que no eran más que paramilitares, es decir, civiles 

preparados por los militares o militares vestidos de civiles . 

Cuando salí de Panamá, a fines de mayo, el ambiente estaba muy tenso . Medio 

ai'lo despué s. en diciembre, el mundo fue testigo de la invasión de ese país por 
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parte de los Estados Unidos. Si bien no estuve en las operaciones militares, fui 

testigo del comienzo de la preparación psicológica de la guena en la que los 

· medios de información jugaron un papel fundamental. 

Sin querer, los periodistas nos convertimos en parte del problema, pues los 

que no informaban de acuerdo con el gusto del gobierno panameño eran 

expulsados y los que sí lo hacían, incumplían con su trabajo. Ello, sin considerar 

lo que publicaban los medios estadounidenses. Y sin embargo, tanto el gobierno 

estadounidense como el panameño querían tenemos de su lado . Al final , muchos 

periodistas quedamos en el medio . 

En otro momento no quedé en medio, sino detrás de la información . Desde 

que llegué a Panamá, me acredité ante la embajada estadounidense y confo1me se 

agudizó el conflicto, fue mayor mi acercamiento a la sede diplomática, lo cual me 

permitió establecer buenas relaciones con periodistas estadounidenses . ,. En una 

ocasión, me invitaron a una reunión de prensa con un enviado estadounidense. 

Pero no contaba con que el briefing sería, naturalmente, en inglés y no habrí a 

traducción . Me quedé con una enorme frustración por no saber qué se estaba 

diciendo detrás de esa puerta y con la convicción de que estaba incompleta mi 

fo1mación y, por Jo tanto, mi trabajo periodístico ; aunque para fines de cobe1tura, 

en Panamá me había sacado la espina del fiasco en Venezuela. 

El Miedo del Periodista al Servicio del Poder 

Lo que había ocurrido en Panamá era todavía producto del conflicto este-oeste. 

Bastaba con escuchar el discurso antiimperialista de los gobernantes panameños, 

al estilo de Fidel Castro, para mantenerse anclado en la guerra fría. Pero el cambio 

mundial ya se había desatado e inevitablemente llegó a México en ese 1989, que 

fue el año de la transfo1mación del siglo XX. 

En julio de ese año, en México ocurrió por primera vez en más de 50 años el 

reconocimiento del sistema priista a un triunfo de la oposición en un gobierno 

estatal , el del panista Ernesto Ruffo Appel en Baja California. La democracia llegó 
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por el norte y no porque antes no se hubieran dado luchas democráticas en el país, 

las cuales no eran necesariamente reprimidas, sino contenidas por el sistema. 

El triunfo del PAN fue un hecho histórico en la política nacional y como 

periodista me tocó ser testigo de él porque entré de relevo a la cobertura. Si bien 

yo trabajaba en la mesa internacional, los resultados electorales intensificaron el 

trabajo. Se decidió entonces que yo entrara a esa segunda parte de lo que era ya 

una sonada denota del PRJ . Pensando en la lógica de trabajo de la mesa 

internacional. lo que hice fue actuar como corresponsal extranjero en México. 

Con ese esquema de trabajo, pero sobre todo porque Ruffo quería valerse de 

un medio oficial , pude entrevistar al triunfador en momentos en que todo mundo 

quería hacerlo. Lo que hice fue encimarme en el personaje en cada uno de las 

concentraciones que encabezaba por los municipios del estado, además de mandar 

constantemente mis despachos, pues una agencia de noticias es el gran proveedor 

de infotmación para los periódicos, la radio y la televisión. Tal vez a fuerza de 

insistir y/o porque al político le interesaba difundir desde un medio oficial, me 

concedieron la entrevista. 

El problema era que yo estaba en Tijuana y Ruffo en Mexicali y me habían 

programado sólo unos minutos para después de un mitin que tendría lugar en dos 

horas. Entre Tijuana y Mexicali hay un sinuoso camino que hacerlo lleva más de 

dos horas. No había tiempo de ir por la canetera, conocida como La Rumorosa, así 

es que me fui al aeropuetio y tuve la fortuna de conseguir un lugar en una avioneta 

que saldría en poco tiempo . 

Era un viejo monomotor de 1 O plazas que cuando iba planeando sobre los 

<1bisrnos ele 1<1 carretern lo único que yo podía hacer era cerrar los ojos y pensar que 

valía la pena con tal de hacer la entrevista. Fueron apenas 15 o 20 minutos, 
' 

suficientes para lograr un impacto en los medios de info1mación, incluido el 

periódico La Opinión de Los Ángeles, el diario más importante en español en los 

Es tados Unidos . Ese fue un logro de la agencia, pues el diario en varios meses no 

había dedicado sus ocho columnas a una información de la agencia. 
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Era lógico que en la entrevista Ruffo hablara mal del sistema y como 

periodista yo no podía hacer otra cosa que escribir lo que decía el gobernador 

electo. En esos momentos empezaban a ser frecuentes esos contenidos 

informativos en el servicio de Notimex . 

A pesar de ser un tema nacional, mandaba mis notas a la mesa internacional 

que directamente transmitía a los suscriptores en el país . Pero mientras yo es taba 

. convencido de lo que hacía, el director de la información nacional de la agencia, 

Pablo Hiriart, pensaba lo contrario y por lo tanto le pidió al director "cortarle la 

cabeza a Carrasco'', de lo cual me enteré por el jefe de la mesa internacional. Es 

decir, que por hacer periodismo podía perder mi trabajo. 

Con el paso del tiempo, Hiriart se convirtió en un instrumentador de las 

políticas de información de Carlos Salinas, primero como director de Notimex, 

luego como director del ya desaparecido periódico El Nacional y más tarde como 

director de Comunicación Social de la Presidencia de la República al sustituir a 

José Carreño Carlón. Al final del sexenio salinista, Hiriart fundó el periódico La 

Crónica con recursos de un grupo identificado con el salinismo. 

Cuando hice la cobe1tura en Baja California, ya estaba en conversaciones con 

la dirección de la agencia para irme de corresponsal. Raymundo Riva Palacio me 

dio a escoger la plaza. Para mí fue una sorpresa y me explicó que se trataba del 

inicio de un proyecto para formar corresponsales mexicanos en el extranjero . Para 

entonces, eran muy raros los periodistas nacionales trabajando en el exterior para 

medios mexicanos. La opción estaba entre Perú y Chile y no pensé mucho para 

decidirme por Chile, en perspectiva de la transición política que se anunciaba en 

ese país tras la derrota de Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de I 988 . 

Cuando regresé de aquel hirviente verano bajacaliforniano con sus 40 grados a 

la sombra, apenas tuve tiempo para hacer trámites y maletas y traslada1me al 

lluvioso y frío invierno austral de Chile, sólo que esta vez no como enviado 

especial, sino como corresponsal por un tiempo angustiosamente indefinido. 
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Corresponsal en Chile 

Cuando acepté inne corno conesponsal entré en una etapa de incertidumbre ante el 

temor natural de no cumplir con la asignación . Además de que en lo personal 

representaba dejar muchas cosas, la duda profesional me dominaba porque estaba 

en el umbral de lo desconocido . Mi experiencia como reportero era insuficiente y 

nunca había vivido en otro país . Sabía que iba a ser duro, pero al mismo tiempo 

me animaba la idea de conocer y escribir sobre un país en transformación 

histó1 ica . 

Poco después de haber regresado de Baja California, me fui con dos maletas a 

Santiago de Chile, vía Lima, en un vuelo de Aeroperú procedente de Los Ángeles, 

pues no había vuelos directos de México a Chile debido a la ruptura de relaciones 

diplomáticas entre los dos países . El 27 de junio de 1989 pisé por primera vez 

suelo chileno, después de un cansado viaje de 12 horas . 

Además del equipaje y el miedo profesional, cargaba con otros temores ; unos 

infundados y otros reales . Los primeros, porque durante muchos años los lectores 

mex icanos consumimos info1mación sobre la extendida represión por parte de la 

dictadura de Augusto Pinochet. Pensé que corno periodista me iba a enfrentar a un 

estado policiaco militar de represión cotidiana. 

El, ot-ro miedo, a pmiir de un hecho concreto, era que México no tenía 

relaciones diplomáticas con Chile desde el golpe de Estado de 1973, cuando el 

gobierno de Luis Echevenía desconoció a la junta militar que denocó a Salvador 

All ende. Los intereses de México fueron cada vez menores hasta reducirse a un 

escritorio ocupado por un empleado menor de la embajada de Venezuela en 

Santiago de Chile. A ese escritorio de una oficina oscura llegué para registra1me 

como uno de los pocos mexicanos residentes en el Chile de Pinochet. 

Mi llegada a Chile anticipaba la sustitución de quien entonces era el 

co1Tesponsa l de Notimex, Sergio Sánchez, que representaba una pesada carga de 
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trabajo para la agencrn porque no asumía su trabajo desde una perspectiva 

periodística, sino sociológica, según su profesión. 

De joven, había sido un dirigente sindical durante el gobierno de la Unidad 

Popular de Allende y fundador del Paitido de la Izquierda Cristiana. Escribía muy 

mal. por lo que los editores se resistían a revisar sus despachos . A pesar de estar en 

contacto cotidiano con la info1mación, no escribía con el estilo y rigor de una 

agencia de noticias . Durante muchos años así fue, no sólo en el caso de Chile, sino 

con otros conesponsales porque Notimex carecía de rigor periodístico. 

Con la llegada de Riva Palacio a la agencia se decidió sustituir a vanos 

conesponsales, entre ellos el chileno. Fue una tarea incómoda porque sabiendo 

que iba a ser su verdugo, me tuve que acercar a él, pues de Chile no conocía más 

que su ubicación geográfica y parcialmente su realidad sociopolítica; pero 

institucionalmente, tenía que ayuda1me. Cuando llegué a Santiago, me ayudó en 

asuntos vitales como la vivienda, la acreditación ante el gobierno de Pinochet y el 

contacto con algunas fuentes de info1mación. 

Me acredité en el edificio Diego Portales, sede del Ministerio de Defensa y 

empecé a trabajar en un viejo edificio ubicado en una ruidosa y contaminada calle 

del centro de Santiago, donde Sánchez rentaba un pequeño despacho y desde allí 

transmitía por télex a Notimex. Poco a poco fui tomando posesión de la oficina y 

con ell 9 la s decisiones info1mativas. 

Mi primera cobertura fue un plebiscito constitucional que tuvo muy poca 

re sonancia en los medios internacionales porque la gran noticia ya había ocurrido 

en la consulta popular del 5 de octubre de 1988, que marcó el fin del régimen 

militar. Como parte del calendario de la transición, estaba programado para el 

último domingo de julio de 1989 un plebiscito constitucional cuyo objetivo era 

que la población avalara una serie de reformas que le quitaban parte del 

autoritarismo a la Constitución Política que Pinochet se había mandado 

confeccionar a la medida en 1980. 
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A pa1iir de ese año, el dictador había pasado a ser presidente constitucional , 

después de gobernar siete años a través de decretos en su calidad de jefe de la 

Junta Militar que tomó violentamente el poder durante el asalto y bombardeo al 

Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973. De acuerdo con su propia 

Constitución, Pinochet debió organizar el plebiscito de 1988, por medio del cual 

pretendía permanecer ocho años más en el poder a pariir de 1990. En condiciones 

de un régimen autoritario, nunca pensó que la población le iba a decir que ''no" . 

En poco tiempo aprendí cómo la dictadura se enclavó en la sociedad chilena 

durante más de tres lustros. Lejos estaban los años de la represión masiva, pero fui 

testigo de la represión selectiva. En agosto, a los pocos días de haber llegado a 

Chile, fui a una conferencia de prensa del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), uno de los principales movimientos de izquierda que 

padecieron la dictadura y que en 1987 atentó fallidarnente contra Pinochet. 

Con el inicio de la transición, el MIR empezó a hacer vida pública, al tiempo 

que muchos de sus dirigentes empezaron a regresar del exilio. Uno de ellos fue 

Jécar Negme, un joven dirigente de origen árabe que vivió exiliado en México y 

que tenía pocos meses de haber regresado a su país. En aquella conferencia estuvo 

él y en mi búsqueda inicial de fuentes me acerqué y comprometimos un desayuno 

a la siguiente semana para entrevistarlo. 

Ese mismo día, de medianoche, escuché en la radio periodística por excelencia 

en Chile, Radio Cooperativa, a un colega que rep01ió desde las cercanías del 

Palacio de la Moneda, en el centro de Santiago, la reciente agresión con arma de 

fuego de una persona. En su siguiente intervención, el repor1ero identificó a la 

víctima corno Jécar Negme, que había sido asesinado por la espalda por parte de 

un comando no identificado. 

La noticia me alarmó y de esa manera, empecé a entender cómo operaban los 

rnecamsrnos de la represión selectiva a finales del régimen militar. Yo mismo, 

durante las primeras semanas de instalado en Santiago, recibí sospechosas 

llamadas telefónicas, primero de madrugada y luego los fines de semana, por parte 
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de hombres, mujeres e incluso niños, que pretextaban cualquier cosa para saber de 

mi presencia en el país . Nunca dudé . Se trataba de una intimidación. Lo que hice 

fue avisar a la asociación de coffesponsales extranjeros y presentar una denuncia 

de hechos ante la comisaría de Carabineros más cercana al departamento donde 

vivía, en el banio Providencia, cerca del centro de Santiago de Chile . 

Pero mi adaptación fue mayo1mente positiva. Conocer la Radio Cooperativa, 

por ejemplo, fue una rica experiencia en mi apertura hacia los medios 

internacionales. La pnmera sorpresa que me asaltó fue saber que había una 

estación comercial dedicada a las noticias, es decir que una empresa radiofónica 

podía ser exitosa teniendo como principal contenido la transmisión de noticias. 

Tenía cuatro emisiones al día y cortes cada hora que ocupaban más de la mitad de 

su espacio al aire . 

Me asombró no sólo el esquema, sino la apertura informativa, a pesar de que 

la represión daba sus últimos coletazos al amparo del pinochetismo. Aquella 

estación radiofónica no fue el único asombro mediático, pues la primera vez que vi 

un debate político en televisión fue en Santiago de Chile. Fue una novedad porque 

en esa época algo así era inconcebible en México. Ahora eso es parte de nuestra 

normalidad infonnativa, pero es de unos años para acá. 

Paradojas Periodísticas 

Fn una di ctadura que iba de salida, fui testigo de la pluralidad info1mativa, lo cual 

11 0 dejaba de sorprenderme porque México era ajeno todavía a esa experiencia. La 

mayoría ele los medios mexicanos tenía prácticamente los mismos titulares, 

corifeos del poder presidencial. La radio no tenía los espacios de info1mación de 

hoy. Había un sólo noticiario en la televisión y los periódicos se concentraban en · 

fo1ma obsesiva, obediente y convenenciera en la figura del Ejecutivo. 

Conocer la pluralidad informativa en un país que salía de un régimen militar 

fue muy aleccionador. Como periodista era seductor ver en perspectiva a México, 

en particular a los medios de información . Era una experiencia inédita. 
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Una de las cosas con las que me llené los ojos apenas aten-icé en Santiago 

. fueron los puestos de periódicos, donde se identificaba fácilmente si una 

publicación era de izquierda, derecha o centro. 

El periódico de izquierda más importante era el hoy desaparecido Fortín 

Mapocho, que era muy duro con Pinochet, auxiliado por la sátira. En el centro se 

encontraba el también ya inexistente Época, financiado por el Pa11ido de lct 

Democracia Cristiana. El periódico de la derecha por antonomasia - que 

contribuyó abiertamente al golpe de Estado contra Salvador Allende- sigue siendo 

El Mercurio, y en la época de la dictadura estuvo apoyado por el diario oficialista 

La Nación. Me resultaba fascinante esa ofe1ta informativa. Lo mismo ocuITia con 

las revistas . 

Ello me convenció de que en México era necesario que los medios se 

despojaran de esa aparente y cómoda neutralidad con que tanto se manipuló la 

info1mación durante el régimen priista. En contraste, en Chile, el Fortín Mapocho 

siempre estuvo contra el régimen de Pinochet de manera abierta, mientras que la 

revista Análisis varias veces fue incendiada y algunos de sus reporteros y 

directivos fueron procesados por la justicia del régimen militar y perseguidos por 

gmpos inegulares . 

Esa era parte de las contradicciones del régimen militar que me seducían, 

sobre todo al saber que en plena dictadura, en los años ochenta, los colegas 

chilenos publicaron investigaciones sobre los casos de detenidos-desaparecidos, 

perseguidos políticos, ejecutados, torturados o tumbas clandestinas. 

Una contradicción más fue que tras la consolidación de la democracia siguió 

la desaparición de los medios opositores a Pinochet. Y aunque la democracia trajo 

una refo1ma a la ley de prensa para reducir el amplio margen que tenían los 

militares para demandar a los periodistas, el tema de la libertad periodística no 

acaba de resolverse después de una década de la recuperación democrática, como 

lo demuestra el caso de la periodista Alejandra Matus, quien debió salir de su paí s 
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debido a la persecución judicial que le costó la publicación de un libro sobre la 

impunidad en Chile a propósito de las violaciones a los derechos humanos. 

Una de las coberturas trascendentes, esperadas, fue la jornada de las 

elecciones del 14 de diciembre de 1989, cuando ganó la Conce1iación de Paiiidos 

por la Democracia, abanderada por Patricio Aylwin, quien compitió con el 

exministro de Finanzas de Pinochet, Hernán Büchi , apoyado por una coalición de 

derecha, la pinochetista Unión Demócrata Independiente y el moderado Pa11ido 

Renovación Nacional. 

Como se anticipaba, la oposición ganó con el 55 por ciento de Jos votos y las 

elecciones se convi11ieron en una fiesta democrática . El discurso del triunfo de 

Aylwin fue en el Estadio Nacional para exorcisar el lugar que tras el golpe fue 

utilizado como un centro de reclusión, tortura y mue11e . 

La toma de posesión del nuevo gobierno fue en marzo siguiente y hasta 

Santiago llegaron numerosos invitados, entre ellos representantes del PRl , PAN y 

PRO. Para entonces, el conflicto electoral de 1988 seguía en el centro de las 

pugnas partidarias y tuvo un fuerte eco en el hotel Tupahue, en el centro de la 

capital chilena, a propósito de un seminario sobre transición a la democracia . 

Los penedistas mencionaron que México debía iniciar también una transición, 

lo cual provocó el enojo de los priistas. Protagonizaron entonces una fue11e 

discusión ante sus anfitriones chilenos. Una de las cosas que interesaba a los 

pa11idos mexicanos, sobre todo a los opositores, era saber cómo se había iniciado 

el cambio político. Clave en ese proceso fue la "Conce11ación de Pa11idos por la 

Democracia", una alianza de 17 pa11idos que primero se llamó "Conce11ación de 

Pa11idos por el No", que se enfrentó a Pinochet en el plebiscito de 1988. 

Los políticos mexicanos importaron el concepto pero lo mexicanizaron bajo el 

compuesto de "concertacesión", con el cual pasaron a identificarse soc ialmente 

· los acuerdos entre Salinas y el dirigente panista Diego Fernández de Cevallos, a 

través de los cuales el PAN apoyaba las reformas económicas de Salinas a cambio 

de una mayor presencia panista en el país. 
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A los pocos días, Salinas viajó a Santiago para reanudar las relaciones 

diplomáticas con Chile . El entendimiento político entre los dos gobiernos se 

facilitó porque varios de los nuevos gobernantes chilenos habían vivido exiliados 

en México . 

El acercamiento también se dio en lo económico, que pronto dio lugar a un 

acuerdo de complementación económica y más adelante en un tratado de libre 

comercio . No era extraño, pero no dejaba de sorprender que la cúpula empresarial 

que había sido uno de los grandes soportes de Pinochet, terminó entusiasmada con 

las medidas económicas de Salinas. Al mismo tiempo, las relaciones políticas se 

estrechaban, como lo demostraron las visitas del entonces presidente del PRl, Luis 

Donaldo Colosio. 

Privilegio y Asombro 

La transición chilena fue como asistir a la premiere de una película, sobre todo en 

asuntos económicos y derechos humanos . A principios de los noventa, Chile atraía 

la atención mundial luego de la transfo1mación económica iniciada en los años 

ochenta. cuando pasó a ser el primero en aplicar las medidas liberalizadoras que 

una década después se convi1iieron en el modelo para Latinoamérica y los países 

exsoc iali stas . 

Particular entusiasmo tenían los nuevos gobernantes postsoviéticos, que en 

declaraciones a la prensa chilena de la época sugirieron la necesidad de un 

·' Pinochet ruso'' para salir de la crisis económica provocada por el colapso de la 

Unión Soviética. 

El mundo renegaba de su pasado desde la caída de Muro de Berlín y el 

modelo económico probado en Chile abría la puerta a lo que años más tarde se 

conoció como la globalización y que en su momento los representantes de la 

dictadura pinochetista definieron como la "diplomacia económica", concepto que 

adoptó Carlos Salinas y una década después reeditó Vicente Fox. 
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Atestiguar la transfonnación mundial desde un país en transición fue una 

doble ventaja periodística. Cada que recuerdo el intento de golpe de estado en la 

agonizante URSS, reproduzco la imagen de un Boris Yeltsin montado en unos 

tanques de guen-a defendiendo al poder civil , visto desde una tel evisión de 

aparador en un centro comercial de Antofagasta, al norte de Chile, donde hacía 

una investigación sobre el narcotráfico marítimo. 

Chile fue el gran ejemplo mundial de la compatibilidad entre democracia y el 

neoliberalismo económico instaurado por los tecnócratas de Pinochet. Para 

entender lo segundo tuve que aprender los principios básicos de la economía en un 

curso ex profeso para periodistas durante tres meses en la Universidad de Chile, lo 

cual fue también una experiencia novedosa porque para entonces en México aún 

no existía la preparación universitaria de periodistas en ejercicio . 

Pero la transición también tuvo un carácter trágico . Uno de los mayores 

dramas periodísticos que cubrí en Chile fue la situación de los derechos humanos . 

Apenas llegué, supe del amargo sabor de la mue11e por motivos políticos. 

Al día siguiente de la ya referida muerte de Jécar Negme, su joven viuda dio 

una conferencia de prensa acompañada de su pequeño hijo en un viejo y frío 

edificio del centro de Santiago, de donde salí con gran dolor en el corazón, aterido 

. también por mis primeros escarceos con el invierno austral. 

No supe si era la lejanía o la soledad que me empezaban a envolver, pero salí 

de la conferencia con ganas de llorar. Pero en cuanto llegué a la oficina, me puse a 

escribir sin sentimiento. Sólo reporté el interés político de lo dicho por la mujer, 

como lo manda el estilo simple y directo de una agencia de noticias . La redacción 

en una agencia debe ser pulcra y es la que menos licencias permite para calificar o 

interpretar. Si una máxima en el periodismo es escribir conciso y preciso, para no 

ser profuso, confuso y difuso, en la agencia ese es la primera regla a cumplir 

religiosamente . 

El tema de los derechos humanos revivió cuando recten instalada la 

democracia, de las tumbas clandestinas diseminadas por todo el país empezaron a 
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emerger los despojos de víctimas de la dictadura. La pnmera excavación que 

repo11ó la prensa chilena ocunió en la localidad de Pisagua, al norte de Chile, 

donde hubo una cárcel militar y que formó pai1e de los lugares visitados por la 

sini estra Caravana de la Mue11e, comandada por un alto jefe castrense tras el golpe 

y que había sido revelada por la prensa desde los años ochenta, en plena dictadura. 

Ver esas imágenes por televisión fue muy doloroso, pero más presenciarlas 

junto con los familiares , como en una exhumación en los alrededores de Santiago, 

en la que fui mudo testigo de la identificación de los restos de personas atadas de 

pies y manos, con sus ropas rasgadas por los maltratos, pero conservadas en su 

color. Los familiares dolorosamente reconocían por alguna pertenencia a sus 

hermanos, sus padres, sus tíos, algún vecino o amigo. 

Pero al final , lo único que yo reportaba eran los datos duros . Lo mismo ocurría 

cuando en el caso de los familiares de detenidos-desaparecidos, ejecutados, 

torturados, que relataban sus penurias . En una de esas conferencias en la Vicaría 

de la Solidaridad, en la catedral metropolitana, no me di cuenta que la televisión 

chil ena me es taba enfocando y por la noche en el noticiario vi mi rostro espantado, 

asombrado por los honores de los testimonios . Lamento no haber escrito 

reportaj es al respecto. La agencia no es el mejor medio para hacerlo, pues se limita 

a repo1tar los datos puros y duros bajo el género de nota informativa. 

El descubrimiento de las tumbas clandestinas fue uno de los momentos más 

tensos de la transición, pues en diciembre de 1990 el exdictador amagó con una 

nueva asonada por la info1mación que cercaba a los militares. Pinochet había 

sa lido del poder pero no se había ido . Dejó La Moneda, pero siguió como 

comandante en jefe del ejército, desde donde emprendió la defensa de los militares 

in culpados de las violaciones a los derechos humanos. 

Nueva Realidad Periodística 

Así como debía escribir sobre las difíciles relaciones cívico-militares, había que 

estar en muchos otros temas, incluidos deportes - sobre todo futbol- y 
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espectáculos, como el festival de Viña del Mar, al que no dejan de asistir cada año 

cantantes mexicanos . 

Ser corresponsal de una agencia de noticias implica estar en todo lo noticioso, 

sin importar el ámbito . Cumplir esa tarea en ese momento fue un privilegio, pues 

escribir sobre los diferentes temas era como hacer monografías del país. Siempre 

tuve la sensación de asistir a la transición sentado en la sección de invitados 

especiales, desde donde podía tener una amplia visión sobre cómo se movía la 

sociedad. 

Entre las expectativas que tuve al salir de México estaba la cobertura de los 

asuntos culturales, pero más temprano que tarde me frustré. Esperaba un destape 

cultural como el ocurrido en España tras la muerte del dictador Francisco Franco, 

pero jamás ocurrió. La dictadura de Pinochet había penetrado hasta los huesos a la 

sociedad y la vida cultural colectiva estaba muy demeritada . Aun cuando el paí s 

conservara su tradición literaria y poética, en ese momento eran muy escasos lo s 

. teatros, las librerías y en general las actividades culturales. 

El tema que prevalecía, naturalmente, era el de la confrontación política. Y si 

bien ya estaban muy lejos los tiempos de los toques de queda y las calles vacías 

desde las primeras horas de la noche, reporté constantes atentados dinamiteros de 

la izquierda radical, sonados atentados de dirigentes políticos tanto de la izquierda 

como de la derecha - incluido el de Jaime Guzmán, el principal ideólogo de 

Pinochet- y escaramuzas entre la policía y manifestantes allendistas con gases 

lacrimógenos de por medio, sobre todo durante los aniversarios del golpe de 

Estado o del nacimiento del suicidado Salvador Allende. 

Era claro que tras la dictadura, Chile había quedado dividido en dos mitades. 

Una, la que odia a Pinochet; la otra, la que lo ama. Una década después ésa sigue 

siendo una realidad . 

Salvo los momentos climáticos en la relación entre el poder civil y el militar, 

la transición chilena fue suave, producto de los acuerdos implícitos entre el 
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antiguo y el nuevo régimen, lo cual no dejó de ser cuestionado sobre todo por los 

familiares de las víctimas de la dictadura. 

Producto de aquellos acuerdos, el bono democrático duró poco en Chile, lo 

suficiente para que en 1991 la nueva clase gobernante declarara que la transición 

había llegado a su fin . El país se había reincorporado al mundo después de 16 años 

de ser un paria internacional. 

El Chile democrático ya había recibido la visita del presidente vencedor de la 

guena fría , George Bush padre, y ya había sido sede de la XXI Asamblea General 

de la OEA, cuyo tema fue el de la gobemabilidad democrática en los países de 

América Latina. 

La visita de Bush me ubicó en una nueva etapa del periodismo. La de la 

noticia en tiempo real. En enero de 1991, el mundo había sido testigo de la guerra 

del Golfo por televisión y a partir de entonces cambió el trabajo de los periodistas 

de la prensa escrita. 

Ahora, nos encontrábamos ante la desventaja de la imagen. Eso lo supe 

cuando Bush dio una conferencia en la casa del presidente Aylwin en la que estuve 

presente. En cuanto acabó la sesión de preguntas y respuestas, me apresuré a ir a la 

oficina para redactar la nota, pero cuando llegué me encontré con un mensaje de la 

redacción central pidiéndome cuanto antes la información, pues la conferencia 

había sido transmitida en vivo a México. 

La televisión le ganó la carrera de la velocidad a la prensa escrita a principios 

de los años noventa y desde entonces el periodista de un medio escrito tiene la 

obligación de ir más allá de lo que en lo inmediato transmiten la radio y la 

televisión . 

La Noticia Está en Otro Lugar 

Para ese momento, la coITesponsalía de Notimex en Santiago ya se había 

convertido en oficina regional para Sudamérica y sus actividades debían 

extenderse a Argentina, Brasil , Bolivia y Perú. La idea era que en Santiago se 
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concentrara la información de esos países para transmitirla ya editada a México. 

Fue un proyecto que se tardó por las dificultades técnicas de intercomunicación, lo 

cual era frecuente en ese tiempo. 

Fungir como coordinador de la regional nunca lo asumí como un premio 

personal , más bien lo entendí como una debilidad del director sustituto de Ri va 

Palacio, Pablo Hiria11, quien por su origen chileno tornó esa dec isión y me la 

encomendó, paradójicamente, luego de que años atrás hubi era pedido mi cabeza 

por la entrevista que le hice a Ernesto Ruffo. 

Desde Santiago, llegué a cubrir algunos temas internacionales, como las 

elecciones de Perú en abril de 1990, cuando fui a reforzar el trabajo del 

conesponsal en Lima. La disputa era entre el escritor Mario Vargas Llosa, 

candidato de la derecha, el candidato oficialista y un tercero que nadie consideraba 

porque era postulado por una pequeña agrupación que ni llegaba a ser paiiido, 

llamada Cambio 90. Se trataba de un desconocido ingeniero de origen japonés 

llamado Albe1io Fujimori . 

El triunfo de Vargas Llosa se daba por descontado, pero seducido como estaba 

por el modelo económico chileno ahuyentó a los votantes al advertir que tomaría 

medidas económicas impopulares; de manera que los peruanos, decepcionados por 

el partido gobernante y en medio de una severa crisis socioeconómica, volteó 
,. 

hacia Fujimori , como lo advi11ió la última encuesta antes de las elecciones. Ese 

viraje sorprendió al propio candidato. Al conocer esas tendencias, los periodistas 

extranjeros corrimos a saber quién era ese personaje que durante meses había sido 

ignorado por los medios . 

La gente de Cambio 90 debió improvisar ese día una conferencia en un hotel y 

seguramente no esperaba la llegada de tantos periodistas porque para acreditamos 

nos dieron pedazos de papel donde anotaban con plumón el nombre del periodista 

y el medio que representaba. 

El día de la elección fue una auténtica sorpresa. Hacia la medianoche ya se 

sabía que el ganador había sido Fujimori - los votos aún no se contaban tan rápido 
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como ahora- y en el centro de operaciones de Vargas Llosa, que ocupaba todo un 

pi so rentado en el hotel Sheraton, se había coronado la tragedia. Los miembros de 

la clase alta que pensaban iniciar allí el festejo se quedaron con las cajas de 

champagne cenadas. El contraste era la sede de Cambio 90, una pequeña casa 

locali zada en un banio popular de Lima. 

Al siguiente día fue la conferencia de prensa del presidente electo, pero entre 

sus promesas de gobierno estoy seguro que nadie en ese momento advirtió el 

autoritarismo de Albe1io Fujimori , hoy autoexiliado en Japón . 

Fuera de ese tipo de coberturas, el bono democrático chileno seguía 

agotándose . La transición sociopolítica que me imantó casi tres años atrás se 

acababa y yo tenía claro que mi canera debía tomar otros denoteros. Tenía ganas 

ele trabajar en un medio privado, dejar el sector público de la información y 

ampliar mi hori zonte periodístico. Durante varios años había escrito sólo notas 

informativas; quería incursionar en los otros géneros . Lo hice y aún ahora sigo 

capitali zando mi paso por el sur de América . 
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especialización 

En septiembre de 199 l regresé a México tras haber renunciado a Notimex y me 

asombré con el intenso debate político y económico que vivía el país. En lo 

político había una inevitable pero difícil apertura y en lo económico, las aceleradas 

refonnas del gobierno de Salinas. El gran tema que dominaba la discusión era el 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y Canadá. Muchas 

veces tuve la sensación de estar viendo una película cuyo argumento conocía en 

buena medida. 

Lo que más capturó mi atención fue la nueva dinámica de los medios 

mexicanos . A mi salida de México en 1989 los periódicos eran en general muy 

homogéneos y casi tres años después el periodismo nacional enfrentaba una nueva 

situación dual. Por un lado, era evidente la diversidad informativa. Pero en sentido 

. opuesto encontré que, muy en su tradición, los medios estaban plegados a la 

agenda del gobierno, que en ese momento era el TLC. 

Era sorprendente la propaganda gubernamental. Toda la prensa, la radio y la 

televisión bombardearon durante años a la llamada opinión pública mexicana con 

mensajes en tomo al proyecto geoeconómico de Norteamérica. Todo giraba en 

tomo al TLC y como parte de la estrategia de la Presidencia de la República los 

medios se plegaron a él. Fueron el gran instrumento de convencimiento de Salinas 

para emprender un nuevo proyecto de país dejando definitivamente en la historia 

el de la Revolución Mexicana. 

Si bien la prensa abrió esa avenida al régimen de Salinas, también es cie110 

que en esa apertura diversificó sus temas. Aunque hubo un consenso ~obre los 

supuestos beneficios que tendría una negociación inédita de ese tipo con los 

Estados Unidos, algunos medios empezaron a competir por la información, a 

diferenciarse uno de los otros, lo cual tuvo positivas repercusiones en el ejercicio 

periodístico. 
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El sexenio de Salinas fue el del periodismo económico. Hasta antes, la política 

reinaba en los medios . El periódico El Economista, por ejemplo, nació en 

diciembre de 1988 junto con el gobierno salinista. El Financiero, si bien ya tenía 

algunos años de ser una publicación de indicadores financieros , con los nuevos 

ti empos se conso lidó en lo económico y pronto introdujo información general 

has ta l) egar a ser el diario más impo1iante del país durante buena parte del . 

salinato. 

Aunque el periodismo econom1co no dejó de ser una moda, tuvo un efecto 

social impo1iante al socializar conceptos hasta entonces de uso exclusivo de 

iniciados, si bien el país llevaba años de padecer una crisis económica. Esa moda 

facilitó mi reincorporación profesional, pues entré a una productora de radio que 

se llamaba Cuadrante y que elaboraba varias programas para distintas estaciones. 

Uno de ellos era el noticiario económico "Mundo Empresarial", que conducía 

Charles Oppenhaim, periodista del mundo de los negocios, y se transmitía en 

Radio Mundo. Fue una primera oportunidad para plasmar lo aprendido en Chile, 

pues en ese momento dominaban las discusiones sobre el TLC, la privatización y 

la desregulación de la economía, conceptos con los que estaba muy familiarizado . 

Colaborador en el Extranjero 

Pero duré poco ti empo en la productora porque en marzo de 1992 fui a estudiar 

inglés al centro de extensión de la Universidad de California, que el campus 

Berkeley ti ene en San Franci sco. Desde allá asumí la socorrida posición de 

"corresponsal" en la que se es y no se es . Es decir, conseguía información en 

nombre del programa, la transmitía y ante los escuchas era presentado como 

corresponsal , pero en realidad el medio no era responsable más que de pagar por 

colaboración en pesos mexicanos. Me concentré en información sobre el TLC, 

aunque las grandes noticias al respecto surgían en Washington o Nueva York. 

Sin embargo, en San Francisco sí había información de interés para México, 

sobre todo la del llamado mercado hispano y sus expectativas sobre el tratado y la 
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de las empresas de alta tecnología ubicadas en Silicon Valley, cercano a esa 

ciudad. También hubo coberturas interesantes como la gira de Clinton cuando 

compitió por primera vez por la presidencia de los Estados Unidos, en 1992. En 

las elecciones me concentré en el voto hispano en California. 

Al mismo tiempo, colaboraba en El Financiero, lo que había iniciado a mi 

regreso de Chile. Desde San Francisco publiqué algunas notas hásta que 

Raymundo Riva Palacio, entonces director del periódico, me pidió un repor1aje 

sobre la contracultura en San Francisco para el suplemento semanal de análisis y 

repo11ajes que se llamaba Zona Abierta. Eso me entusiasmó porque mi deseo era 

empezar a trabajar el género . 

Al hacerlo, descubrí las diferencias sobre el acceso a la infonnación : en un 

país como México donde la información pública era dificil de obtener - y en buena 

medida sigue siendo controlada por la burocracia pública y privada- y otro como 

los Estados Unidos, donde el acceso a la información es una garantía 

constitucional debidamente regulada. También causó mi asombro que empresarios 

o autoridades del gobierno estatal y local contestaran el teléfono cuando les 

llamaba, algo inédito para un reportero acostumbrado a que no le tomaran las 

llamadas por ser práctica común en su país. 

San Francisco fue "el centro del universo hippie", el corazón de la 

contracultura, y por tanto posee una gran memoria sobre el movimiento. 

Investigué en bibliotecas y librerías de viejo, sobre todo las que convergen en la 

esquina de Haight y Ashbury, en el baITio donde inició la revolución 

contracultural. Al leer revistas y periódicos de la época, me concentré en cómo los 

estadounidenses escriben lo que llaman historias, que no son más que reportajes 

debidamente investigados. 

Había un contexto que le daba el sentido de la oportunidad al reporta_¡ e. 

Estaban en pue11a las elecciones presidenciales y Bill Clinton y Al Gore, 

candidatos a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos, fonnaban 

pai1e de aquella generación de ruptura, conocida como la de los haby boomers. 
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Resultó un reportaje largo con referencias a los sesenta y setenta pero asociadas a 

lo que ocurría dos décadas después. El trabajo requirió en buena medida de 

investigación documental y testimonios de algunos de los actores . 

Otro repo11aje resultó de una investigación hecha en un pueblo de Wisconsin, 

en el cinturón industrial de los Estados Unidos. En 1992 se hablaba ya con 

intensidad en ese país sobre la transferencia de fuentes de empleo a México con 

motivo del TLC. 

Había estado en Wisconsin invitado por Ann Kingsolver, una antropóloga y 

· profesora en la Universidad de Lawrence, en la ciudad de Appleton, para dar una 

charla sobre periodismo. En esa estadía me enteré que en un pueblo cercano, 

llamado Fond du Lac, una manufacturera de autopartes iba a dejar de ser el 

principal empleador porque se trasladaba al norte de México. El fondo del 

reportaje fue el traslado de los trabajos baratos a México. 

Por invitación de mi amigo y compañero de la canera en la ENEP Aragón, 

David Tones González, hoy editor de la sección Latinoamérica de La Opinión de 

Los Ángeles, empecé empezar a escribir en ese periódico, que a pesar de sus 

limitantes es el diario hispano más imp011ante de los Estados Unidos. La 

ex periencia sudamericana de conesponsal, mi acercamiento al comercio 

internacional y la lectura de textos en otra lengua me dieron confianza para 

incursionar en el análisis periodístico. La actividad de a11iculista la ha mantenido 

intermitente desde entonces. 

Diarismo en El Economista 

A principios de 1993 regresé a México y a los "despropósitos" profesionales 

relatados, se sumó meses después mi contratación como reportero en el periódico 

El Economista , invitado por quien había sido uno de mis compañeros en 

Notimex, René Sánchez. Me asignaron en la sección de comercio exterior, que en 

ese momento era una de las más impo1iantes del periódico por la negociación del 

Tratado de Libre Comercio en América del No11e . 
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En el tema me sentía seguro, pero sobre todo contento porque había 

conseguido ser rep01iero en un medio privado. Si bien es cierto que en El 

Economista publiqué primordialmente notas informativas, los textos iban más allá 

de los cables que redactaba para la agencia de noticias . En el diario, publicaba 

además entrevistas y algunos reportajes, aunque no eran investigaciones 

profundas. Hay una diferencia entre lo que se conoce como un repo1taje de 

investigación, que toma tiempo debido a su profundidad, y un repo1taje que hace 

un diarista, que lo publica rápido porque tiene gran cantidad de datos . 

Como repo11ero, mi tarea era salir a la calle al encuentro de la información, 

regresar al periódico a redactar para publicarla al siguiente día. Es decir, cada día 

cumplía -como lo hace todo repo1tero- con la tarea de capturar, procesar y difundir 

. la información . Esa es la esencia del periodismo y todo aquel que participa en 

alguna parte de ese proceso se define como periodista . 

En esa categoría entran quienes hacen trabajo de edición o redacción en la sala 

de redacción o quienes desde diferentes disciplinas escriben como colaboradores . 

Pero sólo el reportero cumple con todo ese proceso a la vez: sale a la calle a buscar 

la información, regresa a la redacción a seleccionar los datos y los procesa según 

el género informativo, para publicar al siguiente día. Por eso, el rep01tero es el 

periodista más completo. Hay editores que propiamente son periodistas pero que 

nunca han hecho trabajo de calle y su sentido periodístico es distinto. Lo mismo se 

puede decir de quienes desde otros ámbitos se incorporan a las salas de redacción , 

lo cual no quiere decir que pueden conve1tirse en periodistas. 

Al tiempo de capitalizar la experiencia del extranjero, se intensificó la 

cobe1tura del tema y de manera lógica, natural , me surgió la necesidad de 

estudiarlo. Me preguntaba si lo que decían los empresarios y los funcionarios era 

cie110. Como periodista uno siempre tiene que tener esa actitud . Hay una máxima 

según la cual los periodistas siempre debemos dudar de todo. Incluso, "si tu mamá 

te dice que te quiere, verifícalo". Quería saber si lo que se decía sobre el TLC era 

técnicamente conecto y por eso estudié un diplomado en comercio exterior en la 
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Uni versidad Iberoamericana, motivado también por la expenencia del curso de 

economía para periodistas en la Universidad de Chile. 

El periódico no me pagó la capacitación, sólo me prestó el dinero para cursar 

el diplomado. Le fitmé pagarés que debí liquidar cada mes . Tampoco distraje 

tiempo de trabajo, pues las clases eran los sábados, día de mi descanso. Lo que 

aprendí , si bien era teórico, me ayudó a vislumbrar temas que podían ser noticia, 

pues lo que se decía en clase necesaria, inevitablemente lo relacionaba con lo que 

decían los funcionarios y los empresarios y lo que pasaba en el exterior en relación 

con México. Fue un complemento que me llevó a una conclusión que aún 

sostengo : la especialización es una necesidad en el periodismo, si bien el 

periodi sta no debe dejar de ser un "generalista", característica por la cual debe ser 

capaz de escribir de cualquier tema en cualquier momento . 

Los '"ca/umnistas" 

Cuando un peri odi sta se especializa tiene más henamientas y en mi caso me llevó 

incluso a recibir una invitación para escribir una columna mensual en la revista . . 

Mundo Ejecutivo, actividad que realicé por más de dos años. En esa época 

proliferaron las columnas económicas, como resultado del TLC. 

En El Economista también me pidieron que escribiera una columna sobre 

comercio exterior. Sólo cumplí algunas semanas con la encomienda, pues además 

de mi repo11eo diario tenía que escribir la columna, lo cual era un doble trabajo por 

un sólo sueldo. Lo pude hacer porque cuando un reportero domina el área que 

cubre, cuenta con una cantidad considerable de información que no se difunde. 

Parte de ese sobrante es lo que se publica en las llamadas columnas y no 

necesariamente info1mación privilegiada o explicativa. 

Ese es. precisamente, el problema. Las columnas muchas veces son un relleno 

y no el luga r a donde acude el lector para que un experto o buen conocedor del 

terna le ex plique qué está pasando en dete1minado asunto . Preferí seguir siendo 

reportero antes que escribir una columna dictada por la dirección del periódico. En 
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una ocasión, el director Luis Enrique Mercado me dijo: "quiero que escribas esto". 

Y me dio unos datos y un boletín . 

Esa ocasión lo hice, pero al día siguiente renuncié a escribir la columna, antes 

de caer en la perversión del género y de mi ejercicio periodístico. Tal vez debí 

pedir una columna semanal, seguramente hubiera sido más benéfico. Los 

columnistas deberían escribir más espaciado, pues muchas veces se nota que no 

tienen nada nuevo qué decir. 

Corno reportero descubrí también que el sector privado mexicano empezó a 

conocer a los periodistas y la manera en que funcionan los medios de infonnación. 

Así corno los políticos desde muchos años antes sabían cómo manejar a la prensa, 

los empresarios aprendieron cómo hacerlo. Las empresas internacionales, sobre 

todo, tenían un interés fundamental en el TLC y por lo tanto intensificaron su trato 

con la prensa. 

Los periodistas mexicanos comenzamos entonces a conocer la experiencia de 

trabajar con agencias de relaciones públicas . Antes del sa lini smo lo que había era 

una relación directa con la oficina de información pública, cuando las había en la s 

empresas mexicanas, pero con la explosión del periodismo económico, los 

· empresarios nacionales empezaron a tratar a la prensa de la misma manera en que 

lo hacía el gobierno: dar cierta información, pero también conornper y si no a 

tratar con deferencias a los "chicos de la prensa" . El sector privado tenía mucho 

interés por controlar a la prensa. 

Con la presencia de las agencias públicas, la cobe1tura de las grandes 

empresas se empezó a hacer en buena medida a través de esas instancias, que se 

convi1tieron más en un obstáculo que en facilitadores de la info1mación. Ése es su 

trabajo, defender a la empresa para la que trabajan mediante mensajes positivos 

publicados en los periódicos o transmitidos en los medios electrónicos. Lo que les 

interesa es ocultar la realidad o dar sólo una parte de ella. En cambio, nuestra labor 

como periodistas es investigar y decir lo que ha pasado o está por suce'der. Los 
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publinelacioni stas hacen su trabajo dando determinados mensajes, pero los 

peri odi sta s tenemos que ir más allá. 

Muchos periodistas quedan entrampados en las relaciones con esas agencias, 

con la' ventaja para la empresa de que va a gozar de una cobertura favorable . 

Tambi én ocune que tanto los encargados de relaciones públicas como los 

fun cionarios, filtran información a determinados periodistas . El objetivo es dar la 

infonnación que a las empresas les interesa, incluso información de la 

competencia. De esa manera, los columnistas económicos repitieron el patrón de 

sus colegas de info1mación política. 

Las columnas de este tipo han pasado a ser lugares de "lavadero" . A falta de 

recursos, los periodistas que las hacen utilizan expresiones de chisme ("fíjese 

usted que''. ''¿se acuerda lo que le comenté la vez pasada?, bueno pues ahora 

sucede que ... "). Eso ha devaluado al género; tanto, que entre bromas y veras en el 

med io se le conoce como "calumnias", en lugar de columnas. Por supuesto, 

tambi én ex isten columnistas económicos que respetan y cultivan el género. 

Más allá del ·~¡uentisnw" 

La ex peri encia reporteril en El Economista fue muy intensa porque en ese 

momento había dos fuentes claves para cubrir. Una era la Presidencia y la otra la 

entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, pues en Secofi se 

concentró no sólo la negociación técnica, sino buena parte de decisiones en 

materia de política exterior. 

El aprendizaje fu e muy amplio, pues a diferencia de otros medios, donde el 

reportero asignado a Secofi sólo cubría esa secretaría y si acaso al sector privado, 

en el periódi co la cobe1tura era comprehensiva. Era la cobertura de un sector, no 

ele una fuente . Por eso, además de cubrir al gobierno y al sector privado, había que 

ex tenderse hacia el Congreso - que empezaba a tener un peso importante en la vida 

nacional- , la Secretaría de Relaciones Exteriores, o lo que decían los especialistas 

tanto los de México como los extranjeros. 
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Con esa práctica comprendí que la mejor manera de cubrir un terna es ve rl o en 

sus distintas caras. Si algo ha distinguido al periodismo mexicano es su cobe1tura 

parcial. Sería muy benéfico tanto para la actividad corno para la soc iedad que los 

periodistas cubriéramos más por sectores que por fuente s. Eso desde luego 

implicaría aneglos profundos en las redaccione s. Es un cambi o que se puede 

concretar, corno se ha comprobado con el periodi smo de investigac ión. 

Desde luego, hay áreas en las que una mejor cobe1tura se da por medio de la 

des ignación de un reportero a una sola fu ente, co mo en el caso de la Presidencia . 

Pero eso también tiene sus matices . Es de llamar la atención. por ejemplo, que los 

periodistas que cubren las actividades del pres idente de los Es tados Unid os en la 

Casa Blanca son por lo regular repotteros mayores, gente con muchos años de 

experiencia en el periodismo político. 

En México, en el extremo, llegó a ocunir que recién egresados de la can era 

eran enviados a cubrir Los Pinos . No había mucho que perder, pues bastaba que el 

novel o la novel repo1tera estuviera pendiente de los boletines en la sa la de pren sa 

copiarlos o grabarlos para enviarlos a su medio. Con el cambio de régimen, la 

cobettura exige repo1teros experimentados. Y sin embargo, aún hay mucha 

dependencia del boletín, no sólo en esta fuente infonnati va, pues es un mal muy 

anaigado en el periodismo nacional. 

Si en la agencia de noticias se adquiere el aprendizaje de esc ribir rápido y a 

cada momento según los hechos, en el diari smo la di sc iplina consiste en reportear 

nonnalmente por las mañanas, saber y sentir lo que pasa afuera y por la s tardes ir a 

escribir a la redacción del periódico. 

En El Economista volví a sentir lo que años atrás me había ocurrido en el 

periódico Excélsior: el milagro de la publicación, que ocurre cuando por la 

mañana se llega a un lugar donde hay información que a esa hora só lo son elatos 

sueltos, perdidos entre todo lo que ocune en el país . Pero algo sucede cuando se 

procesan desde la junta editorial y se les da ubicación no só lo en la edición del día 

siguiente, sino en lo que está ocuniendo en el país . 
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En ese proceso también patticipa el repo1tero, pues es él quien le da contenido 

a los datos. ya que su tarea no debe limitarse a la banal repetición de lo que 

alguien dijo. sino que - como conocedor de lo que escribe- procesa los datos y 

contrapone los dichos con los hechos. 

Esa es parte de su tarea. pero en México desafo1tunadamente la incumple 

frecuentemente. no sólo por su voluntad, sino por la vieja costumbre de ajustarse 

estrictamente a los dichos y no mirar los hechos, que en la práctica ha sido una 

pe1:judicial abdicación. 

Cuando en El Economista intenté ir más allá de los dichos, la editora, que era 

la hennana del director, me preguntaba: "¿así te dijeron la infonnación o así tu la 

estás 1.: scribi endo '7''. Inútilmente, respondía que no era textual , pero que tampoco 

era una interpretación, sino la explicación de lo que ocurría. "No", me decía, "hay 

que respetar lo que dicen las fuentes" . No se daba cuenta que el asunto iba más 

allá del respeto a las fuentes , el cual desde luego nunca debe perderse . La tradición 

mandaba a constreñirse a lo que decían las fuentes, aun cuando fueran mentiras . 

Ese ha sido el principal error que prevalece en el periodismo mexicano en aras 

de una quimérica objetividad. En lugar de trabajar con la realidad objetiva (la que 

es). al repo1tero mexicano en general se le ha limitado a repetir como loro, lo cual 

lo ha convertido en un simple transmisor de mensajes de las élites política y 

económica . Tal impronta ha castrado la naturaleza de la actividad. El periodista 

tiene que deducir. lo cual es muy distinto de interpretar, corno lo muestran las 

diferencias en lo s géneros infonnativos . 

Cada vez qu e en una redacción un editor repite aquella pregunta se garantiza 

la vida del reportero-correa de transmisión. Esto no quiere decir que en México 

carezcamos de buenos repo1teros. Los hay y muy buenos, que tienen la pregunta 

exacta y pe1trnente. Pero también los hay quienes sólo ponen la grabadora y 

repiten maquinalmente lo que alguien dijo . Las élites políticas y económicas lo 

sa ben y se aprovechan de ello. En cambio, cuando hay un periodista que sabe del 
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tema y cuestiona para saber lo que en realidad ha ocurrido puede convertirse en un 

periodista incómodo, como es su n1aturaleza . 

El periodista que cuestiona, que sabe, tiene la oportunidad de acceder a más 

info1mación porque paradójicamente las fuentes informativas lo buscan por 

confiable, aunque es fundamental que el periodista no pierda de vista que a todas 

las fuentes de información les mueve un interés pa11icular. Un mayor y mejor 

acceso a la info1mación se logra con el tiempo y el conocimiento que puede dar el 

periodismo especializado. En mi caso, en El Economista confluyeron de nuevo el 

repo11erismo y el estudio . 

La principal cobe1tura sin duda fue la del 19 de noviembre de 1993 , cuando en 

el Congreso de los Estados Unidos se votó el Tratado de Libre Comercio con 

México y Canadá. Después de las últimas jornadas de intensas negociaciones al 

interior de los grupos de poder estadounidenses, los congresistas empez~ron ese 

día por la mañana día a discutir en tomo a ese acuerdo pionero con su vecino del 

sur. Fueron horas y horas de argumentos y contraargumentos. 

Hacia las diez - once de la noche tiempo de Washington- llegó el momento de 

la votación . En la sección de prensa en la pane superior de la Cámara de 

Representantes (de diputados), los reponeros mexicanos y estadounidenses 

estábamos a la expectativa del marcador electrónico de los votos rojos (en contra) 

y verdes (en favor) . Al final, el TLC fue aprobado por 234 votos contra 200. 

La cobel1Ura también fue intensa porque además de las notas del día, tenía que 

escribir una columna sobre comercio exterior. Y mientras lo hacía, supe de las 

licencias que se puede dar un periodista reconocido . Algunos de esos días 

transmití desde la oficina de José CaITeño Figueres, conesponsal de El Universal 

en Washington y que en su momento fue mi jefe en Notimex como director del 

área internacional. Desde allí también transmitía Raymundo Ri va Palacio, que 

entonces era director en El Financiero. 

En algún momento, Riva Palacio salió y dejó su infonnaci ón transmitiendo 

por fax. Enseguida envié la mía. La info1mación era la mi sma : las negociaciones 
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de última hora entre la administración Clinton y los congresistas para apoyar el 

TLC en sectores delicados para los agricultores estadounidenses, principalmente. 

Mi sorpresa fu e que a pesar de tener la misma fuente de información, un 

boletín del Congreso - el Dai~v Congress- acreditó su nota con "fuente s 

consultadas por El Financiero''. Tal vez cotejó los datos con algún congresista , 

Pero si no. co mo por principio lo indicaba la similitud del texto del boletín , pudo 

haber sido una licencia que el afamado periodista se otorgó. Aunque la 

informaci ón era correcta, en el fondo me pareció que se trataba de un conflicto 

t' l ico en rela ción con la acreditación de las fuente s. 

Lo que no me sorprendió fue que varios de los enviados de la fuente de 

presidencia o Secofi no hablaran inglés. Salvo en el caso de los coffesponsales, los 

peri odi sta s mexi canos no hicieron más que trasladar su cobertura "boletinesca" a 

Washington 

La noc he de la votación éramos pocos los periodistas mexicanos en el área de 

pren sa del Congreso. Muchos estaban en la sala de prensa montada por la 

embajada de México . Lejos estoy de decir que quienes estábamos en el Congreso 

fuéramos los mejores, sólo quiero poner en dimensión el riesgo de manipulación 

que exi ste por las carencias de los periodi stas. 

Entre las prisas del envío de la infonnación cometí un enor que me provocó 

mucho di sgusto. no porque haya tenido graves consecuencias, sino porque me 

sentí utili zado por la redacción del periódico para exculparse : inve1ií los cargos de 

dos personajes. el del vicepresidente Al Gore y el del presidente de la General 

Motors, Lee !acocea. Así envi é la info1mación y la encargada de revisarla la dio 

por buena y la mandó a imprimir . 

. -\1 siguiente día el en or es taba publicado . Pero como el periódico hacía gala 

de co nt ar con un omh11dsman o defensor del lector, és te publicó días después, a 

i11 stan1,;i as de un lector quejoso, una reprimenda en mi contra por habe1me 

equivocado en los cargos. 
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Me pareció injusto porque si bien los inve11í, la "editora" tampoco hi zo bien 

su trabajo . Además, el omhudr;man jamás me preguntó qué había ocurrido, con el 

fin de tener una visión completa y entonces emitir un juicio, como se supone es la 

manera en que un defensor de lector cumple su tarea. Esa fonna de actuar, 

paradójicamente, contraviene los principios éticos. 

Cuando un medio utiliza sin rigor esta figura hay un engal'io al lector porc1uc 

en su aparente defensa falta a su trabajo de investigar lo ocurrido. Lo mismo 

ocurre con los códigos de ética. Varios medios nacionales hacen ga la de tenerlos . 

Es de celebrar que tengan códigos, pero cuando están des ligados de la realidad 

y se limitan a enunciados muy generales y, sobre todo, sin observarlos en su 

trabajo diario, es tanto como hacer un brindis al sol. 

Presiones tras el telón 

El seguimiento periodístico del TLC tenía mucho que ver con la inversión 

extranjera, tema que formaba parte de la propaganda de Salinas. Después del 

asesinato de Colosio, el 23 de marzo de 1994, la entonces Secofí limitó esa 

información por los efectos que tenía en esta área la inestabilidad política iniciada 

con el levantamiento del EZLN, el 1 de enero de 1994, y agudizada con el 

magnicidio . 

Que Secofi dejara de informar ya era un hecho periodístico importante. 

Cuando en junio o julio emitió un boletín sobre la entrada del capital , ya no lo hi zo 

de manera desagregada como lo acostumbraba, sino en términos generales para 

decir que pese a todo seguían llegando millones de dólares al país . 

Pero la nota no estaba en las cifras oficiales. sino en los resultados de una 

obligada comparación en los ritmos de los flujos. Así lo hice y publiqué que se 

había desacelerado el ingreso de capital al país . La nota fue de primera plana y 

recibí un buen comentario del director. Después de dos o tres meses, Secofí hi zo lo 

. mismo : dio info1mación en términos generales asegurando que seguían entrando 

millones de dólares al país . Yo hice lo mismo que la vez anterior, hacer la 
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eva lua ¡¿ ión de lo que no dec ía la Secretaría. Pero esa vez, extrañamente, no le 

gustó al director. 

En El Economista fui testigo de cómo la prensa mexicana ha debido cambiar 

su agenda a partir de presiones de los grupos de poder, tanto político como 

económico. En 1994 secuestraron a Alfredo Harp Helú, uno de los entonces 

dueños de Banarnex. 

Ese día había conido muy fue11e el rumor de que había sido secuestrado 

algui en muy irnpo11ante. Por la tarde, el rumor era extendido en las redacciones . 

Alrededor de las siete de la tarde, el director Luis Enrique Mercado salió de su 

oficina y se dirigió a todos los que estábamos en la redacción . "Acabo de recibir 

una llamada ele la presidencia de la República (del director de comunicación 

soc ial. José CaiTeifo Carlón) para sugeritme que no publiquemos nada sobre el 

secuestro de llarp ·'¿Qué opinanr , nos preguntó, aunque estoy seguro que él ya 

habia tomado la decisión de publi car. 

La mayoría dijimos que era un hecho noticioso y que había que publicarlo. El 

cl1rector orga ni zó las tareas. La secc ión de política reconstruyó el hecho, la de 

fin anzas buscó infonnación sobre las empresas de seguros y los de otras secciones 

rev isamos materiales sobre secuestros impo11antes en México, así como opiniones 

sobre el hecho. 

Al siguiente día El Economista fue el único periódico que prácticamente 

dedicó la edi ción a contar lo que había pasado. Fue la gran noticia . Todos los 

peri ód icos se plegaron a la petición de Presidencia, incluso El Financiero, que se 

había ganado el crédito de sopo11ar las presiones del poder político, sólo publicó 

algunos párrafos, pero sin confinnar la versión. 

En el sector bancario y financiero hubo mucha molestia hacia el diario y su 

equipo editorial. Lo tacharon de i1Tesponsable porque a su entender con esa nota se 

había puesto en peligro la vida del secuestrado . 

Ese día, los repo11eros tuvimos la orden de seguir el tema. Por la tarde, cuando 

pl aneá bam os la continuación de la historia, Luis Enrique Mercado entró muy 
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molesto a la pequeña sala donde tenían lugar las juntas editoriales y nos elijo ·'N o 

quiero que publiquen una sola línea de este asunto . Nada". Cerró la puerta y a 

grandes pasos regresó a su oficina. 

No dijo nada más, pero pronto nos enteramos que Banamex, Bancomer v 

demás bancos habían cancelado su publicidad en el periódico en represalia por la 

noticia. La medida causó pérdidas al diario que muy a pesar de sus directivos 

debió seguir publicando el tema, pues los secuestradores se valieron del periódico 

para entrar en contacto con los familiares y codueños de Banamex . 

A veces dejaban mensajes en la redacción y otras veces llamaban para 

indicarnos dónde habían dejado una ca11a para dar a conocer sus peticiones o 

nuevas condiciones. Una de esas ca11as debí recogerla en una colonia del centro 

sur de México. Detrás de un registro de Telmex, en una esquina muy transitada, 

estaba una ca11a escrita por el secuestrado junto con una foto en la que él mostraba 

un ejemplar del periódico Excélsior de ese día, como prueba de que estaba vivo. 

Los grupos de poder tienen diversas maneras de hacerse sentir. En una 

ocas1on, hice una entrevista con José Mendoza Fernández, quien era presidente de 

la entonces poderosa empresa de construcción Bufette Industrial , sobre las 

necesidades de infraestructura en México en relación con el TLC. La entrevista se 

publicó a ocho columnas un lunes, cuando hay poca información . Por la tarde me 

llamó el director de relaciones públicas de la empresa . Me dijo que además de 

estar muy contentos con la publicación, querían comprar una plana de publicidad 

en el periódico, con una comisión para mí. Tal vez estaba era una práctica común 

de ellos, pero me ofendió porque de esa manera me quería "pagar" la entrevi sta . 

Sin duda, muchos empresarios saben cómo tratar a los "chicos de la pren sa'' . 

Parte de mi agenda la ocupaba la relación con el gobierno de los Es tados 

Unidos, las oficinas de los gobiernos estatales, sobre todo aquellos interesados en 

la relación comercial con México, y los empresarios de la Cámara Americana de 

Comercio en México. En una ocasión, varios periodistas fuimos invitados a Texas 
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por los empresarios del Greater Houston Partnership para conocer el impacto del 

TLC en su entidad. Era pa11e de su estrategia de relaciones públicas. 

Esos viajes me causaban dudas . Me preguntaba si era una fo1ma de pagarnos 

para escribir bien . Algo similar sentí cuando periodistas de Canadá y México 

fuimos invitados a Washington por el Departamento de Estado. Con el paso del 

ti empo me quedó claro que cada quien escribe lo que quiere y que esas cobe1turas 

sirven para hacer más fuentes infotmativas . 

Las presiones contra los periodistas en esos casos se evitan cuando hay 

arreglos entre el que invita y el medio invitado . En ocasiones, una parte paga el 

pasa.ie, y la otTa los alimentos y el hospedaje . Lamentablemente, en México buena 

part e de la s cobe11uras internacionales son resultado de invitaciones en lugar de 

que co1Tan a cargo de las empresas periodísticas. 

Esa desventa_¡a para el periodi sta , no así para el medio, es clara en las 

secc iones de turi smo. Las agencias de viaje, aerolíneas y en general el sector 

industrial in vita a los periodistas a conocer los destinos sobre los que van a escribir 

y difícilmente un colega va a publicar en contra del sitio al que fue invitado. A 

cambio, los periódicos tienen grandes ganancias y los operadores turísticos 

tambi én. Algo es tá mal. 

Pero la impertinencia mayor que viví como repotiero de El Economista no 

fue en el diario, sino en la relación con los colegas de la fuente . En las semanas 

previas a que se aprobara el TLC en Washington, hubo una reunión en Cancún de 

la Cámara de Comercio Internacional. México era en ese momento centro de un 

debate fu ndamental en el mundo inmediato de la postguerra fría . La liberalización 

del comercio y del capital impulsada por Salinas y respalda por los Estados 

Unidos abrían la puert a a la s negoc iaciones de este tipo en el mundo . 

En la prác tica. la firma del TLC en Nor1eamérica facilitó la creación de la 

Orga ni zac ión Mundial de Comerci o. que tomó pa11e de la estructura y contenidos 

negoc iados entre Méx ico , Es tados Unidos y Canadá. 
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En esa reumon de Cancún tenía la ventaja de hablar inglés. lo cual me 

pe1mitió acerca1me a los delegados internacional es para entrevi star los. ( '0 111 0 

resultado, la info1mación que mandaba al periódico era di stinta a la ele otros 

medios, lo cual provocó malestar entre algunos reporteros. En medio de una 

comida, uno de ellos me preguntó : 

-¿Tú estás con nosotros o en contra de nosotros? ¿Vas jalar o no 'I 

- Ni lo uno ni lo otro, le dije . Trabajamos en medios di stintos y tenernos 

lectores diferentes, contesté. 

A partir de ese momento me aplicaron la ley del hielo. Entrevista o material 

que conseguían, sólo circulaba entre ellos, lo que no dejaba de ser pueril. Sin 

embargo, entendí que iba a lidiar con ellos más allá de esa reunión , así es que 

encontré la manera de no estar tan separado de ellos. pero sin darles 

necesariamente mi info1mación. 

Ahora hay más competencia reporteril y sobre todo respeto por la información 

que otros repo11eros consiguen. Durante muchos ai'los. preva lecieron aqu ella s 

actitudes limitantes . As í, el periodismo mex icano abdicó y só lo fue rey el e sí 

mismo. Sin embargo, causó mucho daí'ío a la soc iedad y a la profesión. 
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El Economista fue una ventana abie11a para quienes trabajábamos en la sección de 

comercio exterior, pues además de los sectores público y privado, en los ámbitos 

diplomático y académico se estaba muy pendiente de lo que se publicaba en los 

periódicos y las secciones especializados. Más que ocasión para el regodeo. era 

una responsabilidad, pues era claro que mucho de cuanto escribíamos los 

periodistas pasaba por el análisis de estos sectores . 

Inmerso como estaba en esa dinámica, fue una sorpresa recibir una invitación 

para trabajar en la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

México, por pa11e de Mario Báez, un economista de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal), a quien había conocido en Santiago de Chile. 

La ofe11a fue tentadora, pero al mismo tiempo me desestabili zó. pues para 

entonces no preveía otra actividad que la del reportero especiali zado en comercio 

exterior. 

Después de mucho ponderar, en septiembre de 1994 opté por Nac iones Unidas 

consciente de que dejaría de ser repo11ero para pasa1me del otro lado del escritorio. 

pues el cargo que ocupé fue el de oficial de información del Centro de 

lnfo1mación de la ONU para México, Cuba y la República Dominicana, que en 

té1minos simples significaba ser el encargado de infonnación de esa oficina. 

El cargo era muy atractivo, pero confo1me lo iba ejerciendo me enfrentaba con 

la realidad burocrática del organismo. Pronto me di cuenta que mi campo de 

acción estaba muy limitado porque su alcance real no llegaba a Cuba ni a la 

República Dominicana, además de que de Naciones Unidas en México sólo iba a 

trabajar la información de la oficina de la Secretaría General , de la que depende el 

Centro de Info1mación . 

No era asunto menor, desde luego, pero no tenía que ver con la información de 

las grandes agencias como la Unesco, el Unicef o la F AO. que de acuerclo con el 
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organigrama de la ONU gozan de autonomía respecto a la oficina del Secretario 

General y por lo tanto tienen sus propias oficinas de información. 

En el Centro de lnf01mación el trabajo se concentraba en las actividades del 

Secretario General, que en ese momento era el egipcio Boutros Boutros-Ghali . 

Para entonces. México no figuraba en la agenda prioritaria de la Secretaría 

Cenera!. pues estaba más concentrada a la guena de los Balcanes, el embargo a 

Iraq y la reali zac ión de la Cumbre Mundial sobre Desanollo Social y la Cuaiia 

Conrercncia Internacional de la Mujer, entre otros asuntos. Fuera del interés que 

podían ge nerar estos temas en México, la prensa nacional no consideraba al 

Centro de Información como una fuente de la que había que estar atenta 

cot id ianamen le . 

La segunda s01vresa fue el equipo con el que trabajé, principalmente la 

directora de la oficina. El personal tenía una preparación básica, mientras que la 

directora era una burócrata que después de casi 30 años de trabajar para la ONU lo 

único que buscaba era jubilarse desde el puesto más alto posible, con el fin de 

disfrutar ele un jugoso retiro. Thelma O'Con Solórzano no conocía a la prensa 

mexicana. lo cual se podía descontar inicialmente por su origen nicaragüense. Pero 

nunca tuvo el interés por conocerla . Su mirada hacia México y Latinoamérica en 

general era la del burócrata que por años ha estado cómodamente alejado de los 

fenómenos soc ioeconómicos y políticos de la región . Pero también tenía un 

scntido de la rea lidad muy peculiar, pues en una de las conversaciones iniciales me 

dijo que para ella, el presidente estadounidense Bill Clinton ¡era comunista! Yo ya 

no podía echar el tiempo atrás y me concentré en hacer las cosas según mi 

cntcndcr periodístico 

i\ fine s ele 1994. empecé a hacer la primera carta informativa de la ONU en 

Mé.xico , la cual se distribuía en medios de todo el país. A pesar de que entre las 

runciones de la oficina es taba la reali zación de un boletín info1mativo (newsleller) , 

éste ei'a una publicación nonata . Asumí esa tarea con entusiasmo, en paiie porque 

desde El Economista concebí un producto similar especializado en comercio 
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exterior. La directora del Centro de Información no tenía mayor idea sobre su 

realización, pero mi tarea era reportarle sobre los avances, aunque los contenidos 

yo los decidía. 

Deontología periodística 

Mi primer año completo en la organización, 1995, tuvo el atractivo de marcar el 

50 aniversario de la Organización . Como parte de las actividades para observar la 

fecha, estuve a cargo de una publicación sobre la presencia de la ONU en México 

y participé en conferencias en escuelas en diferentes partes del país sobre las 

actividades del organismo. De esa manera, profundicé mi conocimiento sobre la 

problemática internacional , apoyado en las conferencias de prensa del vocero de 

Naciones Unidas en Nueva York, en la información de la Secretaría General de las 

Naciones Unidas y en la que enviaban otras agencias del organismo. 

Tarea central era la de informar a los periodistas, actividad que se facilitó por 

m1 experiencia como reportero . Tenía la ventaja de conocer a los periodi stas , lo 

que querían y por lo tanto cómo tratarlos, lo cual es fundamental al momento de 

organizar una conferencia de prensa, gestionar una entrevista, facilitar infom1ación 

o responder oficialmente a cuestionamientos. De esa manera complementaba lo 

que tiempo atrás había disfrutado como reportero; aunque para cumplir esas 

funciones tuve que partir de cero, pues cuando llegué a la oficina no había siquiera 

una lista de medios. 

Mi propósito era que los medios publicaran o transmitieran las actividades de 

la ONU. Por eso, distribuía información que pudiera ser atractiva tomando en 

cuenta el contexto nacional, pero con el cuidado de no interferir en los asuntos 

internos de México. Había reportes provenientes de Nueva York, Ginebra o 

cualquier otra ciudad sede de la ONU que tenían oportunidad periodística, como 

los económicos en ese año de profunda crisis financiera del país . Cierto que 

prevalecía mi criterio periodístico, pero también no hacía más que cumplir con mi 
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función de divulgar el trabajo de Naciones Unidas, actividad central del cargo que 

ocupaba. 

Otra ventaja era m1 relación con muchos colegas y la comprensión de su 

manera de trnbajar. En ocasiones difundía información con un determinado 

enfoque y si no tenía mayor impacto en los medios "le daba la vuelta" a la nota y 

entonces sí se publicaba. No dejaba de sorprenderme que ello ocurriera, pues era 

claro que los reporteros podían encontrar por sí mismos ese nuevo tratamiento, 

pero no lo hacían . La misma ligereza periodística ocurría con el boletín mensual, 

que constituía una manera de procurar información de interés para la prensa de 

México a partir del contexto internacional. 

Otra de mis atribuciones fue la de fungir en diferentes ocasiones como vocero 

ele la Secretaría General en México. Fue constante mi presencia en estaciones de 

radio para pa11icipar en mesas sobre el quincuagésimo aniversario de la ONU. Esa 

tarea era muy estimulante porque en la práctica significaba cumplir el papel de 

vocero que coITespondía a la directora, pero personalmente prefería acudir en su 

representación porque además de su ninguneo por los medios, sus respuestas 

llegaban a ser institucionales en exceso y por tanto aburridas para los periodistas. 

Al estar más presente en los medios de información, crecieron los riesgos para 

el Centro de Información por las actitudes y conductas de algunos colegas. En una 

ocasión convocamos a una conferencia de prensa para presentar un reporte de la 

.Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y que Radio 

Red utili zó de manera peculiar, pues combinó la información que le habíamos 

ciado a su repo11ero con un despacho de una agencia de noticias que había salido 

desde Ginebra , donde se produjo el informe . 

El resultado fue una nota parcial respecto a México porque no tomó en cuenta 

las precisiones del conferenciante, que por lo demás era uno de los autores del 

reporte . Fue un caso de descontextualización en el que se mezclan los datos sin 

ubi car al receptor sobre las circunstancias en que se produjo la información . 
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Esa mañana que escuché la nota de la radio quise hacer una aclaración al 

noticiario, pues por la manera en que se había presentado el info1me parecía que la 

ONU condenaba a México, algo que no está en la jurisdicción del organismo. 

Hablé con la productora del noticiario y me dijo que lo consultaría con el 

conductor del programa, José Gutiérrez Vivó. Al poco rato volvimos a hablar y me 

dijo que no, que el conductor se oponía a que la ONU "quisiera enmendar 

editorialmente al programa". 

No tuve la oportunidad de hacer la aclaración y los escuchas se quedaron con 

una información desajustada de la realidad. Desde luego que por un hecho como 

éste no se puede cuestionar el trabajo de un medio, pero cuando un repo11ero, un 

locutor o un editor decide qué pa11e de la realidad va a retomar existe el riesgo de 

tergiversar o distorsionar la info1mación, lo cual es cosustancial en el periodismo. 

Pero en México no hemos alcanzado a elaborar mecanismos efectivos de 

rectificación cuando una fuente se sienta mal interpretada o tratada. Existen las 

secciones de "cai1a al director", pero esa es una salida estrecha, sobre todo en 

aquellos medios donde esos espacios son más una arena de boxeo entre una fuente 

. y un repo11ero. Y en todo caso, cuando se reconoce un error, sólo se publica un 

"usted disculpe' ', pero el daño ya está hecho. 

Puede suceder que una información tenga graves repercus10nes, morales o 

materiales, en una de las personas mencionadas . En tal situación las disculpas no 

valen de nada. Si un lector leyó una información equivocada y después no supo de 

la aclaración porque ésta se publicó en el rincón de las cartas al director, se queda 

con una visión distorsionada de la realidad. 

Estas consideraciones apuntan al vacío que existe en los medios mexicanos en 

relación con la deontología periodística, entendida como aquellos principios y 

valores asumidos voluntariamente por los periodistas en razón de identidad, 

profesionalismo y Ja preservación de las libertades al servicio de la sociedad . 

Sin embargo, también es cierto que en México las fuentes de información 

llegan a utilizar las aclaraciones para deslindarse de lo que dijeron , echando mano 
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de la manida "malainterpretación" de los reporteros . Por eso, es necesano un 

marco jurídico para que unos y otros identifiquemos nuestras responsabilidades, 

ya que en este rejuego de malas interpretaciones y manipulaciones quien pierde es 

la sociedad. que en última instancia debe ser la beneficiada del ejercicio 

periodístico y del derecho de expresión. 

El paso por la ONU me pe1mitió ser testigo también de cómo las carencias en 

la formación limitan el desempeño de los periodistas . En el Centro de 

lnfonnación, por ejemplo, teníamos que darles muy digeridos los boletines para 

que publicaran o incluso hacerles las traducciones, que si bien era parte de nuestro 

trabajo, los hacía dependientes de nosotros para escribir sus notas. 

El Secretario General de la ONU en México 

Era claro que la ONU ofrecía importantes ventajas, pues a pesar de su carácter 

burocrático es una plaza mundial del conocimiento por la variedad de temas que 

trabaja, desde económicos y sociales hasta delincuencia organizada y migración, 

pasando por los diferendos internacionales. 

El liderazgo intelectual y la relativa credibilidad de la ONU facilitaron mi 

segundo año en la organización . Además, hubo un hecho muy importante para 

México y en paiiicular para el Centro de lnfoimación que representó una prueba 

profesi onal. En marzo de 1996 el secretario general Boutros Boutros-Ghali visitó 

México invitado por el gobierno de Ernesto Zedilla . 

Fueron interminables jornadas de trabajo, aún antes de que llegara. Durante su 

estadía, teníamos que entregarle a las siete de la mañana un resumen de prensa en 

in glés y en español sobre sus actividades en el país . Luego, había que cubrir todas 

sus actividades oficiales y sociales y al mismo tiempo atender los requerimientos 

de los periodistas, además de enviar despachos a Radio Naciones Unidas en Nueva 

York , desde donde se difunden en varias estaciones del mundo las actividades del 

Secretario General y de la ONU . 
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Todo el personal trabajó a la altura de las necesidades. La falta de cuadros 

preparados se compensó con el empeño. Mi tarea fue la de coordinar esas 

actividades y atender directamente a la prensa nacional e internacional que cubrió 

la visita. En lo personal , haber conocido a Boutros-Ghali fue muy es timulante 

porque para entonces él era una persona de 74 años que asombraba por su 

interminable capacidad de trabajo y aprendizaje. Como intelectual y político, se 

debe destacar que le plantó cara a los Estados Unidos durante su gestión. En 

Washington no estaban de acuerdo con la autonomía del Secretario General y eso 

le costó no haber sido reelecto para un segundo período. 

La presencia de Boutros-Ghali en México ocun-ió en un contexto nacional 

complicado porque meses atrás había ocun-ido la masacre de campesinos en el 

vado de Aguas Blancas, en Guen-ero. Ese hecho le daba una inevitable 

connotación política a la visita en relación con los derechos humanos, tema central 

en las actividades de Naciones Unidas . Además, el conflicto de Chiapas era un 

tema primordial en el interés de los medios. 

En momentos en que la agenda de la ONU incluía la cri sis provocada por los 

nacionalismos a raíz del colapso de estados nacionales, la visita a México 

representó para el Secretario General una oportunidad para destacar el papel del 

organismo en los procesos de democratización, pues en 1994 Naciones Unidas 

había dado asistencia electoral a nuestro país durante los comicios generales . 

Como resultado de esa experiencia, el organismo creó la Di visión de 

Asistencia Técnica Electoral para todo el mundo, cuyas tareas van más allá de la 

observancia el día de las elecciones, y en la actualidad es uno de los programas 

políticos más importantes de la ONU. 

Más allá de coyunturas, la ONU cuenta con mucho material desaprovechado 

por la prensa. A veces la dinámica lo impide y otras los reporteros lo desconocen . 

Pero también ocmTe que la burocracia ha obstaculizado que los periodistas y, por 

lo tanto, el público desconozca lo que hace Naciones Unidas en México. 
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Burocracia y periodismo 

El lo se debe en buena medida a la propia estructura de la Organización, pues junto 

al Secretario General existe un complejo sistema de agencias que actúa de manera 

autónoma. Ese esquema se reproduce en todos los países y por tanto el director de 

una agencia no quiere que las oficinas de información de la Secretaría General 

intervengan en sus asuntos de difusión. Eso provoca una perjudicial atomización 

info1mativa, mientras que la opinión pública concibe a la ONU como una sola 

entidad y no hace esa diferenciación. 

En la práctica se trata de una feudalización del orgamsmo sin importar los 

asuntos a los que se dedica, trátese del medio ambiente, población, infancia, 

cultura o drogas, por mencionar sólo parte de su agenda. Lo que hacen las 

agencias es cuidarse una de las otras y erigen murallas enormes, con el resultado 

lógico de una desincronización informativa. Esas parcelas de poder son 

ce losamente re sguardadas . La directora del Centro de Información, por ejemplo, 

tenía pavor de que se cometiera una falla, lo cual iba más allá de la 

respon sabi 1 idad profesional. En realidad, trataba de cuidar a grado extremo su 

trabajo . Por eso, era preferible no hacer nada para no tomar riesgos. Mientras 

menos infonnáramos era mejor para ella. Era una regla no escrita. 

Con una fomrnción de repo1iero y sobre todo con la información en la mano, 

yo no podía compa1iir esa actitud . Primero, porque se trataba de información 

pública y nadie tenía derecho a ocultarla. Segundo, porque la razón de ser de la 

oficina era difundir los documentos según el propio interés del organismo. El 

mayor miedo de la funcionaria, eran los reportes relativos a México que 

elaboraban las agencias especializadas. En la práctica, la directora secuestraba la 

in fonnación para no tener problemas, en una actitud de control caciquil. Lo hacía 

más por temor que por otra cosa. Lo mejor era quedarse con la información que 

provocar reacciones del gobierno. 

No le faltaba razón en decir que las autoridades mexicanas de entonces eran 

muy sensibles, pero ese era un buen pretexto para no hacer nada que molestara al 
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gobierno. El resultado fue que el Centro de Información en México no tenía 

ningún peso ante las autoridades y por tanto no era interlocutor de la oficina de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para Naciones Unidas. Tan fue así que cuando 

Boutros-Ghali vino a México, el Centro no tuvo nada que ver en la preparación de 

la agenda de la visita. 

Los responsables de las demás agencias tenían, en general , el mismo miedo: 

exponerse ante la prensa. Se puede justificar por experiencias de tergiversación o 

manipulación, pero es allí precisamente donde radica la impo11ancia del trabajo de 

los encargados de la relación con los medios de info1mación . 

El problema crece innecesariamente porque es común que las agencias 

designen en esos cargos a personas sin fo1mación periodística. Una experiencia 

interesante fue la de haber dado entrenamiento de medios (media training) al 

representante del sistema de las Naciones Unidas en México, Bruno Guandalini , 

un italiano que mantuvo una actitud abierta hacia la prensa. El objetivo fue darle 

más elementos para contestar a los periodistas ante un terna delicado o 

controversia!. 

Cuando los funcionarios de la Organización rehuían a los medios faltaban a 

una de las funciones primordiales de Naciones Unidas, que es la de info1mar a la 

gente, de acuerdo con los propios principios de la Dirección de lnfo1mación 

Pública de la ONU. Muchos burócratas tienen miedo de abrir la boca por temor a 

enemistarse con los gobiernos, aun cuando trabajan con datos oficiales. El 

resultado lógico es que los medios desaprovechen el liderazgo intelectual del 

organismo. Esta fue una conclusión compa11ida por los encargados de información 

de la ONU en América Latina durante un encuentro que tuvimos en la Ciudad de 

México en marzo de 1996. 

Entre la burocracia de la organización, la negativa de la directora a info1mar, 

lo acotado del cargo, mi añoranza por el repo11eo y la nueva dinámica social 

desatada por ''el e1Tor de diciembre" al inicio del gobierno de Zedillo, desde mi 

primer año en la ONU estaba dispuesto a renunciar. 
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La decisión la tomé circunstancialmente. A mediados de 1995, El Economista 

publicó un anuncio para que quienes habíamos trabajado allí el año anterior 

fuéramos a recoger el repai1o de utilidades. Fui de mañana y apenas crucé la 

pequeih1 pue11a del periódico sentí el olor del papel y la tinta. Conió por mi sangre 
' 

e in vadió mi cuerpo y mi mente . Volví a aspirar, pero esta vez profundamente y 

me di cuenta que el periodismo lo llevaba dentro. Y lo añoré aún más. Acabé 

entonces por tomar la decisión de regresar al periodismo. 

Me quedé un año más en la ONU, pero después de la visita de Boutros-Ghali, 

decidí que no iba a permanecer mucho más tiempo. Hubiera sido cómodo seguir, 

pero aquella experiencia de haber sentido al periodismo en la sangre, debajo de la 

piel , había sido imperiosa. Tenía claro que quería regresar a los medios. Decidí 

entonces postular al master de EL PAIS, experiencia en la que tenía mucho interés 

desde hacía algunos años, pero difícil de alcanzar en parte por los recursos. Ese 

obstáculo lo salvé gracias a Naciones Unidas . 
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V. De regreso a la escuela. EL PAIS de España: aprender de manera 
distinta lo sabido y más. 

En enero de 1997 llegué a España para cursar el master de periodismo que 

imparten el periódico EL PAIS y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

Entre los meses de octubre y noviembre anteriores, cientos de interesados de 

distintos países habíamos postulado a la formación periodística más demandada en 

lberoamérica. 

Cada año se integra una nueva generación con sólo 40 alumnos. Yo pertenecí 

a la XI. De manera lógica, la mayoría de los asistentes de esa promoción era 

· española; sólo una cuarta pai1e fuimos extranjeros, casi todos latinoamericanos. 

La gran demanda del master, reconocido como postgrado por el sistema 

educativo español, se debe a que es irnpa1iido por el diario más prestigiado en 

lengua española. Y más precisamente, por los periodistas que día a día hacen el 

diario, propiedad de Promotora de Informaciones Sociedad Anónima (PRISA), el 

consorcio mediático más importante de España. 

Además de EL PAIS, el grupo es propietario de los periódicos Cinco Días, de 

economía y negocios, el depmiivo AS, la Cadena Ser de radio, el Canal Plus de 

televisión abierta, la televisara digital Sogecable, la revista Cinemanía, las 

editoriales Santillana y Alfaguara y la cadena de librerías Crisol, además de 

disqueras. Todo un consorcio de la información y el entretenimiento. 

El proceso de ingreso al master es largo e intenso y su objetivo principal es 

identificar la actitud de los aspirantes. Primero, los convocantes piden elaborar dos 

ensayos, uno sobre el periodismo y el otro sobre un terna libre . No se trata de 

saber qué tanto se conoce sobre la materia escogida o del periodismo, sino algo 

más simple, pero básico en un periodista: si escribe sin faltas de 011ografía y con 

coherencia. Es un primer acercamiento para ver el perfil del estudiante. En esa 

etapa se reciben unas 500 solicitudes en promedio. Después de una selección 

quedan 120 aspirantes, a quienes convocan a la siguiente etapa de exámenes. 
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Capitu lo V De regreso a la escuela . EL PAIS aprender de manera distinta lo sabido y más 

Uno es de conocimientos generales . De nuevo, no se trata de identificar a 

grandes conocedores, sino saber si se tiene una cultura general. Las preguntas 

predominantes son referentes a España, pero también incluyen asuntos 

internacionales, depo11es, economía, cultura y en general los asuntos que se 

manejan en los medios. 

Además de registrar la infmmación que manejan los aspirantes, se indaga la 

manera en que se info1man y qué tan abiertos son para los diferentes temas . Por 

eso, se pregunta sobre la lectura de medios internacionales y la identificación de 

corresponsa les extranjeros. No es necesario saberlo con exactitud, pero lo que se 

quiere identificar es qué tan involucrado se está en el periodismo. 

Otro examen es de idioma, pero ese es un requisito salvable porque no todos 

los alumnos son bilingües, aunque sí se requiere un mínimo conocimiento de otra 

lengua, lo cual facilita la paiticipación en el master. Más importante es la prueba 

de redacción . Hay quienes nunca han escrito una nota periodística, lo cual no 

importa porque lo que se busca es saber cómo se expresan por escrito las ideas. 

Fundamental , oh·a vez, es la ortografía, pues no se puede ser un periodista si se 

ti enen eITores de puntuación o gramaticales . 

! ,a última fase para el ingreso es una enh·evista personal a cargo de un 

directivo de la escuela, un profesor de la UAM y un alumno de la promoción que 

es tá por sa lir. Lo obvio es que se pregunte por qué se quiere hacer el master. Pero 

lo importante de esa conversación es percibir la actitud para el trabajo en equipo, 

hacia las diferentes tareas del periodismo y, sobre todo, si se está dispuesto a 

aprender, pues el periodismo es un aprendizaje constante e inacabable. Más que 

eruditas, se esperan respuestas coherentes con el periodismo. 

El master ti ene lugar en las instalaciones de EL PAIS, en Madrid, y no en las 

aulas de la UAM. En eso radica el objetivo del grado: se trata de hacer periodismo, 

no teoría; lo cual no impide que en los talleres del curso se hagan reflexiones sobre 

la naturaleza y la manera en que se ejerce el periodismo en España y en otras 

partes. sobre todo en los países de los participantes extranjeros. 
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La escuela se ubica en la parte alta de las instalaciones del periódico y para 

llegar a ella hay que pasar por la redacción. Durante un año se entra y se sale por 

la redacción, se "respira" en todo momento periodismo. 

Las instalaciones no son aulas, sino salas de redacción equipadas con una 

veintena de computadoras y proyectores, una cabina de radio, una sala de juntas 

con televisión y una sala de lectura, en donde cada día se pueden consultar 

periódicos y revistas regionales, locales e internacionales, tanto en español como 

en otras lenguas . Infaltables son el Miami Herald Internacional , el francés Le 

Monde, el inglés The lndependent, La República de Italia, Time o Newsweek. 

Con los 40 alumnos se integran cuatro gmpos de diez. De esa manera, 

mientras uno está en la redacción más grande revisando los ejercicios periodísticos 

en un proyector computarizado, otro gmpo está en la redacción más pequeña que 

es para radio. El ambiente, siempre, es el de una redacción periodística, no de una 

· escuela. 

Las computadoras cuentan con el serv1c10 de las agencias de noticias, las 

mismas que tienen en la redacción de EL PAIS, tanto de info1mación nacional e 

internacional. Además, desde la cabina de radio se puede monitorear la 

información durante todo el día. 

Por eso, por más experiencia individual que se tenga, el aprendizaje se 

intensifica al estar en contacto con la información en tiempo real , así como la 

publicada en los medios internacionales y regionales . 

Tan importante como ese contacto intenso con la información es que los 

profesores son los periodistas que todos los días hacen EL PAIS. Los 

responsables de cada sección suben a dar las clases, incluidos los di señadores, 

fotógrafos e infografistas, además de los directores editoriales . El trato hacia los 

alumnos es el mismo que se da a cualquier redactor del periódico, por lo que se 

piden trabajos en tiempo real. Es la mejor manera de aprender periodi smo. 
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Periodistas, no estudiantes 

Por la manera en que está concebido, el master permite la participación de 

personas que nunca han tenido contacto con el mundo periodístico. Lo que sí 

demanda es una formación académica previa, en el entendido de que el periodismo 

exige una formación universal óptima. Por eso, no era de extrañar que sólo la 

mitad de la generación fuéramos egresados de la carrera de información o 

comunicación; la otra mitad la integraron economistas, abogados, historiadores, 

filó sofos, politólogos y de otras disciplinas . 

Aparentemente yo llevaba la doble ventaja de haber cursado la carrera de 

periodismo y la de tener algunos años de práctica profesional. Ante lo variopinto 

de la promoción me preguntaba qué hacía en medio de contextos, experiencias y 

fonnación tan dispares . No hubo tiempo para que seguir cuestionándome, pues el 

master está diseñado para que pronto todos alcancemos un mismo punto de 
' 

partida. 

En mi caso no se trató de volver a empezar, sino de iniciar algo nuevo; nada 

menos que aprender cómo se hace el periódico más importante de la lengua 

española . Por eso, no valían los prejuicios recogidos en la experiencia periodística. 

No era la primera vez que me acercaba a un medio extranjero, pues ya en 

Chile y en San Francisco, California, fui asiduo a los medios de información en 

esos 1 ugares dadas mis necesidades profesionales como corresponsal y 

colaborador desde el extranjero . Pero eso no dejaba de ser una aproximación a la 

manera en que se hacía periodismo en esos lugares. En esta ocasión, en cambio, se 

trataba de aprender cómo se concibe y se produce un periódico de prestigio 

internacional . 

El contexto fue además favorable porque el de 1997 fue un año político

mediático en España. El país estrenaba una nueva Administración, de derecha, 

desp ués de 14 años del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 

encabezado por Felipe González. El ajuste gubernamental se reflejó de inmediato 

en una pugna política-económica cuya plataforma fueron los medios de 
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infonnación, principalmente los periódicos EL PAIS, identificado con el pa1tido 

saliente, y progubernamental El Mundo. 

Traté de abrir mis sentidos para aprender otra fo1ma de hacer periodismo. Lo 

· hecho hasta entonces no había sido mejor ni peor; sencillamente, distinto . La 

diferencia fundamental la encontré en la concepción periodística y en el 

profesionalismo. 

Hay una enorme distancia entre el periodismo de EL PAIS y el de muchos 

medios mexicanos, al menos los que he conocido. No sólo es cuestión de las 

técnicas al momento de redactar y reportear, sino de la manera en que se vive y 

hace el periodismo. El periodista y su pasión parecen ser los mismos en todo el 

mundo . Lo que cambia es el ejercicio. 

Lo primero por destacar en la razón de ser del master es la preocupación de un 

medio para formar periodistas en el ámbito post-universitario, pero con énfasis en 

la práctica. EL PAIS nació en 1976 y esa preocupación se puede contar ya en 15 

promociones de periodistas. Es decir, que a los 1 O años de vida, el diario empezó a 

formar periodistas de manera curricular. El resultado es que el 40 por ciento del 

personal de la redacción está integrado por egresados de la escuela, sin contar a 

aquellos que trabajan o han trabajado para algún otro de los medios de PRISA y 

aquellos que radicamos en el extranjero . 

La de EL PAIS es más que una escuela de periodismo. Está concebida y 

opera como una redacción periodística. Esta afirmación ayuda a dilucidar la 

pregunta central de este trabajo: ¿son necesarias las escuelas de periodismo? 

Depende del tipo de escuela. Sin renegar de mi formación universitaria en 

periodismo, es claro que al salir de la escuela no podemos ostentar el cargo de 

periodistas. Esa es la gran crítica que nos hacen quienes consideran que no debe 

haber esa carrera. 

En México, desde 1949 existe la escuela de periodismo Carlos Septién García, 

de donde han egresado reconocidos periodistas que aprendieron allí las técnicas y 

después las dominaron en la práctica. El problema es la falta de formación 
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universal que sí dan las facultades o escuelas de estudios superiores, pues a esa 

escuela se llega directamente del bachillerato. En descargo, hay que decir que la 

Septién aventaja a las escuelas y facultades universitarias en la enseñanza de las 

técnicas periodísticas. 

La gran diferencia con la escuela de EL PAIS es que como requisito exige 

una fonnación universitaria en cualquier disciplina. Bajo un modelo similar, en 

algunos países no existe siquiera la can-era universitaria de periodismo, sino que se 

trata de una especialización después de haber cubierto ciertos grados académicos. 

En México, la especialización puede venir después de la can-era. Sin embargo, 

por más dominio que tenga de una materia o un sector, el periodista no puede 

renunciar a su esencia, a su razón de ser, que es la de ser un "generalista". Es 

decir, como reportero debe ser capaz de escribir sobre cualquier materia en 

cualquier momento . Como redactor, reportero o editor debe estar en la posibilidad 

de escribir dignamente depo1ies, política, nota roja, economía o cualquier sección 

de un medio . 

Es ta concepción la reforcé en Madrid, pues esa es una premisa básica de la 

escuela. El acento se pone en la sólida fo1mación de periodistas capaces de 

trabajar en cualquier sección de algún medio . El plan de estudios se divide en 

cuatro ,ciclos: las primeras dos semanas son de enseñanza del sistema informático 

que se utilizará durante todo el año y un acercamiento al libro de estilo de EL 

PA 1 S, así como a los primeros análisis sobre el periodismo. 

El segundo ciclo, que constituye el primer cuatrimestre lectivo, incluye seis 

asignaturas básicas, nueve talleres de análisis de prensa y conferencias. Las 

asignaturas son repmierismo y redacción, diseño, radio, fotografía, libertad de 

expresión y empresa informativa. Los talleres, que con-esponden a cada una de las 

secciones del periódico, son internacional, opinión y colaboraciones, nacional, 

local , sociedad, cultura y espectáculos, economía y trabajo, deportes y prensa de 

fin de semana. Las conferencias están a cargo de personajes de diferentes sectores 

tanto de España como del extranjero . 
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La tercera parte consiste en prácticas profesionales remuneradas en alguno de 

los medios de PRISA. En la última fase, que va de septiembre a diciembre, se 

intensifica el carácter práctico de las enseñanzas y consta de tres talleres en los que 

se elaboran periódicos, revistas e informativos de radio, con cierres reales de 

edición. 

Código deontológico y derecho 

Como periodista mexicano, lo primero que llamó mi atención fue que después 

de la obligada sesión de presentaciones, nos entregaron el código deontológico, el 

estatuto de la redacción y el manual de estilo de EL PAIS, integrados en un tomo 

de más de 600 páginas . Las siguientes sesiones fueron para analizar los 

compromisos éticos del periódico. 

Debo decir que era la primera vez que me enfrentaba al concepto de la 

deontología después de varios años de hacer periodismo, lo cual no me 

avergüenza, más bien indica el desinterés y hasta menosprecio que hemos tenido y 

seguimos teniendo en México para enseñar los principios y aspiraciones del 

periodista como parte de un colectivo social, que no es poca cosa. 

Además de las normas deontológicas, en EL PAIS están claramente definidos 

los derechos de los periodistas, establecidos en el Estatuto de la Redacción, donde 

se hace referencia a la cláusula de conciencia y al secreto profesional, asuntos 

centrales para un digno ejercicio periodístico, pues ambos protegen al periodista 

no sólo para no verse obligado a revelar sus fuentes , sino para negarse a cubrir o 

escribir sobre algún tema que vulnere sus principios y su conciencia profesional. 

Pero la deontología, entendida como los máximos a los que puede aspirar un 

periodista, tiene como contrapartida los mínimos legales que tiene obligación de 

respetar. Esa es la intención del master al incluir el estudio del régimen legal de 

los medios en España, el cual fue impartido a partir de experiencias españolas y de 

medios internacionales como The New York Times. Esas reuniones fueron más 
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productivas y entretenidas porque el responsable de dirigirlas fue Javier Pradera, 

un viejo periodista antifranquista que vivió la esquizoide censura de la dictadura. 

El interés sobre estos temas se expresó cuando el entonces Presidente del 

Tribunal Constitucional de España, Álvaro Rodríguez Bareijo, dio inicio formal al 

master con un conferencia magna sobre la libertad de información en la 

jurisprudencia constitucional de España. Lo que inicialmente puede ser visto como 

una materia técnica, adquiere importancia práctica cuando se abordan, sobre todo, 

los temas de la sección "Sociedad", donde se publican los asuntos que interesan a 

los individuos más allá de los debates políticos o económicos. 

Además de la aproximación a los códigos Penal y Civil , así como a la Ley de 

Secretos Oficiales para el caso de asuntos de seguridad nacional , se da una 

introducción al proceso penal español para que los reporteros estén al tanto del 

seguimiento judicial en casos como violaciones u homicidios, pero sin afectar a las 

ví ctimas. En las violaciones, por ejemplo, no se publican los nombres de los 

afectados, si acaso sus inicial es. Especial atención se pone cuando los afectados 

son menores de edad . 

En el master fui de sorpresa en sorpresa. No podía ser de otra manera. En la 

técni ca infonnativa, la primera experiencia fue saber que en España no existe la 

nota info nnativa, sino la crónica. Pero no es la crónica o "nota de color" que 

conocemos en México como un texto lleno de metáforas, de lenguaje florido y 

palabras forzadas . La crónica en EL PAIS es la información contada por el 

peri odi sta . Son los datos, pero también la visión del periodista. No es la opinión, 

es la interpretación que hace el repo11ero de ese hecho, del pedazo de la realidad 

que retoma. 

Al hablar de la interpretación no me refiero al análisis, sino al acto en el que el 

periodi sta toma parte de lo que ocurre o de lo que alguien dice, lo procesa y lo 

escribe ajustándose a las reglas periodísticas . No hay duda de que la presentación 

de la nota ll eva implícita una interpretación. Un verdadero periodista no sólo toma 
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la información, los hechos o los datos , sino que los interpreta, los confronta con lo 

dicho o lo ocurrido en la realidad. 

En México, ese proceso se separa y ocurre que el reportero no puede - ni debe

hacer esa interpretación. Presenta entonces datos puros y duros , aun cuando 

contenga una mentira del tamaño de una catedral. Y así se publican porque el 

reportero no tiene el derecho de interpretar la realidad, mientras que la mayoría de 

los editores se reducen a meros revisores gramaticales . La interpretación es una 

tarea para iniciados: columnistas, analistas o especialistas. Entonces tienen que 

venir filósofos , historiadores o economistas para explicamos lo que los reporteros 

sólo reproducen. Los periodistas quedamos así minimizados a simples escribientes 

o mediadores . 

La información pura y dura no es suficiente. Es lo que el director internacional 

de EL PAIS, Miguel Ángel Bastenier llama "el peso atómico" de la infonnación. 

Pero el dato no está aislado . Los hechos y los dichos ocurren en una realidad, en 

un ambiente específico y pocas veces contamos cuál es esa atmósfera. 

La presencia del periodista también es fundamental en las entrevistas. Éstas 

son más que una técnica para obtener datos. Eso lo supe desde mi paso como 

reportero en El Economista. Con Bastenier, que además de estar a cargo del taller 

de la sección internacional nos daba clase de géneros, redondeé varias ideas acerca 

de la entrevista. Una de ellas es que cuando un reportero llega lo suficientemente 

informado, el entrevistado se ve obligado a proporcionar la info1mación que 

buscamos. De otra manera, nos dice sólo lo que él quiere . La entrevista debe ser 

un diálogo horizontal y no uno en el que el entrevistado esté por encima del 

reportero. 

Otro consejo del maestro, quien ha hecho entrevistas para EL PAIS con 

dirigentes de la escena internacional, es sobre la importancia de romper el hielo. 

Pero, advertía, hay que estar consciente de que al hacerlo se corre el riesgo de que 

el encuentro se relaje demasiado y se pierda la necesaria fümeza que debe 

mantener el periodista. Luego, al momento de redactar la entrevista, se pone en 
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.1uego la habilidad para escribir, para perfilar al personaje y contar lo que ha 

sucedido o la razón de la entrevista. 

Cito con frecuencia a Bastenier porque de él recuerdo no sólo su conocimiento 

enciclopédico, memorioso, sino sus reflexiones ordenadas, sistematizadas y 

provocati vas sobre el periodismo . Pero al igual que él, en general , los profesores 

compartían su pasión por el periodismo, sus secretos y su esencia como 

periodistas, como el maestro artesanal que enseña el oficio al aprendiz. Generosos, 

llegaban no a revelar las tablas de la verdad periodística -que no existen-, sino a 

hacer lo que un periodista con experiencia tiene a su alcance : compartir lo que 

sabe con los que vienen detrás . Así llegaban, no sé si conscientes o no, pero al 

menos así yo lo sentía. 

Periodistas, no gobernantes 

El contenido del master es muy simple: el periódico EL PAIS. Se abarcan 

todas y cada una de las secciones y se explican los géneros . Fundamental es la 

enseñanza sobre la fo1ma, es decir, el diseño, las fotos y las infografías, aspectos 

regulann ente ajenos a los rep011eros y editores, pero igualmente vitales que el 

repo11eri smo, la edición o el análisis . 

Una de las vi1tudes es que la forma y el contenido van acompañados de la 

di sc usión sobre periodismo a partir de la práctica diaria . En buena medida ello se 

cumple con las conferencias y los seminarios . Las primeras no son sólo de 

peri odismo, sino de coyuntura o temas de interés general, mientras que el objetivo 

de los seminarios es introducirse al periodismo especializado. En la práctica, 

ambas actividades funcionan como verdaderas conferencias de prensa. 

El primer cuatrimestre estuvo acompañado de muchas conferencias. · Una de 

las primeras fue con el director de un periódico serbio, a quien le correspondió 

ejercer en momentos de la guerTa de los Balcanes. Otro conferencista fue el 

fil ósofo y escritor vasco Femando Savater, quien habló sobre periodismo y 
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terrorismo. La conferencia más esperada fue la del exjefe del Gobierno español , 

Felipe González, referente a política y periodismo. 

Además de los representantes de la organización no gubernamental 

internacional Reporteros sin Fronteras, estuvieron los periodistas y escritores 

españoles Maruja Torres y Juan José Millás, el director del periódico Le Monde, 

Ignacio Ramonet, así como personajes de la política y la literatura locales. Para 

mí, como extranjero, fue como asistir a un espectáculo internacional en primera 

fila . 

Las primeras charlas estuvieron a cargo de los directivos del periódico. Es de 

destacar que todos empezaron como reporteros. Jesús Ceberio, el actual director 

general, por ejemplo, fue corresponsal del diario en México en la década de los 

ochenta. 

Entre las charlas más productivas estuvieron las de Joaquín Estefanía, 

exdirector general del periódico y hoy director de opinión. Sus reflexiones giraron 

sobre todo al momento en que se encontraba el periódico en el nuevo contexto 

español con la llegada de la derecha al poder a través del Pa11ido Popular. Fueron 

tiempos de abiertos enfrentamientos con el gobierno de José María Aznar y el 

diario afín El Mundo. 

Se trató de un conflicto político-mediático con un fondo empresarial. Político, 

porque Aznar llegó con un ánimo vengativo, pues responsabilizó a EL PAIS de 

· haber organizado una campaña para que no ganara las elecciones tres años atrás. 

Como consecuencia de su llegada al Palacio de La Moncloa, fortaleció a El 

Mundo pasándole información sobre los fraudes de los socialistas durante el 

gobierno del PSOE. 

Y era mediático porque se trataba de dos periódicos enfrentados por motivos 

políticos. La defensa de cada uno atentaba, por tanto, contra la información, su 

cobertura y su análisis . Incluso, los participantes del master cuestionamos más de 

una vez los editoriales del periódico al respecto. La otra patie del conflicto era el 
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negocio del ocio, pues lo que estaba en disputa era el control de lo que llaman la 

platafonna digital , es decir la tv digital. 

Todavía en el gobierno de González EL PAIS logró hacerse de lo que iba a 

ser la única plataforma digital de España, con una participación importante de 

PRISA'. Pero cuando llegó Aznar propuso otro modelo, de competencia, y formó 

un grupo de medios cercanos, como alternativa a la única televisión digital 

propuesta. La disputa de fondo tenía que ver con la transmisión de los partidos de 

futbol , que tienen la mayor audiencia en España, y estaba previsto que se 

transmitirían sólo por la televisión digital. 

De esa manera, quien se quedara con la transmisión de los juegos iba a tener el 

control del principal entretenimiento de los españoles. El conflicto llegó a los 

tribunales, con lo cual se vivió una intensa etapa en la que la política se volvió 

materia judicial, con la prensa como telón de fondo . Ese fue un valioso 

aprendizaje fuera del cuITículum. 

Fue un momento dificil para EL PAIS y sus periodistas. A sus directivos y 

trabajadores les había cambiado el panorama. La inteITogante a la que se 

enfrentaban era qué papel debía asumir el diario en un nuevo momento político, 

después de haber sido un protagonista en la defensa y promoción de la democracia 

en España . 

Histórica es la portada del diario cuando en 1981 , a cmco años de su 

nacimiento, hubo una intentona de golpe de Estado . Los directivos de entonces del 

periódico rechazaron las presiones de los militares insuITectos que por la noche ya 

habían controlado varios medios de información. Al día siguiente el titular del 

diario fue "EL PAIS con la Constitución", una asociación de ideas en la que se dio 

cuenta que había fracasado la intentona golpista y que el periódico apoyaba el 

régimen democrático, tal y como lo estipulan los principios declarados en su libro 

de estilo . 

A partir de allí , EL PAIS se convi1tió en la gran tribuna de reflexión, análisis 

y generación de ideas en tomo a la transición española. Si bien el periódico ganó 
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con aquella acción, con el paso del tiempo perdió, porque muchos en el periódico 

confundieron su cometido y creyeron ser ellos el gobierno, según lo asumen hoy 

muchos de aquellos protagonistas. Pero de eso se dieron cuenta hasta que Aznar 

estuvo encima de ellos. Es claro que un periódico contribuye a las ideas y al 

cambio, y ayuda a la transformación social, pero por sí solo ni crea ni transforma 

la realidad. 

Pasión y respeto 

El periodismo es una industria y como empresa debe competir. Así lo 

evidenció el conflicto de EL PAIS por los derechos de la televisión digital. Así 

quedó claro también en las sesiones referentes a las empresas infonnativas, las 

cuales estuvieron a cargo de los responsables administrativos del periódico. A 

pesar del poco eco que tuvieron en los participantes, para mí representó la 

oportunidad de aproximarme al mercado de medios en España. 

Más entusiasta aún fue nuestra participación cuando se abordaban temas que 

uno suponía como poco atractivos . En mi caso, el futbol. Al entrar al estudio de la 

sección de deportes me llevé una grata sorpresa. El profesor fue Santiago 

Segurola, editor de la sección deportiva y reconocido como uno de los principales 

cronistas de prensa del futbol de España. 

Mi sorpresa fue que llegara con una propuesta literaria para escribir sobre 
' 

deportes . No para hacer las llamadas "notas de color'', sino para tomar el gusto por 

la narración . Así, nos dio un escrito de Femando Savater sobre la carrera de 

caballos . Y, en lo que fue mi primer ejercicio de su tipo en mi vida, escribí una 

crónica sobre las escasas actividades deportivas en que he paiticipado. También 

hacíamos crónicas a partir de datos que debíamos investigar o que él nos daba. 

Los ejercicios no eran ficción. Se trataba de hechos reales. Mi mayor sorpresa 

fue descubrirme disfrutando una clase de estrategia de futbol , impartida por 

Marcelo "el loco" Bielsa, ahora entrenador de la selección de Argentina y que fue 

entrenador del América de México. La intención de Segurola no era hacemos 
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expertos en ese deporte, smo reflexionar sobre el eJerc1c10 del periodismo 

dep011ivo . 

Fue entonces cuando mencionaron el caso de México. Bielsa se quejó de los 

periodistas depo11ivos mexicanos . Primero, porque desde su punto de vista no se 

enteran de lo que pasa en su país. Segundo, porque no se enteran o no quieren 

enterarse de lo que pasa en el deporte nacional. Y más crítico todavía, porque no 

conocen el depo11e que cubren. " Basta escuchar las narraciones de los cronistas en 

la tv y en la radio o lo que escriben en los periódicos . Los cronistas mexicanos 

dicen lo que uno está viendo y no cuentan cómo se planteó el partido", dijo. Y a 

paitir de esos juicios nos dio una clase técnica de futbol, de pizarrón. Nos explicó 

cómo se hace la disposición de jugadores en la cancha, cómo se puede atacar o 

defender y otros movimientos que se pueden hacer para ganar un partido. 

Igual de disfrutable me resultó la crónica taurina del periódico. Joaquín Vidal, 

su autor, es reconocido corno uno de los periodistas que mejor manejan el lenguaje 

en España. Muestra de ello es que, sin pretensiones, sus textos son un muestrario 

de expresiones que uno debe consultar en el diccionario . 

Otro ejemplo de pasión y gusto por su actividad fue Raúl Cansino, director del 

diario deportivo AS y exjefe de fotografía de EL PAIS. En cada sesión ensalzaba 

su actividad de fotógrafo por encima de los cronistas y la sintetizaba así: "la 

diferencia entre un fotógrafo y un reportero es la misma que hay entre torear y ver 

los toros" . Emocionado, contaba cómo durante años había hecho sus fotos, ya en 

el momento en que el torero hace la faena o que el toro lo coge, ya en el momento 

preciso del gol en un paitido de futbol. "Nosotros somos como los toreros, en 

cambio el redactor es corno el público, que está detrás de los ruedos" . 

Más allá de estas distinciones, que literalmente dependen desde dónde se ven 

los toros, lo imp01tante de esas sesiones era hacemos conscientes de que las fotos 

son un elemento infomiativo más. Lo mismo que los pies de foto, que 

normalmente se desperdician al repetir lo que la imagen ya dice por sí sola. 
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Además de informativas, las fotos deben ajustarse a principios de respeto a los 

lectores. Para justificar esta aseveración Cansino tomó como ejemplo el caso del 

periódico La Prensa, de México . Se refirió a éste porque a mediados de los 

noventa, EL PAIS se aventuró a una asociación con el diario mexicano con miras 

a editar una publicación de corte popular, pero profesional. En ese esfuerzo, vino a 

México mucho personal de la redacción de Madrid, entre ellos Cansino . 

En una de sus clases, con el permiso de los dos asistentes mexicanos, que allí 

nos encontrábamos, pero en medio de la sorpresa de los compañeros, mostró un 

lote de sangrientas fotos de La Prensa como el ejemplo de lo que no hay que 

hacer. No se refería a la técnica, sino a la conveniencia de publicar dete1minadas 

fotos , sobre todo aquellas en extremo violentas . 

Muchos periódicos, incluido REFORMA, publican fotos que llegan a ser 

ofensivas para los lectores o los involucrados en la información. No se trata de 

ocultar lo que sucede, pues alguien puede argumentar que la sociedad es así de 

violenta. Pero la pregunta entonces es qué gana la sociedad cuando la prensa 

regenera la violencia. 

Para no entrar en ese eterno debate, sería conveniente que la prensa contara 

con criterios editoriales claramente definidos sobre el tipo de fotos a publicar en 

función del respeto a los lectores, los participantes de la información y del público 

en general. En EL PAIS, por ejemplo, en el caso de los policías que detienen a un 

ten-arista se les desdibuja el rostro, además de que no publica hechos de sangre, 

salvo aquellos con repercusión social. 

Como parte del diseño se incluyen las infografías, que son las ilustraciones 

que acompañan a un texto o incluso notas ilustradas y que le han valido a EL 

PAIS varios premios internacionales. Éstas se elaboran con datos que proporciona 

el reportero o, como en el caso de ese diario, son los propios infografi stas qui enes 

buscan los datos. 

Durante todos los ejercicios, pero en especial en las sesiones de redacción, se 

pone atención a los titulares . Félix Monteira, quien en ese momento era el jefe de 
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infonnación del periódico, insistía en que los titulares "son la vitrina de la 

información"; es decir, el aparador que motiva a un lector a acercarse o huir de un 

texto periodístico. Con el entonces operador de la sala de redacción analizamos 

también el tema de las fuentes y el tratamiento informativo. "A veces -decía- la 

info1mación está tan caliente que se debe meter a un circuito de frío para saber qué 

y cómo vamos publicar". 

La elaboración de editoriales, análisis y artículos de opinión también formaron 

parte del cunículum. Los responsables eran los encargados de la dirección 

editorial. Además del exdirector Joaquín Estefanía, participaron la directora del 
' 

depaiiamento Sol Gallego, especialista en periodismo económico y actual 

encargada de la separata de reportajes "Domingo", así como el encargado de 

asuntos internacionales y excorresponsal del periódico en Bruselas y Washington 

y enviado especial a la guerra de las Malvinas, Andrés Ortega, nieto del filósofo y 

periodista José Ortega y Gasset, fundador del desparecido periódico El Sol de 

Madrid. El resultado es que la página editorial del periódico es reconocida por su 

solidez al tratar los temas de cada día, independientemente de que se coincida o no 

con sus consideraciones. 

Todos los comentarios, incluidos los editoriales del periódico, están 

clasificados como tribunas de opinión. Debido a que éstas deben contribuir a la 

seriedad del periódico, existen pocas columnas y artículos de opinión. En su 

mayoría están escritos por verdaderos conocedores de las materias que tratan. No 

existen, por tanto, las columnas como espacio para los chismes, sino análisis que le 

dan mayor valor a la info1mación. De esa manera el lector tiene más elementos 

para dilucidar los hechos. Las caricaturas, que por lo demás están muy lejos del 

humor de la prensa mexicana, también forman parte de las tribunas de opinión. 

Una clase más fue la de economía, a cargo del entonces director del periódico 

Cinco Días . Además de pretender que conociéramos los principios básicos de la 

economía, la intención fue capacitamos en la redacción de textos periodísticos en 

la materia. 
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La prensa del futuro 

En EL PAIS utilizan la expresión "prensa de fin de semana" para referirse a 

los suplementos que publican de viernes a domingo. Son cinco : "EL PAIS de las 

tentaciones'', que cada viernes ofrece una guía sobre ocio y entretenimiento; el 

sabatino cultural "Babelia", y los dominicales "Domingo", de amplios repo11ajes , 

y "Economía", sobre negocios y economía, y la reconocida revista "EPS'', antes 

conocida como "El P AIS Semanal". 

Para Carlos Roig, responsable de esas ediciones, excepto "Babelia", 

" Domingo" y "Economía", la prensa de fin de semana es la prensa del futuro. Creo 

que tiene razón, pero para el caso de España. Desde su nacimiento en 1976 y hasta 

bien entrada la década de los noventa, el periodismo español fue básicamente 

político. No podía ser de otra manera. España vivía una transición política y una 

renovación económica que la integraron a la Unión Europea. 

Los españoles tienen ahora una democracia estable y un sólido sistema de 

partidos que se ajusta a su peculiar organización política-administrativa de 

gobiernos autónomos, a pesar del conflicto separatista del grupo vasco ET A, 

· cuyos métodos terroristas han representado serios retos para los periodistas 

españoles, no tanto por su integridad física, sino por la manera en que se debe 

informar sobre terrorismo. 

El conflicto permanente para la prensa española consiste en detenninar hasta 

dónde dar a conocer las acciones de ETA es favorecer a los terroristas . Un acuerdo 

compartido es que no se trata de ocultar estos hechos trascendentes, sino de 

ponerlos en su justa dimensión. 

Este dilema lo conocí de manera directa en EL PAIS a raíz de la ejecución de 

un joven político del conservador Partido Popular cometida por los separatistas en 

Bilbao, en el norte de España. Durante todo un fin de semana, los medios de 

información se mantuvieron en vilo por cualquier acción de los etai~as , que 

mantenían de rehén al concejal como medida de presión para que el gobierno de 
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Aznar cediera a su petición de congregar en el País Vasco a todos los presos de su 

organización. No hubo respuesta y vencido el ultimátum asesinaron al joven de un 

balazo en la nuca, sello de las ejecuciones de ET A. 

Más allá de ese conflicto, que durante más de 30 años ha costado miles de 

muertos y heridos y que trascendió a la dictadura del general Francisco Franco, la 

vida de los españoles ya no gira sólo en tomo a la política. El resultado es que la 

prensa ha debido reacomodarse a una nueva realidad social en la que ahora se 

disfruta de más tiempo para el placer y el ocio. De ahí, en parte, la idea de que el 

futuro es para la prensa de fin semana. 

El caso de México es muy diferente. No es que no pueda haber ese tipo de 

ejercicio periodístico. Es más, desde hace mucho que existe y son memorables 

algunos suplementos culturales como "Sábado", del periódico unomásuno. 

Lamentablemente, en años recientes han proliferado las publicaciones que 

pretenden parecerse a lo que hace EL PAIS. No estoy en contra de las 

aspiraciones, pero sí de las copias y sobre todo de las malas. 

La última pa1ie del master está concebida para materializar lo aprendido 

durante los ocho meses anteriores, incluidos los dos en que se realizan prácticas de 

verano en los medios de PRISA. En esa fase ya no hay talleres ni sesiones 

regulares, sino que se dedica a la elaboración de tres periódicos a la semana, una 

revista quincenal y tres noticiarios de radio en un sólo día. 

Puro periodismo y en sus diferentes dimensiones, pues para hacer los 

numerosos productos info1mativos hay que cumplir tantos cargos como hay en una 

publicación o en un noticiario de radio. 

Así , uno se desempeña como reportero, redactor, editor, diseñador, jefe de 

infomrnción o director, o locutor, en el caso de radio. Por lo mismo estamos 

obligados a escribir de política, economía, internacional, sociedad, cultura, 

depo11es, sucesos (nota roja). Y, desde luego, se abordan los diferentes géneros: 

crónicas (a la española), entrevistas, reportajes, editoriales y artículos de opinión. 
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En los talleres de radio, que ocupan una décima parte del master, tuve dos 

profesores . Carlos Rojas, de la Cadena Ser, y una periodista de Radio Nacional 

de España, la única profesora ajena a PRISA en el master. Al igual que en EL 

PAIS, ambos son contrarios a descansar en los cables de las agencias de noticias. 

De lo que se trata, insistían, es explicar y contar la información. ''Hay que sentir lo 

que se lee, como en una canción", decía Carlos . 

La radio permite al periodista ser cuando se está frente al micrófono . Uno 

demuestra su capacidad para interrogar, el conocimiento del tema y, en general la 

ape1tura para aprender. Es, también un asunto de actitud, de humildad, aunque ésta 

por lo general es muy escasa entre muchos periodistas. 

En la prensa escrita pasa lo mismo, pero en radio la peculiaridad es que todo 

ocurre al mismo tiempo. En la radio, como en todo el periodismo, las preguntas 

básicas son las mismas: ¿qué flota en el ambiente y qué es lo que le interesa a la 

gente? Si se logra aprehender esa realidad se está entonces en la posibilidad de 

responder a los intereses y preocupaciones sociales. En la radio, ambas preguntas 

están muy presentes por eso es un medio más próximo a la gente . 

En México, lamentablemente, no hay mucho respeto por parte de los 

periodistas a la naturaleza de los medios. Alguien que escribe en un periódico 

puede al mismo tiempo ser un conductor de tv y/o locutor de radio, como si no 

hubiera importantes diferencias en los medios . 

Más allá de la capacidad para estar en distintos medios a la vez, es 

relativamente fácil desempeñarse simultáneamente, pues lo que la mayoría hace es 

· leer y comentar (que no analizar) la información, además de emitir sentencias. Eso 

significa una desconsideración hacia el público, por si no fueran suficiente la falta 

de un marco legal y de los códigos de ética. Existen, desde luego, muy buenos 

conductores de radio, que no se limitan a leer y que son capaces de contar las 

noticias. 

Debido a que en el contexto español era difícil que me hiciera de un espacio, 

sobre todo por el alto grado de competencia que provoca el desempleo en el 
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periodismo de España, me fue fácil tomar la decisión de regresar a México, a pesar 

de los 1 O meses de trabajo-beca que nos ofrecieron a los participantes del master. 

Con todo lo aprendido de periodismo, el ánimo encendido y el bagaje europeo, 

regresé en las mejores circunstancias que pudieron haber sido: ingresé al periódico 

más influyente, el de más prestigio, en la sección más codiciada -investigación y 

reportajes especiales- y con la editora más prestigiada, Rossana Fuentes-Berain, 

con quien me reencontré profesionalmente, después de varios años, en el periódico 

REFORMA . 
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En febrero de 1998 ingresé al periódico REFORMA para trabajar en la 

subdirección de Investigación y Reportajes Especiales, a cargo de Rossana 

Fuentes Berain. La tarea era hacer reportajes en la modalidad de periodismo de 

investigación, una categoría estadounidense que es rechazada por muchos 

periodistas mexicanos . 

Coincido con quienes entienden al periodismo como una actividad que en 

esencia requiere de investigación, por lo que resultaría un pleonasmo calificar de 

esa manera al periodismo. Pero cuando el ejercicio periodístico se limita a ser una 

caja de resonancias de las élites políticas, económicas e intelectuales - como 

frecuentemente ocune en México- tiene sentido hablar de periodismo de 

investigación. Más aún si lo entendemos como aquel que se realiza con el objetivo 

de dar a conocer lo que la autoridad o un sector pretende mantener oculto . 

La invitación para hacer reportajes en esa modalidad representaba una 

· op01tunidad de mantenerme en la concepción del master de periodismo de EL 

PAIS, segúri la cual el periodismo es inconcebible sin la investigación que realiza 

el reportero y que él , con sus propios recursos y a partir de sus sentidos, se la 

cuenta al lector, sin que ello signifique interpretar la información. 

El interés personal de hacer reportajes crecía en perspectiva de la 

transformación política del país y que obligaba al periodismo estar a la altura de 

los cambios. Simple, pero vasto, el trabajo de los periodistas consistía en reportar 

esa dinámica, pero también en explicar mediante la investigación lo que 

significaba para la sociedad el histórico cambio de régimen que entonces se 

aceleraba, después de varios años de iniciado. 

La mejor forma de describir esos cambios era a través del llamado genero de 

géneros, el reportaje, parte de la razón de ser de la subdirección de investigación 

de REFORMA . La otra actividad del área era la reali zación de las 
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reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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encuestas de opinión, las cuales adquirieron creciente importancia por el momento 

que se vivía. 

Hacer rep01iajes es la aspiración para la mayoría de los periodistas y 

REFORMA me la brindaba. Así es que dejé de lado las reservas que tuve del 

diario cuando apareció a fines de 1994, como una primera pero fundamental 

expansión de la empresa editora del periódico EL NORTE de Monterrey. Para 

entonces, yo veía al nuevo periódico sólo como propiedad de un grupo empresarial 

orientado hacia Texas, por lo que albergaba dudas sobre el tipo de periodismo que 

podía hacer. 

M~s disgusto me había causado la manera en que los dueños del periódico se 

presentaron ante la sociedad, sobre todo los lectores del Distrito Federal, que eran 

su objetivo de mercado. En las páginas de sus primeros números, el dueño del 

periódico Alejandro Junco, se refería a sus trabajadores como "soldados de la 

libe11ad" . Era una desafortunada caracterización que recordaba a los 

contranevolucionarios nicaragüenses del expresidente estadounidense Ronald 

Reagan, quien calificó de esa manera a los mercenarios que en los años ochenta 

combatieron al régimen sandinista y a los cuales financió mediante operaciones 

ilegales de tráfico de drogas y a1mas. 

Además, me causaba sorpresa que una empresa que se presentaba como 

impulsora de la libre competencia se quedara con la mejor parte del mercado 

mediante la eliminación del enemigo. Para ello incluyó en su planta a los 

principales colaboradores de otros periódicos, especialmente de El Financiero, 

que para entonces vivía una época dorada como el diario más influyente de 

México. 

Fue una táctica empresarial válida, pero en lugar de fomentar la competencia 

la desincentivó . Al mismo tiempo, en otra buena medida para sus fines, aprovechó 

la fo1ma de organización corporativista del viejo régimen para presentarse como 

víctima. Debido a que los voceadores se habían convertido en un factor importante 

en el control de la prensa escrita por parte del sistema priista -pues en última 
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. instancia recurría a ellos para controlar la circulación de periódicos y revistas- los 

directivos de REFORMA pronto entraron en conflicto con los distribuidores, 

quienes querían continuar con su tradición de fijar por sí mismos los días en que 

un medio podía circular. 

Pero como los directivos del diario pretendían vender todos los días, incluidos 

los de descanso obligatorio, el enfrentamiento devino en una oportunidad de los 

empresarios de Monterrey para alegar persecución a la libertad de expresión. A 

continuación, emprendieron una campaña mercadológica que resultó muy efectiva, 

pues directivos y colaboradores salieron a las calles a vender el periódico. La 

estrategia, que tuvo amplia resonancia mediática, rindió excelentes triunfos. 

Habían creado una expectativa y lo que seguía era que la gente comprara ~l nuevo 

producto. Y la novedad fue que se encontró con un periódico moderno. 

Por primera vez, en la capital del país circulaba un diario completamente a 

color, con papel de calidad, un diseño de lectura fácil, recursos visuales e 

informativos como infografias, gráficas y, muy impmiante, encuestas de opinión. 

Además, a diferencia de los diarios tradicionales, las notas se agotaban en la 

primera página, sin los pases que tanto molestaban al lector. 

El periódico se consolidó rápido. Tuvo éxitos informativos y se convütió en 

uno de los periódicos más influyentes de México . Cuando en 1997 me fui al 

master de EL PAIS, REFORMA ya era un periódico de referencia internacional , 

de manera que cuando regresé de España no tuve mayor reparo en aceptar la 

invitación a trabajar en esa empresa. 

En esa decisión pesó también el entendimiento que obtuve en EL PAIS, que 

es el diario a partir del cual el grupo PRISA se convirtió en un corporativo 

mediático internacional. Esa experiencia la analizamos en uno de los seminarios 

dedicado a la administración de medios. En las discusiones se insistía en que. ante 

todo, los periódicos son empresas y como cualquiera otra, mientras más fuerte sea 

económicamente más posibilidades tendrá de cumplir sus objetivos. En el caso del 

periodismo, una primera deducción es que a la solidez económica le debe seguir 
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una política editorial menos sujeta a presiones del gobierno o de grupos de poder. 

Al menos en teoría . 

Con una perspectiva más amplia sobre las empresas periodísticas y altas 

expectati vas profesionales ingresé a REFORMA, aunque sostenía - y aún ahora

la s críticas a la manera en que el diario se presentó ante la sociedad. 

Investigación y Reportajes 

Desde su inicio, REFORMA dio espac10 a la investigación, tanto en lo 

periodí stico como en la elaboración de encuestas de opinión. Con esa concepción, 

a la que le destinaba amplios recursos, fijaba una posición editorial, la de buscar y 

desentrañar temas de interés social más allá de la información que se genera cada 

día . 

Sin embargo, se trataba sólo de un mensaje tácito, pues el periódico carece de 

una declaración deontológica, en la que además de establecer sus aspiraciones 

éticas, definiera su concepción y trabajo editorial. En eso no era ni es un periódico 

moderno . Al igual que los diarios tradicionales que fueron comparsa del régimen 

pri is ta en casi todo el siglo XX, evitó hacer una declaración de principios ante la 

sociedad y actuar en consecuencia. Además, corno sus antecesores, soslayó la 

importancia de la cláusula de conciencia que defiende a los periodistas en lo 

indi viJual respecto a las decisiones empresariales y editoriales de los dueños de 

los medi os . 

No es un asunto menor, pues estas definiciones evitarían las arbitrariedades y 

la discrecionalidad tanto en la cobertura periodística como en las relaciones 

laborales . En lo cotidiano, dicha ausencia es muy perjudicial, pues el ejercicio 

periodístico está sujeto a las concepciones y, en el peor, pero constante de los 

casos, a los caprichos de quien toma decisiones editoriales. Como consecuencia, es 

común una guerra de concepciones al interior de las redacciones, lo cual se 

agudi za en el caso del periodismo de investigación. 
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La frase "reportajes especiales" me provoca muchas dudas . En México, es 

común que cualquier investigación periodística se presente corno un repo11aj e 

especial o reportaje de investigación. Por definición, el periodismo exige 

investigación y el género que mejor lo expresa es el reportaje . Por eso, en primera 

instancia resulta reiterativo hablar de periodismo de investigación . Pero en nuestro 

país, qonde prevalece la reproducción de dichos más que la explicación de los 

hechos, vale la pena hablar de un reportaje de investigación . 

A lo largo de este trabajo se ha insistido en que el periodismo no se enseña, se 

aprende. Por tanto, cada periodista puede hacer su propia clasificación de géneros ; 

sin embargo, hay coincidencia en que el reportaje es el género de géneros. Su 

definición puede ser muy simple: es la esencia del periodismo . Es la consecución y 

coronación de los géneros periodísticos en tanto que requiere de la entrevista, de la 

nota informativa, la crónica y la exposición de ideas en un orden como el que 

exige un artículo de opinión. 

Un reportaje debe cumplir con todos esos elementos. Sin embargo, en la 

prensa nacional es fácil encontrar trabajos que son una mera acumulación de citas 

en tomo a un hecho o la simple reproducción de un documento, aderezado con 

algún comentario . En ambos casos, es común que se les presente como repo11aj es. 

Esto es frecuente también en los medios electrónicos. 

De manera indistinta se habla de reportajes especiales o investigaciones 

especiales sin hacer ninguna diferenciación en las técnicas de investigación. No se 

distingue, por ejemplo, el trabajo que se vale de la inmersión, un recurso que es 

fundamental para explicar una parte de la realidad. 

Lo que se debe subrayar es que al margen de la técnica y su caracterización, el 

reportaje como género es uno solo . Lo que varía son los recursos que utiliza. Pero 

de ninguna manera, una nota informativa puede presentarse como periodismo de 

investigación, como sucede regularmente en los medios electrónicos, 

principalmente en la televisión. 
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Aunque la subdirección carecía de un concepto explícito de periodismo de 

investigación, debido en parte a la falta de definición editorial del periódico, y por 

tanto cada reportero tenía su propia idea, en la práctica la orientación de los 

reportajes se ajustaba a la categoría estadounidense, según la cual el periodismo de 

investigación es aquel que un periodista realiza para descubrir lo que una 

autoridad o un grnpo de poder está interesado en ocultar. 

Una segunda vertiente de la unidad fue el trabajo de inmersión, en el que un 

periodista se incorporaba como personaje para poner al descubierto abusos o 

ilegalidades de cualquier grupo, no necesariamente de la autoridad. Fueron varios 

los trabajos que se hicieron para demostrar las condiciones de vida y trabajo de 

grupos sociales como las trabajadoras domésticas, los vendedores del Metro, las 

trabajadoras de maquiladoras o los emigrantes. 

Reportajes y Diarismo 

En 1998, la tónica en el periodismo mexicano era continuar con el trabajo de 

investigación impulsado a principios de los años noventa por el periódico El 

Financiero y antes por la revista Proceso. A fines de esa década, se había 

avanzado aún más con la consolidación de la unidad de reportajes de REFORMA. 

El diario se constituyó en un medio de referencia en parte por sus investigaciones. 

Otros periódicos como El Universal intentaron lo mismo y establecieron unidades 

de investigación . 

Pero en el caso de REFORMA la subdirección de investigación se desdibujó 

por la dinámica interna del periódico y que tiene mucho que ver con la manera de 

hacer periodismo en México: existe una confrontación entre el periodismo de 

investigación y la nota diaria, a pesar de que ambos son la expresión de un 

ejercicio profesional que es en beneficio de la sociedad, la cual tiene derecho a 

saber lo que ocurre. 

En el periodismo mexicano se hace una división artificial entre reportajes y 

nota diaria, cuando son complementarios y por lo tanto cada uno tiene sus propias 
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características. Una diferencia importante entre los diaristas y los reporteros 

dedicados a la investigación es que mientras los primeros sólo reportan lo que 

otros dicen, los segundos descubren y cuentan lo que ocurre. 

Auxiliado en distintas técnicas, ya sean documentales, de inmersión o 

entrevistas con fuentes vivas, el periodismo de investigación debe elaborar una 

pieza periodística -no un ensayo- en tomo a lo que ha sucedido o está ocuniendo. 

Un matiz importante es que el periodismo de investigación no se limita a 

descubrir algo que la autoridad o algún grupo de interés quiera mantener oculto . 

Puede, sencilla pero trascendentalmente, exhibir algo que está a la vista de todos 

pero que no ha sido documentado. Es el caso de los repo1tajes sobre la realidad de 

la pobreza del país, las condiciones en que se viven las enfe1medades o cualquier 

otro tema de interés social. En estos casos, puede que la autoridad no oculte las 

cifras, por lo que la tarea del periodista debe documentar las circunstancias de 

aquellos hechos . Tanto en el periodismo de investigación como en el de i~rnersión 

o en el de profundidad, el reportero va a la esencia de un problema. 

El periodismo de investigación admite información procesada por otros, como 

pueden ser los informes policiales o reportes de gobierno . La tarea del repo1tero es 

corroborar esos datos en los lugares y con los actores involucrados . Los info1mes 

policiales, como ocurre con todas las fuentes de información, tienen un interés 

específico. De ahí la importancia de que el periodista contraste la versión oficial. 

En el caso de la delincuencia es más dificil tener acceso a datos independientes, 

por eso adquiere más importancia que el reportero se aproxime a las circunstancias 

en que ocurre un hecho. 

Un ejemplo de ello puede ser un reportaje que publiqué en REFORMA sobre 

la presencia de la mafia rusa en México a través de la prostitución internacional en 

la Ciudad de México. Una fuente de la Procuraduría General de la República me 

comentó sobre el tema, tras lo cual investigué y pregunté en otras instituciones 

policiales como Interpol, las embajadas de los países de origen de las mujeres 

involucradas y exagentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 
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También fui a la estación migratoria de Iztapalapa donde son detenidos los 

extranjeros en situación ilegal en el país y hablé con algunas de las mujeres que 

eran en su mayoría de Europa del este y algunas de Canadá y Cuba. La 

investigación requirió también ir al centro nocturno donde se presentaban. 

El periodismo de investigación, por tanto, no rechaza las indagaciones de 

otros, pero tiene que tornarlas corno referencia y no corno una verdad acabada. 

Hay otros trabajos que se presentan corno periodismo de investigación, aunque 

más bien podrían considerarse corno de profundidad. De acuerdo con la definición 

del periodismo de investigación que se ha señalado no podernos considerar corno 

tales aquellos trabajos cuya principal virtud es demostrar lo que comúnmente se 

acepta o se sabe . La importancia y el valor de este periodismo es la reconstrucción 

de los hechos que se dan por sabidos, pero no están demostrados, como en el caso 

de la conupción no oficial. 

Existe también una discusión si las filtraciones pueden considerarse como 

periodismo de investigación. Corno en el caso de los informes oficiales, una 

filtración puede ser el inicio de una indagación periodística; pero en ningún caso 

debe considerarse corno la investigación misma. Quien filtra tiene un interés, por 

eso es imprescindible valorar los datos recibidos poniendo atención a las 

diferentes vertientes que tiene toda información. Las filtraciones son el más claro 

ejemplo de la estrecha relación entre los periodistas y los funcionarios . Éstos 

tienen la infonnación que interesa a los periodistas y nosotros disponernos lo que 

le interesa al gobierno : un medio para difundir sus mensajes. Por eso, la 

investigación periodística no se puede agotar en las filtraciones. 

Otra característica del periodismo de investigación es el tiempo que requiere. 

Por la complejidad de los ternas, su investigación no puede agotarse en poco 

tiempo, sobre todo en un país corno México donde la política oficial ha sido el 

ocultamiento de la info1mación, tanto en el sector público como en el privado y 

que en los próximos años podría quedar en la historia del autoritarismo mexicano 

con el funcionamiento del Instituto para la Transparencia de la Información. 
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A diferencia de las notas que se escriben para publicarse al siguiente día o los 

despachos que deben transmitirse de inmediato a la agencia de noticias o en los 

noticiarios de las siguientes horas, el reportero de investigación está obligado a 

abordar las diferentes vertientes de un asunto, no sólo para contrastar y equilibrar 

la información, sino para cumplir con su objetivo de descubrir lo que está oculto . 

La redacción también es un elemento diferenciador entre la nota diaria y el 

reportaje. Mientras la primera es directa y jerárquica, el segundo puede gozar de 

ciertas licencias, incluso en el lenguaje. No para escribir "literatura", como falsa y 

equivocadamente se pretende en muchos casos, sino para que el repo11e1:0 tenga la 

oportunidad de hacer sentir al lector lo que registraron sus sentidos: los colores, 

los olores, las circunstancias de tiempo y lugar en tomo a los hechos que investigó . 

Pero en ningún caso y por más información que tenga de éstos puede emitir 

opiniones o sentencias. 

El reportaje de investigación ha dado paso a un nuevo género : el perfil , que es 

la descripción periodística de los rasgos individuales y sociales que definen a un 

personaje público. La elaboración de perfiles es una experiencia poco desaITollada 

en México . En REFORMA tuve la oportunidad de hacer el del exgobemador de 

Quintana Roo, Mario Villanueva, cuando huyó acusado de narcotráfico . El perfil 

fue posible por la información de inteligencia a la que tuve acceso . Pero no fue la 

única ni la determinante, pues fue necesario investigar lo que ya se había 

publicado sobre él. Fue estudiar al personaje y lo que quedaba era recrearlo 

. incluso con sus propias palabras. El caso Villanueva fue descubierto por la unidad 

de reportajes y se convirtió en uno de sus éxitos . Otro, fue el descubrimiento y 

seguimiento del secuestrador Daniel Arizmendi . Ambos personajes, acanal ados 

por la información, pidieron ser entrevistados por el periódico antes de su 

detención. 
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Dinámica y Especialización en la Unidad de Reportajes 

En la sección de rep011ajes los repo11eros debíamos ser responsables no sólo de los 

textos, sino de todo el proceso de. su publicación. La idea de que un periodista es 

responsable de su texto hasta el momento de su publicación fue una de las tantas 

aportaciones del master en España, en el cual se pone énfasis en que además del 

repo11eo y la redacción, el periodista debe estar presente en la edición y puesta en 

página ' del texto, incluidos sus elementos gráficos. 

De esa manera fue muy fácil eliminar las barreras que normalmente existen 

entre los repo11eros, los editores y los diseñadores. Cada uno trabaja en su ámbito, 

como si se tratara de una pieza fragmentada . Eso facilita los desencuentros entre 

repo11eros, editores y diseñadores. Cuando se publica un error, los unos se acusan 

a los otros . Esto también es resultado de la falta de manuales de ética y de 

redacción en los medios mexicanos. Por interés profesional, un rep011ero debe 

estar pendiente de todo cuanto se publica bajo su nombre. 

En REFORMA no tuve contratiempos al respecto. Lógicamente, había 

diferencias en la valoración de la información o en los titulares . Con los 

diseñadores también se dio una dinámica muy enriquecedora. Pero esta forma de 

trabajar era casi una excepción, pues las salas de redacción en México están 

divididas en tenitorios parcelados de poder. Los editores defienden su teneno, los 

redactores y los diseñadores hacen lo propio, mientras que los fotógrafos son un 

mundo apa11e, sin que se comprenda que se trata de un solo producto. 

El trabajo de la unidad se facilitó con la idea de la integración de labores en la 

que el repo11ero era una pieza clave. La subdirectora ejercía las funciones de 

editora general y los repo11eros discutíamos los temas con ella. Algunas veces eran 

asignaciones y otras propuestas nuestras. Durante el proceso de investigación le 

info1mábamos del estado del trabajo. Después le entregábamos un bonador y 

luego de sus observaciones el texto se presentaba a un editor que era el 

respon sable de poner en página el texto sin enores . 
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Al mismo tiempo o antes, corno autor del texto debía proponer las imágenes 

que consideraba más apropiadas al terna, . ya fueran fotografías , infografías, 

cuadros o ilustraciones. Una vez integrados todos los elementos, me hacía cargo 

también de los pies de foto y de los textos que acompañaban a las imágenes. Mi 

interés era no soltar el texto sino hasta que se fuera a publicar al siguiente día. 

La unidad de reportajes contaba sólo con tres o cuatro repo11eros. un editor y 

la subdirectora, cuyo objetivo era que los reporteros nos especializáramos 'en áreas 

de trabajo, ya fuera en narcotráfico y seguridad, asuntos sociales o con-upción 

gubernamental. La idea no me resultó ajena, pues ya la había puesto en práctica 

corno rep01iero especializado en comercio exterior en el periódico El Economista , 

entre 1993 y 1994. Luego, en EL PAIS reforcé mi convicción en esa forma de 

trabajar. 

No se trata de que todos los periodistas se especialicen. Lo deseable es que 

además de ser un rep01iero de información general , un periodista conozca lo mejor 

posible una materia para hacer una mejor cobertura y por lo tanto tener más 

autoridad sobre lo que escribe. 

Corno una profesión que requiere un alto nivel de conocimientos, de ahí que 

no sea un oficio, el periodismo exige que un profesional conozca lo suficiente en 

diferentes ternas sobre los que escribe. Es casi una obligación . Es difícil concebir a 

un periodista que mediana o básicamente no sepa de política, deportes , 

espectáculos, economía, vida cultural, etc. Si hay un oficio que requiere trabajo 

intelectual es justamente el periodismo, pues somos los periodistas los que 

explicarnos a la gente lo que ocun-e. 

Confonne se cubre una fuente se desarrollan habilidades o se descubre el 

placer de conocer dete1minada materia y de esa manera nos aproximamos a la 

especialización . De ahí los colegas especializados en economía, en temas sociales , 

asuntos policiales, en asuntos internacionales, que por lo demás conesponden a las 

necesidades de las diferentes secciones de un periódico o un noticiario de radio o 

· televisión . 
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Hay otra razón para la especialización. En los últimos años, historiadores, 

economistas, politólogos y de otras profesiones se han sumado a los escritores 

para ocupar las páginas de los periódicos y los espacios en los medios 

electrónicos. Más recientemente, políticos como legisladores y funcionarios 

públicos se están volviendo "periodistas'', reforzando la práctica de que los 

periodistas sean repetidores de lo que otros dicen. 

Una de las ventajas de colaborar en la unidad de reportajes de REFORMA 

era la profundizar en los temas. Debido a la creciente combinación de política y el 

sistema judicial en México, al cubrir asuntos de corrupción llegué de manera 

natural a los temas de seguridad pública y seguridad nacional. Muchos de esos 

asuntos pasaban por la policía e involucraban a las instituciones de segundad del 

Estado. 

Ya desde Naciones Unidas y luego en España seguía con atención asuntos 

como el tráfico de indocumentados, de autos o de armas. En REFORMA 

profundicé esas inquietudes y pude hacer reportajes como la falsificación de 

dólares, el robo de autos, el tráfico de personas o de prostitución internacional. Al 

tiempo de esas coberturas, hice dos diplomados en seguridad pública y seguridad 

nacional. 

Lectores y Reacciones 

Una pregunta recurrente en el periodismo es saber para quién se escribe, pero 

también para qué. Muchas veces me sorprendía que ante alguna revelación no 

ocuniera nada . Aunque la información sobre algún ilícito que presentara tuviera 

datos sólidos suficientemente verificados y el texto fuera balanceado y 

equilibrado, no había mayor reacción . Una explicación podría estar más allá del 

periodi smo, como en la ineficacia del sistema judicial, pero también en las 

relaciones de los dueños de los medios de información y los jefes editoriales con el 

poder político y económico. 
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No es extraño que desde las direcciones generales o de información se den 

órdenes para no investigar más sobre algún tema o personaje . Las investigaciones 

quedan inconclusas, pues los reporteros carecen de mecanismos como la cláusula 

de conciencia para protestar por tales decisiones, las cuales terminan como 

rumores en las redacciones . 

En la subdirección de investigaciones había dos maneras de conocer las 

reacciones sobre algún repmiaje. Una era a través de coneos el ectrónicos de 

lectores . Otra, eran las cmias aclaratorias de algunos de los involucrados enviadas 

a la dirección del periódico, a la subdirección de investigación o directamente al 

repo1iero . Cuando algún tema repercutía, los editores de info1mación general 

podían pedir a los reporteros diaristas buscar reacciones a Jo publicado por la 

unidad de repo1iajes . Esas eran las reacciones de las élites . 

Todos los periodistas tenemos información exclusiva en algún momento, de 

manera que no es relevante mencionar los reportajes que cumplían con esa 

condición, pues era una obligación de la unidad . Sin embargo, hay uno en el que 

. vale la pena detenerse, pues además de ser un claro ejemplo del periodi smo de 

investigación que mereció diversas reacciones, incluso de la autoridad, demuestra 

el objetivo de la subdirección por revelar asuntos de interés general sin escatimar 

recursos . 

Se trataba de elaborar el perfil de un personaje considerado como uno de los 

abogados más corruptos de México y que era una muestra de la perversión del 

poder político y judicial en el país . Fue una designación que me hizo la 

subdirectora. Me habló de un hombre llamado Enrique Fuentes León, visto por sus 

colegas de oficio como un personaje muy temido y conupto que a lo largo de los 

años había acumulado mucho poder. Cuando empezaba a preguntar sobre él a 

diferentes fuentes de información, nunca me imaginé la impo1iancia ,de esta 

historia. 

La investigación creció y los temas que involucraba se enredaron , pues iban 

desde la política nacional hasta la vida personal de una arti sta. pasando por 
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asesinatos, el narcotráfico y complicidades de la Procuraduría General de la 

República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores . 

Todo un entramado en torno a un personaje. Para descubrirlo fue necesario 

hacer una indagación de alcance internacional. Debido a que el abogado se 

encontraba prófugo en San Antonio, Texas, entramos en contacto con el periódico 

San Antonio Express News, que ya había dedicado varios reporteros a investigar 

al peculiar residente de esa ciudad. Primero, conversé con los colegas 

estadounidenses dedicados al asunto y les entusiasmó la idea de hacer una 

inves tigación conjunta. Así fue que en una reunión con los editores de aquel diario 

en San Antonio, hice la invitación para que REFORMA y su diario hiciéramos 

juntos el trabajo. 

La reunión editorial en la sala de juntas del San Antonio Express News fue 

muy importante no sólo por el acuerdo de una investigación internacional , sino 

porque fue una experiencia que reforzó mi pasión por el periodismo. Esa reunión 

me rec9rdó no sólo las juntas editoriales de REFORMA, sino a las de EL PAIS 

en las que participé durante el master en Madrid . En ese momento me quedó claro 

que el periodismo, en esencia, es el mismo en todas partes. Empieza a tomar forma 

en alguna hora de la tarde cuando un grupo de editores organiza la info1mación de 

los repot1eros, valora y jerarquiza lo que ocune y lo cuenta en la próxima edición. 

En ese hecho que puede ser muy simple está parte de la fascinación del 

periodism o. Un grupo reducido de personas,_ en una hora de la tarde, en alguna 

pa11e de la ciudad, se junta para discutir lo que ocune, buscar formas de saberlo y 

contarlo a la gente. Simple, pero fascinante por la trascendencia que tienen esos 

actos . 

La investigación sobre h1e11tes León tuvo buena recepción y ha sido de los 

pocos repo11ajes que han merecido tanto espacio en REFORMA. Fue una historia 

muy larga que se publicó en dos entregas de página y media cada uno . Su 

repercusión se constató con la detención del personaje por parte de la Procuraduría 

de Ju sticia del Distrito Federal. Hacía años que había una orden de detención en su 
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contra por la desaparición de la bailarina Nelly Campobello. La entonces 

subprocuradora del DF, Margarita Guerra, que era una de las involucradas en el 

reportaje, supo que la historia estaba por publicarse y ordenó la noche de un 

viernes la detención de Fuentes León. 

La funcionaria, que inicialmente había solicitado aparecer como fuente 

anónima, supo que el reportaje estaba por publicarse porque le llevé la parte del 

trabajo en la que iba a aparecer su testimonio y el reportaje requería que ella 

apareciera no como fuente anónima sino como autoridad que había perseguido al 

abogado durante varios años. Ella accedió a ser citada sólo cuando vio en el texto 

. declaraciones de fuentes estadounidenses, incluido un juez federal , que estaban 

dispuestas a sostener públicamente sus aseveraciones . La funcionaria aceptó pero 

también se apresuró en conseguir una orden de aprehensión en contra del abogado, 

la cual ocurrió horas después en medio de una balacera en el despacho de Fuentes 

León en el barrio de Polanco. 

La decisión de mostrar la parte del texto en el que la funcionaria estaba 

mencionada puede entenderse como un conflicto ético. Por eso, es impo11ante 

subrayar que se trataba de acreditar públicamente una fuente importante para el 

reportaje. Práctica común es que la prensa cite fuentes oficiales sin identificarlas, 

pero en México se ha abusado de ello, más para comodidad de los funcionarios y 

periodistas que para el beneficio de los lectores . Además, no se trataba de, someter 

el texto a las correcciones de la funcionaria, sólo hacerle ver que aparecían los 

nombres de otras fuentes judiciales. 

Tras la publicación, algunos lectores enviaron coITeos para comentar lo que 

consideraron como valentía de REFORMA para hacer ese trabajo, pues se trataba 

de un personaje poderoso y temido. Algunos de ellos, incluso, se animaron a 

aportar más datos sobre el abogado, quien después de dos años salió de la cárcel y 

ahora comparte en exclusivos círculos con la hija mayor del presidente, Ana 

Cristina Fox. 
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El reportaje requirió entre dos y tres meses de trabajo, aunque al principio no 

era el único tema en el que estaba concentrado, pues era común que desarrollara 

dos o tres investigaciones de manera simultánea. Hubo otros trabajos que tuvieron 

alguna repercusión, como un reportaje sobre el financiamiento irregular del clan 

Salinas durante el gobierno de Ernesto Zedillo y que tuvo implicaciones en el 

periódico La Crónica, pues varios de los involucrados eran miembros del consejo 

de administ·ación de ese diario . 

Esa investigación también requirió varias semanas, pero no más que el perfil 

de Vicente Fox, elaborado de cara a las elecciones presidenciales del 2 de julio del 

2000. Fue un trabajo también muy enriquecedor desde la perspectiva del 

periodismo de investigación, pues además de numerosas entrevistas con personas 

que se 'habían conocido o estaban en contacto con el entonces candidato, requirió 

de una investigación documental , como la revisión de sus discursos en la Cámara 

de Diputados o de sus actos de gobierno en Guanajuato. Desde luego, incluyó 

viajes a ese estado para conocer su vida pública según sus detractores y quienes lo 

apoyaban . Después de eso, vino la entrevista con el candidato, para contrastar, 

verificar e identificar personalmente los rasgos que ayudaran a definir el perfil del 

pe1so na_1e . 

El trabajo cumplió con la obligación de profundizar en la información. Esa era 

una ventaja que había en la unidad, pero al mismo tiempo era una obligación, pues 

al no publicar nota diaria debíamos cumplir más que nadie con las reglas 

periodísticas, sobre todo el rigor, el equilibrio y el agotamiento de la información. 

Esas tareas fueron fáciles de cumplir gracias al empeño de la subdirectora. 

Régimen de Control: Dueños y Editores 

La subdirección de investigación y reportajes produjo algunos trabajos exitosos 

que fueron casos sonados en su momento . A pesar del prestigio para el periódico, 

en la redacción se daba una fue11e y constante disputa entre los diaristas y la 

unidad de repo1tajes . Era la visión entre quienes veían innecesario contar con 
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periodistas dedicados exclusivamente a la realización de reportajes y quienes 

defendíamos la necesidad de ser periodistas -dedicados de tiempo compíeto a la 

investigación y aun a la especialización. 

En el fondo se trataba de una lucha de poder por el manejo de temas, en cuyo 

tratamiento por parte de los responsables de la publicación diaria hacían valer 

intereses extraperiodísticos . Sobra decir quién ganó, a Ja luz de la desaparición de 

la unidad de reportajes. 

Durante más de tres años, la subdirectora de investigación libró una lucha muy 

desigual. La unidad sólo contaba con tres -y en el mejor de los casos, cuatro

reporteros, cuyo trabajo no era bien valorado por la mayoría de los repo11eros del 

periódico, para quienes era inconcebible que un periodista no escribiera todos los 

días, como era el caso de quienes trabajábamos en reportajes . 

Muchas veces, los colegas se sentían invadidos en sus áreas de trabajo. Los 

responsables de las notas diarias, tanto en la sección nacional como en ciudad 

querían ejercer un monopolio sobre los temas . Consideraban que sus repo11eros 

podían, en menos tiempo, hacer el trabajo incluso mejor que nosotros, por lo que 

veían a la unidad de reportajes como innecesaria y costosa. Pese a las resistencias , 

la subdirectora hizo una gran labor durante esos tres o cuatro años hasta que 

renunció en julio del 2000 y con ella naufragó la idea de repo11ajes en el periódico. 

Esas actitudes de división son muy acusadas en la prensa mexicana. Lo 

ocurrido en REFORMA es una síntesis de la forma de ser y hacer en la prensa, 

radio y televisión mexicanas. El resultado es que no hay periodismo de 

investigación y cuando existe, está minimizado . Desde hace muchos años , antes de 

· la presencia del periodismo de investigación, ya existían secciones de reportajes en 

algunos medios, como en el periódico Excélsior. En un principio se trataba de que 

ahí llegaran los mejores reporteros, pero con el paso del tiempo se convirtió en una 

sección de castigos, en una congeladora para mantener en la banca a los repo11eros 

que estaban fuera de la gracia de los jefes, quienes tampoco tornaban la decisión 
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de despedir al implicado y evitar la indemnización. Esa realidad de desgaste de los 

reporteros se mantiene inalterada en las redacciones. 

Lo que identifico como el más reciente intento de reportajes como una clara 

política editorial pronto murió en México. Apenas duró algunos años en la última 

etapa del régimen priista. Espero que la siguiente época de los reportajes sea la 

definit~va . Pero por el actual desempeño de la prensa se trata de un mero deseo. 

Por la manera de ejercer su actividad, los periódicos mexicanos parecen 

incompatibles con las aspiraciones del periodismo de investigación. Lo que 

prevalece es el diarismo, que no necesariamente está reñido con la calidad, pero 

que aquí se reduce a la mera repetición de declaraciones por parte de los reporteros 

y el posterior comentario -sólo en el mejor de los casos, análisis- por parte de 

conductores o especialistas . 

Sería injusto para los colegas decir que actualmente no se realizan 

investigaciones . El llamado periodismo de investigación es lo que por definición 

debe hacer el periodista, mientras que el diarista es el reportero que debe cubrir 

una fuente y a los involucrados en ellas. Su trabajo es estar al pendiente de sus 

declaraciones, más que en sus hechos . Como actividad rutinaria, resulta una tarea 

muy limitada del periodismo. 

En el extremo, como ocuITe en México, se podría decir que más que cubrir 

fuentes , se cubren edificios, pues al reportero se le quita la oportunidad de hacerse 

presente en la información. Es común que en las redacciones se le pida "ajustarse" 

a las declaraciones de los personajes involucrados y no hacer "interpretaciones''. 

En el fondo, lo que se le pide es que se despoje de sus sentidos y 

conocimientos, que se desvincule de la realidad y se ciña a la repetición textual. 

Esa actitud castra la libertad, no como la que imponen los gobiernos de excepción 

o sistemas totalitarios contra los derechos de información y expresión, sino -peor 

aún- de la abdicación impuesta por un régimen mediático que limita el desarrollo 

profesional por intereses particulares y/o una estrecha concepción periodística. 
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Por eso abundan los textos que son una mera transcripción de dichos, aun 

cuando éstos sean mentiras. El periodista -y sus sentidos están ausentes. Su 

presencia se limita a la repetición. No se propone que los reporteros opinen o 

analicen, pero lo que no se puede pedir es que no interprete la información a la luz 

de los hechos, pues eso equivale a evadirlo de la realidad. 

Interpretar no es opinar. Lo primero es vincular los dichos a los hechos, 

relacionar lo que se dice con lo que sucede. Desde esa perspectiva un reportero 

debe narrar los hechos y las declaraciones. Opinar, en cambio, es apenas dar una 

consideración personal y no necesariamente un análisis, el cual en teoría se debe 

encontrar en las columnas periodísticas . 

A esa visión estrecha hay que agregar la falta de verdaderos editores en el 

periodismo mexicano. Lo que prevalece es una distorsión del editor corno mero 

revisor de textos y mandante del reportero para corregir su redacción o elaborar un 

texto. Los jefes de sección, que se apoyan en esos editores que incluso nunca han 

escrito un texto periodístico propio, tienen la autoridad sobre el reportero, pero ,. 

también ocurre que su carrera es más burocrática que periodística. 

Por eso, hay muchos jefes de sección, editores y reporteros de nota diaria que 

tienen una visión muy parcial respecto al periodismo de investigación. Piensan que 

es un reporteo de escritorio, que se trata de un periodista de interne!. Desde luego 

que hay quienes así trabajan, pero eso no se ajusta al periodismo de investigación. 

Hay muchos editores que han sido reporteros, lo cual no es sólo deseable, sino 

necesario . Estaría de más el calificativo de obligado, pero en las mesas de 

redacción es común la presencia de editores que no han pasado por el repo11eo. De 

entre quienes sí tienen esa experiencia, prevalecen aquellos que fueron diaristas. 

para quienes lo más importante es la noticia pura y dura, del momento. 

Muchos han sido exitosos al presentar informaciones reveladoras . Por eso, les 

resulta inconcebible la idea de dedicar semanas y hasta meses a una investig'ación. 

Acostumbrados a vivir en la urgencia de la noticia del diario o el noticiario -
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esencia del periodismo- son poco sensibles a valorar otras dimensiones del 

periodismo como es la profundidad, característica también de la profesión. 

Un periodista debe estar pendiente de lo que ocurre, pero también de lo que 

está oculto e incluso descubrir tendencias y anticiparse a los hechos. Eso sólo se 

puede lograr mediante la investigación, con reporteros dedicados en exclusiva a 

ello de la mano de editores profesionales. Pero los editores nacionales no han 

evo lucionado mucho profesionalmente . 

Ello explica en parte la dificultad para que se imponga el periodismo de 

investigación en México como parte cosustancial de la actividad. También se debe 

a que los dueños de los medios no han asumido su responsabilidad frente a la 

sociedad y privilegian sus relaciones con el poder político o económico, por lo que 

evitan cualquier confrontación. Esa renuncia a cumplir su función social se explica 

asimismo por la negativa de las empresas periodísticas a mantener las unidades de 

repo11ajes, cuyo desempeño requiere de importantes inversiones . Si los dueños de 

los medios y los editores fuesen más abiertos tendrían más claridad en la 

impo11ancia del periodismo de investigación 

Lo sorprendente de los nuevos tiempos en México es que mientras la 

democracia exige más transparencia, el periodismo está alejado de la 

investigación. No es que se hayan dejado de hacer revelaciones, pues los 

mexicanos nos hemos enterado de asuntos importantes a través de la prensa, 

grac ias a la dinámica del periodismo. 

Pero acune que los medios mexicanos, sobre todo los escritos -escenario por 

exce lencia del periodismo de investigación- han renunciado voluntariamente a 

rea l i7.ar in ves ti gac iones para demostrar cómo se vive en México y se han limitado 

a contar lo que acontece con las élites políticas, económicas e intelectuales. Es 

injusto, e impreci so asegurar que el periodismo no hace nada, pero es cierto que 

puede y debe ir más allá para revelar, descubrir o mostrar lo que ocurren en la 

soc iedad. 
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La pregunta inicial de esta memoria se refiere a la naturaleza del periodismo. ¿Se 

trata de un oficio o una profesión? Para algunos éste es un falso dilema, pues el 

periodismo es algo que se aprende en la práctica y se ejerce, pero no se enseña en 

un salón de clases . Ampliamente compartida entre los periodistas, esta aseveración 

lleva a una segunda interrogante: ¿cuál es la razón de ser de las escuelas de 

periodismo? 

No tengo nmguna duda de que el periodismo es una profesión, así corno 

tampoco de la importancia de las escuelas de periodismo. Todo depende de cómo 

se asume y ejerce, y de lo que se enseña en las aulas . En eso se ha conéentrado 

este informe de desempeño profesional . 

Algunos tan autorizados como Gabriel García Márquez - el Nobel de 

Literatura 1982 que asegura no haber renunciado al periodismo- desdeña a las 

escuelas de periodismo, aun cuando tiene una fundación dedicada a la enseñanza 

de las técnicas periodísticas . Pero el periodismo es más que la aplicación de 

técnicas de redacción y el desarrollo del olfato noticioso . Es, ante todo, una actitud 

dominada por la pasión de estar enterado de lo que ocurre y afecta a la sociedad, 

de investigarlo y contarlo o explicarlo al lector, al escucha o el televidente. 

Por eso, el periodismo es una actividad que demanda una variedad de 

conocimientos que van más allá del aprendizaje práctico. Requiere de una sólida 

formación universal que sólo las universidades pueden dar. Como otras 

profesiones, necesita también de principios deontológicos para su ejercicio, los 

cuales deben ser enseñados por las escuelas de periodismo. Sólo quienes ven al 

periodismo como oficio pueden prescindir de esta doble necesidad. Y sin 

embargo, son muchos los que miran con soma o desprecio la formación académica 

de los periodistas y los códigos de ética. 

Hasta hace algunos años era fácil pensar que los periodistas que contaban con 

una formación universitaria gozábamos de más oportunidades para ejercer la 
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carrera, pero en tiempos recientes ha ocurrido una imparable incursión de 

egresados de otras carreras en esta actividad. Si se tratara de su principal medio de 

vida, sería muy valiosa su incorporación pues desde los diferentes ámbitos de su 

fonnación o especialidad harían importantes contribuciones para explicar a la 

sociedad lo que ocurre en el país. 

Pero sucede que historiadores, politólogos, economistas o legisladores, 

embajadores, funcionarios públicos y artistas han pasado a ocupar los espacios 

naturales de los periodistas, reduciendo a éstos a meros surtidores de datos con los 

cuales escriben sus a11ículos o sus comentarios en la radio y la televisión. 

Más que contribuir al crecimiento profesional del periodismo, la mayoría de 

estos personajes utiliza los medios como una ampliación de los foros de que 

dispone para defender sus intereses de grupo, si no es que para promoción 

personal , por lo que el periodismo puede que no sea su principal medio de vida. 

En sentido estricto se trata de practicantes del periodismo en el entendido de que 

es periodista todo aquel que participa con regularidad ya sea en la captura, proceso 

o difusión de infonnación. 

No basta con saber técnicas de redacción o emisión para considerarse un 

periodista. Y sin embargo, cualquiera puede serlo . Pero lo que la formación 

académica ajena al periodismo y la capacidad para ordenar ideas por escrito no 

pueden proporcionar es la actitud que se requiere para sentir la pasión del 

periodismo. Cuando se tiene al periodismo como medio de vida se toma una 

posición ante ella y en función de la misma se actúa. 

Desde que escribí mi primera nota como redactor de la mesa internacional de 

Notimex hasta ahora que cuento con el privilegio de publicar una columna 

especializada en seguridad pública y seguridad nacional en el periódico El 

Financiero, así como ser editorialista del diario La Opinión de Los Ángeles, en 

California, m1 actitud ha sido la misma: soy un periodista que vive de lo que 

escribe y a ello he dedicado · mi formación, independientemente de las 
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circunstancias en que se encuentre el medio en que trabaje, de las personas que en 

ellos se encuentran o de los intereses personales y de grupo. 

Parte de esa actitud ha tenido que ver con la apertura hacia el conocimiento. 

Empezar como redactor de asuntos internacionales fue como asistir a un curso de 

política internacional contemporánea. Al tiempo que des~ubría las diferencias de 

las técnicas de redacción de una agencia de noticias y de un periódico, me 

enteraba al momento de lo que acontecía en el mundo. Ahí comenzó un impulso 

que no se ha detenido . 

A pesar del burocratismo que caracterizaba y aún ahora al periodismo de 

Notimex, la sección internacional me permitió conocer la dinámica periodística 

así como la satisfacción de ver un texto propio publicado en los diarios o citado en 

· los medios electrónicos. Sin embargo, el poco respeto que en ese entonces tenía la 

agencia por pai1e de los medios de la capital del país hacía que el gozo no fuera 

continuo. 

El periodismo internacional de la agencia se limitaba a la reelaboración de 

cables. No es que sea una actividad menor, pues los despachos de las agencias 

internacionales se adaptan para el lector mexicano, pero al ser meros reproductores 

se desperdiciaba la oportunidad para formar redactores especializados que ante 

cualquier 'coyuntura estuvieran en la capacidad de una cobertura periodística 

digna. Pero entonces y ahora eso es mucho pedir. Con dificultades, en ese 

momento, la agencia contaba sólo con uno o dos corresponsales extranjeros, de 

manera que la oferta de información internacional propia para sus suscriptores era 

limitada. 

En cambio, el periódico Excélsior tenía en ese momento una gran 

infraestructura. Todavía en 1988, cuando trabajé como redactor en la sección 

internacional era el único diario de México que contaba con una gran red de 

c01Tesponsales en el extranjero y de servicios de inf01mación mundial. Habían 

pasado 12 años del llamado golpe de Regino Díaz Redondo contra Julio Scherer 

García y la publicación se mantenía como referencia, aunque cada vez más 
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desacreditada por las bonificaciones que recibía del poder público y en un camino 

inefrenable hacia la decrepitud. De cara a lo que ocurría en el país, el periódico de 

la avenida Refonna número 18 se hacía cada vez más viejo . 

Si bien la prensa mexicana estuvo en general al servicio del régimen que 

gobernó desde la Revolución Mexicana hasta el año 2000, Excélsior fue en el 

último cua1io del siglo XX el periódico del régimen. Por eso no extraña que al 

igual que el PRl no se haya renovado. Es práctica común que en los periódicos se 

reéllicen dos juntas editoriales -una en la mañana y otra en la tarde- en las que 

pa11icipan los directores de información y los editores en jefe de cada sección para 

planear la publicación del día siguiente . 

En aquel diario, las decisíones editoriales las tomaban discrecionalmente el 

director y el jefe de información. Cada sección enviaba sus notas y ellos decidían 

qué y cómo se publicaba la información. Ese control casi absoluto de la 

infotmación le permitió a Díaz Redondo servir al poder. Desde luego que un 

director es el primer responsable de lo que se publica en un periódico, pero en la 

estructura piramidal de esa publicación que reproducía el verticalismo del viejo 

régimen, era habitual que él decidiera por sí solo cómo se debían escribir las notas, 

incluso los textos de los pies de foto . 

Esél práctica resultó contraproducente para el trabajo cotidiano y eu buena 

medidél provocó la agónica crisis en que se encuentra el periódico desde hace 
' 

algunos años y que tuvo una máxima expresión en octubre de 2000, cuando los 

cooperativistas del diario literalmente defenestraron a Díaz Redondo, aunque las 

pugnas inlemas y las deudas tienen en vilo al periódico. 

El Excélsior de Díaz Redondo fue a la prensa escrita lo que Jacobo 

Zabludovsky en Televisa para la televisión mexicana: los encargados de 

desinformar a la opinión pública en beneficio del régimen, lo cual ante la 

transición sociopolítica que vivía el país devino en el resquebrajamiento y 

con-upción de los sistemas informativos de esos medios, por mencionar sólo a los 

más representativos . Televisa reaccionó antes y sustituyó a su conductor estrella 
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para los nuevos tiempos, mientras que el diario todavía en las elecciones 

presidenciales del 2000 manipulaba descaradamente la infonnación para 

beneficiar al candidato priista, Francisco Labastida. Por eso, la muerte del PRI 

significó la de Excélsior. 

En la prensa italiana~hay un dicho según el cual hay tres tipos de periodismo : 

uno es como el perro que ladra y que muerde ; otro, como el pe1 ro que ladra pero 

no muerde y uno más que se parece al perro que sólo mueve la cola. El periódico 

de "la esquina de la información" devino en esta última figura y pasó a ser uno de 

los diarios más desprestigiados de México . 

El "Salto Mortal" 

En Excélsior, sin embargo, empecé a descubrir el asombro que para mí ha 

representado la publicación de un periódico. Es como un milagro cotidiano, pues 

resulta que en unas cuantas horas se pasa de lo intangible a la materiali zación. 

Sólo hay un pequeño tiempo de distancia entre tomar la información que flota en 

el ambiente y convertirla en un producto que puede tener imp011antes 

repercusiones sociales. 

De ahí su importancia. De ese hecho empecé a ser consciente después de una 

noche de vela en el periódico. Luego de la guardia que me correspon<lió hacer, me 

concentré en escribir un ensayo sobre periodismo para pai1icipar en un concurso 

convocado por Notimex -donde también trabajaba como redactor de la mesa 

internacional- para obtener una beca de tres meses en la agencia de noticias IPS, 

con sede en Roma. 

Hacia las cinco de la mañana terminé el escrito. La soledad de la redacción 

dejaba ver los escritorios de los reporteros colmados de papeles . Caminé hacia los 

talleres. Las rotativas acababan de imprimir la edición del día y los empleados del 

taller ya las habían dejado limpias para la siguiente jornada. El olor de la tinta 

fresca me invadió y pensé en el trabajo de la redacción realizado unas cuantas 

horas atrás ya convertido en periódico. La contemplación de las grandes máquinas 
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que en medio de un gran ruido momentos antes habían convertido miles de 

palabras en periódicos me hizo pensar en lo grandioso de la profesión. 

El calor dejado por el accionar de las rotativas contrastaba con la mañana 

fresca que en esas primeras horas era todo movimiento y gritos sobre la calle de 

Bucareli . Dentro y fuera de locales, sobre la banqueta poniente de la cuadra que va 

de la avenida Refo1ma a la avenida Morelos, decenas de voceadores organizaban 

los periódicos para su venta. Acompañados de vendedores de café, tamales y atole 

enca11aban las secciones y apilaban los periódicos para su distribución en 

camionetas y bicicletas . 

Años después, como reportero del periódico El Economista, se reforzó en mí 

la sensación del milagro, pero esta vez acompañado de un sentido de alienación. 

Cuando el periódico empieza a circular en las primeras horas de la mañana, con la 

info1mación que unas horas antes era un texto en una pantalla de computadora, la 

nota deja de ser de quien la escribió y pasa a ser del lector. Aun cuando la nota 

principal, "la de ocho" (columnas) sea de nuestra autoría y aparezca en uno y otro 

puesto de periódicos, la satisfacción personal se vuelve fugaz y en su lugar queda 

la preocupación del texto que hay que escribir esa tarde en la redacción. 

Octaviano Lozano Tinaco, compañero de generación en Aragón y periodista 

de Excélsior, identifica en ese proceso el verdadero peligro del periodismo. El 

peligro, dice, no está en el tipo de cobertura ni en las circunstancias en que se 

reportea, sino en "el salto mortal" de poner por escrito, con palabras propias, los 

hechos del pedazo de realidad al que nos aproximamos. 

Eso significa que el periodista debe asimilar primero el hecho, lo que implica 

analizarlo y comprenderlo . Sólo después, una vez cumplida esa etapa que en el 

caso del diarismo, del reporteo para radio y televisión o de las agencias de noticias 

debe ser muy breve, el reportero está en condiciones de ser consciente de todas y 

cada una de las p<1labras que escribe . 

Lo que al 1mc10 me pareció- un milagro y luego adquirió un sentido de 

enajenación en el que la nota, la crónica, la entrevista o el reportaje dejan de 
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pertenecer a quien le dio forrna, se convirtió años después, durante el master de 

EL PAIS, en una convicción: el periodismo es ante todo una actitud. Su ejercicio 

es colectivo, requiere de un alto nivel de conocimientos y su producto corresponde 

a la sociedad. Por eso, ni los periodistas ni los propietarios de los medios son los 

dueños de la inforrnación. La inforrnación es un bien público que forrna pai1e de 

los derechos de la sociedad. 

De ahí que resulte una simpleza el viejo argumento de que el periodista es el 

hombre que se quedó sin profesión, como popularizó el escritor inglés Gilbe11 K. 

Chesterton. Al menos al inicio de mi carrera era común escuchar que los 

periodistas somos aprendices de todo y oficiales de nada. Es decir, que estamos en 

un tema y saltamos de uno a otro hasta terrninar sin saber nada a fondo. Siempre 

me resistí a esa idea, que con el tiempo se convirtió en un estereotipo y que en el 

fondo le atribuía al periodismo el carácter de oficio y no de profesión . Desde un 

principio rechacé esa frase , aunque entonces no me planteaba la necesidad de la 

especialización, pero defendía y aún ahora la idea de que un periodista puede ser 

conocedor profundo de un tema sin renunciar al principio de que debe ser capaz de 

escribir de los asuntos más variados . 

Karl Kraus, escritor nacido a fines del siglo XIX en lo que después fue 

Checoslovaquia y editor de una revista literaria, describió la esencia de nuestro 

· trabajo: "No tener una idea y poder expresarla: eso hace al periodista". Para 

lograrlo, el periodista debe estar capacitado y desde luego dispuesto a escribir de 

diferentes temas. Norrnalmente, un reportero tiene que cubrir una fuente y con el 

tiempo llega a conocerla a profundidad, pero uno de los elementos que explican al 

periodismo es lo inesperado y en ese momento un reportero o un redactor deben 

responder a la coyuntura, reporteando y escribiendo acerca de un tema distinto 

sobre el que cotidianamente publica. 

Para lograrlo, necesita estar preparado no sólo con la experiencia, sino con una 

forrnación profesional sólida y el manejo amplio de inforrnación. El periodismo 
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requiere de un gran trabajo intelectual. No todo depende de las relaciones con las 

fuentes. La profesionalización es un pendiente del periodismo mexicano. 

Dado el papel geoestratégico del país hay una evidente necesidad de manejar 

otras lenguas, no sólo para tener acceso a informaciones fuera de México, sino 

para enteramos de lo que se dice de nosotros en el extranjero y, tan importante 

como eso, para aproximamos al ejercicio periodístico en otras partes. 

Para descrédito de la profesión, en el periodismo mexicano han existido 

muchos oficiantes . Han sido y son aquellos reporteros, editores y jefes de 

infonnación que escondidos en el falso argumento de la objetividad ejercen como 

meros reproductores de discursos ajenos, que se conforman con reproducir 

boletines de prensa, con tomar partido mediante un tratamiento informativo 

sesgado y publicar más por cantidad que por calidad informativa, sobre todo en 

estos tiempos de saturación informativa. 

Aunque se han registrado cambios en el eJerc1c10, esa situación refleja una 

vieja práctica que combina antiguos vicios del periodismo que tienen que ver más 

con la renuncia voluntaria de los periodistas a cumplir con sus funciones que con 

la incorporación de jóvenes egresados de las escuelas y universidades . 

Antes de las escuelas de periodismo, las redacciones estaban ocupadas por 

peri odi stas sin canera que se tomaban la actividad como un riguroso oficio. Y 

hubo muchos que dignificaron la profesión como Renato Leduc, Mauricio 

Magdalena o Manuel Buendía, éste a pesar de las dudas en tomo a su asesinato. 

Aún ahora, hay quienes no estudiaron la carrera de periodismo ni ninguna otra y 

ejercen con dignidad la actividad. 

La contradicción es que con la incorporación de jóvenes egresados de la 

canera profesional parece haberse perdido rigor en el ejercicio, como se aprecia 

con facilidad en el desprecio a las normas elementales del lenguaje, las cuales eran 

casi cuestión de honor entre los viejos periodistas. A diferencia del pasado, cuando 

un enor ortográfico o gramatical podía costar una sanción laboral, ahora parece ya 

no impo11ar que una nota esté mal escrita, incluso con faltas de ortografia. 
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Un periódico o cualquier otro medio de información debe vender 

conocimiento y no ignorancia. En los medio'S mexicanos, por desgracia, es muy 

común encontrar lo segundo. Si los viejos periodistas vieran cómo se escribe ahora 

en los periódicos se mantendrían en el extremo de la inutilidad de las escuelas de 

periodismo. 

Pertenezco a una generación periodística intermedia que ha convivido con 

periodistas de oficio y con colegas egresados de las aulas . La tendencia natural es 

que prevalezcan los periodistas universitarios, aunque muchos <le ellos no hayan 

terminado la carrera. Las nuevas generaciones de periodistas y los dueños de los 

medios de información tendrán que hacer mucho para reivindicar la profesión en 

México, empezando por el rigor profesional y la transparencia de sus actuaciones . 

No es de extrañar por eso que el periodismo mexicano no esté bien valorado 

por la sociedad. Apenas hace algunos años era común escuchar en las 

manifestaciones denuestos contra el periodismo mexicano por su relación corrupta 

con el poder: "Prensa vendida, cuéntanos bien ; no somos uno, no somos cien". En 

tiempos recientes los periodistas hemos ganado espacio pero seguimos siendo muy 

cuestionados, a diferencia de otros países, como España, donde el periodismo es 

una de las instituciones con mayor reconocimiento social después de la Corona. 

Ganar la consideración y respeto social es un esfuerzo a contracorriente que 

no le corresponde en exclusiva a los periodistas, sino a un sector en el que se ha 

puesto poca atención: los dueños de los medios de información . Ellos han sido 
, . 

protagonistas sin dar la cara. Han sido sus decisiones tomadas más en función de 

la cartera que en la profesión las que han contribuido al alejamiento de los 

lectores, quienes reciben mayoritariamente info1mación de las élites y muy poca 

de lo que sucede en la sociedad. 

En el caso de los periodistas, la tarea pasa por la profesionalización pero 

también por su actitud hacia el aprendizaje. La práctica periodística conlleva una 

actualización cognoscitiva si el reportero, el redactor, editor o jefe de información 

se lo propone. Pero ello requiere de una cualidad que se encuentra poco en el 
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periodismo: la humildad ante lo que no se sabe, pero que se puede aprender. Y sin 

embargo, en el ejercicio cotidiano, es común que descalifiquemos fácilmente el 

trabajo de los otros colegas, por considerarlos carentes de originalidad, de rigor o 

estar mal escritos. 

El periodismo es una actividad en la que el aprendizaje nunca termina. El 

periodista trabaja no sólo con instrumentos, sino con significados y valores. Los 

oficiantes del periodismo se quedan en la superficie de la letra impresa o la 

reproducción de las palabras. 

El periodismo no se agota en el proceso informativo de captura, proceso y 

difusión . Trasciende a los medios de información -la prensa, la radio y la 

televisión- y activa un mecanismo constante de conocimiento para el periodista en 

particular y para la sociedad en general. 

Periodismo, no Ideología 

El periodista trabaja con la realidad objetiva. Se insiste en que su trabajo debe ser 

objetivo, lo cual es imposible y en todo caso una falacia porque el periodismo es 

una actividad humana y en ningún caso el hombre puede despojarse de la 

subjetividad. Más apropiado es decir que el periodista debe trabajar con elementos 

objetivos de la realidad, con los hechos, lo que en el periodismo francés se 

identifica como "lo factual", el anglosajón como "the facts" y el periodismo 

español como la información "pura y dura". 

Como un ser subjetivo, el periodista no puede desprenderse de lo que piensa y 

siente, pero su deber ético es sujetarse a los hechos concretos. Cuando se deja 

ll evar por sus filias y sus fobias termina haciendo periodismo militante. El 

periodismo, entonces, se vuelve ideología y renuncia en pa1ie a su razón de ser. 

El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, en 

enero de 1994, es un buen ejemplo de lo anterior. Mientras La Jornada abrazó la 

causa indígena, oh·os medios se fueron al extremo opuesto . En ambos casos uno se 
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pregunta dónde quedó la objetividad. Los hechos, lo factual , la infonnación pura y 

dura está enfrente de los periodistas, coincidan o no con ella. 

Otro caso es el de la corresponsal de la revista Proceso en Santiago de Chile, 

Ximena Ortúzar, una seguidora del depuesto presidente Salvador Allende. Sin 

negarle sus cualidades periodísticas, las cuales constaté cuando compartimos 

coberturas periodísticas en Chile, la colega chilena hacía sentir su militancia en 

sus textos, que destilaban siempre odio hacia el exdictador Augusto Pinochet. No 

se trata de una defensa del militar golpista, ni mucho menos, sino de ejemplificar 

que con el enfoque izquierdista de la información el lector carecía de una visión lo 

más completa posible de lo que ocurría en el Chile de la transición democrática. 

Además de atestiguar la etapa posterior de la post-guerra fría en un país que 

vivía la caída de su propio muro ideológico con el fin de los casi 17 años de 

dictadura pinochetista, pero que al mismo tiempo se había convertido en punta de 

lanza de la liberalización económica en el mundo, la estadía de casi tres años 

como corresponsal de Notimex en Chile me permitió ver a México en perspectiva 

desde el sur del continente. Pero también me introdujo en un mundo periodístico 

que entonces tenía muchas novedades para cualquier periodista mexicano, aunque 

entonces era el único corresponsal mexicano acreditado ante el régimen de 

Pinochet, si bien otros medios nacionales tenían corresponsales en Chile. 

Una novedad inmediata fue encontrarme con una prensa plural en las calles. 

Además de los medios pinochetistas, estaban los abiertamente contrarios al 

dictador. Si bien eran los últimos meses de la dictadura, en la etapa electoral 

también eran habituales los debates entre los candidatos, algo normal en estos días 

en México, pero inconcebible durante la hegemonía del PRI. 

Además, como corresponsal de agencia de noticias , estaba obligado a 

despachar información de interés para México, tanto la política como la 

económica, así como de deportes, espectáculos, cultura y policial , lo cual obligaba 

a concentrarme de tiempo completo en la cobertura del país . Una de las ventajas es 

que como corresponsal asistí como invitado especial a la transición cl1ilena en el 
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marco de la h-imsfonnación de fines del siglo XX, lo cual con el paso del tiempo 

he capitalizado para explicatme los cambios políticos y económicos de México . 

Algo que debo subrayar es que Notimex me dio buenas condiciones para vivir 

en Chile. Eso es muy importante porque es común que los medios mexicanos no 

se tomen en serio las conesponsalías . Muchos de los periodistas que firman como 

corresponsales son amigos del director o editor. Es una práctica de conveniencia 

mutua, porque el periodista se acredita como conesponsal, con los beneficios 

info1mativos que ello implica, y el medio se presenta ante los lectores con un 

periodista en el extranjero sin pagarle como conesponsal, sino como colaborador. 

Al final. quien sale perdiendo es el lector, pues el conesponsal sólo va a escribir lo 

que desee o le pida la redacción . 

Esta manera de concebir a los conesponsales, que tiene que ver con una visión 

limitada del periodismo pero también con una estrechez empresarial , ha impedido 

el desanollo de conesponsales mexicanos en el extranjero. 

Si bien es mayor el número de periodistas mexicanos que trabajan en el 

exterior para medios nacionales , es sorprendente y lamentable que sean unos 

cuanto~ los acreditados en Estados Unidos. Su présencia se limita a Washington o 

Nueva York, por lo que son escasos los destacados en la frontera común, en tomo 

a la cual gira la vida de millones de mexicanos. Europa y América Latina están 

todavía más ausentes de los periodistas mexicanos . 

La cobe1tma de México en relación con el exterior tiene un déficit en la prensa 

nacional , pero más acusado es el atraso en las secciones de información 

internacional. No es un mero asunto de recursos. Aun periódicos como 

REFORMA, que pueden contar con enviados especiales, adolecen de una visión 

muy estre~ha del mundo. 

Las secciones internacionales constituyen una foto diaria del mundo. Para 

hacerla , los medios se apoyan en las agencias de noticias, pero no debe ser lo 

único . Deben contar con servicios especializados y un respaldo documental de 
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publicaciones en la materia, pero sobre todo reporteros - redactores expe11os en 

áreas de cobertura. 

En ese esquema, los cables sirven como una red de salvación para no perd er 

las noticias, pero cuando se depende únicamente de ellos se pueden convertir en 

una trampa, pues las agencias de información también transmiten info1mación 

errónea. El resultado es que las secciones internacionales de los diarios mexicanos 

siguen llenas de despachos internacionales con un estilo de medio siglo retraso, 

como si se tratara de despachos de la Segunda Gue1Ta Mundial. 

Las experiencias mexicanas en el periodismo internacional no han sido muy 

afortunadas como lo demostró el conflicto en Afganistán o el de Medio Oriente. 

En ambos casos, en lugar de que los medios tengan como enviados especiales a los 

redactores que desde siempre se han dedicado a escribir sobre esos temas, es muy 

seguro que harían un mejor trabajo que los improvisados reporteros de 

información nacional que han sido designados por la simpatía de los jefes de 

infmmación. El resultado son informaciones simples y reiterativas, sin llegar al 

cometido de explicar al público el fondo de los problemas. 

La necesidad de ampliar la mira de la prensa mexicana se hizo evidente desde 

a principios de los años 90 del siglo XX a raíz del Tratado de Libre Comercio en 

América del Norte, cuya cobertura en su última etapa de negociación, aprobación 

y primera fase de instrumentación la hice como reportero de la sección "Comercio 

· Exterior" del periódico El Economista , entre 1993 y 1994. 

Fue un periodo de intensa disciplina como reportero, pues había que cumplir a 

tiempo con los presupuestos info1mativos -conocidos cada vez en las redacciones 

como budget-, la preparación de información para el fin de semana y los días de 

escasa información y, sobre todo, la cobe1tura comprehensiva del sector asignado, 

pues se trataba de una publicación especializada. 

En esos años abundó la información en la fuente que cubría, de manera que 

era posible escribir varias notas al día. Sin embargo, esa práctica que es común en 

la prensa puede relajar la calidad de la info1mación, pues ante la premura de la 
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escritura, lo único que se garantiza es la repetición automática de lo que alguien 

dice, sin que la infotmación sea evaluada. 

En 1994, el director del periódico puso en práctica una política salarial hasta 

cie110 punto atractiva porque además del sueldo contratado, se pagaba un 

sobresueldo según el número de notas publicadas y su ubicación en el periódico. 

Por principio parece un buen estímulo, pero a largo plazo se hace evidente el 

riesgo de que los rep01ieros busquen más la cantidad que la calidad de las notas, y 

podría repetir la vieja experiencia de que los reporteros se dedicaban más a la 

búsqueda de publicidad que de información, lo cual les garantizaba más recursos 

que su salario. Ahora que los medios de información colocan sus noticias en la red 

de mternet deberían pagar un extra al reportero por cada inf01mación que haya 

preparado para el medio escrito y luego aparezca en la versión electrónica, como 

ocune en el caso de los colegas del periódico francés Le Monde. 

Uno de los reconocimientos hacia El Economista es que su director Luis . 

Enrique Mercado, regulatmente juntaba a los reporteros - los viernes por la 

mañana, uno de nuestros días de descanso- para damos una perspectiva de la 

economía nacional. Todos teníamos una idea de lo que pasaba en el sector que 

cubríamos, pero esa visión comprehensiva nos permitía identificar temas de 

cobe11ura. Esa práctica se facilitaba por lo pequeño del periódico, ubicado en el 

n úrn ero 5 15 de la A venida Coyoacán, en la colonia Del Valle, y cuyos reporteros 

no éramos más de veinte. En el caso de los grandes diarios los editores deberían 

sentarse regulannente con los repotieros para darles una visión general de su 

sección a fin de lograr una mejor cobertura. 

Junto con la disciplina que favorece al repo11ero, uno de los problemas que 

enfrenta el diarista es el horario . Si bien la falta de una jornada fija es una de las 

características del peri odi smo, en el caso mexicano muchos medios exigen al 

repo11ero pennanecer hasta muy tarde en la redacción ; las más de las veces de 

manera innecesaria . Al periódico ll~gaba temprano a escribir y hacia las siete de la 

noche ya tenía lista la información . Al contrario, la mayoría de los reporteros 
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comenzaba a escribir tarde y por tanto salían en tomo a la medianoche. Había 

cierta razón en ello porque a las cinco o seis de la tarde aún no estaba definida la 

pauta publicitaria, a partir de la cual se define el espacio para la info1mación. 

Ese es un problema universal , pero en México es muy acusado, pues es común 

que en varias empresas periodísticas se vendan los espacios publicitarios todavía 

hacia las siete u ocho de la noche . Esa práctica es muy improductiva. Ln otros 

países, a las ocho de la noche en las redacciones sólo están los periodistas de 

guardia. El periódico se hace rápido. Aquí aún se termina muy tarde, casi tan tarde 

como antes de que llegaran las computadoras al periodismo. 

Las condiciones en que trabaja un reportero en México, al menos en la capital 

del país, provocan que en muchas ocasiones los periodistas busquen otras 

actividades para tener mejores salarios o prestaciones sociales. No es extraño que 

a pesar de la pasión por hacer periodismo, muchos colegas se incorporen a las 

oficinas de comunicación institucional. 

La experiencia es muy enriquecedora. Más que pasar físicamente al otro lado 

del escritorio, esa decisión significa tomar distancia del periodismo y ello permite 

conocer la manera en que se relacionan los periodistas y sus fuentes de 

información. De ello tuve constancia cuando ingresé como jefe de la oficina de 

prensa de la Organización de las Naciones Unidas en México . 

Esa es también una manera de estar en el periodismo. Si bien no sé trabaja 

para publicar o transmitir, el contacto cotidiano con los repo11eros y jefes de 

info1mación proporciona una perspectiva más amplia del quehacer periodístico y 

la manera en que los reporteros se acercan a las fuentes de info1mación. 

En más de una ocasión tuve que lamentar que la información de Naciones 

Unidas fuera presentada en los medios de manera fragmentada o parcial, pero más 

recuITente era la búsqueda de declaraciones de algún funcionario o de las cifras 

espectaculares de los info1mes especializados. Pocos eran los rep011eros que se 

acercaban a la oficina para un mayor entendimiento del trabajo de la 

Organización. 
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A pesar del conocimiento que adquirí sobre asuntos internacionales, rehuí a 

las fonnas burocráticas del trabajo . En un principio, con el impulso que me 

quedaba del repo t1eo en comercio exterior pude mantenerme como columnista de 

la revista económica Mundo Ejecutivo. Pero ese acercamiento a la práctica 

periodística me sabía a poco, además de que crecía mi temor de alejarme de los 

medios, pues cuando un periodista deja de publicar sencillamente desaparece, ya 

no es considerado por las fuentes y su lugar es ocupado por otro. 

FI ingreso a la Escuela de Periodismo de EL PAIS fue la mejor manera de 

regresar a la actividad. Primero, porque contribuyó significativamente a mi 

forniación , práctica y reflexiva sobre el trabajo periodístico. De manera que 

después del master cómo no defender las escuelas de periodismo. Segundo, 

porque al regreso de España ingresé a la unidad de investigación y reportajes del 

periódico REFORMA, concentrado en el periodismo de investigación. Después 

de pasar por la mesa de redacción, el diario y la experiencia internacional, 

concentranne en la elaboración de reportajes parecía una derivación natural del 

clesaITollo y preparación periodísticos. 

El reportaje es una de las máximas aspiraciones en el ejercicio periodístico. 

No es exclusivo para los periodistas experimentados, pero cuanto más 

conocimiento se tiene en el manejo de los distintos géneros periodísticos se está en 

mejores condiciones de cumplir con el cometido del reportaje : revelar lo que se 

pretende ocultar o sencillamente contar lo que está a la vista de todos pero de lo 

que nadie quiere hablar. No es mera información, tampoco un ejercicio de 

lucimiento nanativo, ni el acceso a escunidizos entrevistados. Tiene que ver con 

todo eso, pero ante todo con la apropiación que hace el rep011ero de la 

info1mación . 

Si bien la investigación le da sentido al eJerc1c10 del periodismo, en el 

reportaje es una condición imprescindible. No basta, como es frecuente encontrar 

en los medios mexicanos, con la simple recopilación y reacomodo de datos . O, en 
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el peor de los casos, con la presentación de largas no~as info1mativas que se 

presentan fraudulentamente corno reportajes . -

Esa práctica es más que un descuido o falta de ngor profesional. Es una 

actitud que ocurre en muchos medios de información que han renunciado a 

realizar investigaciones, a las cuales se les deben dedicar importantes recursos, 

aunque no necesariamente. 

La investigación no lo es todo en el periodismo, pues las notas, las crónicas y 

las entrevistas son la razón de periódicos, revistas, noticiarios de radio y televisión 

y ahora de los medios virtuales . Pero cuando un medio deja de lado las 

investigaciones de fondo renuncia a cumplir con su cometido de informarle a la 

sociedad sobre lo que le afecta o le puede afectar. 

Además de valorar y comprender más la trascendencia de la investigación 

periodística, en REFORMA también tomé conciencia de que trabajar en el 

periódico más importante del país es una gran ventaja para un periodista, pues és te 

es no solamente por sí mismo, sino también por el medio en el que trabaja . No es 

lo mismo decir "soy fulano de tal del periódico X" que no tiene influencia, que 

trabajar en el periódico más importante del país . Lamentablemente, a las fuentes 

les interesa más el medio que el periodista, al margen de que éste sea capaz y 

honesto . 

Sin Principios ni Leyes 

La estadía en EL PAIS y más adelante mi paso como reportero en el periódico 

REFORMA y como profesor en la Escuela de Periodismo Carlos Septién Garcí a, 

me dejó en claro que el periodista debe moverse en dos dimensiones : la de los 

máximos, entendidos como sus aspiraciones y actitudes frente a la sociedad, y la 

de los mínimos, es decir, el marco legal básico en el que debe ejercer la profesión . 

En México carecemos de ambos, como resultado de lo que histórica~ente ha 

sido una mutua y perversa conveniencia entre medios y el poder. Aún con el fin 
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del reg1men del PRI , se ha avanzado muy poco en el esclarecimiento de esa 

relación pe1judicial para la sociedad. 

El panorama no es muy optimista, pues el discurso de la ética es sólo 

aprovechado por los dueños de los medios para simular que conducen la actividad 

periodística con base en principios deontológicos . En la práctica, lo que prevalece 

es la insensibilidad y, peor aún, desprecio por los códigos de ética, como quedó 

claro en la revista CAMBIO, editada por Televisa y la empresa periodística del 

Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y en la que participé durante 

algunos meses . 

En una de sus pnmeras reurnones de trabajo para planear la publicación 

pregunté si tendríamos un código de ética. El director general, Ramón Alberto 

Garza, retomó la pregunta en una sesión posterior en la que estábamos los 

reporteros , redactores, diseñadores y editores con el Nobel. Como invitado estuvo 

Carlos Monsiváis. La sorpresa fue que para los dos escritores - que tanto han 

criticado al periodismo sin ética y en el caso del segundo hace alarde de 

practicarla- los códigos deontológicos son un asunto "de escuelita". Nadie dijo 
' 

nada y rápido se pasó a otro tema. 

Esa actitud constituye en el fondo un menosprecio a la sociedad, pues un 

código de ética es una declaración de principios que expresa las aspiraciones de un 

medio ante la sociedad . La deontología, hay que recordarlo, es el conjunto de 

principi os asumidos voluntariamente por los periodistas en razón de identidad, 

profesionalismo y responsabilidad ante la sociedad, pues en los periodistas toma 

cuerpo los derechos de libertad y de expresión de la sociedad. 

Pero en nombre de esos derechos se cometen muchos abusos en el periodismo, 

tanto de los reporteros como los dueños de los medios. Es común que reporteros, 

editores y jefes de inf01mación no se hagan responsables de lo que publican o 

tran smiten, aun cuando la infonnación sea falsa y provoque daños a los 

invo lucrados . Los propietarios, que están más pendientes de sus ganancias que por 
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el interés social, tampoco se responsabilizan del contenido info1mativo si no es 

que para favorecer intereses pa1ticulares. 

No es de extrañar, pero sí cuestionable, que tanto periodistas como 

propietarios se nieguen a establecer reglas jurídicas para el ejercicio periodístico . 

Se trata de un asunto polémico. Para muchos periodistas la regulación puede dar 

pie a un control de la libertad de expresión, por eso es que se pronuncian por una 

"autorregulación". Pero ese principio liberal , según el cual la mejor regulación es 

la que no existe, desvía el tema de fondo , que es establecer las condiciones para 

que los periodistas y los dueños se obliguen a actuar responsablemente. 

Los opositores a la regulación manipulan con el argumento de que se trataría 

de establecer lo que sí y lo que no se puede info1mar. No es un asunto de blanco y 

negro, sino de establecer el marco jurídico que garantice la actuación responsable 

de los medios mediante la reglamentación de los Artículos Sexto, Séptimo y 

Octavo de la Constitución Política, como ocmTe en otras actividades 

empresariales, pues el trabajo de la prensa, la radio y la televisión no es só lo de 

carácter social , sino también económico. 

Esa doble condición, de interés social y lucro privado, se disfraza sin embargo 

en el discurso de la libertad de expresión e información. Esos derechos pe1tenecen 

a la sociedad, pero son explotados para el beneficio económico de unos cuantos . 

En nombre de la libertad de prensa se han hecho millonarios negocios en México . 

El enfrentamiento jurídico y político del diario REFORMA encabezado por 

su dueño, presidente y director general Alejandro Junco de la Vega, con la exjefa 

del Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles , es un ejemplo de esa distorsión . 

No respaldo la acción legal emprendida por la exfuncionaria en contra del 

periódico debido a la publicación de una nota sobre presunta malversación en el 

gobierno capitalino, pero tampoco la posición de víctima en que de , manera 

histriónica se ha colocado el empresario . 

Respaldado por la Sociedad Interamericana de la Prensa, organización de los 

empresanos periodísticos, el propietario del Grupo REFORMA pide 
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des penal izar 1 as publicaciones de los periodistas - con lo cual coincido porque los 

casos de difamación deben ser materia de la justicia civil y no penal, pero a 

cambio no propone sino la autonegulación de la prensa. 

El resultado de la carencia de leyes y principios éticos han sido la impunidad y 

la i1Tesponsabilidad. Impunidad no sólo de los que escriben, sino de aquellos que 

manejan la información de manera caciquil sin atender a principios y obligaciones 

jurídicas. iITesponsabilidad, porque en nombre del ejercicio periodístico se han 

destruido moral y económicamente a muchas personas, pero también porque los 

intereses sociales quedan subordinados a los particulares. 

Los dueños de los medios de infonnación y el autoreferenciado "gobierno del 

cambio" han reproducido la falta de lineamientos que caracterizó al régimen de 

pa1tido hegemóniso y autoritario del PRI, el cual repercutió negativamente en el 

ejercicio periodístico en México. Esta posición es de conveniencia para el poder y 

los dueños de los medios, en el que pierden los periodistas y la sociedad. En el 

caso de los primeros porque los derechos de los periodistas permanecen 

subordinados a los intereses de los propietarios . 

Un avance que no se debe escatimar es el que se registró con la Ley de Acceso 

y Transparencia de la Información, aprobada por la Cámara de Diputados tras la 

iniciattva de académicos y periodistas que sensibilizaron al Gobierno Federal para 

que promoviera la reglamentación de los mencionados a1tículos constitucionales a 

fin de regular el acceso a la información pública, característica esencial de la 

democracia. Pero una mala señal fue la designación gubernamental de la junta 

directiva del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, considerado en 

aquella ley, pues los nombramientos obedecieron más a la fidelidad política que al 

conocimiento en la materia. 

El p<1norama para la prensa es desalentador. Una contradicción es que la 

transfonnación de México, en especial desde el fin del régimen del PRT, no ha 

estado acompañada de mejorías en· la práctica periodística en el país. Más bien al 

contrario. Las experiencias internacionales de cambio de régimen indican que las 
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instituciones son más lentas de registrar el cambio . Tal vez por eso el periodi smo 

nacional no sólo no está a la altura de las rransfonnaciones sociales, sino que 

conserva en gran medida las prácticas que lo caracterizaron en el pasado sistema 

político. 

Esto viene a indicar que la prensa contribuye a las ideas y al cambio, ayuda a 

la transfonnación social, pero por sí sola ni crea ni transfoima a la sociedad y 

muchos menos cuando a sí misma no se reinventa. Tal vez el mejor ejemplo de 

ello es la efímera revista CAMBIO, editada por la editorial colombiana de García 

Márquez y la división editorial de Televisa . De nombre paradójico con su práctica, 

la publicación fue la primera en surgir después de la caída del régimen del PRI. La 

expectativa era la de crear un medio que ejerciera el periodismo de inves tigación 

en momentos de fin de una etapa histórica. 

Pero tanto el Nobel como el entonces Director Editorial de Televisa, Ramón 

Albe1io Garza, optaron por la comodidad que representa quedar bien con el poder. 

La muestra más alannante de ello la constaté durante una reunión del equipo de 

editores y reporteros con García Márquez en una sala de juntas de Televi sa San 

Ángel. La discusión era sobre el contenido del siguiente número, que era el 

número siete, correspondiente a la última semana de julio del 2001 . El tema de 

po11ada era un supuesto perfil del Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge 

Castañeda. 

La sorpresa vmo cuando el famoso escritor comentó que al funcionario le 

había gustado el texto, pero que quería una segunda entrevista para hacer 

precisiones . Así es que en los días siguientes, el Nobel y el director de la revista 

tuvieron esa segunda conversación con Castañeda. Cuando regresaron a la 

redacción, ordenaron la transcripción de la grabación y de allí sacaron lo que al 

funcionario le interesaba que apareciera. Esa práctica cuestionable ética y 

periodísticamente se convirtió en regla no escrita, pues a partir de entonces era 

común que los textos fueran sometidos a los funcionario s involucrados. En parte, 

eso explica el fracaso de esa publicación. 
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Fue un mal inicio del periodismo en la nueva etapa del país. No sólo por estas 

muestras de antiperiodismo, sino porque se agudizaron las prácticas autoritarias en 

las relaciones laborales . 

Bajo el pretexto de la mala situación económica, en los medios existe una 

delicada situación laboral. De por sí inestable por los constantes reemplazos de 

equipo, el periodismo en México atraviesa por un momento de precariedad. 

A la tradicional condición laboral endeble de los periodistas, se han sumado 

hechos preocupantes para el ejercicio periodístico . Diferencias empresariales 

como las de TV Azteca con CNI Canal 40, citatorios judiciales a periodistas por 

info1mar más al lá de lo que las autoridades desean, demandas penales de 

periodistas contra periodistas y desaparición o ventas sospechosas de periódicos 

son algunas expresiones de la realidad mediática de México. En respuesta, se 

fraguan proyectos editoriales de periodistas al margen de las grandes empresas de 

info1mación, pero lo que predomina es la incertidumbre. 

Entre tales experiencias del ejercicio periodístico y el reacomodo de los 

medi os ante el poder, se abre una nueva etapa para los periodistas mexicanos. 
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Faltan mil inmuebles del DF por inspeccionar 
D Durante la primera etapa no se hallaron daños estructura/es por el temblor 

• En Cuauhrémoc y Benito 
J u árez, más solicirudes 

• F alias, pero por falta 
de rnJnten imicnto 
----------

Fe rn ando Ramírez de Aguilar 

~ ! nos m.il cien inmuebles, en su 
lJi mayuría escudas, edificios de vi
viendas y oficinas públicas y priva
das, fueron inspeccionados pur 
experrus en cunstrucción , luego de 
lo~ sismos de la semana pas<.1d:..1 y nin
guno presenró da11os csrrm:rurales. 

EspeciJ!ist:.lS en consrrun:ión 
de la Secretaría de Obras y Servi 
cios trabaja n junro cun las aurori
cbdes de las '16 delegaciones polí
ticas y de la Direcc ió n General de 
Prurccci6n C ivil, par<:1 atender ro
das las su li cirudes de revisión tle 
inmuebles con motivo del sismo 
de hace una sem~ na y que, según 
la versión de propietarios e inqu i
linos, presenran dañ os. 

La Dirección 
General de 
Protección Civil 
decidió formar 
brigada > en las 
que se han 
incorporado 
ingenieros recién 
fitulados de la 
Universidad 
NacionJI 
Autónoma de 
México, por lo 
que se espera 
que para el 2 de 
febrero a más 
tarda r se tenga 
una evaluación 
general. 

)in em b;lrgo, el gobierno (.fol 
Distriru Fedt:ral informó que con 
mot ivo de b s inspecciones sólo se 
idemifiLarun afecrn<.:iones menores 
c:o111u Jgrieta mi emus y daiius a de~ 
me m us no esrr uu ura lt:s cu mu pla
Íunes, apbnaJos escaleras murus 
di\·isunus, vidr ios y c.111 ce l c rí ~1. 

1-bsta ahora se han recibi do mil 
314 solicitudes de inspección , de 
las cuales ya se atendieron poco 
más de 50 por ciento. No obsranre 
lu anterior, el gobierno del Disrri
ro Federal reconoció que rodav ía 
faltan otro tant o igual Je peritajes, 
principalmenrc en edificios ha bi
tables donde sc requiere ac.,~m 3s 

un dictamen técnico dt.: segur idad 
estru crural. 

Colim a, el más afectado. (Foto: Notimex) 

Lb ;1utur id :1dcs c~1 pii;d i11as i11-
d11.:~uu11 que: tud ;1ví ;1 se c: 11 cuc:1Hr;111 

L'll prlH . .:csu de: rl'visiú11 utr us mil 
..¡ 1 i11111ui:blt-~ y 'c.' t:spcr .1 que: .1 fi
liL".:\ ~le t:''U mi!)lll:I ::.e111.rn.1 .'>t: 1c n
b~lll ki~ Jii:d.nicno pcr Ki.dn Je 

r cd.1 u11 0 de cll v;). 

Ln s ddegJciunes donde St re
gistró i:l nuyor nú111ero de." sulici
tuJes de rn·isiún c:stru(tural Je 
i11111ue bk!) fuervn Cu.1uh tC:inu1.·, 

llenito .Ju:irt:z, A'!1.:.1pu1z..1ku, Co
)'V.h.".Íll , lzr apJ. l.1pa, ;\ l igu e: ! Hi
J:dgu y VL'llll!!U:1.1 1u C.l rr a.1iz~1. El 
!)uh::.ccr(,.·uriu JI.;' Guh11.;"rr10, :\.le:-

jand ro Encinas, sosruvo que en 
unos días más se da rá a conoce r el 
balance definitivo, pero dejó en
trever q ue la m:-iyorfa de las afec
tilciones regisrr.adas fue de baja 
cunsiJerac ió n, au1H.¡ue ri:1..·011uciú 
que los pt'íÍtos en CO!l!)tíllC(ión si 
han idc.-nr ifi..,.·adu J ai1us St.'\' c: ros en 
menos Je una d0cc:11:.i 1.-lc: iru nut:· 
bles, uriginados ya sea pur L.dta 
d e ma1He nim.ie11tu pre\' Cllti~· o u 

por efectos no atendidos de sismos 
anteriorts. 

Revisión por expertos 
Estos casos serán analizado, y el G, -
biernu del Distrito Federnl determ -
n:.1r:í. cun d Colegio de Ingenieros ~¡ 
t."S n~ccsa rio derribar Jichos inmuc
blo u si se puc::dcn rescarar invirrien
Ju 1:11 su 111:.mtcnimiemu y rdor-Lan
du su estrucn1 ra. 0 

Il<- ~ f ~'lo\ ~ ;!, "t., ,,.¡. l}'j~, ,..-'!~·, "' t, •• ~..,4 ~ ... t'.""~,.J~,1, ,J :C:,;[,/l.J-.:JI'~~ ''"":""'~";"""'~::<l<'W ~1r~ ~...i ,. '((''~"¡ l.¡¡(t• l',.,,ill!>"l'Oi~'>¡l>¡•~~~~ji¡i:'((;,fü!i,lj,\)l~ . .:fh".ul~.:,0lk'.JU¡~:.1,r..~ '.t~\~~i.ikM;3}~J'..J?~~:t.~;.;,_¡~ 

i "rJ'e·Intet.es:. :'\- -?.:· 

11 10::i t:sc211 ar1u:; Lit:- st:gu 11<JJü 

estaJoun1den'.>e, t-n tvlex.ico 

existen "blancns suaves" que son 

potenciales de ataques terroris tas 

en caso de acciones bélicas contra 

lrak, pero los mayores motivos de 

preocupación del gobierno de 

Geo1ge W . Bush se encuentran en 

la incapac idad de las autoridades 

mexicanas no sólo para vigi lar su s 

f ronteras, sino para controlar y 

coordinar a las instituc iones encar

gadas de la seguridad. 

! . ' '?' 

[__ Nocional J 
Jo rge Carrasco Araizaga 

• lrak y los " blancos suaves " del t e rrorismo en M éxico 

¡; J I) '-i'-'t:' t.t: f l'f:" d 11 ~ .::i>v ' ,,_ r:h . ...-u ,..:i.: 5•.J') tu i . · 1.'.as .;~ 1.x 'd (..;:a.~~d..; • .t a:AlO C:,i..;:.r.<l.,:. 

\.•Vf1 Jl1v~ 1..'f i t.-t <.:'Alr.Jn¡<:.·fG ium i\-vgt.> \Ofr"IO ~(~e{ p 1N1)('1' 

0 1..· ..;(ut"1Ju l.Jn ei Dt.·p ... 1t.1n 1c>11 to di: ~i.."<ldJ:-.O ó.e ~ ÜE'p.lr"..4.m('fHD, ú c-e( se 

bt.idv. 1..· n Me ... 1(0 ·"vt• m.15 LÍ!..' r1lt:d 10 1n1· enCUl'l l!abJ t..l>f1 W.l~ington p.:ttd prorno..ef 
ilon d.: t'ltaJuu11iden.ses. Ufh.•rJn m,h Je una µropudld d1..4 gobferno me-Af<ano ha':> · 
Jos mil 600 conipar'líJs d.: su pa i':> y dtan ta at1cra poco e>euchada d fin de- llev.l r a ca· 
cies tacci dos unos rrn l 200 func1onJr1os c1- bo una reunión tr ilatera( de segurid.:id, co· 
viles de 30 agencia s de _____ .. _ _ _ ______ mo parte c.le su todav iJ 
la Adminis tra ción Fede- más des~st1mada 1111-

ral, sin con tar al perso
nal de la CIA; el Depa r
tamento de De fensa y la 
Agencia de Inteligencia 
de la Defensa . 

Para las autoridades 
5tadounidenses, esa 
fuerte presencia es moti
vo para pensar en una 
amenaza terrorista espe
cífica y creíble, sobre todo 
si !a administración Bush 
ataca al régimen de Sad
dam Hussein. Pero mas 

La puesta en marcha 
del nuevo 

Departamento de 
Seguridad de Estados 

Unidos significará 
mayores presiones de 
este tipo para México 
y obligará al gobierno 

cia l1va de Comunidad 
de América del Norte. 

El gobierno cana
diense, al que también 
se dirigió Creel, tampo
co ha sido muy recepti
vo a las propuestas fo
xis tas y parece 
privilegiar los acuerdos 
bilaterales de seguri 
dad que t iene con Esta
dos Unidos, los cuales 
datan del fin de la Se
gunda Guerra Mundial. 

Entre los ob¡etivos de un posible ataque allá de la eventualidad de de Vicente Fox a En relación con Mé
xico, el interés primor
dial de Bush es aduar de 
manera bilateral y poner 
en practica los compro
misos asumidos por el 

destacan la capital del pais y los centro; tu· esa guerra. la vulnerabili -
rist1Cm donde se ubican intereses y ci ud a- dad de los 1n teres~ de desarrollar una 
danos estadoun idenses, en espE>cial el to- Washing ton en México 
rrcdor e.le la avenirla Relorr1a En la ci1.. r1ad permanece debido a su política coherente 
de México, que concentra a la emba¡. da. enfrentamiento con los 
hotel:s e importantes empresas de cor .1er- gruµos fundamentalistas. 
c10. serv1c10 e indus tri as estadounidenses. El secretario de Go-

Desµues del atentado terromta de oc- bernación, Santiago Creel, como respon-
tub1e pasado en una discoteca del balnea - sable de la segur idad mtenor de México. 
rio de B<l li, en Indonesia. los servicios de in- admite esa doble posibilidad, pero el mar· 
tcligenc1a de Esiados Unidos advirt ieron al gen de actuación del gobierno mexicano 
gobierno de Vicente FoK sobre la creciente ha quedado red ucido a los planes de segu -
amenaza en contra de sus ciudadanos e in- ridad fronteri za diseñados por el nuevo 
tereses. toda vez que MéKico es el pr incipal Departamento de Seguridad Interior, que 
destino de los viajeros estadounidenses de manera formal entró en operaciones la 
(millón y medio al añr1), pe1_o_t_a_m_b_ié_n_e1 __ s_e1_n_a_na-'-p_as_a_d_a_ 

gobierno de Fox en mar
zo del año pasado en 

Monterrey conocidos como Plan de Acción 
de Asociación Fronteriza, que tiene como 
componente centra l el intercambio de infor
mación de intel igencia para la seguridad . 

Más allá del desarrol lo de infraestructura 
que garantice el comercio 9 el tránsito legal 
de personas con un mayor control de las 
fronteras, el enfoque estadounidense es 
fundamen talmente policial y por eso pre-

,¡, 
t~<:;JtM.b~o~~~,.~~ .¡:· 
o,,"" ~tuO--...-.., dio "'9'-"'.úd.,' eo ~· 
ó.;i 6 OOj;c-a:ias ;;! e.e>~ Jll r-...t,,,-.:á4 . 
co . .Ktf.·idud q~e t.a n~.ie .... a doctsir\.a dt ~J- 1 
rKi.:.d estado·.Jnrdff.15.e .,.Jncuta ~ terroclslno. ' 

Dt: esa manera s,e explica la itlU!nc~n 
de1 gobierno de Bush para que Mé.OC:o au
torice una ma>'or presencia de agt?fll~ ar· 
mados de la oficina antinarcóticos DEA. en 
t>l entendido dt~ que !os desarrolladcs GH 
teles mexicano~ de la droga mantier.t:'.n 1e
laciones con grupos de Colombia a lo ~ que 
iden tif ica como narcoterroris tas. 

El principal promotor de esta idr• es el 
exdirector de la DEA y ahora nada menos 
que su bsecretario de Seguridad Fronteriza 
y de Transportación, Asa Hutchinson. un 
republicano antiinmigrante que también 
ha presionado para que México facilite la 
extradición de sus ciudadanos requeridos 
por la justicia esta dounidense. 

La puesta en marcha del nuevo Depar
tamento de Seguridad de Estados Unidos 
signi ficará mayoies presiones de este tipo 
para México y obliga rá al gobierno de Fox 
a desarrollar una política coherente, empe
zando por la definición de interlocutores . 

Formalmenti.::, 1a Secretaría de Gobernación 
es la encargada de la seguridad interior, pero 
son el Ejército y la Marina las que controlan las 
instalaciones estratégicas del país, rnit:"ntras 
que la Secretaría de Seguridad Pública y la Pro
curaduria General de la República tienen su 
propia información de inteligencia al margen 
de la generada por el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), que es visto más 
como parte del poder del secretario de Gober
nación, que como un instrumento de una po
litica nacional de seguridad. ~ 

deinteres _ nacional@yahoo.com 
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• Seguridad pública : Fox y AMLO, debilidad del Estado 

a seguridad pública es expre

sión del poder de un país . Por 

eso, la accidentada designación 

de Marcelo Ebrard como secreta

ri o de Seguridad Pública del Dis

trito Federal hizo manifiesta la 

debilidad del Estado mexicano. 

Los a legatos y recriminaciones en que 
se enredaron el presidente Vicente Fox y 
el jefe de gobierno del Oistrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador - previos 
a ese nombramiento en vi rtud del veto 
que tiene el Ejecutivo federa l en ese 
asun t~. hicieron patente la vulnerabili· 
dad en que se encuent1a el pa ís por la 
fa lta de una politica de Estado en seguri
darl püblica y procuración de justicia. 

Hace dos décadas que comenzó a 
degradarse el modelo co n que se en
f rentaban y sancionaban los delitos en 
el país . Hoy, ese patrón está colapsado y 
como consecuencia el Estado mexicano 
tiene serias d ificultades para garantizar 
la integridad física y patrimonia l de la 
población, fin de la 
seguridad pública . 

federal como el de l DF, lamentablemen
te, impiden ser opt imistas. 

A principio s de los añ os o chenta , 
cuando la delincuencia emoezaba a so
fi stica rse. se habló por primera vez de 
u n programa naciona l de seguridad 
públ ica y se empezó a legislar en la m a
t eri a, aunque el énfasis se p uso en la 
creación de las academias de po licía. 

El alca nce fue muy limitado porque no 
tuvo recursos ni eco en los estados d c> la 
República, pero sobre todo porque careció 
de continuidad, al tiempo que se dispara
ban la delincuencia común y organizada . 

Entre 1988 y 1994, en el sexenio de 
Carlos Salinas, un programa nacional en la 
materia de plano fue inexistente. Lo que 
hubo fueron programas sectoriales de ad
ministración y procuración de justicia, asi 
como polémicas reformas legislativas en 
tomo a la persecusión de los delitos. 

Fue hasta fines de 1994 cuando se 
mod ificaron los articulas 21 y 73 fracción 
X.X:lll de la Constitución para que, por pri
mera vez, se reconociera que la seguridad 
pública es una función del Estado. Un 
año despues se apro bó la Ley Genera l, 
qu e establece las Bases d e Coord ina
ción del Si stema Nacional de Segurid(ld 
Pú blica (SN SP). de la que se ha va ld o 
Fox pa ra saca r p rovecho polit ice del 

cambio del t itular d e la 
Secreta ria d e Seguri 
dad Pública en e l DF . Peor aún es q~e 

como consecuencia 
de esa incapacidad, la 
inseguridad individual 
y colectiva dificulta ya 
el desarrollo del país. 

El relevo institucio
nal en el gobierno del 
Distrito Federal se con
vin.ió en un ejemplo 
de cómo el poder de 
un país depende de 
las posibilidades y li· 
mitaciones de los m~ 
dios con que cuenta . 

El debate entre Fax y 
López Obrador será 
positivo sólo si se 

traduce en medidas 

El resu ltado d e la 
prolo ngada inacción 
d el Estad o mexicano 
fue que en tre 1980 y 
1996 - año en que en 
M éxico se empezó a 
o rganizar la informa· 
ción pol icial- el nú
mero de presuntos d~ 
lincuentes creció 14 
por ciento anualmen
te, mientras que la tasa 
de población lo hacia 
sólo en un 2 por cien :o . 

que lleven a revisar 

En lo polít ico y lo 
social, que son parte 
de esos medios , es 
donde claramente se 
expresan los asuntos 
de la seguridad pú · 

esa situación en 
perspectiva de un 

sistema integra l de 
seguridad pública y De acuerdo con el 

Programa Nacional de 
Seguridad Pública, crea
do durante el sexenio pa
sado, la incidencia delic· 

procuración de 
justicia de México 

blica, entend ida sim-
ple y sencillamente 
como la garantla que un Estado debe 
brindar al ind ividuo y a la comun idad 
para la manutención de su integridad 
física, moral y patrimonial. 

Pata ello, e l Estado se vale de l mo
nopolio de la fuerza por med io de las 
instituciones policia les a fin de evi tar la 
violencia anárquica entre los indivi
dlJOS, tarea que en la'.J soc iedades de
mocráticas debe realizarse con respeto 
a los derechos humanos . 

Cuando esa garantía no existe. co
mo en el caso de México, se produ cen 
efectos negativos en la sociedad y lo 
que prevalece es un sentimiento de in
seguridad que lleva a diferentes fo rmas 
d e d isgregación social y, por v m to, a 
una merma del poder nacional. 

El debate entre Fax y López Obrador se
rá positivo sólo si se traduce en medidas 
que lleven a revisar esa situación en pers
pectiva de un sistema integral de seguridad 
pública y procuración de justicia de Mt?xico. 

De otra manera . habrá sido sido sólo 
el aprovechamiento político de un 
asunto que t iene el carácter de priori
dad naciona l. La experiencia, y lo mos
trado hasta ahora tanto por el gobierno 

tiva entre 1980 y 1994 
en el fuero común creció 
en un 102 por ciento y 

en el fuero federal en 286 por ciento, mien
tras que el número de sentenciados lo hizo 
en 112 y 209 por ciento, respectivamente. 

Entre 1994 y 2000, aunque de mane
ra moderada en comparación con la ten
dencia de los dos sexenios anteriores, la 
delincuencia siguió creciendo. De acuer
do con el SNSP, el sexenio de Ernesto Ze
d illa comenzó con un millón 326 mil 981 
denuncias presentad.3s y terminó en el 
2000 con un mi llón 420 mi l 254, es de
ci r, un crecim iento del 7 .028 por ciento . 

De los efectos cuant itat ivos por la al· 
ternanc1a en el gobierno Federal poco 
se sabe, pues al igua l que en las admi
nistrac iones anteriores. se mant iene un 
manejo discrecional de la in fo rmación. 

Tampoco se conoce una pro pu es ta 
para crear un sis t ema integral d e justi
ci a y segurid ad pública que considere 
la prevención d el deli t o, pase por la 
procu ración y la impart ición de just1c1a 
e incluya la readaptació n social. Lo m is· 
mo ocurre en el gobiern o del DF. 

En cambio , Fax y López Obrador no s 
han dado una lección de cómo es más 
fácil el manejo perverso que técnico de 
la seguridad pública . l'l 

Creará México fondo para 
estudios en biotecnología 
Nor"ma Anaya / Finsat 

C ANCÚN, QR, 18 de feb rero.- M exi 
co, igu a l q ue orras n aciones con :i lro po
tenci a l de biodiversidad. padece n llnJ 

" marg inalidad inrermedia" que repercu
te en su ca pacidad para hacer frente a los 
retos d el de sarrollo sustentable. 

Afir mó lo anterior, el sec retari o del 
M edio Amb ie nte y Rec u rsos N a tura

les·, Vícror L1chtinge r, quie n anunci ó 
pa ra f in al es d e feb r e ro o prin ci pi os de 
ma r zo, la creación d e u n fon d 0, en 

coo rdi nación con el Co nsejo N ac io n al 

de Cie nc1:l) T t: cnulogí:i {C on:l C" ~ · q, de 
120 m illo n es Je pesos. que pt:rmitir.i 
im p ulsar la rnvesr iga(ión c1enrific.1 en 
h io recn o logí;i . 

El partici,par en la cercmoni:i de :lpe r
ru ra d t la Prime ra Rt:u n ión i\1i nisre ri,1I 
d e Paises Megabiod1vcrsos Afines, a la 
que asiste n rep rese nt=inres de 1 4 n ;K10· 

nes, e l tirub r de !J SemarnJt asegur o que 
la diversid ad biológ1cé1 r b gené tH.:J. Jsi 
como el co nocim 1enro de los secretos Jt.• 
b n.ltur;i \c1.a. será n dos de las p rinc ip:i k·s 
lin ea> del pro~r< so en el s1¡;lo X XI. E 
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Avi~ós, Edictos .. y ' cün:vo~atorias 
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AVISO NOTARIAL 
PRI MERA PUBUCACION 

Al calce un sello cor1 l!I Escudo Ni1c1on111 oue C1 1ce Est;i.dos 
Un idos M!!lucanos . L1c HE CT OR M CAA OEN AS 
VILLA ARE AL Not:inCI No 20 1 de l Oisrr1to ~ ~der.~ I Mh •CO 
Po~ 111s trumento 35 205 , de t ~c,.,a 18 Cle seor1embrt d~ 

1996 o toq1 ;id o ;inle e l l 1cenc 1"ºº SANTIAGO 
CAPAR ROSO CH AVES. f1f\J l:tr de l;i f\O T;1na numer o ( 13 d"I 
O~ . cu1eo i1c1uó como :isoc111ao 1111 l! I orotoc.Olo oe 1 

L1ce11wdo AOGELIO RODRIGO OA OZCO PEREZ 11ru!il' de 
la not01rfa miri1 e1 0 53 del O f l;i señor:t LE " NOA CASAS 
AIVAS :tce o ló l ;i he fl'!nt•:t v el Cill'l;IO de ;11t1.1ce;i en l ;i 

suces161 1 res tilinentar101 del señor PE ORO CASAS RIVAS ;,.;i 
suces1611 tes t;irnent:Hl a se con!inuM.1 trarmtar •dO en la 
no!arlaarrnc:iri;¡o 

Mé1ico . C.F. , 118 d1 tebr•ru de l 2002 . 
HECTOA M CAAOENAS V. NOTARIO 20 1 D.F. 

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PÜBLIC ACION 

Al calce un selto con el Escudo Nar.rnna l out? dice 
Estados Unidos Mexicanos. Uc JOSE IGNACIO 
SENTIES L.ABORDE Notario No 104 del Distrito 
federa l, Mex1co 
Por tnslrumento anle mi n1i rrniro 7'1 . 6~5 dr. 19 rtf'! 
diciembre de 200 1, la señora LAURA DE LA PARRA 
ANZ URES VIUDA DE SENTÍES . reconooóla vnl1rte1 
del testamenlo, aceptó la tlf!renc1a y et c;1rqo rte 
albacea aue le quedó d1scem1do y man11estíl oue 
fo rmará inventario en la sucesion de non RAFAEL 
SEN TiES VILLALVAZZO. 

JOSE IG ANCIO SENTIES LABOR OE 
NOTARIO NUMERO 104 . 

AVISO NOTARIAL 
PR IMERA PUBLIC ACI ON 

AJ ca lce un sell o con el Escudo Naciona! que dice 
Estados Umdos Mexicanos. Lle JOSE IGNACIO 
SENT IES LABO ROE Nolano No. 104 del 01sl ri10 
f ede ral . México. 
Por inslrumento ante mi número 74754 de 13 de 
lebre ro Oe 2002 , JOAOUINA ANA SÁNCHEZ 
SENTIES, reconoció la validez del testamento. 
aceptó ta herencia y el cargo de albacea aue te quedó 
di sce rn ido y manilesl ó que lormara el inventario. en 
la sucesion lr:stamentaria de dofia ANA MARIA 
SENTIES RAMiREZ VIUDA DE SÁNCHEZ . 

JOSE IGNACIO SENTIES LAB OROE 
NO TARI O NÚMERO 104 
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AVISO NOTARIAL 
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.filrA11r.eun ~llo ron el Evuoo N~ºº"·, t oue !I r.e ~ .~t .lOC~ U11100 ~ 

Mu1r ~ t10( L 1r FílAN t: lSt.:C CAflB IA P1l,AAR O SUA.RE Z '-l ouroc
Pubhr:o No l 4R oet D1..,1ri1ol-e<1er111 M1!1 1.":0 
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ITT11citto Cartila Ptzam1 ~u lnr . 

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLlr.ACION 

Al r;ilr:e un "ello ron el E ~nido N11r:1on a1 Que tl•r::e E ~ IMJO'- Umdo<> 
Meri r;inos . L1r. FRANL. ISCO CARB IA f"'I ZARRO SUAR EZ Nota<10 
Oubhr:o No l 46del D1st r110 ~fd e1 ~t , Méx1:-:o 
~RMSCISCO CAR91A PIZAARO SUARE Z. NotM10 Publ1rf1 No 1 48 
oel O!stnto ~llder ~ I MQO ~;ribe 1 Oue n--ec 1o11 n1e e ~r:ntu ra 'lo 
2~ • '3J . oto1911C1,1 11n1e m i r:on ler:n;i ! 5 <le !eo1ero del ~~o 2002 . ~t 
ti11 :i r:onst ;i 1 IA BJICI ACION Dí LA SU CES10 '1 INTE STAMENTARIA 
de lll ~ e f!ora GUADALUPE TORRES VEG.A DE CHARGOY La<. 
$t f!or es ELOA GISELA CH A.RGOY TORi=tES ROBER TO OSCAR 
CHARGOY TORAtSy US AllLINA CHAAGOY IORRES . ;irrpt~ron 
IA he1enr.1;i r.omo Unir.~ y un1~ r~ 11 1~ 11ereder~ .• y ~óem11~ el 
r.;irgo <le A lll :+ r. e 11 ~ m;rin r.om u n~ clO~. m:+n 1le.~t:+ nr10 l)u e 
p1012o et;in :+ l;ri to11T1:1nóndel lnven l ~r•O 11 B1ene~ 
Lo Qu! 01190 s;ibe r ele .lruerdo r:on lo !1 1spu~s10 p01 el Arllr;ulo '15 
oe l 11 l ey cle! Not11r 111dop;1r :+ ! I 01"rr11of.ecler~t 
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francisto Cartl ia Pi tllTO Su•ru. 
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WNES 14 de octubre de 2002 

Continúa como favorito 
• UnJ nuev"d encuf'Sta conknó el lidcrnto de Luu lnnclo 'lulo 
da SOva con miras a les ~gundrt fOnda l' lt'Cl1)rBi del [I dA 

octubre. El sondeo se~alu que ol candidato del Particlo de los 
Trabajadores (PT) tiene el 66.5% de las lmencion"s de vo:o, 
comparado con 33.5% del candidato oficial ist;i José Serra . 

í---·----------------·----··- ·----·--·--· -- ·-- -- ----· ··-·· ·- - .. . ·· ·--· ··- --- --- --· ··------ -··----------- .. -·- · -- ------------- ·--·-- ·-. 

"'irador 
''''' 1.1.ttnpn:J 

. GIULIANI 
ENMEXICO 

V IÑA DEL MAR, Chlle 
(AFP).- El colnandante 
en jefe de la Fuf!l'ZS Aérr.a 

de Chile (FACH), general Patrido 

.. 
¡ ·. Jorge Carrasco Araizaga 

. Esj}«ial para lA Optntón 

M EXICO, D. F.-La Rlos. renunció ayer bido C'l peso de 
ciudad de México, las denuncias que lo vilJCLllan coa 

~ que en Ju tUtlma ocultamiento de Información sobre 
: década del1 s!glo pasado ex· !ns dei;aparecidos bajo la dlctadm-a 
r perhnentó unil e!<Clilacln de de A11g11stu Plnochet. Informó el 

la delincurmci~ luista ubl· prnsidente Hk.a.rdo Lagos. 
' ~·rsu entro lr.s más peli¡:m- La remmcl.1 se concrntó a tr?. · 
1 sm; del mundo, empiew a V•'s rle ün;i nota que d comanda11-,. 
}, convP.nirse en un lall\)r!ltC>- ti~ en jdc cntr<i¡¡ú 111 m;uldarario en 
t iio tntffnaci0nnl )l1tra el en- ·?! palacio µresidencial dr. Cerro 

sayo dt· políticas y pro¡¡ra- Castillo, Pll v rna del Mar, 100 km 
mas policiales a fin dr. enr.a- al uestc 1k S1;ntlago. 
rar clos de lo~ pmhlema:1 Bn es.'l nota. d ~cneral Rios pu· 
quP n\.'.ió ~ll;.<ll~t iun 11 sus so su cargo a clisposición d('] Pre· 
clutludanos: la violencia y la ~idenle, quP. le~ 11ldl6 cm;l inuar en 
insegnridaí,, sus fllncio11l'S mlmtra~ tlt-sigua 11 

Pollc!.:is rle E5uid.ns Uni- Sil sucrs<>r en el mande de la 
do~ . f'mncia, Espaf1a, In- r'ACJI, se1'lalO Lagos. qne hizo P.I 
¡¡l¡¡terra. Japón, Colombia y Jmmdo junto a la mlnl~tro de Dt~· 
Chile se. cu~ntan entr~ l11s f0m;u, Mkhullt• Ba:hckt. 
oorporadone~ ~la~ que han "En el dla de hoy fdo:nin¡:o], el 
rocurrn!o lar. autoridades comandante en jefe ele la Fucr1.a 
de !u ciudad para aprove- Aérea de Chile. ~eneral Patricio 
c.hm· su e~-µ~riencla en el Rlo$, rnP h.1 visltvdu puru dejarnw 
conihate a 13 rlr.l.tnrnrnciu. m liberrnd de v.rdón". dilo La¡:os. 

TlL.><;<.ii! l)U<:: 1'i;tn !ll' apoderó "Junto con agradecer al general 
du l.a dudud r imwtiene an- Rin.~. quisiera hJ<~~t: 11n ll11m111fo a 
gu,,"tl.aclos a sus 18 m!Urn1M y las instlmc:toncs de !ll Il<•fensn, y 
medio de .habfü1nt.,s. <L~l co- en pru1kul.11.r a la l•\1erza .\érM pa-
mo a los c:ü1<\i millones de rii que sigan trabajando con la 
pobludún flotante de los su- misma decllcaclón y esm¿1'0 que lo 
burbioo, loo gobiernos que sa l1 acen r.otld1anmnent!i". ;.ign!gó el 
han . S11~edldo en Ja eapital manclnturio. 
!P.cler:il tum busr.11do en llls En 111 nob1 que entregó a Lagos. 
. c'Jtpcrir.1i:ias t11tÁ17Ull'.iurv1lcs Rlos manifestó su "absoluta lno-
.¡¡.:rum~t de <:onlrolllr el Pl'<>- ce11cla" ante las denw1clas quP. 1,1 
ble.mu pc,1r el que tor:los han vinculan con ocultam1entri do ln-

•paier.idos. 

t Septfe¡nbll! 25: la~ pide ol Pnri3nien
~' que 1eslllblezc3 la lacull.!d presidencia! 
pera destlWir ~ los jefes de l3s fu.oaas Al
ma1Ja.<, en •~•éin dt-~s uiW>lalMss 
para Que Rlos Nt1unele . 

1 ltptltflibni 27: l!I Jue! ~: a10 Callllla or· 
den1 el 1rioato de dos ex otlcleles de le 

bRl dC!.apn 1 orJdr6. 

a O<:!llbt• 10: L;¡gv< se ílllSIJene d• pion· 
tear dirr.;~mnrue la mnu11da de! ~err l 

Ri:Js. l 'Jnq"' sugiero QJC el renio debe sor 
/'t!';ue:W l>""'"'21meme por él. 

t 0.Jblh"' 1\: el ~IC! fot¡I' {l>hm SCOi!O 8 

U•r.1ltaci1l11 una de las dos querellas Q~ 
eolmnt.9 ~l gHnetal Rlos. El )IJe.'. Marta Carro-

1a abre un proceso lormal con~a Campos. 

1 Oowbr> 11: &I mln i:;~o d' l lrrtenor, .k»é 
~/. lguel lnsul!':."', se reüne CO!' el ~ne-ra l RiiJs. 
µa ícl t>.ar.ilnar una 'sa ~da d!~ne· ai j5fe .de 

le FACH. 

l Octubre 12: ~! ~ne ra 1 Rios ~e rp~re ·e 
µu~rt;: c1:maeli1' con su Aho M<'noo y ~ 1 

Cuerpo de G~n~rdle$ rif. I~ in.'>l lu;,.i611 . 

> Octu:H..i lJ: ~r pre.$ide ilte l.af!:.'~ rl:! c ; ~· -:! 

la renurir.Jn ;Jf! RíM. 

p.~¡¡90 l!l.! ¡i.IJQ_~ffi~!il.9J,__ . __ __ .. LCllJM~i!)H . sr1!1r1~ dnlcl! [1los-tlC':t 
Pei:o ntn¡:una como la ael aparecidos bajo el régiluen de Pl· 

---.... --·~-----·----. ...... -----·---·-----~----w-·...,------...... --·-(,----- ·- ·w.p .. 
eic alc~lde rfo Nueva York. noi:het (1!'173-1990). 
Rlldolph Glul.ianl y su poló- R!os, 1:1egtln lrnscenll l<'> el vier-
mlco pmgrnma "Cci·o tole- nes cuando S>~ iniciaron las ne¡¡o-
rancla" ha causado expec- elaciones con el gobierno, buscaba 
tadva.1 v r~serva.~ como las una "salida digna", sin la amenaza 
qui: sn c>·prnsnn tl1isr!;1 QUI! 1\P.l Juicio )l(lllt!r.(l o nc\1~Aclón 
el Jofb de gobierno tlcl Dls- constltudonul que ununciuron en 
tríto Federal, Andrés Ma- su contra dlpntados de la ofklalls-
uuel López Ohrador, anun- ta Concertación Democrática. 
ci(1 J¡¡ conlrat..1ci<'>n cómo AdemA.~ de evitar P.'!f! juicio pclll· 
usesor de uno dr: los hom• tico en el Parllunmto. IUos qucrw 
bres ru que Se Je ahibuye eJ Wl'Se liberado de Jos procesos judi· 
contnil de la delincuencia clale,; qu.1 .m.·on~m mlemhros de J;; 
en In ¡winci¡ml ciudad fl· r"uei-m Ac•r.,a ¡¡.,1J,;;1dr~~ rk, orn.írulr 

las inw~tiguclom!S para unr con el 
pnradero de Jos desapareddos. 

El conflicto con el Jefe aeronáu · 
tlco estalló hllcie un me.-:, cuando el 
diario estA!Jll T.n Nación denunció 
ln rt?Orgunlwclón de un Coman
do Con,!tmto que opei'6 en la 1''ACH 
bajo el régimen de Plnochet, al que 
~ aaihuyc el secue$1.ro dn más dP. 
medio centl!nar dt: desapam;ldos. 

El propósito de esa reorganiza
ción. se¡:ll.n la versllin ~mre¡:ada 
por un P.X ~gente de l.1 rllcwc!ura. 
crn obstruir los pnA:c•OS •JUL· ell · 

!rentan miembros de la Ynerza At-
rea por su responsabilidad en esas 
desapariciones forzadas. 

lJna sr.man:l dr.s11u~~ 1~ ! mismo 
rofntlv ri dl'nunciú que Viviana 
U¡¡mte, la esposa de otro militar, 
el general Patricio Campos, t\Je · 
miembro riel (';'1mando Conjunto y 
la r"spon!;abiliió de ul nwnos tres 
dcsapm·iciones. 

Campos era P.l encargado de re
,:opr lar la información snhrr los 
rlc~a¡m1 ·t·c1dos . ¡1'1!'11 una Mesa de 
Dialogv <1ne inte¡p:~ron organiza-

ciones humanitar ia> y milil1l.res 
liasU\ comiem.os dr. 2ilOJ . 

Las dr.nuncia:; pn>clpitarun la 
dimisión de Campos n las llk1S de 
la l"ACH, el 16 de septiemhre. y el 
martes pasado el juP.z Mario Ca
rro1.11 ordr.nó Rll nrn~st.o . 

Pero Ja situación de su subal
terno complico a Rios, que en un 
lnJonne al presidente Lagr,s reco
noci1\ hah~r encon11.;ndado a Cwn 
P• •S In misión qiw no rnmpli r) en 
;u mlet,'l'idad, ponri~ ocului los 
datos de ci nco <le;;.1parrci tl u:- . ~e· 

¡:lm 11d1niti ll :mir. el ,iurz C1rn mJ. 
l•1gn~ no tiene facnltalles pan 

remover n los jefes de las ~uerza~ 
Annaclas, porque ~e lo impide I~ 

Con~l!tnr.i nn ~u c irnpc1so Pinu 
clwt pc,¡-u el inddm te con la r'uer 
za Aérea llevó a la rlP.recha oµosl · 
tora a aceptar una r1'l'rmn11 par~ 
que el p rcsi d• ~n lr• rcc:u pvre esa~ 
atrituwion<'s, "egún adelantaron 
hace ana senrnn :< cllrigentes del 
Panido de Pe1 1 c1v;:,c: ~ rin 1':;-1r.ínna l 
l)IN). y la lh\ll·:n f><:mt',t:r: 1. U. ~:d" 
pc rnlwntP (UDD. 

llWl('iera dcl mumllt. :..w ,1. . A. i.. 1~ ·.¡.;-.: L~. r.c.:;.;:.~;11:. :; .... ~. • -;.ot ..,' ·• :" ·· • ~ 1 •1' ' ,.. • .._ _ ."' .., ,. .. ,. . , ,..., • .., • f: • .. ... ...... . . ,.. . • . ,. .,,,, .,.. "' "' • · .. ,., _.._ ~ • , . ~· ·' • 

Aun exist~ polémica si 
t\Jeron las ~P.veras medidas 
p."',!kL1k:5 dr: GlnHani y ¡.,u.~ 
fe de Ja policill. Wllliam 
füatton. o la recuperación 
económica del p31s, lo que 
propir.ió la reducdón 1le los 
delitris en nw~ del 50% en J.~ 
primcrn década de JI):; OO. En 
lo que no hay duda es que 
rus estmtr,¡:i:i.~ rlerivaron en 
vinlacloncs ;; los rlercchos 
htunnno.~ dn kili ci11un1lrmus, 
oobn: trdo do las mln011as, y 
en una fu.erte presión sobre 
l.os sistema~ rA1rcel3rios y 
jusii<'ta rl~ J,, clitclnd. 

Pe1 o concentrarse m Jos 
efectos iwgntivos lmpldr• <.'r 
noccr lit Importancia de la 
re~struclurac{(m d~I NYPD 
y de 6U~ si~t<!llWS tórti<!U~ y 
operativos cu11tr11 la <ldln
cuencia. tanto ~ común co
mo l:i orgo'.11111.ada . Tales 
cambi•.'~. u pt•sar de l111her 
demostrado sn efoctivldad, 
no hu:i impetlido que Nue
va 'iork t1r,nre todR.vln co
mo lUl:l d11dad de alt:l inci
c\enc!:i cr!minnl. 

L11s dJi·ó1.< 1.tuli r-an que el 
<'f<'do nuis po>i ti1't'J 1\d tr:l
h<\io ct~ Ginlim1i fil~ haber 
c·:unb:1<l1' };¡ 1.~'\'.;Ppcil111 tic.• 
IOS lll'0)'1)l\l\lillOS sobn.' Ja i11-
~eg¡ui1i:.cl. ;·ispt>cto cm:r.ll de 
toda e,;u·r1lep.ia anlidelict!va. 

A¡:;nrlizado como esta el 
11mlt!t"tr:a t:n el D.F., result.'.1 
i11sm11• n·chw:O' 11" rmb!m:i· 
no IH n>1i1bc1n.1l'irín ckl !'X :i.1 -
ralde, pero la falta dt• tnuw-
11.1l'et1C'la rl¡. las :o.utor!c\a
dl'S. f'OlllO f:l fi: 1.111d:ltnit~I\· 

to de ~stu ct'!ltrat¡¡1:ion. 11uc
de ser rn1 lllJ.l cnnnenzo p,,. 
nt 1•11 c0Htr;w t111a snl icla rt 

un prohlPnw u11 P t•s una 
Mu·la al ¡<obi•' t111.1. tkrieo111.• l;1 
!nve1:<1ón" atenta t·oiltrn L., 
inl1'~t ·irlarl 11 , ic ·a ti~ qmpne~ 
l111hil :rn !n <'i1;tl :J ll . 

40 años después 
Arlliur Schlesinger, quien /Uf.ra asesor di:l ex 
presidente John F. Kennedy, fue uno de los 
ínvitad<A~ a una cnnferenr:la en IA Habana ... . é 

.wihre la llamada Crisis d~ los misiles de 1962. 
Al encuentro asistió una delegación de Rusia, 
ECJ y Cuba, la cual vüiió un aniil(uo silo 
<ú.mdc se halla.han los cohetes. 

.. 
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El Salvador: médicos radicalizan paro 
El presidente FmncL~·co Flores suspende vü1:ie a Alemania por huelga 

S Al\ SAL V Al>OR (A1".I:') . · 
Li:..; ~1upkmlus 1t~I i11s1in110 
Sruvadoretio ele! Se~u·o So

cial (ISSS). que mantieuen una 
huelga desd<" el 1!l d~ ~e.ptiembre 

contra una eventt1al pt'ivatizn
t'ic'Jn tlt• la lttslil\tl'itin. art1·irliPrm1 
11~ · 1~r qw.• ro1n;1r;'111 ··n w 'va~ rrwdi 
<bs" ck preslon a:itr 1<1 m•¡rntira 
del (j•)lJiHao a 11eg0<:iar. 

··r:J c.nhiPn1n :-;i1~111pn~ 1.d Jl\1'11 
rido 1·11 d n·111a tld !:'c~uro S<xiaJ. 
que cltce qut> no ra a s~r pnvatt
'ªdn. pt>ro saliem1is que ~$e e;. el 
1·: 1111i111> '~111' llf'Vi l ~·no llCIS \ ' :llfl (I~ 

.:1 dt'1ar c1tgmüir". afirmü Pl ~<~ · 

c r~tario genernl d<'i Sl.nctirnto de 
~lt'dtcos ele! ISSS. Ric.'\rdo . .\.llaro. 

.'\ !1'1.ro advirl ir\ qn1• "lu>1nos de-

~on HW.1 \'a~ Jlll1d1dns··. 11111.' ~iH 

embaq:;o nCl ¡.n·e.:t:>ó. 
AlliU'll l't'Cllazó rJ llrnnado qut' ~¡ 

presidente Flores hizo n mec!icos. 
enformi'r;\.> y empleados admlnls· 
lralirns qui~ ,ipoya11 la h11d~.1 a 
"r-ei 1u·1H·pclrnrst• '' 11 s11s µlu~stns . 

"F.l llllm:ulo qw• hiw 1 ~ 1 prl'.:i· 
dcnt\' 1'1ort'S no es miLs qLw un in· 
dica tivo ele qu~ nu escli liisµ u~s· 

111 a dia log;ll' ni .t con1pr11i 1H'li 1r 

'"-' ,, no pril'm;o;1r d !$$:j ". ri.'l·<il· 
co Allaro. 

f.I viern1!s, ett un mensaje a la 
1nciti11. 1•1 p1.'f's itlc11h• F'lnn·s. pirlili 
" los nwdirns i,· trah<t.ii! d•.1.n·> en 
hnrlga m d ISS::i. kvnntar In 
huelr,a que mantienen. bajo Ja 
pronll':iól tlt! no pri vatiwr. 

E ~ 1 =: 11 ll:1111 ;1d n :i ln ~ : ln1 « h~11i ~: 

ras . ~l pre:>llkme Jo'lores Roeguro 
que el l S~S 110 1 • .,-;1:·¡ o ~!r;l Vt'nr1irlo 
a rmpresas prira<ln> por t'on;.i
derar que ('S un p;w· i11 1rn dn r!r his 
lrnbajaclories "1h·:r<l11rd1.11s y 1.'1;1i
canH'l1tt .. 1:idic6 q lli' S(' est;ín ;m s.i

liwndo 1111 ;tl id;is pan h;w1-r Ja 
instinw i1 '1.11 1:1il> dicientr.'. 

En 1<uit1.1. se tnfor~nó ayer Qtk el 
µresidente Florr;; ;tr: arn111pañ:i· 
r.·' ri ~11~ e- >IPg;l:.: o '. ntni.:.1mcr icm10s 
c•n tUM n·mli (•n en Alemania de
bido a Ja huelga del Se~i:-o Socia l. 

"F.11 ' 'ste mon1m1to, y"" los prr\. 
xirno' ti ias. In pr-ioridad tkl ~l'l1or 
J'r\•sifrnw e' pl<anrnr ima solu
ci0:1 al probkma del Se;;nro S11-
cia!''. ct!Jo en un co111u11icnrln .,¡ 
~~rretar i o 11~' C01 t1u11ical'iorws . 
<"':tr lr v: íl11.•;;1ll'1

: 
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ex1co se opí.)~·1e 

a guerra en lrak 
El canciller Jorge Castmicda pide qw: Ba;;r!ad 
acept.e la.s resolucionr.s de Naciones Unidas 

MEXICO. D.F. (AFP).- -,. ~,1if~t~,-.. ---· 
El gobierno de México se . ; }Ft~$;;31.if,;i~i¡ 
opone a una resolución - i'IJ;( .· · , ' ·"~~;1f 

en el Consejo de Se¡;uridAd cte la : ·,l. { · _ . . 2.·.J,f~i' 
Organización de las NnC'lon<.>s l:ni · . , 

1.7 ~ · ,. ·~ t~,:~·. ~> t"~ 
das (ONU) IJUf: pcrmiw nnt01:1i\ti- ";: :C ' : :, : ; t:;"iv.::'¡ 
rn111ente ltna acción unlla1.eml ... ¡ ... , ·" t 1•,';~ 

co1llrh lrak si ese? país i!H urnple '-;~' J\._ , <·~;it JP 
11110 de ~m cornpromi ~"" · afirme\ t~ • 
el canciller mexic1.1110. Jvrge Cas-
taiie<la, e.n dcdaradone5 puhli r:a· 
da~ ayer por eJ diario k'J l i11ú.w."<J/. 

"QUP. no h:1y.1 automaticidad ", 
dlio el canciller Castai1ecla, cu yo 
pals forma pa1ie tlel Consej o ele 
Se¡!lu·idnd dt• la ONU. 

Explicó que Mc'xict1 no est.\ d~ 
arnercto ell tuia resolnción 411e 

.. ~ ~ :'tf:¡; 1~,' :,:r 

NOTIME)( 

ro: t5idere como 11nn r111.,1m·:i 11 1;1- Jorge Castañeda 
lHial d~ l ~<S ohligif(' iCJ lll'.> tl 1~ ll<tg · 
rl :1d r11alq11 ir·r oli~racuk• l]ll" pün· 
~" nl rle>t•111[)(.'1\o ele in,;µec1ores fn 
d1·:;;ornw " " l;o ONU. "cunlqLUer tal· 
s.1 dl'd<U11ción sobre su arsenal de 

El cancilJe r rnti :-.. ic ; o~ íi ~1i.'\ l ll\ n 
(¡ tlt' l)(J \ 't' Qll~' Plll i'•.· 11 ::-- gd1 i1•; n11 -.: 

ele /\léXll\ .. " y F .. .;.1.v l11s P 111il11..: h; 1\ ·;1 

" nn ¡!l':l ll prn!J i<'m;:" PI.'" 1:1 pusn:· 
d('Stl1KCión masiva·· O falla. y Cj ll t: 1 ;1 lllt ~Xic;111 ; 1 St lhl'r 1.'~fa ru¿ ~; t ión. 

"ºº "pl'nnita autom..itlcan11·nte a ··1.,, 4"" 11'.ll.l.' llH.>'i ~ue res0ln·r ,. 
rmJqnier listado miembro u1il11.1r 
tocios lo; tnedl05 !lt'l'f:~'1!'i o,; wn-:1 
obtenf:r e~<' n11npli111 i1,.>10" 

C;1sbrtvd;i dli11 1¡ m• llagdnct debe 
t:nmpli.r las resolnciones del Con· 
sejo ele Seguridad y pPrntitir qw' 
lns rx¡~"ios t•11 dl~u1n<' n1.~'l.-,m ~ 

tu;n;ir 1~11 nwnta C' n 1\ltxh.'ü t:s H11 

IC'111a c·1.1111pl1c:id0 ( ... )y es Ql\L' r•n 
Eswctos L1n1dos·· ¡;·t ~nc1t"'d i11 l 1 1;1 
c!ase pol ilir·n. ":11 ig11 :rl c¡11:· rn 
,- ual qui 1' 1· 011 ·,, 1«<:> ele·! nn::1do 
>,: Uit)ll\t• por \\ll <i )';'.ZOI 1 ll ()\ 1'3 ·'' (: 
ctcerl·an ~ u11 ~1 ~·. i 11 1 : wi 1n 1 111ilit;.1r. 

lrak" trahv,i rn· sin restr icciones. tienden 3 vc ~ 1· J:o>: cu-;as ''" knni· 
pm<t que eJ1treguen 1m inlonn~ 3 l:J 
ONL y "rntonrn~ 1l31·:i 1.111 ;1 sr·;:1tt1· 
rt~ rt'lllliún dPI !~º'""jo ti<' Sl'~•u·i · 

chl 1 ahí'' ' t1"1c11ninc si by o qo 
un;.1 rn11 r.~naza n la paz y la segrn·i 
lbd internacionales y dicho nr~3 · 
1l iC:.l1Hl .1 . ~ tÚj' t•n r·nn ~! '("l1 1 ·1wi;1 '' 

ni"is r:i;i ...; nian iqu(.!o=. ··. dijo. 
F:nTOJ1('('S , .:"!. t:.rt? ;';t~ . ' '::: 1~ p 1P J"d i'• ]' 

los nrn t:ces r :•il1nqw1 ' h: 1\· 1·;1:-.: t11i..: 

~- h2neticios p:~r:l 1dri>~ p ;1 ·;:·..: ~>l.l:· 

ni;ls ;1 ;1: i:1d; 1 de !rJ~· ~ent~m ~enl n~· 

\" h pq•:t 1ir .1 rl : .,: ·; ~'"!'F· ·· 



_La Opinión 

rRON CON COLA 
México desmitifica sus relaciones con Cuba en favor de EU 

Jorge Carrasco Araizaga 
Especial para La Opini.ón 

'MEXICO, D. F.- El se-
• cretario de Relaciones 
· Exteriores, J orge G. 
Castañeda. está llevando al pre
sidente Vicente Fox a dar por 
-terminada, de una vez por todas, 
la relación de Méx.ico con el ré
gimen de Fidel Castro. De esa 
manera. se quiere anticiplir a lo 
que será la "República de CUba y 
·ya no la revolución cubana" a la 
muerte del anciano gobernante. 

Tras el cambio de gobierno en 
México a manos de la derecha 
2ra de esperarse una decisión de 
este tipo, alentado ya por el Ulti
mo pres idente priista, Ernesto 
Zed Wo. quien no ocultó su ani
madvers ión hacia el régimen de 
Casn-o. El ex pres idente mexica
no le negó una vis ita como J efe 

' de Estado. le reprochó pública
'. mente la falta de democracia y de 
libertad cte mercado en la isla y 
les clio interlocución a los oposi
tores cast.ristas. 

Castro y ZedWo se enredaron 
en declaraciones para descalifi
car los resultados de sus res
pect ivos regímenes. Apenas 
cambió el gobierno en México. 
el ca nciller Castañeda h izo su
ya la disputa y se convirtió en 

·un e lemento hostil para Cuba 
cuando el régimen de Castro lo 
·acusó de promover la sanción 
internac ional a la isla . en el 

·marco de la ONU. por el ines
µet o e los derechos humanos. 

· Democracia . libertad de mer
'cado y derechos humanos son, 
coincidentemente, principios de 
la poli tira e'ierior estadouniden
se que México ha venido hacien
do suyos desde mediados de la dé
cada de los a!los 80. Desde enton-

ces, los mexicanos han vivido 
una integración silenciosa a Es
tados Unidos sin que nadie se 
atreviera a reconocerlo abierta
mente. La virtud del canciller me
xicano hasta ahora ha sido la de 
declarar el fin de los mitos en las 
relaciones de México con CUba 

Sólo una per>onalidad como la 
de Castañeda podia hacerlo. Am
bicioso ilustrado que quiere dejar 
huella en la historia de las rela
ciones de su pais con el mundo y 
desde su posición de izquierdis
ta converso, ha logrado que el 
presidente Fox. de pensamiento 
de uerecha y de escasa fonnación 
internactonal. le permita innovar 
en el despacho de la Se-

gimen, la relación con CUba estu
vo marcada por la mutua conve
niencia y utilización. Era un ele
mento que jugaba a favor tanto del 
régin¡en de partido único en CUba 
como del régin¡en de partido hege
mónico en México, ambos clara
mente alejados de la democracia 

Para el castrismo, México era no 
sólo el inicio de la revolución que 
derroci> a Fulgencio Batista en lgj6, 
pues los servicios de seguridad me
xicanos consintieron y apoyaron 
en su tenitocto el entrenamiento de 
los rebeldes de Fidel Castro; era 
también el respaldo moral en Amé
rica Latina al negarse a romper re
!aciones bilaterales cuando CUba 

cretaria de Relaciones 
Exteriores. 

Explicable por el 
cambio de régimen, la 
actuación del secreta
rio. sin embargo. pade
ce del mayor mal del 
México pospri ista: la 
falta de acuerdos para 

1 ' 
fue expulsada de la Or
ganización de Estados 
Americanos. 

los cambios de fondo. Jorge G. 

Por eso, el régin¡en de 
Castro nunca patrocinó 
los movimientos guerri
lleros en México en los 
años 70 y 80. como lo hi
zo en otros países de 
América Latina. Esto 
nunca fue suficiente
mente entendido por la 
izquierda mexicana, 

Muestra de ello son los Castañeda 
constantes enfrenta-
mientos del canciller en el Sena
do. encargado de vigilar las ac
ciones del Ejecutivo en el exterior. 

Desde hace w1a década. cuan
do México comenzó su alinea
miento estratégico a Estados 
Unidos con Carlos Salinas, las re
laciones con Cuba empe7.aron a 
ser un elemento de discordia en 
el in terior de México. asi comv 
entre los gobiernos de La Haba
na y de México. sobre lodo cuar-' 
do el ex presidente mexicano pa
só a ser el primero en dar VO'l a la 
dis idencie cub1na al reWlirse 
con el exiimo Jorge Mas Canosa 

Antes del real ineamiento de 
México, previo aJ cambio de ré-

que inútilmente buscó apoyo en La 
Habana. Lo más que hizo el régi
men castrista fue recibir a presos 
políticos mexi r.<1 nos excarcelados. 

Para los gobiernos priistas, la 
buena relación con Castro resultó 
una politica muy favorable. pues 
al tiempo de enfrentar a una gue
rrilla aislada del principal foco re
' 0lucionario de la región, quedaba 
bien con la izquierda moderada in
terna y garantizaba también esta
bilidad para la frontera sur de los 
Estados Unidos. Sin duda, una po
lítica exterior muy favorable pa-

,~ lASERlVE CENTER:.i 
·~ .,..,.. -

AVISO A 
NUESTROS 
LECTORES 

ra el mundo de la Guerra Fria 
Cuando ésta terminó, en los pa

sillos de poder de México, a pesar de 
su precaria democracia, se comen
zaron a cuestionar el autoritarismo 
del régin¡en cubano, pero a diferen
cia del enfrentamiento de Zedillo, 
Salinas impulsó un fuerte inter
cambio de comercio e inversiones, 
detenido abruptamente por la ley 
Helms-Burton, que propició la reti
rada de capitales mexicanos ante la 
amenaza de sanciones por parte del 
gobierno estadounidense. 

A pesar de su profesión de fe en el 
libre comercio, Zedillo nunca trató 
de recomponer tas relaciones eco
nómicas con la isla. que apenas ci
fran los 250 millones de dólares al 
año. Al contrario, se sumó al aisla
miento del régimen de Castro. 

El gobierno pospriista. ahora con 
plenas credenciales democrá ticas. 
tiene como principal argumento la 
defensa de los derechos humanos en 
todo el mundo para darle un giro, de 
una buena vez. a las relaciones con 
Cuba. La fundamentación. sin em
bargo, es endeble. pues la Adminis
tración Fox ha evitado hacer reco
mendaciones humanitarias a paises 
como China. también alejado de las 
fornias democráticas, pero cuyo vo
to neces itó para incorporarse como 
miembro no permanente del Conse-

JUEVES 14 de febrero de 2002 • SA 
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Encuentro. Vu:ente Fox, junto a Fidel Castro, durante In reciente 
visita que el mandatario mexicano realizó a La Habana. 

jo de Seguridad de Naciones Unidas. 
La abogacia por los defensores 

de los derechos humanos en Chi
na no la hicieron ni Fox ni Casta
ñeda cuando estuvieron el año pa
sado en Pekín. como ahora lo están 
haciendo por un grupo de presos 
pollticos cubanos . Tiene razón el 
secretario Castañeda cuando dice 
que México y Cuba no pueden re
lacionarse ya más a través de mitos 
revolucionarios. Pero al margen de 
sus expresiones alejadas de las for 
mas democráticas, olvida que las 
relaciones con el exter ior no de-

penden de una sola voluntad. la su
ya, s ino que deben ser el resultado 
de una política basada en princ i
pios doctrina rios. 

La pregunta es si Fox y Castañe
da tienen claro hacia dónde quieren 
llegar con su diplomacia activa. Tal 
vez. en verdad crean que México es 
una potencia media que para defen
der sus intereses debe influir en la 
vida de sus vecinos. Si no defi ne 
esos intereses a través de una aoc
trina de polít ica exterior, su diplo
macia activa no sera otra cosa que 
el trabajo sucio en favor de terceros 



2001 

Revista CAMBIO 
Reportaje 

139 



E 
n abril del año pasado, el profesor investiga
dor Donald E. Schulz redbió una carta a la 
que no le dio importancia . El remitente era 
Ricardo Cedillo, abogado de Carlos Hank 
Rhon en San Antonio, Texas. 

A pesar de conocer muy bien la importancia del apellido 
Hank, el recién designado director del Departamento de 
Ciencias Políticas de la Uni\ ersidad Estatal de Cleveland, 
ignoró la petición de entrevista que le hizo el abogado 
"para discutir por qué mi cliente, Carlos Hank Rhon, no 
debe demandarlo por los daños que le ha causado". 

La carta, que Schulz consideró sin fundamentos, era 
parte de la estrategia emprendida por Hank Rhon ante las 
acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico 
señalados en el reporte de Tigre Blanco, investigación 
realizada hace tres años por diversas agencias estado
unidenses, pero que sigue ahriendo procesos judiciales. El 
más reciente es el del pasado 23 de mayo, cuando el grupo 
de Hank demandó por 129 millones ele dólares al gobierno 
de Estados Unidos al que ::icusa de filtrar un borrador 
del reporte. Ésta es la terceru dcm:rnda que interpone 
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desde agosto de 1999, cuando inició 
un juicio contra el asesor de inversio
nes de Nueva York y exempleado de 
la Reserva Federal, Christopher Wha
len, al quien culpa de conspirar junto 
con Schulz para acabar con sus nego
cios en ese país. 

El origen de los enfrentamientos se 
remonta a 1996, cuando la Reserva 
Federal documentó la relación entre 
Carlos Hank Rhon y la cuenta de Raúl 
Salinas de Gortari en Citibank, que pre
suntamente sirvió para la millonaria 
transferencia de fondos a Suiza y que es 
investigada por lavado de dinero. 

El descubrimiento se produjo cuando 
la Reserva Federal evaluaba la solicitud 
del Laredo National Bank, propiedad de 
Hank Rhon, para comprar el Mercantile 
Bank de Brownsville, Texas. 

La Reserva Federal se apoyó en el 
testimonio de Whalen, que además de 
consultor de inversiones y experto en 
comercio mex icano, había sido años 
antes editor del boletín informativo 
Mexico Report, en el cual cuestionó 
la honorabilidad de los Hank. La 
Reserva Federal no sólo detuvo la 
adquisición del Mercantile Bank, tam
bién acusó a Hank de usar a sus 
familiares y asociados para "adquirir 
s'3cretamente valores adicionales del 
Laredo National Bank sin la aproba
ción del Consejo de Administración". 

La acusación contra el propietario 
del Laredo National Bank se agravó 
en 1997 cuando el gobierno estadouni
dense emprendió Tigre Blanco, ope
ración bautizada así por el intento 
de Jorge Hank Rhon de sacar de 
manera ilegal de Estados Unidos un 
tigre blanco, especie en extinción. La 
investigación llevó dos años y un resu
men preliminar del reporte se filtró 
a medios de información de México 
y Estados Unidos. En ese momento 
comenzó la saga judicial de los Hank. 

La primera acción legal fue en contra 
de Whalen por parte del presidente del 
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Laredo National Bancshares (controla
dor del banco) y a quien se identifica 
como el operador de Hank en Estados 
Unidos, Gary Jacobs. La demanda fue 
interpuesta en agosto de 1999 en la corte 
estatal de distrito de Laredo, bajo la 
acusación de haber obstruido la compra 
del Mercantile Bank. 

EL PRIMER DISPARO 
Ocho meses después, en abril de 2000, 
llegó la carta al profesor Schulz, quien 
consideró sin fundamentos las imputa
ciones que le hacía el abogado Cedilla 
de haber conspirado con Whalen para 
acabar con los negocios de los Hank en 
Estados Unidos. El profesornunca con
testó la carta, pero cuatro meses des
pués le llegó una demanda millonaria 
por invasión de privacidad, difama
ción, intimidación e interferencia con 
un banco propiedad de Hank. 

El fondo de la acusación es la estan
cia de Schulz en el Instituto de Estudios 
Estratégicos del Colegio de Guerra de 
la Armada de Estados Unidos, de Car
lisle, Pensilvania, durante 1997, cuando 
se inició la investigación antinarcóti
cos Tigre Blanco. Los agentes estado
unidenses revisaron 70 mil páginas de 
documentos de inteligencia sobre la 
familia, incluidos 56 casos de la DEA, 
28 del FBI, 19 de Aduanas y 140 del Ser
vicio Interno de Impuesos y de la Fuerza 
de Servicios Financieros. La CIA e 
Interpol también estuvieron involu
crados, y toda la información fue 
reunida en 800 páginas por el National 
Drug Intelligence Center de Jolmstown, 
Pensilvania, dependiente del Departa
mento de Justicia. 

El reporte señala que la familia 
Hank está vinculada no sólo con el 
cártel de Tijuana sino con los de Juárez 
y del Golfo. El grupo Hank rechazó 
las conclusiones de Tigre Blanco y res
ponsabilizó a Schulz por el reporte. 

El semanario Cleveland Scene 
informó que en 1998 Schulz empezó 
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a investigar sobre la narcopolítica en 
México con la idea de escribir un libro. 
Sus fuentes gubernamentales le dije
ron que si quería la verdadera histo
ria, debía hablar con el National Drug 
Intelligence Center. 

Como la mayoría de los investigado
res del Instituto de Estudios Estratégi
cos, Schulz estaba aut01izado para revi
sar documentos secretos del gobierno. 
En mayo de ese año conversó con el 
agente Daniel Huffman del 
National Drug Intelligence 
Center, supervisor de Tigre 
Blanco. Meses después, el 
profesor le envío a Huffman 
su manuscrito Narcopolitics 
in Mexico, en espera de sus 
comentarios. En marzo de 
1999 Huffman le devolvió 
una crítica e incluyó un resu
men borrador de 19 páginas 
de Tigre Blanco. 

de la circulación el reporte "difamato
rio" que contiene "información no pro
bada", apoyada "en inteligencia bruta y 
no evaluada". Le informó además que 
gracias a sus propias investigaciones 
tenía identificado el nombre del funcio
nario del Nationnl Drug Intelligence 
Center señalado como responsable de 
la entrega del reporte "a alguien que 
trabaja para el Army War College". 
Pero no dio nombres. 

Sirviendo a dos naciones desde 1892. 

carta enviada a Schulz, acompañada 
de una copia del resumen. 

El grupo Hank continuó su estra
tegia legal, y en agosto del año pasado, 
Jacobs, el Laredo National Bank y el 
Laredo National Bancshares deman
daron a Schulz acusándolo de conspi
ración para dañar a los Hank. 

La acción legal se presentó en una 
corte federal de distrito de Cleveland. 
~n la demanda se alega que en mayo de 

Nuestros proouctos H"" diHfi~s p.,.• usted, ~Uro thnt1 . Ovtiritrn01 
.... •I banco °" Su pr1119t' l rlC•• "' tod•s ' "'' MCHid~• . Uf\&·~~· 
virtuoll. IUpldo, .m•ble y c01W.,,..nt1, con vn entOQUt _,, ,.,vicio 111 óent• 
superior. 

1998 Schulz penetró el Natio
nal Drug Intelligence Center 
para corromper el reporte de 
Tigre Blanco con "inteligen
cia espuria, desinformación 
y falsedades", y lo acusa de 
haber distribuido el resumen 
en los medios mexicanos y 
estadounidenses. 

~REE! 
CUENTA DE CHEQUES GRATIS 

Unlimlted LNS Anytlme Access 

ptrj mtym ¡.,formtcjt)o 

Aunque Schulz y Wha-
len aseguran no conocerse, 
el abogado de los Hank, 
Ricardo Cedillo según el Cle
veland Scene, cree que puede 

El día 29 de ese mes 
la revista I nsight rompió el 
secreto de la investigación. 
Dos meses después el diario 
mexicano El Financiero y el 
Washington Post dieron su 

Página en internet del Lar-edo National Bank. 

relacionar a un buen número 
de actores con Schulz, sobre 
todo con Whalen. Son 

versión sobre el reporte. 
"Alguien en el gobierno va a ir a 

la cárcel por esto", declaró entonces 
Gary Jacobs, a quien en el informe Tigre 
Blanco se le acusa de ser el hombre a 
través del cual Hank Rhon ejercía pre
sión política en Estados Unidos. Hank 
contrató al exsenador Warren Rudman 
para que hablara con la entonces titular 
del Departaneto deJuslicia,Janet Reno, 
y le pidiera desacreditar el reporte. 

En una carta enviada a Reno el 3 
de febrero de 2000, Rudman solicitó 
"una acción inmediata" para retirar 

( 32) CAMB IO 

En respuesta, Reno dijo a Rudman 
que la información difundida en la 
prensa sólo era parte de un borrador 
y por tanto "no había adoptado pun
tos de vista y posiciones oficiales del 
National Drug Intelligence Center, el 
Departamento de Justicia o cualquier 
otra autoridad regulatoria o de pro
curación de justicia federal, estatal o 
local". Le informó además que el res
ponsable de la entrega no autorizada 
del reporte ya no formaba parte del 
servicio federal". Se trató de Daniel 
Huffman, a quien le detectaron una 

vínculos, dice, "demasiado 
nítidos ... No creo en coincidencias. Eso 
tuvo que haber sido ingeniado, µ]a
neado y orquestado por alguien", por 
lo cual dice estar "muy seguro de que 
obtendré pagos por daños por más de 
100 millones de dólares''. 

Cedillo mantiene que Schulz filtró 
el reporte a la prensa como una 
manera de fomentar sus "intereses 
políticos y financieros", y que puede 
probar que el profesor "tiene un deseo 
de alcanzar un nivel prominente e:1 su 
campo", y que esla especialidad en los 
Ha nk "puede llevar a más trabajo para 

24 de junio de 2001 
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él", lo más probable es que sea una 
ofert a para escribir un libro. 

"Hay un gran potencial para la 
conexión entre las actividades de 
Schulz y de Whalen, y también con 
el caso de la Reserva Federal", 
dijo Robert Siegfried, publirrelacio
nista de Hank Rhon en Nueva York , 
a l semanario de Cleveland . Por esa 
declaración que Wh alen consideró 
difamatoria, el 31 de mayo pasado 
demandó a Jacobs y al vocero de Hank 
en una corte federal de distrito en Ohio 
y pide una reparación de cuatro millo
nes de dólares. 

UN BLANCO F ACIL 
Aunque ti ene un abogado, Schulz 
mismo ha hecho mucho del trabajo legal. 
Sin embargo, ya debe 20 mil dólares. 
En entrevista, Schulz ~ segura que "los 
Hank se están moviendo detrás de los 
demandantes" (Gary Jacobs, el Laredo 
Natonal Bank y el Laredo National 
Bancshares) "Es una táctica. Además, 
es claro que me han demandado porque 
soy un blanco fá cil, un académico inde
pendiente con pocos recursos y sin la 
protección de la Primera Enmienda de 
la Constitución en favor de la prensa", 
dice ante el hecho de que el grupo Hank 
se haya retractado de demandar a los 
medios que publicaron Tigre Blanco. 

Schulz es aú n más directo. "Bási
ca mente, lo que buscan es impuni
dad. Con la s demandas que han inter
puesto, quieren intimidar a los investi
gadores del gobierno y a todos aquellos 
que han participado en investigacio
nes del grupo Hank y probablemente 
qu ieran influir en la misma adminis
tración Bush". 

El abogado de Whalcn, WalkerTodd, 
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coincide con el profesor. En varias decla
raciones públicas ha señalado que en el 
caso de la demanda contra su cliente, el 
grupo Hank utilizó el periodo de prue
bas del juicio para obtener las identi
dades de tres agentes encubiertos de la 
DEA y de uno de la Reserva Federal. 

Schulz considera que el tema es 
muy sensible para la relación entre 
México y Estados Unidos, aunque dice 
estar consciente de que los Hank "son 
gente muy rica, poderosa e influyente", 
que ha contratado a costosos des
pachos de abogados de Washington, 
Nueva York y Texas, además de refe
rir que Jacobs tiene vínculos con la 
familia Bush, lo cual le hace sentir "un 
poco de temor". Cuenta que desde sep
tiembre pasado ha solicitado ayuda al 
Departamento dr Justicia como exin
vestigador del War College, pero no ha 
obtenido respuesta. 

Los Hank saben que una demanda 
es una guerra de desgaste y que el que 
tiene más dinero gana. Whalen puede 
absorber los costos del litigio mucho 
más fácil que Schulz. Es más, dice estar 
dispuesto a seguir en el caso y adelanta 
que buscará publicar un libro sobre 
las tres administraciones anteriores de 
México, en el que incluiría información 
sobre los Hank. 

PACA OPACA 
Pero Cedilla se mantiene en h idea rle 
hacer que Schulz pague, tenga o no el 
dinero. Y no son solamente los "más de 
cien millones de dólares" que quieren 
obtener de Schulz sino los 129 millones 
de dólares de la reciente demanda del 
presidente del Laredo National Bancs
hares , Gary Jacobs, contra el gobierno 
estadounidense. 

La demanda fue presentada en una 
corte federal de distrito en Lan~do, 
Texas, contra el N ational Drug lnkl li
gence Center, responsable de elaborar 
el reporte de Tigre Blanco y de donde 
salió el borrador que se hizo público 
hace dos años . En su demanda, pre
sentada una semana antes de las san
ciones de la Reserva Federal contra 
Hank Rhon, Jacobs pide una repara
ción por daños a la reputación. 

A pesar de que el grupo de Hank 
ha negado las acusaciones de ese borra
dor, las investigaciones en torno a Tigre 
Blanco siguen abiertas. Según Schulz, 
la San Diego Task Force, un grupo de 
trabajo interagencial realiza una inves
tigación de "bajo perfil" sobre los seña
lamientos en torno a los Hank. Y eso se 
debe, dice Schulz, porque Reno "básica
mente repudió el reporte, pero no negó 
la información" • 

CAMBIO [ 33] 
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Éste es el edificio central de la nueva prisión femenil de Santa Martha. Arriba están las celdas 
y abajo, la lavandería, la cocina y los ta lleres. 

foto5 · CAMBIO I Lu1~ AI Oíl!oO Anavd 

- - --------------------- ------------- -·--- ----------- - .. 

UNA CÁRCEL 

Mientras la sobrepoblación afecta los reclusorios en México, 120 millones 
de pesos se oxidan en Santa Martha Acatitla. En el oriente de la ciudad, un 
cinturón de miseria abraza esta millonaria, pero ociosa inversión: la nueva 
cárcel de mujeres, que se deteriora por la burocracia y la falta de uso. 

POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA 

H
ace medio año que 300 
mujeres encarceladas en 
diforen tes prisiones de la 
capi tal es tán a la espera 
de dejar el hacinamienlo. 

Su nuevo lugar de reclusión . desde 
entonces, está listo. Sólo falta que el 
gobierno del DF decida sacar provecho 
de los 120 millones de pesos invertidos 
en el Centro de Rehabilitación Social 

( 34) CAMBIO 

(Cereso) Femenil de Santa Martha Aca
titla, en el oriente de la capital. 

El 27 de diciembre de 2000, rec ién 
iniciad a la administración de Andrés 
Manuel López Obrndor. la construc
tora mex icana Serv icios y Elementos 
Preforzad os S.A. (Sepsa) entregó al 
gobierno de la ciudad la primera e tapa 
del centro peniten ciario fem enil, que 
albergará en total a 1,200 internas en 

condiciones de espacio digno . 
Se trata de un modelo carcelaiio con

cebido y desarroUado por mexicanos. 
pionero en América Latina no sólo 
porq11 e se constrnyó en seis meses , 
un t i .~ mpo sin precedentes. sino por 
tratarse de un proyecto arqui tec tónico 
verti cal en el que las reclusas viven en 
condominios y todos los edificios es tán 
conectados por tún eles. 

17 de junio de 2001 
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Seguridad en uno de los costados. 

Pero el beneficio obtenido con la 
rápida cónstrucción de la primera fase 
se reduce día a día mientras la Secre
taría de Obras y Servicios del DF 
mantiene congeladas la revisión de 
las instalaciones ya terminadas , y más 
aún , la autorización para dar paso a 
la segunda y última etapa de construc
ción de la cárcel. 

La demora data d ·3 septiembre de 
1998, cuando el gobierno federal , a tra
vés del Sistema Nacional de Seguridad 
Púbüca (SNSP), entregó a las autorida
des de la Ciudad de México 128 millo
nes de pesos para la infraestructura car
celaria de la capital del país . Durante 
más de un año, el <linero estuvo en 
el banco. Fue hasta junio del año 
pasado cuando la entonces Dirección 
General de Reclusor 'os, dependiente 

Los cerrojos de las celdas. 

de la Secretaria General de Gobierno, 
emprendió la construcción de la cár
cel femenil mediante una adjudica
ción directa a Sepsa. Esto provocó una 
pugna con la Secretaria de Obras y Ser
vicios, encargada de la construcción de 
la infraestructura pública de la ciudad y 
cuyo titular es, desde 1997, César Buen
rostro. Infructuosamente se le buscó 
para realizar este trabajo. 

Para asignar la construcción del 
penal, el entonces secretario general 
de Gobierno y hoy secretario de Segu
ridad Pública del DF, Leonel Godoy, 
optó por la adjudicación directa, una 
modalidad que no exige licitación 
pública. La asignación directa está 
permitida cuando se trata de una obra 
de seguridad que requiere confiden
cialidad, pero exige que la empresa 

Este modelo carcelario es pionero en América Latina. 

Circuito cerrado en la administración. 

constructora tenga la titularida¿ de 
una patente internacional, como fue el 
caso de Sepsa. 

La constructora es propietaria del 
registro internacional para la cons
trucción con sistemas prefabricados, 
que reducen el tiempo de entrega de 
la obra. En el caso del Cereso feme
nil, primero se hizo la cimentación, 
luego, mediante grúas, se colocaron las 
columnas y se asentaron las loza.>, lo 
cual llevó menos de medio afio. 

En cambio, el sistema tradicional 
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Así son los puestos de vigilancia de los pasillos. Cuentan con baño y está pre
visto que operen las 24 horas. 

COMPLEJO PENITENCIARIO 
cotado por la calzada Zaragoza y la avenida Ermita 

lztapalapa, el complejo penitenciario de S:mta Martha · 

Acatitla abarca una superficie de 400 hectá reas. En 

esa área se construyen los penales femenil , para 1,200 

internas, y el varonil, para 2,200 reos. El complejo 

incluye además el Centro de Atención Postpenitenciaria, que tiene 

una población de 2,300 personas, y la actual Pen :tenciaría de Santa 

Martha, donde se encuentran los varones sentenciados. 

de construcción de penales lleva entre 
dos y cuatro años. Un ejemplo es el 
nuevo centro varonil que está a cargo 
de la Dirección General de Obras 
Públicas en la misma área. Proyectada 
para albergar a 2,340 internos, la edi
ficación de esa cárcel, a cargo de cinco 
empresas, aún se encuentra en la fase 
de obra negra tras 18 meses de trabajo 
y 104 millones de pesos autorizados, de 
los 330 millones que se han estimado 
como costo total, a precios de 1998. 

Sobre la Secretaría de Obras recae 
ahora la decisión de poner en marcha 
el penal femenil. Desde hace cuatro 
meses inició la revisión técnica de los 
cinco edificios construidos en la pri
mera etapa. Además, debe aprobar la 
construcción de la segunda y última 

( 36) CAMBIO 

etapa del centro femenil , de 12 edifi
cios en total, para lo cual se tienen pro
yectados otros 170 millones de pesos. 

No obstante los obstáculos halla
dos en las instancias capitalinas, los 
avances del penal femenil ya fueron 
certificados por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que debido a que 
aporta en promedio entre el 70 y el 80% 
de los recursos para la construcción de 
cárceles en todo el país, debe realizar 
una supervisión técnica con base en la 
normatividad federal. 

La obra, de acuerdo con la Coordi
nación General de Infraestructura de 
Seguridad Pública del SNSP, "regis
tra un avance del 100%" y "la estruc
tura en térnunos generales se encuen
tra aceptable" • 

N11eva cárcel 
de mujeres 

La primera etá.pa del Centro Peni
tenciario Femenil consta de cinco 
edificios con una. capacidad para 

300 internas. Incluye equipamiento 
y servicios generales tipo industrial: 
panadería, cocina, cámaras de conge
lación, lavandería, suhestación eléc
trica y ::tlmacenes . Esas instalaciones 
ya están listas para toda la población, 
que será de l,200 reclusas. 

Además de los edificios de direc
ción, admisión y servicios generales, ya 
están construidos dos edificios de habi
tación de tres niveles . Cada es tancia, 
de 30 metros cuadrados, es para tres 
internas. Está equipada con mobiliario 
metálico, que consiste en tres camas 
con gu;trda-objetos y una repisa para 
televisión. Caaa habitación ti ene un 
baño completo y un área para el lavado 
de ropa. Las celdas no tienen barrotes, 
sino rejas-páneles. Los edificios tienen 
también comedores y espacios de visita 
familiar. 

El edificio de servicios generales 
incluye una escuela con ocho aulas y 
una sala de usos múltiples, ocho talle
res y 24 estancias celulares p;ua inter
nas de alta peligrosidad. Este desa
rrollo mexicano está inspirado en los 
centros penitenciarios ver ti ca les de 
Europa y Estados Unidos. 

La nueva cárcel de mujeres, circun
dada por una muralla de concreto y 
concertina, tendrá 25,000 metros cua
drados de construcción, de los cuales, 
14,000 ya fueron completados en la pri
mera etapa. 

Las habitaciones no tienen barrotes, 
sino rejas-páneles. 

17 de junio de 2001 ¡ 
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UNA TERCERA PARTE DE LA ECOHOMIA MEXICAHA ES ILEGAL .¡ 
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POR JORGE OARltASOO 
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.Vhtxico es ne¡.p·a. Merca.ncia de to · 
Uu valo.r. de rnntntb!U. ido o rutJada. 
uutcn uci1 o herh!za suJe al µa.so lo 
mi ~mo que del Ailm1nlstrador Ge-

1.eral de t\l '. uanas. que de leglsladores y ¡efes 
polirni.!Ps A unos met ros do sus f "'i:::ritis se 
putd e comprar :i n µttquete de rastn llos por 
10 pt!sos. ;o por ciento má.s barato <lUe su pre
cio en el mercado furrnaL o cualquier urtl cu
lo para la casa o automóvil. Todos son de pro
u~den cia dudosa. 

Consciente o no 

can que al menos un 15 por cienUJ de IC6 rncur· 
sos que mueve esa aduana son illc' toS. 

Pero la de Nuevo Laredo es apenas una de _: 1 
las 47 aduanas en todo o! Pals '/por :as que ~=:¡ 
entran tus mercanctas que lrnporUlll ur.a.s 110 ::.:: 
mil personas y empreSH.S tanto nacionales <.:0· ~ ·
mo extranjeras anotadas en el Registro :\acio· .:;:. 
na! de Importadores. --

·un motivo de preocupación es el traslado :: : 
de mercanctas·. dice el Administrador General 
de Aduanas. Luis Carlns Moreno. !.as mercan· ::· 
das entran por todas 'us 11as. como lv '.TIUes· ~. : .. 1 

tra et movimienUJ de las principales aduanas :. : ¡· 
del Pals. Después de la de Nuevo Laredo. le si· . : : 
guen en importancia la del Aeropuerto in ter- · · · '¡ 

nacional de la Ciudad de ~léxico : la de C"lom· ~ .: , 
bia. Nuevo León y la del puerto de Veracruz. : ~ ¡ 
• NAVES y E~!PRESAS .: :¡ 
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Son bienes que se obtienen y comercializan 
µor los mAs diversos medios aJ ampPJ"O de re· 
des orga.nizadas. en las que udemá.s de las bun· 
das criminaJes están involucru.dos autoridades, 
¡X'liclas. pru1idos polllicos, empresas y comer· 
r:ios le~a.Jmente establecidos. 

E5 muy Ji!kil saber cuánto significa en ci · 
fras esu 1;:conomía negra y pocos se aventuran 
d 1.:,.-1.lculBI. pt'rO de acuerdo c.on un alto jefe po · 
!1caJ. c.s pec1Wirnrlo en el combate u! crimen or
g,lfl 1::ad o. ··1a.s gmnde._.; ciudades de \léxico son 

1gares muy 1n1porL<U1tes pttra esl.a5 prác ticas 
y cr!.:emos que mJs de un :m por ciento de los 
bi e n~s y -;e:,icívs quti se curne rcialil.aJl en el 
Pab tiene que \er con e! crimen org,:wtzado' 

"E5 imposible saber con precisión. pero lo 
que es un hecho es que se ha perdido la di· 
mensión del problema debido a las redes de 
com pl icidades que se han tejido en tomo a la 
comt'rciuJización i!fcita en el Pafs", afirma !1:1 
u'pulada del PRD Verónica Moreno. pres1· 
denta de !a Com isión de Ali11s to de la Asam · 
bl P,a Je Ht~pre'.'ientunte.s del Distrito FedernJ 

de serlo, el consumidor capi
talini>, como el de otras partes del 

País, termina siendo el último 
eslabón del crimen organizado, cuando 
compra en Tepito o la Peralvillo, entre 
otro~ centros de venta, mercancía 

robada o de contrabando que se ex
tiende por la Ciudad de México 

gracias a las redes 

" NODRIZAS" ::;¡ 
Las rutas por las que entran les bienes lle- • / 

gales son muchas y var1an consUllltemente. 
Cuando llegan de California. una rJ ta es lama· 1 
r!Uma. vfa MazaUán y más intensamente ~lan- :~ J 

zanillo. La pollcfa dice hab€r locatilado hace : 
poco o! ingreso de esa mercancla en \Ci!nles. 
Sonora. procedente de PhoenLx. Arizcoa.. 

Las novedades en la introducción ilegal. JI 

sin embargo, no acaban ahl. La poticf.a ha de
tectado operaciones en el Caribe. Tabasco y 1 
sobre todo en Veracruz donde naves ·nodri · ' 1 

zas" con todo tipo de bienes originarios del 1 
oriente son descargadas en poco tiempo por -
lanchas rápidas. "Es una tendencia inquie· - I 
tan te que se está dando también en los puer-
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Vent.J aJ deta.Jle . pt:rü t.;_unt1ién al mayoreo 
se hm:e en el Centro de lu Ciudad de .\\~xíco 
u en Jo que se conoce corno "Trti\ván de Oios" 
(en lugar dP! lrarl icional Men:ado San Juw. 
rll' iJius l e i i t~uud 1 tl1~ 1tr 11. por ml' 11c 1ormr rl os 
de los mas coriocitiu.s en el Pa!s. En la Lapi· 
!<.U. 4uien t''.:> buscan td evisvres. est~reos u 
:1u111os de ·n ir.: rnonJas sólo tienen que cami 
nar :-. olJ r 1~ el Eje ! Norte a la aitura de Grana· 
d 1 !J.'i. en T P-p i to Lus que qu ier~ n comprar por 
cata!m~u . u.l mayoreo y ori ginttl. saben qué ve · 
r icuetvs ret.:cirrer en Ja zuna. 

El Pasaje Florida en Tepito. entre !as ca· 
il e.s Florida y l;onzález Ortega, es uno de Jos 
pn mi pales cen tros de acopio y distribución 
mayorista de declrónkos. Lo último en cá· 
rnaras de \ideo. equ ipos tic sonido o letevist>· 
res de a.Jta detinic1ón forman parte de [a 
«;iembrn de cajas" apiladas por toda la caJle. 
Est.ruct ums de meta! y techos de pláslii.:o han 
!ledlu. del que fuera ca!lejó1. un corredor co
mercial abierto que desemboca en !a ral lt:i 
D!nz de Lt:ó~ i. Sólo !os que conocen ll eg~ has· 

' . ~ : '. '.':~ ¡ j '· ;· •:• ~ "",; '! 

f n w. esquina dl:l U!az Je León con Gonz.AJez 
nrtega am: it:nm la v~nta de aµurut o:; menores 
)·lo que se cot1Ul:8 c.omo la ·merca de Roberto" 
(men:nJ1cla robada), p1incipulmentc de abarn.>· 
Les . .-\ la vti cllii. sobre !a cal.le Cllridud . apB.fl'Cfn 
pequ e11 a.s C--xlegas e.spedalizada'i donde~ ve11-
de por ti po de bienes: grn.badoras. pe11\.1me.o;. Le
l ~ fono.::. . vinos y !icort!S o leutes de sol. :\quf StJ 
\.-1ve la scg:ment..u ió11 del mercado. Alb·'lmos Ju· 
g.are.-;. oomo uno de doclrónirus. esLl.íi custu
diados P'lf policlas de Segumt/ilJ Pública arrna· 
dos wn metralletas ,\lP-5 de nueve miUmetros. 

\ lá.s adentro. sobre la caJ!e Toltecas está 
la sección de relojes. Una pila de reloj y !a rn a.· 
;in •Jr> r:ti r :J •'lt fl...<;IJLn ~!o S rc'ios. Los n:~lojt'.S 

rná.5 cares. son lo.s suiws, 535 . Hacia la calle 
\-latrunoros están Jos sitldos de ropa y zapa
tus . J.unquc en este ca.so se trata de rritrcan· 
cla de] Pa.!s con rnurcas 1ritem1u:ionale.s. 

Los ve1Htcdores Je la zona conocen a sus 
dderes, a 1¡uienes paguu cuotas semanales 
desde 3'J pesos por el espacio que ocupan. pe
ro dicen de:;cornx:er quiénes son !ns dueños 
de las bol.legas. Lo que sl <t.Seguran e.s que par· 
te de !a meruu1cla enlrn <le noche ver el eje 
1 Oriente ·custudittda µo r !u polic!a" u en ple
no d!a t'll crunionelas que se cooíunden en el 
in lenso tránsito de la zona .. -\ntes er11 raban 
lrn.i lcr5. aJwra ya 110 e5 necesariu. a.s.eg:u1·¿u1 

"Hay bandas orgC1..11 1za.J11..5 que cargan y 
descargan la merrnnda ·. Lu guardan en La 
Fu rtaleza y lus Palomares. unidade::. h11.hi ta· 
t:ion aJ es que PSUln !11:1.cía 1\Venida del Traba· 
ju o en la ur 11dad Santa Luda. entre Jt>sus La· 
rranza. y l\nah i!lo \'amlJi t:\n la a.lm1U.:enaJ1 en 
t·.,:,'1.'J tl e l <J~ calle:-i PeritJn . Hi\'l!rO. lunstanrn1 
y IJ trndi c1 u11;il T u1ot.:1 1u1lá11 . 

: d S 1111·rradu'i Larn b1én ~e han rnm erudo 
11 1Jod1~!-i"'· ('Jrnu 111ueslr<t seriuJu n \ ·~n d e· 

d(;f' 1: 'i dt! l lu .isur. en el \!erl'ado !4 J t> wna la.s 
bíl' eJ a.s !'"lngt'rantes de las carn 1cenai sun 
u 11 l1 1.ad,L" pura guardar 111ercnnc!a. 1111e11tras 
q 1H~ .,¡ \IPrr ildoLJ de tie r ros v1e;o:;; t1 eni: 'bou · 
ttqu e:-i • de ropa y te rus extnu1jt'.ros 

Lus dísi rrnuidon!S va no stilu u lili1.an 111.) cu 
S<LS y nwrc:atlus de l án.!u, sino que tienen lx>
dq~a~ en otrtJ.S partes de Ja CiuJad . ) au nqu~ 

las cambillíl conslAiltumenle 
se sabe que cuentan con inmue-
bles l!n la colonia Moctezumll. Ja ux 
Hipódromo de PeralviJlo. Sw1 Joaqu/n, 
Vlll'.ejo o Atzcapotzalco. Pero los centros de 
utnpiu de Tepito gozan r.e una peculiarid1id: 
llSUin protegidos por mujeres y niños para lü' 
01SOs en que llegue lu polid11, coi11cidcn comer
ciw1le.s de la zo11a con Guillermo GazaJ. presi · 
de nte de Pr0<.:é11trioo. una organización nacio-
1111! d:> ~:r_¡n"rr,·i~ll'. f'.~ .,st:itilt>f·id~1s 

Los cuml:lrciame.s de Procéuuico, organi
zadus en todo el Pals. han ubicado "Impor
tantes boílegas de morcancia ilegal" además 
Je In Capital. en el Estudo de México. Puebla, 
Querfüru, Su.11 Luis Potosi y Voracruz. La ver· 
sión coincide con la Asociación Mexicana tle 
Seguros. Según esa oficina. el 70 por t:ienlo 
de los siniestros reportados aJ primer semus
trode 1996 corre.spondióarohos y a.saltos noc· 
turnos ul transporte de mercancfas. pi rnci· 
pal mente abarrotes y ropa. en ol Distrito fe· 
deraJ. Estado de México. Jalisco, Verucruz y 
Puebla, en orden descendea te. 

• Los "MAumcws" 
!.a mercancfa que tennina en T epi to o en 

las cal los del Centro HISUlrico entra con protoc· 
dón y mt..'CJJlismos simples. "Huy claves de ac· 
ceso para inlrOducir la mercanc!a y los que no 
las wnocen simplemente no en tran". cuenta 
un veterruio vendedor oMgimuio del lugar. "Pe
"' los htlus del comercio ilegal en Tep1UJ" agre
ga ·so11 muchos y se rnnue\'l:UI cada tres o cin
"' 11Jios. Actualmente el principal abi1Stecedor 
es uml familia conat:ida como ·1os Mnuricios', 
que distribuye t'a)urn en TenochULlan. d Ejt! 1 
\orte y Dl az de Lt'Ón . µrin ci palmf' 11te. Ellos in· 
lnxluccn la mitad de los elt.ictrodoméstLos y 
~'lectrónícos que se venden aqul y además abas· 
t eu..~n ouus mercada; de !a Liudad" 

l.us Mauridus' son muv conocidos no sólo 
pur :)(jr disllibu idores. sinv Porque son duef1os 
de puestos en toda el área :\demás. a diferen· 
da de oims µrudw:t.us. como ro pa y ul.mITOtes. 
que son intnxJumlas por \'iui a.s "fam iliu.•(. r,r¡ 
d 1.1!50 de e!octrón il:os v electrOOomP..sLicos 5'::! 
ti il: l rnnverliJu en d1stri"t.1uidore5 exclusivos. 

l.t1'i lla.rnai1 ·capos barriaJes" porqu~ Bstán 
prutt·gidus pur guaruras. \.-fa.jan en vd1fculos 
i111 porw.dos y "'t! deJW! \'er pcx;u en la zona. a la 
que l le~arun llace \'!lfios üJ\os. ~u presencia !a 
quie ren corur11u· cun una µlülli rnn ien:iul en· 
'fl' Lun1.aJez Ortega y :\ !anuel Dobl11do. "Por 
eso t•::. tAi1 presionando para que !es venrl 'unos 
nue.'itros lu,í!ares· . apuntan cunwrcia11tes. 

\]){U nos <L'legtJ rw1 que "los Mu.u ricio~· son 
de li: .\lerced. µero d lwcho es que el Centro 

de corrupción 

:C¡¡¡¡w.~ 
del contrabando 
•Eduar00Re¡¡11s Óúu-úal, dt. 
rector de Duhteo/11terna1,'iarial., 
orupo 113eavr 111•·CCJ11'1J!reta e:rteriot" 
ha e/.aborodc una clasiffcacüm 
para ldentil'feaila:. diversa11 far. 
ma.' de «o,.trµ/Jq1uJo en Né:rk'O.' 

. . . 1,'";·\;;~ ¡ ' . ,. 
BormJ.,.. El c¡ue'..,lb11ee " nivel per
sonal s.Jvando el lieloá.loro llscat. 
Semldeolarado. Ull cargamento en· 
tra c'O n documentación altersda &in 
declarar el total de Jit. mereancfe.. 
De ""'llvooondu<,-td' de altaa aata
rldadM. Se dice que llevnn un "pedi· 
ruento negro", eo decir. que en su pape
lería llenen lodoe los sellos de la Sccre
liiría de Hacienda poro jamás pa.'i<\ a 
recaudación. E.. el de mál! importancia, 
tanto en volumen, frecuencitL y vn.lor. 
lu•1.alble. Es el que ee ucrlbuye a "ll· 
gus mayorett", porque uliliza aviones 
capaces de pasar por debajo del mu· 
'"' de tos radare•. 

de Esludios Tepi leños cifra hasta en liO por 
cientu el número de put!Steros y Uistribuidores 
que han llegado de otras purtes de la Ciudad e 
1iduso de olros paises. co1no la veintena <.le r..o· 

rt'ilJlOS v1 ~11dedores de rupa o tos judlos que se 
enrnr~il1 Je distribu '. r los saldos ele rupu. 

St>~t111 un reh'istro de la De!e~UCÍlÍn Cuauh· 
t ~moc . en Teµito se despliegan entre 11 y 15 
11111 puestos regenteados por un lutaJ de UO ll· 
de res. \'inculatlos los rná.s imµurlantes al l'IH . 
\!¡,ru11os de és tos se /lan t!Xtendido a! Centro 
Histúnco. i\hi el trab;~o de Jistribución tam· 
hién fo hat.:en fác il y ráp ido. Ha.s ta.11 unos :W 
madH:turus para desrnrgar un tráiler y!'!\ dos 
o tres tlorus. ia merc<uiclu es ta en las rnll es o 
\·a n.1111bo a otras ciudades. 

En le1nporn<las altas. e11t re las :;1ete de la 
1na1iana y el me<liodía. el ir y venir de caja.s 

DesestabiJjzan con ambul(1ntaje 
Critican a Ag·uilera 
uti lizar políticamen
te a los vendedores 
Por J ullet1 lozano 

F 1. i'M :,lll f.\ lí 111· P11< K" E'\rn 111u>. t;u11 .1 1:1i · 

111 q 1; ;i za l. 1t<tó al tídt.•r pr i1sta Mariuel 
\gu il era a u11 c.Jt.dJU!t! publit:u para r1e· 
1111J'i lrill' las riv ~tK:! a t: i tJ !lt' .S µor "d ebajv 
ol e la 1nesa • qu t>. "~' ~'.ú n di¡o, t>-, LP. sost ie· 
1··! rnn Jos din¡.;1:11res dt! comeru¡_¡nt es 
t_·;iJ IPJt:'f'US 

( :;1/;I[ ;iw.so l<1mbii_:n a! d 1 n gi_: n t1 ~ del 
trn·ol¡¡ f ~a l rcpri •:,1~ ntan1 1: 1 lt~! Sector Po· 
1H.l:ll dt• I Part1tlo l\t' \ 1ilunonann ln sll · 
h t·11111 .. L h1 r¡: t• !' ¡l lal'lirlu . di:' i1Jvu lt: 

r;ll':-.P , (1 '1 (' I ;u 11 !iu Lu1t.1¡e 11m l i 111 ~S po
l11inis 1' .1 1nl11 e1 1 ~dlal; 1 al ,, uUdl!i1·1wcJ u 
rund11 '' \' d1• ! ;1 !Jl t' l llO l t:! la ( lli1Utllé· 
;nuc_ J· !'di\ ; 1·:n1 S< iurPd u. p1 ¡r \ 1ular td ;u·· 

~ H.:ulo L4 . fracnti11 .\\V! de 1<1 Ley Or~á · 
;1 1(a a.J pt~n n1 l1r tu \' 1~ndirnia callejera. y 
a hb inSPt'(lores de Vf <-t µublica Víctor 
~ J\au y Jorge Val ~ri u . de ex torsión 

'\ !anuel . \l{Ui lt' ra e.'iL.'i qul'rit•r1du de· 
'"~ tilhdiL.Jr a I¡_¡ ~·iud ad de .\ l~.l\ i ro \ il· 

l1 t1 11Jo~e dt:' l1dl' res rt1r111 µLos. r1HL'i tl e 
r ,u, y IL IL' lt' IHlo j\lll!i.LS µur dl·hajo µara 
que aqu1 r .. 1:~ un d<.11i u 111ás grande Jtd 
¡ue tl' 11 em11::; ,1::.t'\e1 0 

Ui ri~t> lllc de rnnH~ITtanlPS t>stab!e · 
.: idus. C<u..:i! ;ulvirtió que ·ahora Sl· de 
:1u /'l'L l bir ft'!' PU t'Slil l' ll Jj dtas de la se
•rela11a ti(' l111IJ 1erno Hosano HuUle::. y 
dl' t' ua u ln~11101: l·ard1'nJ.s. un IHlll\ l'ro 
:n ddin idu J t~ lo1·a it:' .':i )' d t~ d1• part uu11:n· 
1.iles r·1 11in t'I · 11uer lu ;Je L1 wrpc ·o! · t:e · 
rr:trnri 

\ (1ad1ó qu1• } i1'lt'1ra1111!an ,11 :¿ ~ am· 
u:iros tll' t\, flll'IT l ~llll l'S im1ll'didos para 
¡_1i1 ¡u1r tmput:>st us y que la ·1·ro1101111a de 
1.1 :.u1nhru · pr•J \ot'a ~érd i d as de r; 1.'>1 ~ tJ 

¡.ior ciento a los t>s! <1lJlee1llos en td Pal.s. 
y de ~¿ por rit>nto J. los t.:omen:iuntes 
de !u l:aµ ital; t'I n. por ciento de Jos 
asallvs a lraile rs en rnrre ltffll.S HStán 
\1ncu lados con lu ecunornta informal. 
sns turn 

! ;üza! Jiju ."it'I H.'\\urs1rniado µo r los 
i ti.speclort~s dt! \·ia pu!J!ica dt~ la Cuaul1· 
t1·1noc. Víctor l ilao y .Jorge Valerio. qui e· 
11 es le su:icitan ;iü1) pe .... os por t--"vi tar la 
1n.'il 11Jnción de wmkdon~s nill1~j1!roS a 
l i l"i puerta<; de sus t'St<1Ul1~c1 1 11i1~11los . An· 
le 1•s!o.s lit!dlUs. :L'\t'Vt-ro . rn levant ó tres 
dt~nuncias ¡i1mcdt>s. · 

J'qr ult inH1 t' I ri pn1s 1 ~ 1 11 ·1 nle de rum · 
1•rcia11tes del t'e1llru Hist ü·· ico. pidíü a 
l;1 S1~cn~l arfa de l lar ien(la 1 trédi1o1'L1 
hl icr: "q ue ya n11'.\ d11jt' t'!I ¡;al. al cn rrH·r· 
¡' 11) l!.Slablel'idv ~· .;i qt lll'f!!. tia~· mas de 
.ltl 1111l 111illor1l''i di• pt'SOs t<ir1u1.desl t!ll el 
rnnu•rcio rnllt'Jt'rn. 1• .; 1il i111 1ru l 101al· 
l!lt' ll li! 'it1 c1 11 t' n Indas las ~atlliL'i ·. Guillermo Gaul, '"'''·'"' · 

do enseres, ropa. ju
guetes. baratijas y cual· 

quier tipo de mercancla ve~ 
n!da legat o ll•galmente V1a EJ. 

lados Unidos. Panamá o el Pacifico 
subyuga la caJJ• de Manuel Doblado. La 

escena se repite e11 las calles de El Carmen, 
Colombia. Jesús Maria, Venezuela, San llde
fonso o Bolivia y se prolonga hasta Anillo de 
Circunvalación o el Zócalo. 

Se trata de todo tipo de mercancfa. inclui· 
Ju a.qu"Jiu füj&ja. t n la:t caJTetera.s, Ja Lü a.i 

es distribuida por "corredores· que operan no 
sólo en el Centro. sino en otros tianguis de In 
región conurbada. principalmente en la colo· 
nia San Felipe de Jesús y en Aragón, en los tf. 
miles con el EsU!do de México. Alguna de e.sa 
mercarn:la. se vendti incluso en mercados es-
tableddos en barrios populares de ta Capital 
del Pais. lo cual emploza a ser una tendencia 
preocupante para ta policta y los legisla.dores. 

Las autopartes que se venden sin facLUra. 
por ejemplo. vienen de robos o contrabandos 
desde California. Texas o tllinols. De Chicago, 
a decir de la t\Jent ó policial, son las que se 
venden en la carretera México-Pachuca. a la 
altura de ChiconauUa. en el Estado de Méxi· 
co. Hasta un 70 por cienUJ de las autopartes 
de tractocamiones que se comercializan a.h1 
son robadas en Estados Unidos. 

En la Delegación !ztapalapa se encuentran 
bodegus de autopartes. La Colonia Buenos Ai· 
res ha sido tradicionalmente centro de venta 
de esas pieZllS, pero a partir de la muerte de 
seis jóvenes en acciones policia.Jes, este co
mercio se ha traslado al mercado Morelia. en 
la colonia Doctores. o a San Felipe de JesUs. 

· ¡.:¡ problema se hu desbordado de Tepito 
y a110nt hay olra.s zonas contaminadas como 
San Feli pe. !ztapulapa, San Lorenzo Tezonco 
y TulyehuaJco. donde miles de pt1rsonas ven· 
den diariamente desde rupa. abarrotes y au· 
tupartes de dudos; procedencia~. atirmu la 
Jiputada Ve rónica Moreno. 

"El tianguis de San Felipe se ha convertido 
en un foco preocupante por la combinación de 
mercanda robada y de wntrabando que ven
de. Estas prlli:Licas han sido "'-'U!U!do de !u co· 
rrupciOn entre uutoridades y dHlineuentes. 
µu es estos negocios ge11tm1J1 rentubll idades es· 
tn1tosféricas". índiru la fuente puliduJ. 

lkt."illt. cunsidemr. dil.:C. el caso de !u aduuna 
de :-..'uevo l..aredo. en 111 frunteru ron Te..xas. Se 
trata de la mli.5 ocupudadet Pllls y una de las de 
rna~ur 0µ1;:1cu.:ión en el mu11tlo 4ue tLu1 sólo el 
:uiu IJ'lSl!do recaudó 2.736 mitlones de dólares, 
de acuerdo mn lu Administración Gcueni.J de 
\cJuUJia.S. Lus cálculos de la fuente policial indi-

tos del Pacltico", dice et alto jefe policial. 

1 

"Es Indudable que muchas merranclas -
que entran al Pals lo hacen a través de una '. · 
red de comercial ización y que se trata de cri- • 
men organizado", dice el titular de f.a . .\dmi- / 
nistración General de Aduanas. dependencia ·: : 
de la Secretarta de Hacienda y Crédito Públl· . 1 
co (SC HPI. La diputada Moreno coincide, "Hay · · · 
un hampa urganizada, por eso es que Haden- ·-' 
da no entra tan fác:ilmente en los centro.s de 

1 

disltibuchln y llL'Opio de mercancla :ltgal. ". .:. 
Pero esos centros son sólo parte de las re

des organiza.das. ·El problema no sólo está en . 
los vendedores en callt!s y carreteras. 5.lno en 1 

los comercializadores e introducUJres. Sabe· · · 
mos que hay empresas establecidas que es· 
tán facíti tan do la entrada de mercanclas de 
procedencia itfclta. dando lugar a células cri· 
minaJ1111 organlzadu quo N mueven lfltrt la 
legalidad y la Ilegalidad. 

"Hay que secarle los mercados a Tep!UJ y 
los otros lugares de acoplo. El problema está .• 
donde se comerciatlza, empezando por las 
aduanas. pasando por la Poücta Fiscal y la Fe
deral de Caminos. pues se han dado casos en 
que los tráiler.; o tractocamiones que entran 
al Pa.is nu son lil~.tiwius o mum µl.:i:.::.a.s l1:t.1· 
sas·. asegura la fuente policial. 

La falsificación fonna parte importante de - .. 
los actividades de las redes. Según el dirigen-
te de Procéntrico. se da el caso de V<!í!ta de 
sellos de Hacienda, por lo que identifica a los 
palios fiscales de las /ilJuanas como el inicio 
de las rutaS de las mercanctas itegaies que 
circulan en Mé:tico. 

Luis Carlos Moreno, por su parte. reo:mooe 
que las aduanas "son un lugar de pa>0 parn el • 
c1imen organizado", pero aftmta que esos gru· 
pos "tienen que enfrentar otros obsr.iculos". 
Explica que d•>'PUtls de las revisiones aduane
ru.s, Jos introductoras pueden ser ('.et.enidos por ... 
la Policfa Fiscal. en las brochas. es docir. en 
cualquier lugar donde no haya instalaciones de " 
inspección. Ese cuerpo de la SHCP. armado y 
con patrullas. se encarga también de las revi. . • 
siones aduanaJes a los autobuses de pa.s.aj€ros. · ... 

Luego, dice, puede venir la intervención ... -
de la Procuraduria General de la República 
en los Puntos de Revisión Carreteros tPrecosJ, ·• ~ 
aunque esa dependencia sostiene que su ac· ·
liviJad sólo so limiw al reconocimienUJ de . 
cargwnenws de droga. 

Et que a pesar de los "nitros" abunde mer
cancta ilegal en lus cillles. lleva a muchos a pen· 
sar que al Pais enlran bienes con la complici· 
d/ilJ de autoridruJes. Mónica Pago, quien tra
baja para unt1 agencia aduanaJ que opt=ra en 
San Diego. California. y en La l'a1 y Cabo San 
l.ucas, t1n México. piensa que Ju ciwrupción ha 
disminuido, pero cuando ocu rre µuede ser re· 
sultado de WTeglos entre agentes u.duanales, . 
in1porw.dores y fundonwios públicos. 

Contrabando téc:nico o bronco. triar.guiado 
o con pe<limt1ntu negro. merca.ndu pirata; hay . 
mucha.s maneras de referirse a! comercio ile· 
gal. al iguul que cudu vez es mayor la \·en ta de 
mercancia sin factura en t\·1éxico. De acuerdo 
<J la Confederación de Cámw·as Nacionales de 
Comercio, hacia Ju µrimera cJét:ada del próxi· 
mu siglo. el crnnerdo 1111'omm1, de .'){:~i.r ere· 
t.:iendo. su~rará. a los establecimientos forma· 
les tanto en número como en participación en 
el l'ro<lucto Interno Bruto. 

J\nalizará el PAN tenias 
del comercio callejero 
P~~ljt Arturo _!lldotqo 
( 1l1'1 IA PAHTl(IP ·\CION DE ESl'Ell,\ USTAS. UDE· 

res de comerciantes ambuluntes. dili· 
..:en tos de comen:ios t>Stablec idus. autori
dades del Cubiemo del [>. F. y dipuW.dos 
!orales. el PAN en la .·U.l>F organizani a 
partir de hoy Jos rnag11u.s mnft!renciu.'i 
subre rnrnercio ambulante. µuru 1¡ue con 
hase r.n propuestas de todo.s e.sto.s acto
res st• dubore u11 rnarcu le~islalivo. 

En c:oordi nadün rnn la (umis iün Je 
.. \ 'n1..'ito de la Al.Dí-. i_:J diputado Anlt.' Aus 
Den Hutlien. nr>(anizará lus cunferr.n· 
da' tituladas ~ De 1~co11omia informal. 
1·arnderisticxs. prolihm11LS de scJ!udo
nes ... 1.L'ii como • l ~I comercio t ~ n la \ 'la µú · 
IJlirn de la Ciudad cJe :--.ll'xicu y los l1•gis· 
lado res ltJe<Ues ~ 

Ln una prirn1•ra seS i!in i11tervPrnfrfu1 
1's tudiosos de l~s l u µroblt ~ mtitica. pruvu· 

11ie11tes de tli\'ersa-; ínstituciom,-s acadé· 
rn k a.s: mien tras que en la ~¡.:u nUa .me
sa cJe trallajo estarán presentes los Uiri· 
¡.(entes de la vía pública y de l comercio 
t>Stubll'd ll o. autoridades del Gobierno 
raµitali110 )' diµuta<lus lt..)t.'.1.lt'-'. 

El legislador pa11 is ta Stiri.aló que t!I co
mercio ambu lante ha oca.sionado dalios 
~n los esµat:ios de cunvivenc1a cul~tiva, 
por lo que es n~c~suriu rescatar los.bie· 
íll!S dt! uso wmún. como t>S ia vfa µubli· 
\'.a. puru nwjorar su ¡¡ pro, echamiento y 
que ~ea utilizada a lt'cuadamente·por 
h>s riudadanos. 

1 <1 1nslalad(m dt• la.s dos mesas de 
trahaju perm it irá rt:'cabar 11umerusa.s 
11p111 ii111es ~· ¡J1'1Jpuesta.s sub re la \ 't' fl la dij 
µrod udos t~n la 1·alh~ . las i: u;iles sen·irán 
para ,.., ri111ciunar o n·~ular lr.s c1mlhct11s 
q11p 1·sta acl ¡,·idad ¡~L'Jll'ra. 
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S
OBORNÓ, llUYÓ Y LO PESCARON. AUNQUE HASTA 
hlll:8 u nas cuantas horas se movía libre por 
las calles de México. Es Enrique Fuentes 
León, millonario abogado penulista de 65 
ailos que ha hecho por tres décadas lo que 
sabe: patrocinar. por cualquier medio, a os

curos personajes del mundo delincuencia!. Sus colegas de 
oficio coinciden en considerarlo como el prototipo del abo· 
gado corrupto mexicano. 

Robusto, de 1.90 metros de estatura. 105 kllos de pe· 
so y sin señas particulare5 registradas en sus Hchas po
liciales en México y Estados Unidos, Fuentes León es pa· 
ra muchos de sus compañeros 'la vergüenza de los a.bo
gados en ~léxico"; pero para otros es ·un seductor que 
ver:ue y co11vence' 

AcUsado de homicidio hace 29 años en México, pró· 
fugo internacional por cohecho hace una década y. en los 
últimos ailos procesado en Texas por soborno e investi· 
garlo por lavado d~ dinero, el litigante ha hecho carrera 
motivado por una particular consigna: 'Yo soy derecho, 
la justicia es la chueca'. 

Cohechos, intimidación, alteración de documentos, 
seducción y hasta golpes han sido elementos de su tra
bajo, cobijado por una nebulosa protección en México y 
el extranjero. "La pistola y el dinero han sido dos de sus 
herramientas para litigar", asegura el abogado V[ctor 
Olea. del despacho Olea y Asociados que se ha enfrenta
do a él en varias ocasiones. 

1 

Su hisl·Jria de control y manipulación de los tribuna· 
les mexica nos comenzó sn 1970. En sus primeros años 
de <iliogud J fue &.usado de homicidio de una menor de 

1 
17 ai\os, hija de una ex amante. 

La muerte ocurrió en una balacera con el esposo de 
la mujer. El marido lo persegula disparándole, Fuentes 
León corrió y tras él su hijo de 10 años, Enrique Fuentes 
Oivera. quien vivia con la ex amante. El abogado fue ha
cia su carro, un Cadillac 66. Sacó su revólver Star calibre 
38 y disparó varias veces por encima del automóvil, se
gún su propia declaración ante el Juez asentada en la so
licitud de amparo 684170. 

Fue consignado porque la bala que mstó a la adoles
cente salió de su pistola. pero logró el amparo. Nunca pi· 
s6 la cárcel por esta acusación. 

Ricardo Franco Guzmán, abogado y quien fuera sulr 
procuradcr de la República de 1993 a 1994. lo defendió de 
= acuS&ión de homicidio. Hoy se arrepiente de ello. 

"Después del juicio me distancié deélalconocersus lác
ticas profesionales. La ruptura definitiva fue en 1988 cuan
do me tocó erúnmlarlo en un caso en el que fabricó uua 
acusación en contra de uno de mis clientes". asegura. 
. J.ibrff de cul¡m •u 1970. Fuentes León prosiguió su ca

rrera al tiempo que ~'Ultlvaba lmportant.es relaciones po
lltlcas. l.& más provechosa. de la que no plenle oportuni
dad de ufl!llarse. ha sido la de Miguel de la Madrid Hur
tado:· a quien conoció antes de que el hoy director del 
Fondo de Cultura Económica fuera Presidente de la Re
pública (1982-1988) y de quien ha asegurado haber sido 
abogado personal, según consta en grabaciones de inves
tigación de autoridades estadounidenses. 

Pero Fuente:! León, afirman abogados consultados, no 
es flor de un Sexenio. Durante tres décadas ha camPll!I· 
do enlrP procuradurfas, tribunales y aun la Suprema Cor· 
te de JusLicia de la Nación (SCJN). 

Siempre ha tenido vúiculos muy fuertes con minis
tros. Uno de lo; más relevantes fue con Victoria Adato, 
quien también fuera Procuradora del Distrito Federal de 
1982a1985 y con UlisesSchmill, ex Presidente de laSCJN. 

Fuentes León no sólo ha hecho alarde de influencias 

¡¡¡ATENCION!!! 
GERENTES Y PROPIETARIOS DE HOTELES 

u AsociJción ln1<maciunal de Ho1c le1 y Re ... uan1e1 (IH&RA) 

ununc:iu l; celebración del primer lllllcr de Tccoolo¡ía pora Hoteles 
1.:11Mh1CoJ 

Fochu: 12, 13 y t4 de mayo 
Co•lo de INCrtpclóo: Sl.200 

Conductor: tnv. Enrique Weber 

Lu¡¡ar: lfOlcl Holiday lnn Plaza O.U 
Yiaduclo Mi~uel Alemán No ~60 

lnlomus: 
· MavdalcWI Mixhiuca. México D.F. 

Tels. 5254-2054 y 553t-'1+13 
f;u 5251). 7375 

Objetivo: Capaciw.r a ¡crEntc1 y propctarios en torna de Uccisioncj: 

pBlll la udqui~ición Je ~uipos y sisti:mas Participación de las más 
imponun es cmpn:su de lecnolu¡iha purJ hoteles. 

PNL ~ 
~ TECNOLOGIA DE IA EXCELENCIA '~ 

'"'·""' PROGIWIACJÓN NEUROUNGOlrnCA 

Grupo Je Experto• en ~PNI:' Certillcadoe por 
wl'he Anl lmlllule oí Nl.P n1 aod the OHE n1" 

Jcl Dr. Rlebard Bendler 

Auuncia el Inicio del En&ren..mienio ... PNL, l'ri.ruer Nivd 

"PRACTITIONER" 
cunda de 132 boru Jlelribuidu en 11 w6Jul..., 

a impartirae uno por m .. ea u.a tia de .emana 

ComeD1UUU01 el 1 S Je &layo 

CoelcH 

luocripci601 .1 1100.00 
&16Julo1 1 l ,000.00 

Lugar1 
l'llarm 1019, Col. Lecrin 'ti.lle 

Cupo Uwilado a 15 penoau 

Al l~rmino del Provama ee ublieoe CertiJieaJo del Nivel 
"Pract.iLiouer", aval.do por Wf1Je Bna lnatitute ol 
NIJ' "' arul tha DHE "'" del Dr. Rlehard Bandler 

lntereeadCN comu.nicarae aJ Teléfoou1 
56118 51 44 . 

llumiugo !l de mayo de 1999, RI~"(JRM.A 7 A 
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políticas y judiciales, sino también de su relaciones con otras 
:1ujeres. Muchos lo recuerdan cuando llegaba a las audien· 

cias con chicas guapas que lo esperaban atrás de la baran· 
dilla. como atractivo o disLracción visual. 

Las ha tenido no sólo para lucir. sino también para pa· 
gar favores, como lo quiso hacer con Marcelino Alaniz. agen
te del SelVicio de lnmigración y :-laturalización (SIN) de Es
tados Unidos, quien en una operadón encubierta del Depar· 
lamento de Justicia de ese país lo ayudaba, supuestamente. 
a legalizar su residencia allá y a quien además ofreció un de
partamento y dinero. El hecho forma parte de una invesú· 
gación de 1994 en su contra. 

C&mpobello 1 el dador de fort1llau 
Al fornido abogado se le reconoce como una persona in

teligente que usa todos los recursos a su alcance, legales o 
no, pam avanzar en su causa. Como el de "ayudar" a los jue
ces a realizar el sueño de cualquiera: sa.can;e la lotería. 

Fuentes León conseguía los boletos de loterfa que hablan 
sido premiados l)<!ro no vendidos. "Te regalo un billetito 
hennano, lo compré anoche'. decía·. cuenta la subprocura· 
dora de Justicia del Distrito Federal. Margarita Guerra. 
quien a mediados de los 80. cuando ella era titular del Juz· 
gado IV de lo Penal en el Reclusorio None, conoció el peso 

del litigante en el sistema judicial mexicano. 
Guerra llevaba el caso de la escritora y bailarinaNelly Cam

pobello; Fuentes León defend ía a los acusados de mantener 
s.Jeueslrada a la ai1ista. Como parle de las pruebas de desear· 
go. el abogado presentó en fe!Jrern de 1985 a Campobello an
te la Juez. Luego se la llevó del Juzgado, apoyado en sus guar· 
días personales, recuerda la subprocurrulora de la capital. 

Nunca más se volvió a ver viva a Campobello, cuya casa 
apareció después a nombre de Virgina Telich Cloveland, ac, 
tuul esposa de Fuentes León, según el Registro Público de 
la Propiedad número 551557. , 

Muchos abogados han peleado contra él en tribunales. 
al)(unos. como Xavier Olea Muñoz. se han convertido en sus 
acérrimos enemigos. 

Hace una década, en el Juzgado 32 de lo penal del Reclu
sorio Sur se seguía un juicio por u11 homicidio calificado. Xa
vier Oléa y su hijo Víctor representaban a la familia del ase
simulo; Fuentes León defendía al homicida. 

Desesperado porque el Juez le rechazaba las interrogan
tes que hacía a la hennana de la victima. Fuentes León arre
metió en pleno tribunal con tra ei Ministerio Público y Víc
tor Olea. a quien mandó al hospital con la nariz rota. 

A partir de ese incidente Fuentes León renunció a la de
fensa del acusado y no se volvió a aparecer por el Juzgado. 

Sobre el homicida cayó la pena de 40 a.ñus de prisión. 
l'cx:u después. el destino los enfre11tó uc nue,u. El des1ia· 

.-ho de Olea su,tituyó al de Fuentes León eu la defensa do 
un m¿tJic;o acusado de secuestro. 

\I comienzo de ese juicio. Fuentes León rcpre:'oe!l tó aJ in· 
diciado. Le pid ió uinero a su familia para repurnr cu sobor· 
nos. a pesar de lo cual su client.e ru e wudenado a 14 '1.ños 
de prisión. El pu<lre del mi'tJicu f'ue enturm'5 co11 el lilll(al1· 
le. qu ien lo recib ió con una pistola sobre su e.-;cntunu. · 'lo 
se preocupe·. le dijo, ·mis asuntos los ga1w en las apdaClo
nes · . Le pidió ralma y mas di nero . 

Puco uespues, Fuentes León telefoneó al padre par~ µe· 
dirle dos cajas de botellas de champab'lle Kry;taJ. porque. le 
dijo. t!I ucu.o;&.lo estaría por sal ir. La revisión del caso. ;ir, 
embargo, aumentó a 40 anos la pena. "La Procuraduria se 
movió" . c.xplicu el aboKatJo con su pistola sobre el l<'i<:riturw. 
Fue cuando Olea Lomó el rn:;o y •.:onrx:ió esa expc1ié11cia na· 
1Tada por el padre uel médico. 

Las deficiencias ternicas que se le atribuyen la> ha co m· 
pe11sado co11 un servicio prof'esionul de falsificación que le 
ha servido tanto en Méxiw corno en Estados Cn idos. ase¡,'ll · 
ra un ex jefe policial que le SÍb'Uió los pasos por varios aflos. 

Fuentes León es ya una leyenda que ha superado a l;i de 
Bemabé JurruJo. conocido abogruJo del México de h~ a/1os 
50 y 60 que iba siempre armado y quien fue sujew a c!iler· 
sos procesos penales .por delitos contra la salud. homic idio 
y lesiones. Se le recuerda corno la encarnación dd litigame 
corrupto y manipulruJor. 

Ju rado se hizo muy conocido porque defendía a hampo· 
nes y a famosos, se comía los pagarés y letras de cambio que 
inculpaban a sus clien tes y desaparecía otras pruebas con 
diferent.es artilubrios. Compraba jueces. sobornaba test igos. 
amenazaba a los tisrales y se liaba :i golpes con sus contri 11· 
cantes en pleno litigio. 

Fuentes León lo ha superado. su actuación traspasó las 
fronteras. Por Estados Unidos. Chile y Argentina dejó ras· 
tros en su larga huida de la justicia mexicana. a la que ha· 
ce una década puso en evidencia en el caso mas t~dalu
so de la reciente historia penal del pafs. , 

El cohecho, delito no grave 
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S
AN ANTONIO, TEXAS.· TIENE LA 
marta de haber sido 61 prutagir 
nista del juicio redera! más lar· 
go en la historia de Texas. (ajas 
y • de documentDs almai:e
rudas en la Corte Federal de es.

ta ciudad guardan el registro del proceso de 
l!Xlradición · r:.sllldos Unidos de América vs. 
Enrique fuentes León·. 

"No hay otro caso como éste, no sólo por 
el Uempo y esfuerzos que requirió la investi
¡¡ación. sino porque es dificil encontrar otro 
persona.je que combine ru¡¡¡i. sobornos. lava· 
do de dinoru y una red de importantes apo
yos a nivel internaciOllal", ase¡¡ura Glenn W. 
MacTa¡¡¡¡art. el fiscal del Oe¡x¡cta.mento de 
Justicia en San Ant.onio a cargo de represen· 
UU' anle la Corte Federal de Esllldos Unidos 
al Gobierno de México en la solicitud de ex
tradición de Fuentes León, el abogado mexi· 
cano G ue t.rascendió por el caso de corrupción 
má.s (debre eJ la hist.oria reciente del siste· 
majudicial mexicano: el de Alejandro Braun 
Dlaz. el "Chacal de Acapulco". 

Su caso de extradición -objeto de estudio 
dn la Universidad de Texas- . que incluye so
bornos y lavado de dinero en Eslados Unidos 
comenzó en 1989. cuando se fugó de México 
al encontrársele responsable de pagar más de 
medio millón de dólarllS al Ministro de la Su· 
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
Ernest.o Díaz lrúanlll y a dos magistrados de 
circuit.o para liberar y darle protección legal 
a Alejandro Braun Díaz, acusado de violar y 
asesinar a una menor de seis años. 

FLentes León se refugió dos años en Su
dan 1~··ica y en 1991 llegó a Esllldos Unidos. 

Ccn una ; iluacióa migratoria precaria. 
pues su visa de \isitante sólo la podfa ampliar 
de manera limilada. el prófugo mexicano 
buscó por t.odos los medios su residencia per
manente en tierras estadounidenses. 

Costosos e influyentes abogados en Texas 
y Washingt.on. el chanla,je hispano. inversio
nes millonarias y hasta la petición de asilo 
rueron recursos que promovió para evitar la 
extradición solicitada por México. 

·Aunque Je rechazaron la solicitud de asi· 
lo, todo fue bien hasta que dejó de hacer ca
so asus abogados yempe-ió aactuar por cuea· 
ta propia", recul!lda una ruente que vivió de 
cerca su proceso. 

A.:tuar por sJ mismo significó echar ma· 
no Je sus habilidades para sobornar, sin sa
ber que era objet.o de una investlgacióa del 
Gobierno de Estados Unidos. El Servicio de 
Inmigración y Naturalización (Si l'\ ) le acercó 
al agente encubierto de origen hispano Mar
celo 1\Jwiiz. quien se hizo pasar como un oli· 
cial corru pi.O que le ayudarla a obtener su ni· 

sidcncia. 
De abril a agost.o de 1994. Alaniz se ganó 

la confianza de Fuentes León, quien le oíre
ció dinero. aut.omóviles y un departamento a 
cambio de la ayuda. El testimonio de tales 
oírecimier.tos y el soborno de 30 mil dólares 
al agente estadounidense encubierto fueroa 
gra!>ados por el SIN y utilizados en el juicio 
co !l t:a Fuentes Leóo tm su proceso de extra· 
di1fon f'8j(ifü'ldo ftn la aiusa criminal con los 
nume!'Oll SA9+cR377fSA94-515M. 

·1.o quu noc.esites. sólo·dlme. Fawres con 
ravon11 se µug¡w". d11ela el abcgado al &gjlll· 
te encubierU>, de acuerdo cun las grabacio
nes. a dos de las cuales REFORMA tuvo aa:e
so y en las que asegura también que su ri· 
queza en San Ant.onio alcanzaba los 30 
millones de dólares. 

Lavad.o u diMre 
La disposición de recursos de Fuentes 

León. rellejllda 1!11 un dispendioso estilo de vi· 
da. propició que la Agencia Antidrogas de lo6 
Esulllos Unidos (DEAJ le pusiera también W1 

a¡•e11te encubierto, Rudolpb González, a 
quiun el ¡irupio Alaniz presentó al abogado 
mexicano como su primo y asesor financiero. 

De ac~enlo con las pruebas presentadas 
durante las audiencias sobre la extradición 
por el Fiscal MacTagga.rt ante el Magistrado 
John W. Primomo. de la Corte de Distrit.o en 
San Ant.onio. Texas. Fuentes León se reunió 
varias veces con el agente de la Dl::A. quien 
se hizo pasar comp lralicante de cocaína pa
ra. con la asislencia dd prófugo mexicano, 
hacer operaciones de la\'ado de dinero. 

"Fuentes dijo al agente encubierto de la 
OEA que él. Fuentes. ha estado lavando una 
gran cantidad de dinero para un tr.ificante de 
ehidrónicas a través de sus cuentas en su ca
~' lle Bolsa en la Ciudad de México. y que po
dría hac"r lo mismo c'On las ganancias del 
agente de la üEA por Ja cocaína·. aseguró 
~ 1acTaggart. 

Según la volumin0Slldocum1;ntación de la 
causa, el tiscal dijo que el agente González re
cibió de Fuentes 20 mil dólares para Alaniz. 
alinde completar los 30 mil acordados acam
uio de una carta a¡>OCriía de residencia per
rnwwnle que el 19 de agoslo de 1994 el pro· 
pio a¡¡enle antidrogas le entregó. 

\lillon Showquisl. agente a cargo du la 
DEA en San Antonio. declaró a esle diario 
que esa oticina interrumpió las investigacio· 
nes sobrn Fuenles l.<oin debido a que el pru· 
c1 •s•J ronlra el se había abierlo sólo para su 
n t radición y por el soborno al agenle de Mi· 
gración. 

De posibles relaciones del abogado con 
olros mexicw10s nisidenles en Texas. impli· 
rados en narcotr.i.lico, como el ex comandwi· 
le de la P<.;R Guillermo González Calderoni. 
y 1;ustavo t;arcía. in\'es!igado por tráfico de 
(OCaina en Miami y la\'ado en Texas. Show
quisl eviló hacer comentarios. 

·rualguier relación sería parle de una in· 
n•st i¡(ación y no lu podemos hacer pública. l.o 
tinico que podemos decires que los cargos cri· 
minales conlra Fuentl'S León por soborno en 
Estados Unidos siguen en pie", a.-;eguró. 

La rdación con Gustavo García quedó do
rJ nentada por ~lacTa¡Q¡art rlesde 1995. 
t,u •en en una carta Cll\iadaala Emba,jadade 
.\ lr.xico w1 Wnshin¡11on. aseguró que un dia 
d~.,pur,, de la detenció1i de Fu en les León. ocu· 
rrida el 111 de octubre lle 19'!4. de uno de los 
h•léfonos del abo¡¡ado. 4ue estallan interveni· 
dos por orden de la Corte Federal. salió una 
llarmu1a para l;arci<L 

l'ero la 1·igilanria de la a¡¡encia anlidro
¡:as estadounidense hacia al aboi¡ado mexi· 
rano había comeuzado anles de que se r~fu· 
~iara en SWJ Anlonio. Se¡¡ún una denuncia 
presentada anle la PGR. la Presidencia de la 
H1•pública fue informada en octubre de 1'1115 
J"r el Consulado de ~léxico en San Antonio 
•11 1e la DEA "ha hc>cho saber que Enrique 
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Fuenles León representó a Juan García Abre· 
go en un lili¡¡io en Matamoros. Tamaulipas, y 
que sus aclividades prufosionnles como abo¡¡&· 
110 han sido desde enlonces oojelo rle una in
vest i¡¡ación •. 

Baew 11egl)doll 
La duda sobre las aclividades de lavado de 

tlinero del abo¡¡ado en Estados Unidos la dejó 
astintada el propio Juez Primomo d11 ranle el 
pmccso de extradición: Fuenles León ·se hajac
lado de la\·ar dinoro. el mal podría representar 
una sil(llificali\'n cw1lidad que ha hecho no r.on 
el desarrollo de bienes ralCttS. sino c'On activida· 
des ilegales". 

La compra·venla de casas y terrenos rue una 
de las aclividades en las que se concemró el pró
fugo en San Anlonio. Uno de los negocios más 
provechosos fue la venta de más de 2U loles en 
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·oominion·. unnuxclusiva wna residencill.I ubi· 
cada al norle de San Anlonio. 

A la Fundación de Buckner Fwming. impor
tan le grupo evangelisla del pafs. le vem1ió un 
terreno en el área exclusiva de Cw1yon Spri11¡¡, 
también al norte tlo ta t:iud1ul. Sti¡(1in Stcven 
Fanning, hijo d1ll paslor. el ne¡¡ocio ocurrió en 
"nero de 19'!5, el mismo llltlS en que Fuenlos 
l.oon regresó a México. 

Olros de sus clientes fueron James Ray Mc
l'lun¡¡. de Ju ttrma Hradlield l'n1perties. quien 
reconoció haber hecho negocios con el por 4 ó 5 
mil.Iones de tlúlares: y el 1mdre Kevin Ryan . si1-

rnrdote de la iglesia católica Mark ·s. 
Fuentes l.etín vendió muchas propiedades a 

nombre de su esposa. Virl(iliia Telich. de Foun
tains lnlemalional Group lnc. y de Fount.ains 
Lion lnc. Pesquisas recienle.s del diario Sa11 A11· 
trmiuHxµre~N-Ntws que forman parte de una in-

vestii¡w:ión conjunta con REFOR.\IA indican 
que aún mantiene una treint~na dt propieda
des a nombre de las mismas así cr,mo de Con
lessa Townhomes. 

¿De dónde sacó el dinero para emprnnder 
ese negocio si sus bienes esWla!J congelados 
en México, seglin él mismo lo dedai-ó al De
pa¡iament.o de Justicia? "Nuestros agentes 
probaron que t!Staba en acthidades de lava
do de dinero. pero la inveslip.:ión no w11ti
nuó porque el proceso que enfrentaba era por 
uxlradición y soborno. En Wdo ca.so la infor
mación sobre lavado era limitada· . responde 
~ . :~T~i.6t:;w... t. 

E11 Mé.xico. en cambio . .J¡¡urws de sus w
legas tienen certeza sobre ei origen de sus re· 
cursos: "Nadie. como abogado. puede lograr 
la ronuna que él tiene. Sin duda. su dinero no 
es lfcito. üe lener 30 millOO<S de dólares la 
pregunta lógica es si ese dirumi está ampara
do con recibo.5 profesionales~ apunta Juan Ri· 
vero. penalista del bufe Rhél'O. Péru-Sala
zar y Asociados. 

l&eladoau .soaMca.liSa~ 
Fuentes León siemp 

Le. íenfa muy buenas 
ción". asegura MacT· , 

El caso provocó la d nfiam.a del Depar-
tamento de Justicia haca el ex agregado de 
la PGR en San Antonio aime González Ca
rranca. por su presunta lación c.on personas 
sospechosas de aclivid· ~ ilegales. incluido 
Fuentes León. 

González Carrancá fu denunciado porque 
·poc..> despu~ ele su llegada a San .~ntonio. el 
actual agregado luvo una L"ella en una rlll>i · 
dencia con un rico empre;aric, mexicano que 
es amigo y socio de fuentes L.;ón ... quien pu
do estar presente también en tSi cena", S<Jria-
16 el Hscal en una carta enviada a la represen
tación de la PGR en Washing¡on el 18 de ene
ro de 1995 . poco después del retorno de l 
abogado a México". 

"El 11111itrión [de esacenaJ t::Sturn ante!> ba· 
jo investigación de la DEA po< tr.ittco de co
caína en Florida y Venewela Tambiéu estu
vo b;tjo unu invesligación loc<J por lavado de 
dinero en el curso dd los esfuerzos JMm ex tm
ditar a Fuen tes", agregó en la misiva. de la 
cual no hubo respuesta. 

La persona a la que alude el FisraJ e:; (;us· 
klvo <.;arcia .. el ·cus García -. -;.··gijn cumuni
caciones conlidenciales del Consulado de Mé· 
xico en San Antonio del :iu 1Je marzo de 1994 
y el 'J de enern de l')'J5. 

Las sospechas dul Departamento de Jusli · 
cia estadoun irlense sobre lrtinzákz Carranc.i 
aumentaron cuando és te pi<iil) insiswntu
menle al liscal que retuviern 1 Fuentes l.e1in 
porque. se~n él. las autoriílades meximnas 
no lo queríw1 en México. In que ront radccia 
la petición ottcial de ex lradil' ión. 

La dusconliw1za fuu tanta. que td Guhier
no de Estados U11idos le retiro las cu11esias al 
a¡:reg¡ulo de la l'CH en San .-\ntm1 10 y 110 <]U i· 
so tener nint(IÍU trato con el. l'ur ,.,;o , .\1acTug· 
gart se negó a enlregarle a FU<~ntes L"1in una 
\ ez que csle decidió regresar rl e manjjra vo
luntw·iaa México. en una1ugaJa que ,;orpren· 
dió a In justicia estadounidense. 

.·\ i<LS relaciones con ConzaJez C armnc.i y 
Gus García. Fuentes León sumo f1lra.s revela
dora.~ . (01110 la de Luis ll ranga. ' ·' dt: lrgado de 
la Se(retaria de Tu rismo ·Pn H0uston. ~uien 
SI! ostentó ante el Consulado d1• \lex iro en Sw1 
.\11tonio rnmo parien le de Fue fllC'S Li!Oll a tra· 
vt:i.s lle un cu1iado. 

ti ranga cslá casado con '. lar isa lJu rf111 
llrau11. lwrn1ana de .lose Lu is Durán ll rau n. 
alias el "C heché". actualmente prurugo seria· 
lado como operador dr.J Cán el de J1 Jan'z l! ll 

l)uintana l\oo bajo la ;uJ111inistrac11in Jel tam
l1ién hu irlo Mario Vi llanueva. 

José Luis llurán es primo de ·ll ejandro 
Jlraun üíaz. el -Chacal" de Aca¡iuku. a quien 
Fuenles León SllW de la cárcel m1"1ian te u11a 
acción rrauJulenla y por la 4ue el :.it)(1ga<lo hu
yó tlel país. 

[>eso a tis.uu· fu era 1.fol país. Ft1 1!ntes l.1 !1ln 

\ 
t 
\, 
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mantuvo también contacLOs en .vt~xico con 
personas de primer nivel en el poder, co111u 
fueron el ex asesor presidencial José Córdoba 
Monloya y su amante Marcela llornlestad, 
<] Uienes mantenían comunicadón a través del 
de:;pacho de Fuentes León. corno REFORMA 
lo dio a conocer en el 14 de mayo de 1~9 5. 

MacTaggan asegu ró a el>te periódico que 
el abogado próíugo tarnbién fue visto con Gu i· 
llermo González CaJderoni en 19'14 en San Ar1· 
Lonio, a.si como en v¡u·ias ocasiones cu11 el Je
sapare(ido Mw1uel Muñoz Roch<.L 

El tiS<:al 111ru1tiene la certeza 11e 4u,, el oia 
~ ~ ~~· !:"\! ~'rj ~·~ !:' ! ,,, \ n fi .. ' '.' t!t-I P ~!• l n , '!! !ll ,t,, f~.:t ! !· 

brn de i994. d lw11 1brn que lo aum1µ1uiaba 
era Murioz Rocha <le acuerdo con el Le:;timo
nio jurado de los tres agentes del SIN que 
arrestaron al abogado. as! como el del sargen
to reti rado del Ejército de Estados Unidos 
Adrián Tejerla. 

El arornpa•1anle de Fueme:; León. en Lodo 
caso. no fue detenido en esa ocasión porque 
para e11Lonces la PGR no habla sol icit.ulo 111 
ayuda de la justicia estadounidense para de
tener al presunto auLOr intelectual <ld a.scsi· 
nato de José f rw1cisai Ruiz Mussieu. St.'Crel.:1-
rio general del PRJ . 

De la posible relación do Fuentes Lc'Ó11 co11 
Munoz Rocha. en el proc:e.'iO uir 1tra el 1iliog.ulo, 
en las conve1,;ai:iones que le fuern n ~rabaílas 
de manera subrepticia. el abogado 111cxii:.ano 
US<!guró el l 4 de julio de 1994 conoc"r a los astJ
si nus deColosio. AJem;is, w1Licipaba otros ase
sinatos polilicos. Ruiz Massieu. fue a.'.CSi 11adu 
r.J 28 de sepLiembre de ese wio. 

Ot.n.L aitadóo de Fu<:nles Loo11 yuc !,o.J cono
ce en San Antonio es con M!ill uul Pacheco. pro
cesado en esta ciudad por lavado de Jinern y 
defmudación. Los hijo:; de ambos. Jos¡¡ Enn· 
que Fuentes Tclich e l111aJ1ol Pachc..:o. fuero n 
<u:usados públ icamei1tr. el 21 de abril de l<J% 
dt! a.sa.Jto sexua.! . según la causa r.nminal 95· 
l"R ·:ilXl-,\, seguida en la Corte Distrit;J del con· 
11ado <le Camcron. Texas. 

La escuela Fuentes León 
Eniique Fuentes León 11a hecho e.scuela. Ya 

no va a audienci as y, 1Jticialmcntl:. no csl.á a! 
ÍC'r.flte de SU despacho, ~rü ejerce U lri.!Vt~S de 
sus l1 ijos. ' Así lo hizo en 1'195 en un c:c-;o •'ll el 
4ue nos enfrenLarnos' , dice Juan Hirnro. 

El titular tle la oficina do11de id 1·iern es pa· 
sado fue detenido Fuen tes Le1ín. es Enrique 
Fuentes Olveru. quien hace JO ;uios. siendo 
11ii"lu. sa.iió corr iendu tras su padre en mud io 
de u 11 t iro teo vn el qut! rnurió ~;u ir1t-:<1ia her· 
111u11u. Ue acuerdo con la sulic i tud dit amparo 
1 1 ~ 4170 pre.-;,,nt<tda por Enrique Fuc11 1es Lc,i11. 

l.1110 de los rasos ~c1ua l1" del d<'spud1u 
Fuentes Leun es la defensa del lt0Ja111i die on· 
gt~ n 11rnxica110 .José l.u i ~ del Toro. liu111ic1t1a 
prúfuKo de bt<ulos Unidos: lla 10.,ra<lo 111w1-
1enr. r <> 11 Móico. al abriKo <le un 1U11paro. aJ 
l'l'Spo11sablo del asesina tu Je She ita Bd lush. 

!J t?l lush, conocida en la luc.a!Jdad de San1-
.>ola. 1:1orida. ¡xir ser rna<ln• de ,·u;1trillizos . 
1lispu talm la µosesidn de uno.s t 1 ~ rn~1 1u~ nrn su 
t'X t•sp1 1so. Alall Blacklh1irn. sosp~chuso de ha
ber contratado aJ a."ies i110. 

lllai:k thorn fue defendido i11 ici aJ11wnli' 1xir 
1•1 despacho del abugado Hoy llarrem JXuJ re. 
quien fue uno do los prnlesio11 aJ cs qoe alx1gó 
por Enrique Fu uf\IL'S LctÍ ll l~ ll Sa.u 1\nt nniurua11 -
du 1~sle 1)11fnrn11Wa su pnx:t'~'i-0 de t!.\lradición. 

.. \hora . los ddensorcs de Dd Toro han lu
.1 ~1·adu 1 rabar a lt1justicia 111cxicu1a. 1 l < U.:t~ r1 1<k'i 
dl! tlll 1.uio. l,1 Secrn t~1rfa do H1!lacw111!s Exlt!

riorns pid ió que lo 1..•.xl r~u..litarar1. pt!m d d1~s
µacl10 Fue11t1os Lcó11 lo w11µaró d :llJ dH 111ur· 
zo de l'l'JX. 

l·'.I .:a.so. rHimero lJl5-'18, pasó a 1mnos dll 
la SLIN, ~mro sigue pendiente du n• . ..;.( 1l1 H·i1)n. 

pul'Slll que la máxima instamia judil'i al lo ,.., . 
rnitiii ,¡J Tribunal Colegiado Jd l'rimer Cirrn i· 
to 1 ~ n :Vlatcria PenaJ. 

-.:1 Js asuntos. dice Fuentes l.P-lÍ1 1. :> 1t~inpre 
los ~a11a w1 las apelacimws. 
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lVIÉXICOYEU: 
'JUNTOS PARJ\ 
INTERVENIR' 

g ucEstados Cnidos, su pais, intrrvcn@l. 
en otros de Arnél'ica Lali.na por sus conflictos 
internos es para él una práctka recomendable. 

que i léxico colabore en ello sería aím mejor. 
Las relaciones bilaLemles entre amba.¡;¡ naciones 
deben revisarse a tal g,rado que se permita esto, dice. 
Es unn de las polémicas propuestas del asesor 
de Gcorg'C Bush hijo, a quien muchos ven como 
el próximo ocupante de la Casa Blanca 

POR JORGE CARRASCO A. 

¿MÉXICO rn .~nmRTAS ACCIONES JUNTO CON Es· 
lados Lnidos para enfrentar crisis nacionales 
de América Latina? Impensable para la tradi
ción diplomática mexicana. ésta es uuo de los 
esce.narlo~ que el !ntemadonalista esladoun.i· 
deiL~e Hichard Ha.~ plantea para el futuro de 
las relaciones bilaterll.jes y regionales. 

~o es sólo una opinión académica. l'.s la 
voz del asistente especial del ex Pre:;.ideute 
Ge<;i-ge Ilush para11Suntos internacionales en 
ei CorSt1j <> de Seguridad Nadonal y por el mo
mento "tl.Sesor iuformitl" de George Bush hi
jo, Gobernador de Texas y fuerte aspirante del 
l'artido Rr.pubilcano a la Cas..i Blanca. 

l..a mera posibilidad de que ello ocurraslg
nillcar!a un11 profunda transformación de lo 
que pai:a este experto h11.sido h11.Staitlmra una 
re!nción b!iateral dominll.d11. por 111. cuutin¡:en· 
ci11. y no por una pol!tica de lar¡;o plazo. 

Director de Estudios de Pol!tica lnterna
cionll.! de Eookiugs lnstitution, reconocido 

·" 

"centro de pensamiento• al quo recurren po
llticos y responsables de políticas guberna· 
mentales en Washington, Ha.ss mir11. más 
allá de una "reiRCión cualitativamente dislin· 
ta" con México respecto a la región, y en sus 
proyecciones la Organización de Estados 
Americanos (OEAJ deja de existir, al menos 
como se le conoce en la actualidll.d. 

Su propuesta es sustituir al foro interame· 
rica110 por grupos e.speclale.s para rasos par
ticula.rns. U1111. suerte de coalicionrs tempora
les de Estados para soluciones a la medida.. 

Richard Hnss prefiere que su pals manten· 
ga relaciones bilaterales y subregionales an· 
tes que en un furo i11teramerica1.o. 

Ciitica que 111 rnl!icióu entre Mtix!co y F.~
tados Unidos esté domi.nwla e11 su pafs por 
las dependencias encargadas de asuntos na· 
cionales }' no por el Departamento de Estado, 
respousable de la polftica exterior. 

"La Agencia antidroga.> (de Estadus Uni· 

Instituto Tt:cnológico y de Escudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciuc:lltd dt: México 

Calle del Puente 222. Col. Ejidos de Huipuko, 14380, 
Tlalr,an, México, D.F., 

fonotec: 54832020. Fax: 5673 2500 
e-mail : proccm@campus.ccm.itesm.1t1x 

Página cu inccmct: http:/ /www.ccm.itt';m.mx 

dos, DE.A, por sus siglas en inglés). el Servicio 
de Inmigración y Naturalizac ión f el Depar· 
twnenlO de Justicia en muchos casos tienen 
más inlluencia que los ~ncargados de la polf
tica exte1ior", asegura el experto. quien du
rante una reciente visita a México se entre· 
vistó con acarlémicos, funcionarios y repre
senlanle:; e111presarialcs. 

La polftíca exterior. ~rega , no ha sido 
prioridll.d pnra la Adminisu·ación Clinton. 
que sin embargo ha estado muy enu·etenida 
en su tradicional atención hada Europa y "-'le· 
dio Oriente y en las llamadas intcrvencione:; 
humanitarias en Kosovo. Busnia. Timor 
Oriental, África o Haití. 

·ramhién hemos tenido que tratar con los 
problemas de Husia y de la China emergen te, 
con la a}uda a Japón µara superar sus crisis 
económica. con el control de las armas de des· 
trur.clón masiva o con Corea del l\orltJ: en i;;.se 

wllWXIO. México no aparnr.e com11 priol'it;irio". 
El µrul.Jlem11.. asegura. "e.~ que no hfllnos 

hecho nada desde el Tratado de Libre Comer· 
cio en Am6rica del Norte. u.! inicio de la pre
sidencia do rlifi Clinton. )'que se convirtió en 
"el compromiso más importante en la histo
ria moderna do Estatluo Unidos en sus rel11-
ciones con México". 

Dedicado a analizar los retos de la seguri· 
dad de Estados Un idos al inicio del tercer mi
ltmiu. ha.s.') estima que lil rnlací6n n:quiur.J de 
cambios en ambos lados. que en ca5o de ccn
V6rtirse r.n ruxiones iJn los 1m'.iximos <u!os re· 
pre&ntaríHn impo1tantes modificm:ioncs en la 
poiítirn. exterior de ambos pafsP.S, mrnc¡ne do 
dimensiones doclrinaria.s en el ca.>o de Ivléxi(;IJ. 

Para Estados Unidos la propuesta e.s rela
tivamente más simple: definir prioridades y 
leuer uua mayor r.oordin ;u::ión de polít.ic;1.5. 
P!tn1 J0grn.rlo propor1r. r.-; rablrr.rr cxt.e1 1sionM 

--------------, del Ejecutivo. como es el caso de 
Thomas Mac Larthy, el encargado 
de la lucha antidrogas de Clinton. o 
la creación de oficinas para M~xico 
11nivel Lle! Vicepre.sidenteodP.l Con
sejo de Sbguritlnd N&:iooal. 

"~¡;~1171 
.. · .. ft!;fü#.it(.ilf(fii:/g~¡ ¡ ¡;Hfii]i::¡i;¡ ¡ ¡';:;~g 

· fJ.t/tJ.if.'fi .,. , ,a±~~tW "'r'I1' 

· .· ;:i;iUH 

:: ;i:i.-!!~ll11 

En cualquiera de e.sos esq ue1 uli.S, 
abunda. tcndrfa que haber un cen
tro que tenga la autoridad, pl~nifi 
que y sd\:.tle las prioridades mli.-; al · 
!á de los a.LTeglos que logren algunas 
agAnci;1s domé.5ticas o de las enetU'· 
garlas de la scguridan internacionRl. 

Es dec ir, que en WashinGton 
"haya mi5 voluntad para invertir 
en la relación, lo cual significa gas· 
lar capital pol íti co a nil;el intei·no. 
como fue el caso cid TLC" . lnclusu. 
profundiza, "los encargru:ius de la 
política r.xt~rior estadounid!'nsc 
tendrían que dcdir.ar mi<, tiempo a 
día.logar con sus cun traµar te:; acer· 
ca d~ temas que vayan más allá de 
los asuntos bilaterales·. 

Viraje histórico 
El cambio que propone para Mé

xico es más comp!icatlo. Bajo la ad· 
vertcncia de que no es un especialis· 
la e11 a.suntos <le! país. wnsidera q¡rn 
"llay mucho pur rnejornr· en !"poli· 
tica nacional hacia Estados Uniuos. 

Primero. dico, México tiene que 
pensar mis en cuál rs su papel en 
el mundo, puüs muchos de los re
toscompartidossuperari el 11i1·d l.Ji
iaternl. 

Explica: "Tendriamos que pensar 
eu el rn! que queremos pam la OEA 
o en lo que deberíamos har~~r en el 
caso de desastres human itaiins en la 
región si Jlegarai1 a suceder. No es co
mo dicon de manera simple algunos 
mr.xir.aoos de que no hay nada que 
hacer por cu!J!itiones de soberanía. lo 
que manejan wmu absoluto". 

Más preciso, apunta hacia !os 
encargarlos 1fo la. polí tica (1.xr1~rior 
ruexic1rna: • Uehe11 tenor la vol un t.ad 
de lnLlmjfü' ctHI Estatlns li11 id os y l:i 
comunidad internacional µara ¡:iru
tegor a la gente de J.bu;os guberna· 
nwntalcs''. 

Seria rnuy sano, dice. que quir.· 
nes forman par'le del s1ablish111e111 
en po!itica exterior de los dos pai:;e,; 
a.mpllen r.I rliálogo en remas como 
111.S inteivencionr.s huma ni ta1ins, rl 
pt1pd Lle la;; Naciones l:n idas y la 
OEA o los retos globales en materia 
ambiental y de seguridad. 

t·:s aquf donde el especiali s.a CJ· 

menta lo que para él rleberlan .-;.~ 1-
!as relaciones in terameric:imcs eo 
los años que vienen: 

"Tal vez parn enJrenrar los p:·v
blemas en la región l1abría que cr.;ar 
¡~ upus temporales o una rnaiir ion 
de estados µarn enfrentar tern:1.> es· 
pecilicos. Es decir, grnpos µ:tnicub · 
res para diferentes l'ircuiLSl«Jlcill.S". 

llajo esa hígir,a r.I r.spcciaJisra no 
le ve senlido a fortalecer a la CWA. lo 
cual-advierttl- es dif!ci l de !o;¡rar ¡_.-;r 
fu.Ita de consenso. Comu su!uc iün 
profiere pensar en "organizacivllos 
subrcgiona!cs o gnrpos para prev::u
pt1cio11es y retos e~pecifirr""· 

Recurre entonces a l:i rn.;is ti
nanciera de M~xicu al illidv d,~ la 
actual administración. ·1...c. aisis do 
Móxico en 1994 ñJe tratada por Es
t.1dos Unidos y un gru po de 0rgun1 · 
Laciuflt:!!) füianci~r~ ifllt•rn:ici r.n J.
! e~ y bancos µl'ivddu; . Fce Ull<t "'"" 
lición in fornt~tl par" un reto 
rspccilico· . 

\ l , 1 " ; 1 . 1 • 1 1 1 1 : 1 -. i r 1 'l H 1 ~ i't r 11 t · · , IJ • ll ' · : • - • · " \. . ' · 

hl¿ir dt! esws lt:! 1~rns iJil~~~t>:-2~ ! r_1 m 1.1lliL1t •: r:.·d 
rncnlc :t:ll '.'S L1r. que ·iC pr'..'~ ; ~ :: :\' :: ! t;~n ¡ : ru !' !~~ 
ma de e:: te tino. 

En vtnb parte::; lit!! íliu ¡;~!,j. 1\'/i.,1rc t 1 ~ 1;.11· 

dt-li"1 t·S qut! lns iM i ~¡ :'.:I 11 1 ~~ i, í 1.l i 1• ; ,..:- 1:11 l 111 " , 1. ~
gi 1'1 n trn l hly~11 ji 1 rt1 o·.:. !'iff-t 1:11f1 1:·1n (t r ; .. 15 1 r.'lli~ 
d~ la w na. 

Reconoce que mur.hos p1iéc:::. 1rn:ll:idr: ~ ·\c. 
xico. tienen problenw.s por d rol t~c L:.tad•1:: 
Unidu:;. p¿ro eso no .sl!?11i:kz.. 4~; l'.· 1·1v ~~e ti¡_;J ,111 
te1 1Ar cor1.~1lta:; y rliAkigct.> p,1;·;1 p;·,·~\\~nir ,·J' i· 
sis o e11ire11Larlas cu11.111fo nc1;rrn1L /'\ 11 hn ~ _..,,). 
lucio11es cia.I11.S, d!CP. , p t• I'!) P.S UH iH!t'tl() q111 : 

América. Ultina está r ebtiv~rr.e:1! e ;xic ~1 p'."e
par~a pa.rn enfrentar !Js dr.su .. frJs de \:.G cil
si.s internas de la. zonü. 

El St::{1<.ila.rn i1;o lu oDli.~i:i a pr.1 1·;;.;d' t 1: \' r¡1 ,~ 

n1ela. Juudc la li~uru ¡.H"t.1s ; dt~11ci:.i. \ i1 .11:1111°:e 11 -
trnrlo el podt>r íll'alado P'.il" i'orrri.:,:; cl1:11"''J :i 
ticas. E:i situuciorws comu c:Jl'~. t!icL: 1~t csrle· 
ciaiista. · a)1Jd'1r!o. mt1chc :; i ot;os p;Hscs 
estimul'1ran el progrr-;o pGr mcr!i ,1 ce i;:ce:1 
tivcs o sandun¿s, co1nu :0 hc11 1v!:i vi!:ilU t! ll Cu
ropa y Asia· 

A lrv io nnsi.::i. por Pjf~ nipln, \·f!t'iO'i paisr.~ JP. 
hir:ernn ver claro el prnciu l'rn1:ü1 1iico quepa· 
garía :;i contíriuabu In represion en !'i;nur 
Orien till, !lSBb'lt ra. ·Puedo i magi rnu· eri tu11Cf::; 
r¡ur. gobiernos que abusc.11 rnnsivainente de 
sus prnpim; habitnr1 t,1.s Si'nn a.ciwniil ns por 
sus v1:H..:i1ws sobre sancio11P.s poi í t.ic.:-1~ o r.cnrn) 
micns de continuar con tales ai.Juso;" . 

Autor del li hrc El policía cu1t dcsyunv t's· 
cados Unidos dcsp;11~s dl' la C11ura Frír:, P.i
chard H<1.>s oeriala que ui l<i UNIJ ui l;t•; "'~'" 
niLadon~:; reg iu 11 al~s ]¡¡_u1 µud ido re~uivt:lf 
problemas u C<tUOK1 ch: >U deiJilidd pur f:t !l.a 
de consonso poli.tico y mod ios p:in anuar 

"En muc hos casos. Estados Un id os tonr rá 
que tomar la delantera. purs so1r. n:. 21 pJ is 
más µodbrnso del mu ndv 111u11e ku·iu. econó
mica y poiíticamt:nle, y si nu tu 111cunos mn...is 
en el asunto no Jiabni re.;ulrado.s: m:n11ue 
también h:iy e.xper!enchs rncic11tes COrll(i la 
de Australia que decidió ~yudw· e:1 1·i: :10 1· o 
Ja de hace pocos arios cuw1du lté\.lia Licc iu i(· 
asistir en Albania· , afirma. • 

illte.1·venciún ,i;clt't."':iv•~ 

América Latina Liene <: u«: ~ µrt• L<1~11u~ 
Muchos pilfscs y m~chu cente i11dustJ rto le 
dan !J. blcnvcniC.:i :1 E~~.-:.dcs ~:1ic!0s i~ :_¡ · :u,:
ncs h!stórir.as y por lo t;J1W su u·a!;;·.j;¡ "érie: 
Ill~ limilado. En ¿~a cin.:u1~ t.fü1cit1 . il..'leguni. 
"se n•tjuiere que !u:; µctÍ>e:: \íde re; de h : e· 
gión ncepten su re.spons:tl1Uid~J. co!1s 1:·~~·an 
sus caµ:i.cid<Uies militarc.s·cuandn >e 11·c.:c de 
cierto:; problemas y le11g:!.!1 la \' t1l un:~d r! e 
coordinar sus p0l itiw.-; ll:lcionalc.> µ01a lid;ur 
con temas muy cvnlr0\'61Siolé>". 

En eso.'i t.emns incluye · ia id~fl de d!~tin · 
t.ns fonnfl~ rlr. intervenci1'tn en ns11r.ro~ irner
uos", lé!..!.: cu~es ":>erían ~ceµc.:.di!~ t:ll •:if•rt..:.~'-1 
y limit.aCas condiciones, cl:.ir:i y cuitl;;..i05.'!
menta defin idll.5" . 

··1ra.c;ta n.horri t~S.:1.5 propuesil1.') :;,)¡¡ ¡-ivl; i ict 
y psicoJ1ígica rnent1 ~ inrt r1~rtrtbl P.-;, ¡it,m 1~l't~O 

que e;u temlría que 1: cu•1L i :~ ". c.; e1er~ 

-De ser as/, algunas podrían pe,~:r 1::.i: '1:1~· 
vcnrión para resolver el µroble:;:,1 ,f,' :·n:,;:x:>. 

-La t..'OlllUOÍtiti.J iJ1tenli..1 Cii11 1JJ tc:~1d1 Li.,1.{li 1; 

COnsidernl' an t¿3 dt::: i!ltt!r\t:llif C!I r :LlC : Ji.; '..Ji~( 
fomia-ya sea dipiomá~ica. 1:,1: iuc·2 •. ec011om1 -
cao indu::;o miliu.r-4u¿ t:....:11! '.:.J;.:. ·.~-; !.:.. :,!t ':.!J.· 

ción. Si sojustiiicu la µrese :: t·• ¿ tá~nD . si l' :t 

a remediar o empeonu· ~ l ::0r~ll ic : J . t¡~: J c0s· 
tos se vnn a pil gar. q1Jt~ i :1 lt· 1\;..;,,-.:; ,..._-;: ·, r. l,n _!;ir,· 

~u y ~obre Locin pen.'\ar Pll ia 1 ~ ~·.1 : ;11 ·1i1· i:-ui ih·~.,. 
conu1xu lu~ detalles d!.! C!ti<qia..-i . :1·,·1 1 ·..: < ·ir .1 

muy 50rprent1ido de que t' $üo .::·; t·:"1c; ' < «~ 
canzar~.n. 'Jo veo nad1 en .-\me !·!l'ª !..J.t ~ :~~ ~L:e 
rL!rnntarnc ri:c tenga la c;;l·~1!J Ge lo qu\, 111; a
sado Kusovo. por 1:jeu,0h;. 

-AJ margen dt: wm upt:ruci1j1¡ d-:r st' ! !~:.~. · ¿u·· 
riamos entonces tnteroe.':c.;tn~~ ('t·n 1!: ·ut:s a.-: Es
wdos U1;idos !i r1lnririca l.c:ini::. C;l C:Sla::J J .1.'l

ternos de ¡.;afses de !a n:g:'1j:¡ ., 
- No lo sé. Esµclr::J l¡~¡t: riv :1ca 11~<.: i::>ct.r l u. 

AmP.rica I :itina t?.s muy c."> tc.J.1¡¿; ~n LL1111~..1EL ra· 
r.iíln r.0 11 c1 r.r;,s r¡_~~;o 1w,i;. \~\ ·Jrl,: 1·!;"-' t:<..:1':)ti:'.n :-i · 
tuac!or!es difícil :!s Cl.:1: 10 t :~ C::!omi)i:: y q u~ 
los probl em .15 pL!ed~JJ .:: 1~ : · ¡;;;~ ~ i'. \.:IJ~~- quiL):· 
parte, inc!t:idos ~¿ Ce;,·i::l!:t.:s '.L::~,;,; :.;~. '. :i L: ' ::.: 

podrfa ser prob:cm¿¡ ¡:t..n:. ~~ .-~ ::.. :c. :·1.:!; . .)!1 t-1V• · 

que ¡~ l 11iirco lr;líi::r, y l~¡ ¡¿¡Tc,¡.;.-;¡r. iJ r i ·) rcspt~ 

la.n la..."i fn i1 11 .. :~n-Ls U .11..:i o1i:ii i '. : •. 

Hass pr..rte de un 11: pott: ~:~0 t r;.:,~l:-J0 nw.· 
sivo de refugiados en cua!ql.: ie:r µ2 • .r:c .. _!.¿ !~ rt: 
gión. "Si el país huésped cs•ii ' rn;: ,;~:~;,i::. ~c· 
de e11frew .. a.r d pruült~!Wi. t'.:-il··~·i.tlll•"":."' .!1frk. tin 
reto para luda la rl:'r,iú11. cui11'J lh-:1J: u.~ '. · ~:-:to ei: 
otras partes del mundo·. 

No se pueden espera.:· sc!uc:Jn~~s f;!OD.:Jes. 
a,..,lffega, pues en estos r:t..Sos ~~~ . .; erg:::¡ :s1:~0s; :~ -
LernaciuJ1 a.lc:; l1d11 w u::itn:JL1 .-i u j¡,,_, ¡i.-ra . o1~i ..-1. 

;\JHet:~ vaCÍ•J, !a 1.."l>.;L ilti wl~•u!=-..-:. ~ (,.i ,, '..'f i.:.· .

ción de U!Ht Cvrl'=-' :Jt'rn1.i Li ! • . ...-.11 L·-·.· '-'t: ~J ;.• ·~ c~. -: ·:~ ~ · 
donar .:ri :!1enes d·: ~t-:l!·: ·~~ ~ i'.::~'.·:.,; :~--::. ... 
dun~ :! !os d~r:·d'.L' S tn:rr.¿u:•) .' . !:l('!L!S1J ~~1 .:r:1 
del~ ¡u¡ ::·.;:.L::c:: ,~:,;...; r.:~. :.1; ~: ~-..· .. ~. :,· :1 ··..1 lr:~ dc.:·
pierta e{ r'rancu rtXn :·..:l•j lk! er:t:;;v:.:: 1.:.d0 

~r:n F ;; taL~ r::s L1:1iu0s tt-:1:::~ ?DS pn .. blc1!12 .. s 
l'fJI~ aJgDn.:i...; d1 ~ lr:.-> pri.:.: ·~ 1~1 1: n1>> r1 ~ Id (·:ne Las 
l't:gl:J . .S .)vil !!!U}' hcllt' rt'.J¿_.:; y f':..: 2 :\1:' rT'I?!'.· ]1,_:j:1.~. 
adcirn':..s J~ cJ.r-:-\.'c:r l: c' ii :t: \ ..:.J !>: .. iLL1.:> JL" 1\· \ i:ii (j11 

y i:qui lil'r~c.s· 

f't:rn. P.1ndt·.ml1 11t.1r 5tl t\'-.'.!W7.f1po11·:>1.:11 t'Jtm 
plu qu~ ii1cuml>.: a ->u p.:t:-.: - l.~: id ~' .-:. d11 1;ue w1 
pl.10to Q\.:: .. t.!u u1 1i ·:~ -= lbC Xd llc\1nd,_, ~Ul ¡,: Ur'.~l ;-,-.;· 
te inu:111.:.i:i 1:i1·.~J p.Jrqué b...1:i..;;~.!·d c\=·tt.1..,:G:1 lu ~a1· 
dl In\ ·¡ J'..1.!'Ci uc¿1har CGll :t.:ir:: iS tlt:' l\: ~t'lJt.:dr~ q 
m:i..-:.'.va ~.·r:ri ,~i\ r , l·:: ;1..:;(~ ?.:g::n d:;:~i""i l'ti:r .. ~l ítrtr~ .... 
n.i!..:. tcc:J r!anted !J:::=t _;;;r1~.1:':(;n ; r!:·::~• · :)r ,: ~1 !t' · 

L~ s:t.U:i :.:'.Ó!t l'.1..•I t:.\ ...; !1: r.~i ' .. ~:..~ : · L:.l!r-.W \d 
:jJSt(J f' '. :: .. x:t:~t. ~:~~e!!ii..: '..l ·:!~ LJ!h.'.r t: .:l y pru(·c: -
5Zt L~L. en ::: sp,1¡)..i a cu.;.:;.:; ~ .J e cr '.: n'2~:·.: .. · ..1. ::. l:~ · 
rn:.111iJaJ ~t\.:; t"': ti ¡Ki d1; Ji r1·ibi l,m .1.·; qtll: qu~· 
f e /HU::i C\!lJ.'. . 

"E:> t~~ llt'.S '1.! IL.: L.11 rm:::\.'t: ·~C'.lle ;nuy f .1 ~!igl0-
. .so. que t~ai! n !:-. luz rn 1:ch:is µre¡;ur : wo; sub e 

quiCn tit:nc jurisdicc1ont-.s y yu!¿n recl.1ir0:. · 
t:n L:..-;..1 tn l!llidJ., ltpunrn . .i .:[l1k1n no ]B gi.1s 

tc la µu!í:ica de E:-;ladu...; Unido_-;\'?. .1 :l t'tJ".1 r ;il 
Prc>idenle de crim!r:al de ¡{ue1n µ: ,r\jllc r,,¡,í 
12nde.sa-:u¿ rdoccn::u p0l'.t!c;tt' !! Ku.'> ... '\:.!v lroq 

~ F 1~ t i1:n c!o ~o que ílh}il \'0 1_:St:.-: nc~· :Pne::: 
rwrn r.I r(;.-;;]!ti1d:"1 n,1 es r.:::!i·1ta J.! ti :· ;:! e· ·-~ 

rni;; p:·ol;Jem;L-> ii l..' k1~ q1!(' 

~E::i w1 ~dJt'r· ;\1.ri:1 L:.:....d :<~ !. ·:~ 1.'.1 .:-> 
ia Cúrk J11te.nH::i..-:un~ lV!!!U t·..:. t.:; ):~!:tc ... ·. J;.~ ell 
ia actu r...:;dc.:.d. i\u ~ --= \\~ l 'L. tu : ü ... :i.~!\ ~ - .. e 

Comentarios y s~Qerenclas 
al Co<reo·e: repe1 p·'.!- refo1:1u.c om .m x 
y al fax : 5628 -717 5 
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r lill f.N UN ME!llODIA OE SEPTI EMBRE DR 
1991. Vicenlll Fox Ques11rla tomó un 
plwnón rojo. Se dirigió al pizarrón 

blanco y dibujó una flecha hacia v.nibn que 
remataba en el llilo 2000. "El rollo está acá, 
en ganar la Presidencia de México·, le dijo 
a uml> cua.ulo.> amigos 1m ca!ill de uno dti 
ellos fül l.1m11:1s Virreyes, e.xdusivtt zontt rll
sidencial de la Ciudad de México. 

Semruul.s lllrás habla perdido su primer 
, Intento co llegar a. la Gubcrna.tur.i dJi Guaila· 
: j;1ato. · r:·anquibs. Lametae.~lo.~l'fncl~· . ase
' gw·ó a quienes habllill colwionwo con él en 
1 su ca.mpa1ia y a SLIS ex compa.1ierns de la Uni
¡ versidad lberoumericana, Roberto Hemán
' dll'l, entonces flumante dueño de llanamex. y 
( Just!no l:ompeán. vicepresidente de Televisa. 
¡ La reunión ocurrió en el t1Studio donde se 
! habla dl<;e1'ado la nstr.1tagia do mrnpa.ña, lln 
:.. la CllS8. de Cllflo~ Mohr, ex comp11!11;ro dti Fox 
f en la Cor.a r.ola, quien junto con José Luis 
' Gonzál.e-¿ y Lino Korrodl. tambiiín ex colegas 
i en la transnaciona.1, le hablan asistido llll su 
f bata.UD. projiag.:ulCllstlca en GU8Il!l,juato. Ellos 
: y sus cola!Kir¡¡¡loras politlcas ílertha Ma.ld1>
; ruulo y r..iticia Cal7.ada lo IIúnu'On Incrédulas. 

El encuentro, convocado por el propio 
Fax, era para. que el agrolndustrial y ex di
rectivo empresarial convertido on polftlco 
Iescxpllcara por quó C!l.rlos Medina Plasccn· 
cia. y 110 él. se habla que dado en la casa de 
Gobierno de Guanajuato. 'Asl sou la.9 cosas. 
No me tocó a mí. Lo importante es que ga· 
nó el l'AN. Ahora. td rollo e~ g3J1ar la. Pro.sl
dllncia ', lnslsUó. Nll.die le siguió el tema y 
se fueron a comer a la casa de CompeA.n. 

Poco despué.9, en las primeras semllllllS do 
1992, Fox le habló por teléfono a 1 P.ticia 01l-
1ada: 'Oye, ¿<¡lié tantas pmhllbilldlldes hay dtt 
que cambiemos la fi:a.cción l del Articulo 82 de 

~ .. la Constitución?", le preguntó. · 

r 

. -Po.¡ulSinuls -le resjlondló calzada, 
' c1uien v1; ía. lejai.a una refonna. plll1l penn. f. 
· tir que hij<~~ de exlrwtjer08 Cuw·w1 randida

ws a la PresiuHucia de México. 
-¿Cuántas ~ Dimo un núIÍloro. ¿IO, :w. 

una ontro 25 mm -presionó el polltlw, de 
madre nacida ~n Espatla y padre, descen
diente de irlandeses. 

-Sl, una entre 25 mil -respondió .ella. 
-¿Por qui! no le hacemos 111. luchlta? 
Jll¡¡¡lie rercano a su entorno pensó que ca

si 10 llOOi despu~ el ranchero lenguaraz, el 
ex directivo de wia transnacional. alejado do 
la. cosa pública y el pol!tfr,(J de o.<;casa traycc
tolia, Iba, a golpe d~ imagon y lut.bilidad wer
cadológi1 :a, a JXllll!r w1 ri~go la supervivencia 
del rég n ten político más longevo del planeta. 

Tenaz. Intuitivo y \isionario, cualidades 
que Je ldentili= incluso sus opositores poli· 
tiros, el holnbre m1cido w1 la e.a.pi tal del pals 
pero critldu dest.lü los u-es dlas de vida en el 
nu1clw Stll.I CrkiLóbal..en GuanaJuato, ·ha sido 
eflw. en apivyechar et resquebre,Jamiento del 
sistema polltlcil wrporativi~ta de México. 

DIPU'fADO SL~ l'ENA Nl GLORIA 

SU OFl!J-.;SIVA POLÍ'l'l·C.O· MEDIÁTICA PARA 
convertirstl en el primer Pfesidonte · 

. oposl tQr'de la ltistorjp. mode1¡\~ de Mú; 
xU:o contrasta con la a.ctit;µd que !llUStró en-.. 
tr~ 1988 y 1991, cuando fornió ¡¡a.rtli'de la 54' · 
LegislntL:.l'a en la. Cámara. de Diputados. 

: F\11,n. de Ll.L icaturizar al entonces Man
datario üiriu:> Salinas al ponerse dos buleta.s 
electorales como orejas, cuando la. Ciiluara es· 
taba constituida en el Colegio Eloctoral califi· 
cador de las elecciones de 1988, el ahora can
dida.to presidencial de la Allanz.a. por el Cam
bio p!l.S(i d~ noche oomo l.<Jgisl&!ur federal. 

; En los regfsirol de deb11l<ls, d bru·bado Di· 
outaad aparece apeu& 10 vt>C~s en triliuna, ca.
Si todas al inicio de la l.e(:islatura y a propósi
to ·oo las elea:iones federal y de Guanajuato. . 

' ·Luego de la calificación de las elecciones 
y sobre todo después de la. muerte de .Manuel 
J. ttourJúer, 'M¡¡¡¡ulo' . ~n octulJre de 1989, su 
trabaju "n la ('.lÍ!Jiara no fue imporlaille y se 
i'. odic:C a sus ne~ocios" , asegura Demelrio So
di. actual candidato del l'IW w Senado por el 
DF. y entonces Diputado federuJ pli!sta. 

En San l.áz1.u:u, Fox t'ormD.ba parte de un 
pequeño grupo llamado "los mrnil¡ueleros de 
"Maqulo" que lntegrab11, entre ol.ros, Rodol
fo Elliondo, hoy Senador panista y coordina· 
dor polltlco de la campana presidencial fo. 
xista. recuerda Bernardo Dátiz, quien tam· 
bién fonn6 parla de e.sa bru1cada partidaria. 

Eran los 1~én llegados del mundo em
presarial. Actuaban como sector dentro del 
grupo parl:unontario y no eran muy col1tbn· 
radores. Su trato directo era con "Maquío" y 
en general no participaban mucho porque no 
t•mfa n 'x¡¡ariencla.. explica.. 

P.u ~u objdtivo de despla.ur al panísmo 
tradicional, en los pa~illos del Congreso y en 
declaraciones púlilicas, Fox decfa una y otra 
voz qlte habla 4ue 'mandar de va.:aciones a 
los principios del partido y ser prugmático". 

Jorge Eugenio Ortii Gallegos quien fue 
miembro dol comité .ll!lcional, consejero na· 
cional y Diputado federal del PA'll, y que en 
1991 renunció a 4 7 a~os de militancia ante 
la llegada del pl'llgmatismo empresarial pa
rústa lo dice tajli!lle: 'Fox no es panista. Re· 
presenta la incw'Sión del grupo empre.o;a.rial 
en la polftli;a a través de Accicín Nacional, 
dolido µor Iana.cionalizacicín bil.llca.rindeJo
sü LóµL z Portillo". 

El oiljetivo Je los wnpresarios inco111011l· 
dos al PAN \lra hacer de la poUtica "wt nego-
cio cstabltl". uice Ortiz. El má.ximo exponen· 
te de esa posición fue "Ma.quio', üel que Fox 
es su mejor heredero. 

·~aqulo' y Fux se conocieron en León, 
cuando el primero era presidente de Copa.!'· 
mex y el segundo \icepresldente de los in
dustriales leoneses. En 1987, el sinaloense 
Invitó al guanajuatonse a enu·ar de lleno a 
la polltica y ese mismo año obtuvo su cre
d~ncial rlol l'AN. 

Ese momento coincide con la inaugura
ción i.lu los gobiernos panistas a 1ú~el esta
tal 11 ~rwés del empresario pesquero Ernes
to Ruflo Appel, on Baja. Cll.l.ifornla. y hoy ase
sor de "Los Amigos de Fox·. 

PEilSIS'I'ENCIA 'EN Hl"EWA' 

E N DICIEMllR! DE 1990 flox Al'OYÓ UNA 
iniciativa de reforma al Articulo 82 
º" In r.nnst.it11d1\n oue oresentó su 

·su actual colllboradur di! campaña. RodJil
fo Elizondo, y por César Coll, el polémico ax 
Alcalda de Guadalajara que quiso prohibii 
el uso de minifaldas en laq oficiiw uuni· 
cip¡¡,les. · 

La lniclativ11 proponla que cualquier me· 
xicano podla ser Presidente sin importar el 
urigeu paterno, pero quedó congelada y Fox 

. &lela.ntó su salida de la Legislatura: el 12 de 
junio de 1991 solicitó li¡;¡,ncia para busr.ar ror 
vez primera la Gubcrn.?.tura de Guanajuat 1. 

A los 49 años .de \ida, el neopanista qu¡,. 
ría gobernar la tierra donde habla crecidc y 
de la CJllti Sil &ejó por primera vez a los í.8 
años -para t!.>ludiar en la Ciudad de Mé>J.· 
co Administración de Empresas en 111 Uuiver· 
sidad Iberoamericana-, donde dedicó casi 
cinco lustros do su vida profesional a. la re
fresquora Coca Cola. y donde aprendió QUe la 
vida pa¡·tidaria y parlamentada impllca dlas 
d~ uegociación y argumeutl!Cióu, couu1Uio a 
su estilo simple y direcm, d~ mando. 

"Es puro debate. No se hace nada, sólo 
es pérdida de tiempo". expresó de la Legis
laturd. a. su paisano CarlosNavarrete, perre· 
di~U:t. cou quien compartió llSpado en la Cá· 
llllil'll de Diputados y que hoy es el portavoz 
del Partido de la Revolución DemocrátiCll.. 

Impedido de llegar a la Gu hernatu11l por 
lo que el PAN hnconsidorado un fraude elec· 
lor& que a In postre benefició a su correli· 
gionario Carlos Medina l'la.scencia (quien 
asumió el Gobierno en septiembre de 1991), 
gracia~ a la negociación de su partido con el 
Gobierno de Salfnas, Fox tuvo que e.;perar 
para llegar al cargo y sin quila!' In mira en 
la Presidencia de México, aunque en ese mo
mento so declaró en "huelga polltica". 

Perdidas las elecciones y sin cargo poli
tice alguno, Fox combinó su actividad em· 
presarial familiar en las 400 hectá.l'eas del 
Rancho San Cristcíbw. eu el Municipio gua
najuat.ensc de Sw1 Francisco del Rincón. 

"El reto después de Guanajuato fue la1110-
difiuu:ión al 82 para que pudiera ser candi
dato presidencial", afirma Korrodi. enlacefo
xista con el Sllt:tor empresarial duran to sus 
campañas para Gobernador y su actual re
caudador de fondos para la Prt'.sidencia. 

El1 marzo de 1992 Fox encabezó Ja prime
ra reunión para definir la estrategia de refor
ma constitucional. fue en Tlacotalpan, Vera
cruz. en casa de quien entonces era uno de 
sus amigos más cercanos, José Luili Gunzá
lez. Allá llegaron tam.bitln Mohr, KoCJ'od.i y 
Cal:t.ada, que lo habfan IJPOyado en su cam
pnña para Gobernador. Nin¡¡uno era panista. 

Del encuentro salió un documento que a 
petición de Fox lo revisaron Santiago Creel. 
actual candidato del PAN al Gobierno del DF 
y entonces litigante de gafas y sin núlitancjin 
polltica. y el historiador Luis Javier Garrido. 

Foxse acorcó w l'lill para cabildear la re
forma· a tr¡¡.vés de' los Diputados fc~era.les 
Rosalbina Garnvito, Ama.lía Gfircía y Gilber
to Rincón Gallardo, hoy candidato presiden· 
cial del Partido Democracia Social. 

no ora prioritario para ladltigencia del PAN. 
Como parte de la negoclllción con Sclina.s 

de Gortari, San Lá:laro aprobó en septiembre 
de 1993 la muilificació11 al 82 collStiLucional. 
La. wala noticia para Fux fue que entrruia en 
vigor.hasta o! proceso electoral del 2000. . 

'No fue una concesión gratuita do Sali
nas, sino una manipulación, fue obvio el can
da.do ¡;a.raQue el candid:J.to del PA.'11en1994 
fuera (liego Fernándtll". asegura Korrodi. 

A decir t!e Fox, la !'eforma. resultó "un 
inonstreco· . lo cual, aunado n su "ayuni>" 
polllicó implicó que Je nega.i"!l.cualquier apo
yo a la campaña presidencial del ·Jefe Die
go", quien como coordinador de los Diputa· 
áos p1Uúsi.as entre 1991y1993 futt el encar· 
gadu de negociar las reformas sitliuis las. 

Pragmático y negado a11poy8r al ca.mlicla
to presidenci& del PAN en la contienda elec
to1al de 1994. Fox se acercó al f'RD y a su fí. 
dar, Cuauh t~moc Cárdanas. quian en enero 

· de a&! año lo buscó en León para prupontll·le 
una. alternativa plural hacia la<; elecciones 
presidenciales de ese añu, reL'Uen.la el hoy 
C<l!ldidato do! J'llü al Senado por Morelos, 
Graro Ramlrez, iestigc del encuentro. 

La.> reuniones se ampliaron a otros acto
res w1 el DFy sa vislmnbrcíque Vi<:eute Foxse 
convirtiera en ciu1clidat11 ex'lerno del PRD al 
Senado porGuanajunto. Pero Fox frenó sus co
queteos l'On el PRD en mayo de l?$O aiio. cwu1· 
do Cárdenas perdió el debate presidencial y 
Fernández de Ce\'ullos fue el grllll vtmcudor. 

Calificado Ernesto Zedillu como ganador 
de las elecciones µresidenci:J.!es de agosto rlo 
1994, Fuxparticipó todavía en las rcunioue.s 
del Grupo San Angel. que incluía a dirigen
ttj,S e intelectuales con distinta.:! oriantacio
nes polfticas, entre ellos el Senador Adolfo 
Aguilar Ziuser, hoy "asesor extorno" de Fux. 

En enero de 1995. Fox partici pó tamb ién 
en las reuniones en la r.asa. de la madre de 
<;<irdanas en Ia.s r <1mas y en el departamen
to de éste en Polli!lco, realizadas para crellr" 
una orgwliiadón de centro izc¡Ulerda llama
da Movimiento de Salvación Nacional, con
vocada por el propio CIÍrdenas. 

Dos días antes de que ese acuerdo se die
ra a conocer, rox y Manuel Cloulhier hijo "se 
echaron para atrás', de acuerdo con .Sodi. 

i\hl acabó el dilema de ~ox. Como hoy, 
entonces tampoco so entemlió con los ptln-e
distas. Cambió su e.~trategia y su idea de quo 
"el PAN no ent. wia opción de cambio". Optó 
por su segunda postulación al Gobierno el~ 
GuamljwtlO bajo los colores !17.UI y blaucu. 

INTELlGE!\CIA EMOCIO!\AL 

l'
UE COMO MANDATARIO ESTATAL COMO 
trascendieron las \11tudes y debiliclH.· 
des de Fox. Liderazgo es la Clifacleris· 

tica que le reconocen colalJ¡,radores y oposi
tores. Trabajador, conjom11das que empie~an 
111uy temprano. Respetuoso de sus colabora
dores. Empenoso y gran organi:mdor. 

. Suple sus carencias mediante rcun i one.~ 
de su ec¡uipo. Escucha y pregunta. mucho. 

memoria. asegura Eduardo Sojo, responsi.lble 
. de sus discursos do ca.mpañii y uno dé sus 
más cercanos colaboradorc.> en Guunajuato. 

Sabe annar grandes proyectos y tiene 
una grlin capacidad para absorber ideas. Sa
be, además, delegru-, aunCJ110 a veces derna.
siado, en consideración d11 Korrodi y de Luz 
Maria Aguilar, su secretaria en Coca Cola. 

loo poco. IJepende a cuál de sus colabo
radores pregunte sobre sus lecturas, saltiill 
los eombres de Nixq,1, Gttudhi y.ha;ia MilD 
'fse 'fw¡g. La coincideneia son los textos de 
administración y superui;iúu .. Mue-~tra rle 
ello es que a todo su gah inettt en Gua.11ajua
to le regaló.el libro Inteligencia Emocione.!. 

A su gabinete también lo preparó con; is· 
ta~ a su renwida para pelear por Los Pinos. 
"Aquí leu Gucuiajuato) hay 29 · gob<~n1 arlor
cilos'. Si yo salgo, no hay problema·. rnspon
dió al ser cueslionado por su temµnuia la
bor proscli lista por el pal s. 

Uno de lo:; miembros más polémicos del 
fJu il fuera su gabinete es el actual Secreta
rio de Educacióu. Fernando Rivera lla.irnso. 
un ingeniero del nr sin experiencia en la 
mateJ'ia e identificado con el Opus Dei. 

A decir de Malú ~ichcr, Diputada local 
del Pl\lJ ycandidutaa la Alcn lrtía de León, Ri · 
vem ocupa esa cartera por rctX>memladón de 
Elía.s Vilkgas, "un millomufo que linanda a 
Fox e im¡Julsa " g111¡xis dere~hislfü". 

Conocido en el propio gabinete de Fox co
rno ·sru1 Fernando". el Secretario de Educa
ción fu o muv cuestionado al comienzo de su 
gcsl ión. deb

0

iilo a sus in tenlos de incorporar 
tt "grupos muy de doredia" en la capacita
ción de los profesores, senala José Truoba. 
qu ieu fue St!cretario de Educación en lus Go
biernos de Carlos Medina y llufael Corrales 
Ayala {el último pribtil que eucabezó la ad
ministración estala!!. 

Pun to vulnerable en su gestión, Fox ale· 
jó a Harruso de lo.:> retlectorcs. pero lo rna.11-
tu "º en el cargo. 

LOS A\<fIGOS Y EL OL\:100 

L
A HAl! lUDAD POLITICA DE Fox FUE M.\ni-

fiesla en esa época. Con el control del 
aparato del GobiL\rno estala! y la falta 

de un lidor.ago fuerte eu el P Al\, empezó a 
abrir su juego poliLim. Ei 7 de julio do 1997, 
apenas hora~ dl!Spués Lle <Ulunciado el t•iuu
fo del perredista Cárdenas en e! Gohillrno del 
DF. Fox ru1w1ció su iotención de con tender 
para llegar a Los Pinos en el 2000. 

l.lam1\ entonces a sus l'iejos amigos. La 
potici1ín1füedadeayudapara buscar la f'rn
sídt•ncia s~ la hizo a su comµarlrc (ionztilei 
durante la boda de la hiju tle &;Le. 

Actual director del ( irupu Quai1 y ex pre
sidente dél Consejo N:u:ioual de la Publici
dad. c;o11z:l.lez elaboró entonces el Proyecto 
Millen iuM (sic). Wl detal lado plnn o.<;lralégi
cu de mercado que con el carrir.t.¡~r do conti
denciaj fue elaborado eu Mirero de 1998 pa
ra "vender· al pcr.m1111ie Fu.x y su anhelo po
lltico: sacar al PIU de Los Pinos. 

c;.imer.to. st.: c;u::;xl.t.J ..,e ~-. u . : .. · .. : ~:- ·_; ::.· .: r~· !. :1..~ 

¿u:uerdo con las d .aµc1.5 ..:.c. i : tc~: ~ .... :::.:: -..:~~ :· 
p1·oytKl.O, qua pu11 lli 1 1~ n ¡';i..;is cJ\ dt·S "....:~ t .. : ... :: ~:.G 

cual idadr.s y di f1!J'f'.r1cich rit:.! l· .1 11 ¡ : :~:s.t0 c.:.1: 
el resto de !os .. prod uctos .. ~ .. 1~ 1: i 1.:i t i1 1, 1r l. / 
en el mercado . .. arrebu.t!.! .. 11d~ l!e L'.iPc it~n.L' '-'· 

la izqu ierda·. 
El primer pase f'ue la crcació :i d< Le. t~\O · 

dai;i(Hi civil "i.u:i Amigü.'i de fox·'. con la id o:\ 
de crnttr u11 11 bMse social u.l prn ,..,naje, ~><:rú 
tamb'en de buscar re.cur~os . los que lle¡;aron 
sobre todo del norte y ei centro dd p.ú,. 

!'ara 1998. la meta era que ltt g~nt e 1den· 
lificar~ ia Gllil'ca Fox. Luego, que u~ 1999 s:ll· 
U:U"a t'!1 las prGft:.re111:ias t.::le:clurllie~ \'. ~ 1u.!· 
111~11\.e . LJL t~ C'.S lé culo g_(!11r1r;1 Jas i:·lt1 r:t.: i1 11 h.: S con 
ttl mP.nos el 4 ~ por cie1Jlo Jt'. lus v1.•tLis. 

Fox contempla g.'.'Jl:cr con uno.< f'.0 in ill u· 
nes de rn tcs, Ja misma crui ~ !dJcl esti"iwid 
en el proyocto, poro le niega rn~nuodmien· 
to al documento ei11.hora.<iu µur Gonzó.lcz. 
quien durnn te ¡uud w ci<>.1llr•o f;i.; el úniw 
n•irditrndor de carnp 1tti~ que lt;vo y qae, 
consul mdo. evitó l!:i~er tled<u-Jr:.iones. 

La patcrniduct da "LosAmi¡:os ... " sr Ji1~.cl
judican ahora va:·ios colabor:.d ore:~ del (:<lJl· 

didato. Ds acuerdo con l\01Tnlii. el concepto 
fue el resultado de rc11 nion1!S da Lrabojo ~n 
el rancho San Cristóbal los fines do sern11uu 
de juliu y ugosto de 1997. 

Con:.olidada l:i agrupación y co n Ir. ,;,1n
didaturn del P1\.'< ta.si en la bol!;a, Fox entró 
en tliforencias crni González, a qu ien >e le 
iden tifica corno la persona qu" w;is lci hace 
ver sus errores. 

Refractario a la c1itica, rumo io cw·11ctor:
zun sus 1¡positores. l'ox quedó sin le. pm id · 
pación de Go:izález en abril do 1999. debido 
a ltlS credenl.BS duerencias que éste tuvo con 
M11rU1a Sahagün. coonlli1a.dorn du comunica
ción de Fox como Gobernador y ra.nclidRto. 

Hombre timido con las mujeres , que aüu 
no se eiq>lica "cómo me ca~1Jrn11 " , Fux Lien
de a ser "una persona dema~iada soli laria. 
pero muy sensib le h:icia ius nit\os· . según 
Rojas, rlirndo( rl o finanzas de lii. r:111 1p;_¡iJ 
presidencil!I. 

Las rel11cio11e:; de ¡nl.rej1l dr; Fox "º hm1 5¡ · 
do fáciles. Despu6.s do un forza.do dir,x ci<J con 
Llli.1.n dE la Concha, cou qui en wloptó a o:us 
cualro hijos y a la que el Cicndi c!at0 y su equ i· 
po han pmhibicto hablar mas con ift:nouistx;, 
el iL~p i ran te prc.,ide11cial ha¡.iroy,;dadu la una· 
ge.u de un solleru ctXliciaJo :ll c1uo 11 0 le gusta 
combL~ar su vida personal wn ol trabajo. 

Pero su cercanía con Saha;,'l.i11 es 1.1n0 de 
.!ns temas que flot;,, en su campruia. üe reco· 
nocidahabiliuad e intcligenciay de li.Jertc pre· 
sencill r.n el cquip" dt Fux. la coordinadora de 
comuui=iú11 se inlesró en 199 ~ ~ 1 Guliierno 
de Guamljuato. Ella había pn rti cipadr, t:n lit 
segunda con l 1r11 rla. elt:i:torn.I fu:J o; i.J. JJOI' la,¡. 
!la guJilaju01ten.se . y C0!11µeL ;tlo poi· la µrd · 
dencia :".lw1icipal Lle Celay:i, la mi.ti perdió. 

Occfo.rada µanista por "Maquio". Saha· 
gún, díl 48 ;11ii.\ su dil urciú al Li.;mpo quo 
se eólrecha.l.m ht '·coluboración con Fo.e 
"CUando Vicente -como Ir. di c:eu totlos óus 
colaboradores- anunció que se lmzaba a 
la precand idatura a la Presidencia, Sojo, Ra
món Muüoz y yo integri.lIJlos un pcquei\u 
grupo pa.rn dennir la.Bstrar.,,gü de precarn· 

. ,paüa". tlSegura. 
..".' '. '_: Ta1íto t:.·larr.h1i:'d5mo Vicenle lienl'u ¡n i-

811.'por A!,podür ' . dii:e el múdico veleri;ia.i·iu 
cel<i,yeu~~. l'ofo¡ ¡ u~l Bibriesn1. ex 111111·idu tlt• 

,; Sa.bagún. e•.h ij9 ,de uno de .los fu11clttdorr;; 
. dcll 'fü'Í/. " 

Participante de los Leg io11mi os de C1i .s· ' 
lo, a deciJ· de Bibri.esca, Sahagiin asegura 
que s11 divorcio no tuvo mula qu" vér r-011 su 
pruíesiú11. "Quien,,,; teHtlllO> una 1·iria pi'I · 
blica tenemos todos el derecho al rPspeto a 
la vida privadu.", ataja. 

CAUDfU.O MEüL\'J'ICO 

APASIONADO DE LAS PRACTIC AS. INTERNA

CiO naJes )' d impacto rnemi<lológico, 
. Fox ha seguido cuu éxito al~umis de 
las experiencias de otros paises .. El l:rimer 
Ministro de E~paña, por ejemplo, el dere
chista Jusó Marra rV.na.i-. ie acousej:í rocha-
7,;u· la id1~a. ci e lHla dección nara Ge Ani r a.i 
candid11lo de WJa µosilJ le alianza o¡JOsitorn. 
para la Presidoi 1cia , debido a. lo. ,.,,paciciac 
de ino;iliz;u:i1í11 de lt1 izquierda. 

Con la pre11s:i extrD.PJera. sohrn todo la es
tadounidense. es el C<l!ldidatJ riuc mejor ha 
sal.tido ¡¡wverse le habla 011 su irlio:na. es Ji
reclo, a.mablo y simpA.tí co. 

Pero el refun't1te iulernacioual trunüiéi! 
juega en su cunu·a. De manera insistente, ha 
sido comparado con personajes popu!ista.s de 
América Lalina. lo cual - a decir de su ami
ga Leticia Calzada- le moles La mucl-.o. 

"No moviliza gnu1dcs 11 1h.:>as wrno Hugo 
Chávez de Venezuela, no graba discos comu 
Abdalá íluca:·arr1 do h :i t11cl o1· ni es fnu corno 
Fujimorí, pero comparte con él l0s ti e biliu ~
dt:.s: ignornntes, :nesiinicos y sin conLro f,;s", 
oµina l\avruTele. 

La difer;.i11 r i 1. ~ t.:cr: t.v !Ds 1dto., 1;s i..llh .. i..:s 
más n1aduru y sobro todo m0Lien10: "1"\1x !o
gró conectar al '\1éxico a1 1Liguu arnsturnh m
Jo a la vena ca.udillesca con el µo li tico tl el 
Siglo <1 que sabe usa.i· los medios lil1lSivos· . 
reooum:e el portavoz del PRO. 

Parn muchos. su pragmati smo puede ser 
muy costoso. Para él, en a1.J11bio, c.> una ma
nera de quitarse obst<il:ulos y ¡\tLJ lill' si mnatfus. 

Su estilu 1110 .. rcó en buena med icla los 
tie111µos y lus cómos .de la campa1ia Apoya. 
do en los nuevos ¡u·ufices de l;1 n1 e rc:cdc 1.~c 
nia, acorra.lo a sus ild\'lirsario:; y se ubicó co· 
mo el mejor candiditlü del procesü d,,1 2000. 
de acuerdo cun su viejo proye.: co. 

Acostum brado al éxito, 110 sin altibajos. 
Fox tlecidió desde 1997 la mut1cru de feste· 
jar su cumplcmios número 58. En noviem-
bre de ese año, en una cena con letic!a C;~ 
zada. leµreguntó: '¿Tienes Lu Jgenda? ,'1110- • 
La: el 2 de julio del 2000, dia de rn i 
cumpleat'ios. a las 8 rlc la noche V icen te Fox 
gMa la Presicloncia". 

Coordinación editoral: Luis t: 11riq ue Lóµez. 
Fotografía: Miguel Velcsco. 

Comentarios y sugerencias 
al Correo- e: rcpc1p@reforma.com.11 1x 
y al fax: 5628- 7175 . 

Mañana 
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10A REFOR\IA, sÍlb1ul1J 4 de noviem1:>1'(' del 2000 

.1 C
AHI) SAN Ll'CAS, BCS.- SE OSfEN l'A CO· 

mo11111igo ele todo .tipo de autoridades. 
Comprajuecas, periodL~ta.~ e inspecto
ras. Cuenta con ¡¡( ¡¡¡x¡yo de las Poli· 
etas y del Ministerio Público. Tiene co

tnü :-.. urin ;, llH 1'.\ ulid;tl dt' la l '1.1!; .,; ;a Ül' E:> l<t· 
dos Unidos. y como rcpm5enWlte legal ha 
wntwo u.m los ~n·icloo de un influyente con· 
scjero de l!1 Cá.nuua Nacional de Comercio. 

Su nombre es ~lark Alan llailey, estadou· 
nidénso de 51 años, que desde hace tres ha 
h.Jcl10 de Los CWins. un !laja California Sur, 
un eslabón más de la cWt!Hli u~ saxo·servido 
internacional en la que participan otros esta· 
dounidcn~;es, cuyas nctitividv.des se han ex· 
ltmdido también a. C.1.11cún y Acapu!co. 

Sus negocios van desde ron tros d~ table 
dnure en l\·ltlxim y califumia, 1:.w;c1s dtl masa· 
jffl P.11 Cabo San Luca.s, producción de ~ideos 
en centros intP.rnacionaJes de diversión, wnta 
de productos y serlicios, así como recluta
miento de modelos a trav~ du i11temet y, des· 
de luego. en !laja California Sur, el r~g~uleo d~ 
mujtll'llS. induid;1s monores y extranj~11\S. 

La 11pi11ió11 púlllica. de 1 ~~., \ ,ahos umpezó 
11 c"uurer llll> aclividwei; de Bailey harn 11n 
a 1it• por 1111 ronllicto lllboral en el table dance 
:w.rrwcmy, loCl).li7.ado en l.:. zona turística de 
Callo San Luca..~. y cuya propiedad es un 80 
por ciento del ciud1ula110 ¡¡sl.atlouuiden.'KI. 

l'ü<;O a ,,,;tar registl'i1.d11 w1 110 u11asi.><:i11dud 
mexicanH mn dAusula d~ admisión du ~.x
Lra!tjeru~. los otros socios también provienen 
de Estados Unidos: 1..11.nce Steven StrumpfSlo
ma y José Carlos Min1mon1.e.s. con el 10 por 
ciento de las acciones cada uno, de acuerdo 
wu 11l 111:ta constitutiva de "llailarinas, SA de 
cv·. íechlida el 8 de octubre do 1996, y que 
es la razón social del 20fl'wenty. 

A Sloma nadie lo identifica en el enlomo 
del club nocturno, a diferencia de Miramon· 
tes, californiano do fi9 al\os, quien es reco· 
no.;ido COIJlO ex policía esladou11id11nsa qua 
da Instrucción a la Policla J udici11l de B11j11 
Callforni,1 Sur, y que por tlSa vla y regalos ha 
abiertu la.~ rnl.acloncs de llai!ey con osa ins
titución. 

El diferendo laboral. origiuado por Irregu
laridades en la rontabilidad del negocio, ha 
evldanclado también las relaciones de poder 
que Bailey ha cultivarlo r.on dólares y muje
res pa.rr. tener cobertura en sus :ictividadcs 
que, a decir de expertos, podrían constituir 
Ilícitos do delincuencia org!l.llizada · 

Origirulrio de Loa Ángeles, California, llai· 
ley llegó a Los Ca!Jos com1¡ lnver;lonlsta, SC· 
gú; i consta en el permiso 000580 de la Secre· 
t.u·'a de R ~lacionos Exteriores, del 12 de no-
viembre de 1996. · 

HliSta haca un ailo, no tuvo mayor proble· 
maen "crear empleoseu Mhico" y ¡¡cuiar "mil 
dólares a la quincena• en su negocio, como tíl 
ha sostenido pública y ministerialmente. 

Pero desdt! awdlwlos de 1999, su compor
tamiento pal.ronal y a.ctividade.~ lo han hpcho 
objeto de demandas judiciales, cuyo desarro
llo ha logrado obstaculizar, aunque uo pudo 
lliudlr un arraigo dictado por la Junta Local 
\le Cuuciliación y Arbitraje. 

LATIHO 'POWEI' 
e on La SemanA Santa del a/lo pasado 
uamlo eu !JI 21Vl'wonty tuvo lugar el 

con~urso "lli mlljor bailarina do Cll.bo San 
Lucas", al que se e:;pen1ba la llegadl! de va.r.a· 
clonfsta.s, principalmente estadounidenses. 

l'ero las expoctativas no se cumplieron y 
la CllSa no ganó lo esperado. cuenta Silvia Lu
p!án, quien como jefa opera.ti va del lugar era 
1». llDClll'g¡ida. de manajar lo.~ l ngreso.~ de la.~ 
venlllll y da los lil!rvldos SllXuiiles. 

Luego del fracaso dcl concurso, Lupián fue 
acusada. de haberse robado 7 mil dólares y 20 
mJl pesos, pero de acuerdo con declaraciones 
ministeriales del ex chofer del centro noctur
nu, Jorge swr. e11c11rgwo de llll.Ulr los de¡xí
SÍl llS a las cuentas eH pesos y en dólar~s de 
[lailey, esas y otras cantidades fueron cobra· 
C:as con firmas falsificadas do Lupián. 

Para corroborar la. versión do su emplea· 
. da. Bailey qui.so envillfia a Los Angeles. como 
ilegal, pera someterla a una prueba. de poli· 
grafo con su socio y gerente de relacionas del 
:W/Twenty, José carios :-.iiramontes, actual 
presiden te en California 
y primer vicepresideult! 
nacional de la National 
Latino Peace Officers 
Associatlon (NJ.POAJ. 
una hermandllli de poll
cias estadowildenses de 
origen latino. 

La NLPOA, c1-eada en 
19 74 corno una lnstitu
ciün de llonefidencia pú
bliCll. lmµw·lt! des<le ha· 
ce vurios años, a través 
del • Across the llorder 
f'rogram · ,cursos de !ns· 
truccióu y capiu:iUici<ín 
tée1úca a los pulicílili ju· 
diciales del estado, se
gún lo contlrmó cl diroc
tor de la Policía Judlcia.1 
de Baja California Sur. 
Luis González Rubio. 

Por miedo, Lupián 
a;;egura no haber hecho 
el viaje y el en tonctJS con· 
LLJ.lor y rc¡ireseul.anle le
gal de Bailey, Luis Ah·o.
rado Garcfa. lo reclamó: 
"Marc está muy mole.~to 
duque no le fuerHS. y croo 
que tenías miedo de que 
salieras responsable". 

Consejero ne la Cá· 
mara Nacional de Co
mercio en La Pu y re· 
presentante legal de un 
centenar de negocies en 
la entidad, el contador 
11dvirlió a 111. mujer: ·~o 
t Jngo órdenes de liqui· 
du te, p~ro piensa mu· 
cho lo quo quieres hacer 
porque el hilo siempru 
revienta por lo más dé· 
bil y no sé quién es lo 
más débil. Sólo te digo 
quo Mark es muy a.mi
go del Gobernatlor". el 
neopen-edista Leonel 
Cota Montaño. 

Entrevistados, el se-
~~ .~enei:~ de ~~ . 

'DALE UNA MORDIDA' 

Bailarinas E
sa es ur.a de su:; r'ra.,cs m:\s rcpr.t :d .• :is en 
su escaso espaiiol. refieren testigos de 
¡Jllgos en dól~u - e..':i. ef1 pe.so~ v c::11 ~-sptt.:ie 

o ini::.r~··11we" dr! l;1 S~1.'ft'.!Hr i.:1 de ,t..;ai 1.1d. In S1.'-
1T1 ~ia.ru dL' t 1.·u .:11.~!H1~1. dtl ::\eguru ~1.1r~ ;.d y t1d 

gebierno municipal . 
··para t:a:ley nada es impos ible. él mismo 

lo dice· . as;;gui'a una e;. en .pleada ~ue le 11 e
gíl faVllfí:." sr.x¡1a.lti.s y a cplii.~1 ·1 le cl<dJri órcl ,;..1v:-; 
p<i r<i r.i:Hnprrir a l;i-~ :.t11 t cw i r i: t rl1~ s . · 0rn·· ,:1·· l11 

lanlll <iinen,.. . m.,oriHll>' .. 

11 -J corrupc101 O mis veces. refü~re. ·se e11cer:·aba en la cfi · 
cina y 10 le dejaba una cant i dJt~ de ctin~ro )' 
él hac ia sus arre¡?k•:i. Lo misnlú suced:a cuan· 
Uu s~ lra La..lJéi do arne1 w.i.a."i dH i::iP. rn~ pnr lP· 
oer 111e1wr•> de ~Jair. 

De la influencia del dueño del 2llif11e11ly 
da mues tra In. úesriación. lentitud o manipu
lación de !ns arcriguac:o11cs penales en 5u 
rnntrn. ,\pesar de que el allega.do ,\rtu rn ltu 
bio as<:¡;urn haLer µatrnci11adu cuatro di;11u11-
c.in . .:; en . .;u 1' t11Hrn, 1_,!"1 la P1·ucursduria l1xcd s{1• 

lo 1 ~srP. n~gis l rn rla 1p1a .. en Los Cabos ~:sJ Jemamla fue pre:cc1Hada por Lup:;in 
bajo el c:irgo tle despoJ" y lo qt:e resulte. tu· 
da vez qt.:e e!!J. exp!ntab;,: come rcialm P-n ~e 
¡wrl l-! dr. l pr¡·li io donrl¡; 1:.-;;,i dl tnh/,, rl11ii.rr . lo 
cual l'H 11,-; l a · en la t1\1 t ~ r1~,:.llh.t'.i ún pr1 •.vi;1 
O!llWl'l<l<J. En Cabo San Luc.as la.s reg'la.R son más relajadas 

Ln invesligac: ión terminó. lt11~go cte cua!ro 
rl'lt'vos ílc !os agcnt.c~ rcswm:::an !1~.-; 0 1

.: la il\'C· 
rigu:tei.\n. en una dcnuncw por difamación 
tle la 4ue el esladuu11ide11se fue aLsueito. a 
pesar de que d Jue,z de µrimern instw1cia de 
Cal>o San Lucas. Eulogio V•!r<l 11tjo Perpu ly, 
lrnhí~. girnrlo prr.viamenle um10rde.n de apre
hensión en su contra. :u considerarlo n~cpon-

. '· , :' ,: , q,~~,, ~l\~hl ~~lqu ier par,te de Estados: ~J qJ(~<)~, Bnjp G8;;} id en;., :~ 
~:·:,.: , : e1··e-mpresarto· est~p:tJ.niQ.~n~g)\lt\I'l\'. A1a11.J3a1l~~'Y tu~ .. ex p9yq1a 
" · .tle'Lr>s Angeles fi~n héClM~;t1~J1r.ósper9 J1eg(>c.iq; ~J ~t;gen~~9 : 

, ~,; '".;: ~: mtit~\~=~!~#t;J'yª~J4~{~[~'(,t1fi~#stentC ······ .. • ·.·. sabie del i lfci Lo. . 
Al linal. el Juez cambió s:1 fallo y exculpó 

rle tnd:i rr ., IXJ1>.5ilbili1fod :il .uus;ido. l.a rnón 
fuP. que Hail1:y lo dio mi l dli lnr0.-; . s1:g1»n de
cbró un testigo del p?.go que ocurrió e:i la ca
sa del imparlidor de jusucil. en enero de es
te año. 

. :·'·'\(d. :· ~-~~·-~-~i~:· 

~=~iff ~~~~~; 
d i , ~:.1. ' ~ ::: ·. ,;rnw ;·;i.it:· 

Fuera de este an tcccdcn te judicia.I. la Pro
wra.dur[a estatal no conoce ningún otro i'.a· 
so en conlra Je! selior B<J.iiey, l:tfirr11a.J11¡;¡1 Au· 
t.onio Flores, director de comunicación social 
del liobierno estatal. 

En la delegación de la Proc:uraduda Gene
ral de la República (PGR) de La Pa.z. w.:upo· 
co ~xiste mayor investigación sobre el due11o 
d81 taúfo dance, a pesar de las ao:ione.s Je 1,1 
subdelrgnc.ión de Migr:ic ión y de la detci:ci ón 
de mujeres ctroganUuse e1: el in terior. 

Tampoco !la bastado la i11fonnució11 que 
l\ubio dice. haber pn:sentado sobre presuntas 
a1:lividiide.> ,-¡., dr:linr.uenci;i r.rganiz1ttfa., in 
duido d re.gentoo de me.norn~ 1•rb1ri, lo ruaJ 
ha si<lu reporl<ulo µur lti µreu:;d local prnt!uc· 
lo de opera ti vos policiales. 

·consideramos que tene r menores de 
edad para que se prnslituyan y estén al ser
vicio de un extrnujero, quien para ese pnipú
sito también l.rae 1J1ujeres Jel exlerior y que 
o.demás produce ilegalmente nu.cteria! !XJr!IO· 

grá!ico conAgu1·a delincuencia organizada·, 
apunt11 llubio. 

::~ ···~;· • • " ·· .. ' . .... . :1:.·:~ . :; •. '•! ·~·:. ;~; .~~; · :·~;.:::;;·.·:; 

~'ll'ft~---"---""'""'__.:,--:".-.;..._...;....;.;__;;.~...;...;.;~-:r;...;....;;.=-..;..;.;.;__.:,, ·· ' ; " . · · · Phl!I' J'rinhsó'¡¡~ pfoCluc~or de ·. ~ · 

. · : . videos.y socio' de Marlf Alan ,: : 

En la de!eg11dún de la rGf{ :;úlo existe el 
acta circuns tanciada número 380/2000, da 
fecha 13 de mayo pa,x,do, presentada por Lu
pián ··por el cargo de difamación o lo que re
sulte". La delegadli de la l'GH en la entidad, 
Norma Paulina MontilÍlu Navarro, u1 if(ual 
que el presidente municipai de Los Cabos. evi· 
tó l11tc.r:r dr.clar;iciones sobre ni c.1so. 

'SllOWGIRU' 

Adifereocia dtil resl.o 
de los municipios 
del estado, donde 

hay 7.ona5 do tol~rancia, 
en L<~'i Cabos "la pm;titu· 
ción no está regulada. 
aunque si controlada". 
asegura el procurador. 
Más adn, dico, ·en la zo
na de Los Ciilios no bey 
proslfbulos". 

En su lu¡;&· están los 
table dance, que en el ca
so dol 20trwcnty, además 
d~ !itil' uu sitio de "e:;pec
táculo de bailarinas y ven
ta de camlsetas del lugar", 
ofroc.:e distintos servicios 
sexual¡¡,~ a h~~ dionll•~. 

De k> que 1ic1111'tl 1trlen· 
tro, Alvarado Gacela, 
quien o.segura que desde 
junio pasado dejó de re
pres1mtar y llevar 111 con
tabilidad del lugar, dice 
no tener constancia de 
nada porc1ul su actividad 
la realizalia fuer11. "Se 
han hechq au<litorllll> y !iti 
h8Jl levantado actas, y no 
se han encontrado irregu
l11ridadcs. :-lo hay nada 
que ocullar· . afil1lla. 

"Lorena", una de las 
bailarinas del centro. ex· 
plica los tiempos y costos 
de los !itil'\'Ícios: 10 dcílares 
pcr un table particular o 
20 por tres minutos en los 
privados instaJados en la 
plU'to alta del centro. 

Otro servicio Sil of'roc.c 
en espacios wn cama y vi· 
deos pornográficos, por el 
cual se paga el equivalen
te a seis privados, es de
cir. 120 dólarr..~. además 
del diuen> p¡¡ra la bailll.fi· 
na Por una salida de una 

ron que en las mejores noches, dura11te la 
tumpurwla ttltll de vaciu:iones, ll~.i loy ha ga
nado hasta 5 mil d1íi11res, al margen de la;; 
wntas del bar. 
· Si el cliente no liene efectivo. puede p~ar 
con tarjeta.de créd ito. Laempre:l<l le da dine· 
ro media.111.tt la firma de un vow:h.P.r al que si~ 
le ~arga wia comisión del 20 por ciento. 

Los visitanles son princiµalrneut.e turista..; 
estadounidenses. ·con ellos si te fon-as . Los 
muxicanll~ r.asl nomás vionen a ver". dice 
"Gladys". una joven que llegó de .Ji!l lsco im i -
tada wr una a.miga "La e111p1e.>a ta ¡-¡aga ni 
avión y te u!Ji.:a ~n uu hoti;l. Luego vas p11-
gando pocoa poco hasta que enrneutra.suóu· 
de vivir", precisa. 

Si11aloo y !laja California son también lu · 
gares de donde llegan mucha~ bailarinr.s. Las 
extranjeras son otra de las ofertas 1lel lugw-. 
r A mayoría son cslii.iounideuses. pero mm· 
hiP.n han llegado rle Suer.i11 y Cuba. 

BUEHOS YECIROS 

P
ara las autoridades ostatalos este nego
cio no existe. o aJ menllS está bajo con
Lrul: "Hay lugares donde se ha detectado 

(el ejercicio de la µros ti lución) y H hl In l'roc.11-
radurla actúa con la Secretalia de Salud y la 
Polid a Preventiva" munidpal. di ce el procu· 
reidor Canott. 

Ante los sei\alamenl.os contra la.~ autini· 
dades locales y la presunta intención de l:lai
ley de abrir otro lable daiu:c en la pl~a. RE· 
FOlt\1A buscó al Presidente Municipal, Nar· 
ciso i\¡¡úndez Montaña, del Partido del 
Trallajo, pero uo se presentó a una en trovis
ta concenada con su secretario particular. 
Alejandro Angulo. 

Bailcy es de sobra conocido en los cfrculos 
policiales y judiciales. Ubicado en c.ontraosqui· 
na de la L'Omandancia de la !'olida .Judicial lo· 
cal, el 20/l\venty funciouó como oficialía de µar
tes de lu Policía. pues en el centro nocturno :.e 
reciliían vía fax los oficios, exhortos. órdenes de 
a¡Jrehemión y cuttlquicrromunicadón desde la 
capital del estado o desde la lucalidi:ll.i henuai111 
de San José del Cabo, parn el comandante de la 
plaza, de aruerdo con e.x empleWos. 

" I nrgocio de Hailey se encuentra también 
a unos pa,~ de la subdolcaación rcl!ionai dr.I 

:·:··· :;; .. sf~:J~t~;;;Jf~;~~~~~~~j'.'}·- MÁS COMPRAS 

La única sw1ciún contrn B a.i i1~y ha gido u na 
orden de wTaiP,o emitida µur la Junta Lo· 
Ci!.I de Conciliación y Arbitraje, µor 110 lrn

ber indemnizado a Lupián. 

~;.;:~ ~;-i:~ = · T~: ... ,. 
¡; 

'~ : J 

... j . . , . . •• . • , 

FachÍ!tlit del "tafé bisfro'. ' 
,e¡¡ e/ l!ÚTileJ"(i 1 del biii,deva.r ' ... 

LuµiáH y eailey se han llnfrr.ntado no sólo 
en triUunales. siuu ltu 11Li~r1 e11 la prnn."a loccil . 
lo cual ha ten ido reµ<:>rcusiu11es para alguno~ 
periodistn.s que han escrito sobre las in-eKula
ridades en torno al 20/ fwen ty. Jesús Ál\ar·ez. 
reportero del diario 1:1 SudcalijiJrnia110. sufrió 
un intento Je comprct µor pane de irno dt: lo.; 
nhogaJGs del esla<lounicie11stl. · · t d.!a.r(J 'Clifdáruis. • · · ·· "Su 8.l:>oJearlo i;Ll.1Nal. BermJ C¡1)Jre1·a 11<e 
ofreció ¡:rimero ir al cable dmu:e y giJ5 '.:i . .r io que 
quisiera. lo cual me sería rcinlc¡,~·ado poste

rionnente. Luego me ha
bló de w1 cllequ". e inclu

vil ca/JO San lucíZS.: · , - · ·. 

hada uso de las inslala
ciootJs, asegura Lupián. 

Soria. que n princi· 
pios de este año Fue re· 
movido. se encargó de 
regula.rizar la Forma mi
gratoria FM3 para que 
fl ailev acredi tara su re· 
sidcncia legal en Méxi
co. además de pa~ por 
al lo el ingreso de las ex· 
tranjeras, algunas de 
la' w ales han sido de
port11da~ por el nuevo 
suLdelegado, .J uvenli no 
Hemii.ndez. 

"Traemos al lugar 
bajo vigilancia es trecha. 
110 s(il o por el !ir.cho do 
ser veciuos. siuo por lil 
presencia de extranjeras 
que vienen de entrada 
por salida. La última 
que sn.ca.mos Fue una 
sueca. quien fue µu esla 
.:. disposición de la PGR ·, 
asegura el subdelegado 
<le Migración. 

lle rnáud~l confi r
ma también 4ue Bai ley 
cuenta con su fo rma 
mi){ratoria l·'M :~. mí me-. 
ro 285594. de Fecha 11 
de eneru del 2000, en la 
que aparece como ad
min istra.dar único de la 
tmpresa llai l arina.~. SA 
de CV. con la pruhibi· 
dónde ejercer ot ra da· 
se de actividad. 

Pero en el expedien
te nümero 2!i4/9'1 
abierto en e! juzga.do de 
primera ins tancia de 
Cabo San Lucas con mo· 
tivo de una denuncia 
preseutllda por Lupirín 
cuntra el es tadouniden
se. no aparece la FM3 . 
si no rln' nArm i<::n~ d o 

. Defensa de Bailéf 
ftN azolfl~ri.ITNO SE ~El\· .. · 
!f• ce lapi'o.;tit1;cir1ó, 110 <;liad-

. .,...mi ten me!v;¡w de "'fotj ni · 
eXt;ranje.ras ilBg\lles y ¡¡e hi.t!.:e w1 ·. 

.~,'lllilJEl!l .méii.SíJaj: a ·IAs,: bn:ila,.ri- · 
nas,: asegura Rogclio S<ii:idl~~~ ; 
Ortega. a.boga.do de B11Uay. . ·. · 

L&.sve1:;ioue;; que<;¡; Jia¡¡ di, . ., 
. fuiidido1 a.Seg~ra,. S&úe~~llii

.. do del firi de favores a agentes . 
·. d.oJá, ,(i~lp.g!\ciPO.:d~ ta RCit : . 

:. :¡·: 'l'iiinliié¡¡ se d~b~n<J.ii.bogar ' 
' dosQu~quieren· '¡¡ol~ear Úl ne> 
¡t()ci_o para agun 4 ' !o que ~aa ~ · ·. 
y rl~ J~r:.:idL5ta.5)agai!~ ppr,::· 

, .el smmw d~I A1111ü8.llltento ' . . ". 
. El video se hi:w pürqíiQ, u~, . 
nia;lo8 ¡ierinisos:i •htfolii d~ ' ' · 

'ello~sqü1;1comojL\ece:;'del µ¡a: ,· 
cti i'so parfj~ipó gQhte do la1 de' ·.·· 
peudenCÍI!.'.: estatales y mu~ i r.i 
palé;;, uo )uei: f~~eral, un \.ti-: · 
niSterio .Público\r ·eJ secretario 
del Prcs1rl1ir1t.e Mu nc1pal". . 

. Sá.nchP.z aSQgura 'quo 6Cl. el 
rabi~ dance "ni ainparúr](h5 ni 
prUÓJ.ocionarrios" ,Ja prosti\u: , 
d ón. ~PutXie quelís bailrui1¡ris:-. 
lleguen a un arreglo con un 
clieil~. E11 tal ¡;aw, l!i empi·pfa 
1" cobra a ella µoryue:no puede 
pei'der si la mttjer se saJe" .. . 

·. El o.boga.do di ce q tte >i al' : 
!,'UIIA. vez hubo, una mouiJr tú~ . 
responsabilidad de .la ex ge- . 
renl!I. del lugar, y no de J:Jailey, · 
i¡uiéri "no lia tratado de haL1Jr 
uada solm~ .la ley" .. : ._, · 

. Dti las extranj~ra.~. srn1ala. 
· iiUBc!lJr1Sigue,u documentación > 
:rli)Sa para , cohtratarse . como· 
Iiloxicanas: lo cual. . asegura, 

'. , "¡is non na ri.ri ·todos !oiftabie 
· ::'diinhi rie Calio $á.ri 4uc.áS".. · 

:.~.. . .. ; ~ .• ~ : ... <: " - . 

so ele ciin~ro de su pr<.iµia 
bolsa. pru·a que desmi ntie
rn lo que ilabia publicado. 
Esa come r:i<1Lión kt l3ngo 
grabada". J.OBgur:i.. 

[).;spués. Bitilr,y envio 
una ca1·t¡¡ al périúdko y 
a.mena?.ó con ílemanctar 
¡J periodista por difama· 
ción. También compró 
una plí!..na. en la pt;bli r..<':.· 
cidn qui11cr,n::J Conc.:plo , 
pBra de..;Hcrerlita ,. lr.s di fe· 
re11Lt.':i versiwws en su con· 
tra, acusando ele cocrup· 
ción a varios periodi>tas y 
a l..upi.í.J1 rlc te11e:· ··,.2g0-
cio;" co11 "aigun'" agr.ntr.> 
de la PG R de Ltk.; (¡,),os". 

Una ltlevisoni. !01'il. a 
la que Lupi.í.J1 entregó ;i
deos y mr. lcri:u so~irc los 
negoci;;;; de llai:cy, LViló 
lra.nsmitir la i1úorn1¡¡¡;iún. 

En Concepto, Baileyex
pli có el giro de sus acti•i · 
dad es: e11 el ~O/fwon ty 
"el ñegocio no es la pros
ti tución , sino el show de 
chicas bellas que bailan 
para los cahallnros·. De 
su olro negocio en Ca bo 
San Lucas. Magic Fin)(er-s 
[dedos mágicos), escribió: 
"es una cnsa de mas;ijes 
para reiaja.i· la te11 . .;i 1·1 n". 

Ese es otrn Jisfrnz pu
rn la prns titució11 . Jiccn 
sus e.x traba,¡adores . quie
nes inue.\t ra.n p1 corlas rle 
otru 11"goci11 de flailcy nn 
Estados Unidos. t! Gentie
men ·s Club, en Century 
Cit.y, California. También 
mencionan el Captain 
Cream. en Lake Forest. 
California, y el California 
Magic l'inger. 
"· :·~ 1 ~y ~naextraiía len· 
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Empresas 

El balear D{unián Barceló y Detur de México convierten en centro vacacional la Escuela de las An1éricas 

Turistas en lugar de 
'aprendices' de 

Pinochet 
JOR<;J ' <'ARRASCO A . 

La Escuda de las J\ méricas, el 
centro que tenia el Ejército de 
EE UU en d canal de Panami1 
para la l'urmación de los 111ilita
res que encabezaron las dictadu
ras latinoamericanas durant e va
rias décadas, dcjarú de lado s u le
yenda negra al amparo de espa-
11olcs y mexicanos que la trans
l'ormarún cn un nuevo complejo 
turis tico. 

El empresario mallorquin 
Oami(1n Barceló. que pese al 
apellido no pertenece al grupo 
hotelero Barceló, obtuvo, junto 
con la llrma mexicana Desarro
llos Turisticos ( Detur), una con
cesión del Gobierno panameiio 
p;:ra gcstionar y explotar por ~O 
;11)os cl que 1'11.:.-a ccntro militar 
dcl Comando Sur del Ejército cs
tadounidcnsc. a 85 kilómetros de 
la ciudad de l'anam i1. 

El _ce ntro vaclcion;il. que in
c lui1 ;'1 un lwlt:I dc cinco esnellas, 
se e mpezar;·, a construir en sep
riembre y ocupar:1 parte de Lis _12 
hectilr..:a s d<llHlc s..: asentaban la s 
bas..:s militares estadounidenses. 

Barccló asegura que, junio 
con la firma 111..:xi ca na, fundó 
O..:tur 1';111am:i en representación 

de un banco americano para ob
tener la concesión del Gobierno 
p:1name11o. ··Nosotros hcmos he
cho la gestion en representación 
de un banco americano", dice . 

Considerado como la punta 
de lanza para el desarrollo t urís
t ico y ecológico en Panamá, el 
n ·sort se construirú a orillas del 
la go Gatitn, en el úrea de Colón, 
la zo na franca 111i1s gr;111de del 
mundo ckspués de 1 long Kong. 
Una de la s r..:gi o nes mi1s afecta
das por la inva sión estadouni
dense de 1989, C olón logra reu
nir a 120.000 comerciantes que 
generan ventas por 10.000 millo
nes ck dolares al ;1110 ( 1,5 hillo
nes de pese tas) . 

Con una oferta de inversion 
inicial de 20 millones de dol:ires , 
(tres billo¡1es d ..: peselas) excenta 
d..: impuestos por 15 a11os . Da
miitn llarcc ló y D..:tur obtuvie
ron la adjudicaci ón. co n opción 
a prúrroga por o tros 20 a11os. 
ror parte del ConSCJO de Ga bine
te. el Consejo Eco nomico Nacio
nal y la Autoridad Regi o nal ln
r..:roccú nica . Carl<lS 1\11 g11 iso la. 
coordinador de proyectos co-
111erci ;1ks del sector r\tl :1111ico de 
l'a11a111 :1. c uenta que e l abogado 
lllallorquin fue e l rri!ller intere-

n_ -. ,.. 
(iJ ; .~ . .. 

Las Instalaciones donde se prepararon militares latinoamericanos servirán ahora de hotel en Panama. I ENR1ouE MULLEA 

sado en de;arrollar el potencia l 
de las áreas que revertirit Esta
d os Unidos a partir de 1999 jun
to con el ca nal de Panamú. por lo 
que la adjudica ción estuvo ex
centa de licita ció n . 

La adjudicación se hi zo s111 
co ncurso, explica, porque para el 
Gobierno oaname11o cualouier 

inv e rsion is ta co n un proyecto 
que gen ere sufic ie nt e empl eo y 
sea aut o ri zado por la s autorida
des será incentivado. En es te 
caso, la invers ió n crearú 750 elll
pleos temporales, JOO directos y 
500 indirec tos. 

13arceló es U P·:"' , :e los promo
tores tu ris ticos mú s imronantes 

en Cuba. C os ta Rica, M éx ico y 
R epú hl ica Dn111[nic1na junto 
con e l Grupo Meli:t. Dctur. cu
yos represe nt ;1n tes ev it :1ron deta 
ll a r s us gestiones. es un gruro 
que se d edica a la vc nw de tic 111 -
pos co 111p;1r t iút> s f'n Mexico y 
Ce ntroa mé ri ca y que ha operado 
tambi én con Meliú . 

I , ·,. ' •, 
~ ': · ·.~ ' ~~ -~ ,i ~·~- ,~!·~ .,.'· ... :_.~ \ ~tf~ ; :~ :- ~'-----------------------------, 
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Murió por querer vengarse 
El fallecido reclamó a su amigo por pincharle las ruedas del coche 

JORGE C/\RRASCO ! MADRID 

Malías Toledo estaba enlacia
do poroue le habían pinchado 
las ruedas de su ílenault 5 . 
Quiso vengarse y la vida se le 
fue de un navajazo en el cuello 
durante el lorcejeo que sostu
vo con José Luis Ruiz Hasta la 
tarde del siete de julio de 1996 
quienes los conocían asegura
ban que eran amigos . 

"Sí. la mano ouc mató a mi 
amigo fue la m:a·. r0conoció 
ayer José Luis en la Audioncia 
Provinc1:il de lvta::irid ai in1ci<Jr el 
¡u.:io ur, su contra por tiorn:ci 
dio y por el cual e! 
t1s:a1 pide 13 años 

nando el Católico. desde cuya 
escalinata se domina lo que 
ocurre en Blasco de Caray. En
tre el grupo estaba Ángel Suá
r ez. un guardia civil que ese 
día apadrinaba un bautizo . 
"Desde allí ví a un hombre que 
se bajó de un coche con palo 
en la mano. Alcanzó por detrás 
a José Luis . lo golpeó en la 
cara y lo subió al coct1e· . 

·1v1e tia pinchado las llan
tas·. gritaba el agresor. Matías 
Toledo. de 21\ arios. y quien 
acababa de salir de una con
dena de prisión y. a decir de 
su amiga Paloma -que lo 

acompaf1aba en 
el auto el día de 

"Era mi amigo. 
su muerte-. 
también tomaba ~ 
heroína todos 

de prisión para él 
La delensa quiere 
sólo un afio y aic
ga que se trató de 
una muerte acc i
dental. 

los días . 
Hubiera dado mi Pasaron unos 

Aqu0l dia po: 1a 
rr.af1ana. Jos6 
Luis. d ·:i 23 años. 
h;:bia r onsumiao 
su dosis tiabilua ' 
de droga : un cuD•-

mano derecha 
por él". 

diez minutos y ei 
guardia civil ba!Ó 
a parar la pelea 
que se daba ya 
luera del auto 
"Me identíliqué 

10 de gramo oe: 
heroína. la misma 
cantidad de cocaína y dos 
pastillas . "Siempre guordaba 
un poco para poder dor m1: en 
la noche" . Por la tarde . t1acia 
las seis y media. caminaba 
con su novia Mada Luisa en d1-
wcc1ón cJo la call e: Bl<.i!KC. <ie 
Caray. cm el dis11110 de .A. 1g ~i0 -
ll•Js. 

A la misma ~ ort> . un q r•.:u:; 
<fo lamiliares y ar111grn: se 

1 reunía fuera de :v 191,)SiEJ r er-

co1no guardi;:;i 
civil y le quité el 
palo al agresor 

Entonces José Luis sacó una 
navaja y lodos nos ect1amos 
tiacia atrás. Matías echó a co
rrer calle abajo hacia Melóndez 
Valdés. en la intersección con 
Blasco de Caray. ,José Luis lo 
pe1scgu1a gritá11dole "" to vas a 
cagar·. De pronto Matías lo en
caró. lo dió un pur1ctazo y em
rs-zó el lorcc¡co en el quG el 
acusu::Jo apul1uló e: 1 el cuollo a 
la victima" . 

"Yo tenía la nava¡a pero la 
cubría con mi la mano" - ase
gura José Luis- '"pero como 
Matías seguía agrediéndome 
empezamos a pelear y nos 
caímos. Cuando me levanté yo 
tenía la camiseta llena de san
g1 e y rne di cuenta de que el 
asunto era más grave de lo 
que pensaba. Entonces quise 
ayudarle porque sé algo de 
primeros auxilios pero un mé
dico que pasaba por el lugar lo 
atendió mientras que una 
señora le tomaba el pulso" . 

Árigel Suárez sujetó al culpa
ble del brazo para quitarle la 
navaja y como se resistió tuvo 
que golpearlo. El guardia civil 
rEconoce que José Luis corrió 
entonces hacia el aJto gritan
do que había que lie-.'ar al heri
do a! hosp!la! '" N:::> !e creí y le 
quité !as /:aves ae con:a::to del 
coche Entonces ba;ó oc: co
che y me am0naz6 CO:-! !a pun
ta cie un cortaJñas pe:::; lo pu
de controiar hasta qca l'1Jgaron 
la Po:.cia mu:1:C!pa' \' 1a nacio-

El scr v!C10 de~ S01r.u: llegó 
mucho después ae> :2 :-!1o:tal 
riña . L.os médicos Oi.ns1eron 
atencierio ahí m:s:nc. p0:0 de
cid:eron llevarlo a' :-1ospital 
Gregorio Marafión. au:ique el 
Clínico se encuentra apenas a 
dos manzanas. "Si a mí me 
hubieran deiado llcvario Era 
rni amigo. Es rnc:is. l1¡_;biusu lia
do mi mano derecha si rne lo 
hubiera ped ido··. dice José 
Luis. cuya scri1cnc!G o:.id:ia co
noc1Jr se en las µ1ux.:;u$ '18 
h Jras 

La gasolinera de la discordia 
La explosión el pasado dOming:::> de una ga
solinera en la calle Doclor Esquerdo eslá pro
vocando llamél(adas de Jodo tipo Además de 
las que arrasaron el local. at101a empiezan a 
sallar las chispas de la discordia en tr e la Co
munidad de Madrid y el Ayuntamiento 

Si ayer el conse1ero de Economía de la Co
mw1idad Luis Blazquc.! de..:ia1al:la ilegal su 
luncionamiento \'aseguraba que la gnsolincr.:i 
no había sido sometidn a los pcr1inen1es co11 -
tro!es de seguridad Jras la relo1ma que habiJ 
suf ri do recientemente. i1oy el aicaldc Jesé 

l1'.a1í2 Alvarcz de! Manzano decla:aba io co: 1-
11ar:o "'!...:' gaso'inera podia 1eak:ar su ac11v:
daci porque aunque au11quc el A1•un1amien10 
da su au1011zacióri delinil iva cu<.mdo t111ahzan 
oel lodo las ob:as y a! parecer. nosolros aun 
no lo h0bi¡.¡mos t1echo. la gasolinera podín 
lcJncion:11 ·· 

La lri·1sc del i:Jic::ildc den 1uesl1él Uii<C v ..:-" ;~'~~' 
que c1111c la Co111u111dad y el Ayu:11a:i1ier1 10 do 
Mudrid 110 pa1cccr1 por 1erse 11unca de ucuc1 -
do. a pt~sar de que ambos estó11 ciiri91o::i~; PO' 
t'I n11sn11i pci1 t1du oolíi1co. el P;;irt1do F'oo:1!i.J1 

Policías nacionales y locales 
denunciados por torturas en Leganés 

Una· muier frustra 
un atraco bancario 
El asaltante utilizó una pistola de plástico 

Dos jóvenes les acusan de haber sido agredidos y detenidos sin motivo 

ílAíll3/\IVI cr 1 IS/ MADRID 

Tortu1u, lesiones y licK111c1c"Jn il()
gal. Eslas tres acusaciones re
caen sobre oct10 agentes del 
cuerpo Nacional de Policía y 
seis de la Policía Local de Lc
ganés. denunciados por la .A.so
ciación contra la Tortura . que 
mantiene que el pasado 26 de 
septiembre estos tunc1ona11os 
agredieron y detvv1eron sin mo
tivo a dos jóvenes en Lcga ~ 1és 

Santiago Hernández y Miguel 
Angel Navarro. de 21 y 21\ arios 
respectivamente. son los ¡óvc
nes ~L· e sufrieron la presunta 
agres.én. Según Pilar Hermoso. 
la abogada que lleva el caso. a 
las nueve de la mañana ds! pa
sado viernes 26 cic septiembre. 
Santiago y Miguel Angel se en
contraban en una parada de 
aulobús de Leoanés esperan
do a un amigo~ cuando se les 
ncercaron dos policías que les 
pidieron la documcn1aciór' Uno 
de los agenles le dijo a Santia
go "qu:ta esa cara de ctiu:o"". y 
rnrncnzó a 'lmpuja1le \' a g:il
poarle . 

"En la zona tiabí3 rnucl10 re
vu81o policial porque se acaba
t;a de descubrir un butrón . 
Cuando los dos p'J!icías pidie
ron a los chicos qut; se icJantifi
caran. se pusiero:i :nuy 'tordcs 
·con ellos y cnme~izaron a insul-

lar/es sin motivo. quizás porque 
tenían el pelo l<:1rgo ... Había mu
cha gente que iba tiocia el tra
bajo. por lo que tenemos varios 
test igos de las agresiones de
nunciadas. Hubo qente que in
crepó a la policía P"ara que deja
se de golpear a los chico"s pero. 
al contrario. llegaron más y más 
agentes que se llevaron a los jó
venes y detuvieron a un vecino 
por intentar defenderles·. 

declarado que a1gC1n policía 
llegó a sacar una p1s lJla para 
amonazar a los ¡óvcnc~ . 

Durante el traslado a las de
pendencias policiales Santiago 
y Miguel Angel lueron insulta
dos a causa de su aspecto. 
según declaraciones de los 
propios jóvenes 

Su abogada aiirma que no 
se les leyeron sus derechos en 
ningún momento y tampoco se 
les comunicó por oué se les 
detenía. Sólo lo supieron cuan-

Pi lar Hermoso asegura que 
tienen varios testigos que han 

Cada año más agresiones 
El último informe 
de la Asociación 
contra la Tortura se 
remite al año 95 . 
Jorge del Cura, se
cretario de la aso
ciación, aseguraba 
ayer que los datos 
de los que dispone 
su colectivo sobre 
torturas y agresio
nes de funcionarios 
públicos contra 
ciudadanos de a 
pie son cada año 
más preocupantes. 

· "En 1995 contabili
zamos 271 agresio
nes, de las cuales 

87 se produjeron 
en Madrid . El nú
mero de funciona. 
ríos implicados as
cendió a 541 ". sólo 
143 fueron conde
nados aunque nun
ca a penas de cár
cel. Del Cura ase
gura que en el in
forme que están 
elaborando sobre 
tos años 96/97 y 
que se pres entará a 
principios del próxi
mo año, "tas cifras 
han aumentado 
alarmantemente.·. 
No obstante, se 

muestra cauto al 
tratar de explicar el 
porqué . "No sabe
mos si es que ta 
gente se atreve 
ahora a denunciar 
más que antes o si, 
efectivamente, las 
agresiones policia
les están aumen
tando. La sensa
ción individual que 
tenemos los que 
trabajamos aquí, 
sin ser la posidón 
oficial, es que cada 
año hay más !fun
cionarios públicos 
que torturan". 

do llegó la abogada por la tar
de. a la que se lo d i¡o que la 
acusación era "romper una 
marquesina de autobús". 
Además solicitaron someterse 
al "Habeas Corpus "" . recurso 
por el que se declara directa
menle ante el iuez. pero no se 
les concedió. a pesar de ser un 
derecho constitucional. 

En el examen médico que se 
les practicó el !orense d icta
minó que sulrieron contusiones 
varias por todo el cuerpo. he
matomas y en el caso de San
tiago. traumatismo en va rias 
vértebras. 

La delención se prolon g ó 
durante todo el día y por la no
che lueron pueslos en libertad. 
después de ser acusados de 
atentado. resistencia y desobe
diencia contra la autoridad. Los 
jóvenes están ahora a la espera 
de juicio . 

Días después presentaron 
una denuncia contra los agen
les que participaron en su de
tención y ayer la Asociación 
contra la Tortura hacía pública 
la presentación de una querella 
contra estos luncionarios. 

Ni la Policía Nacional ni la Po
licía de Leganós quisieron ayer 
hacer declaraciones alegando 
que a ellos no les ha llegado to
davía ninguna no1i ficación ofi 
cial de la denuncia. 

ílf\11131\f"V\ CE ~ IS/MADRID 

"ildio1a1 Encima vienes o at1a
ca1 con una p:stoln (ic plé1s1i
co" . Esla lue la pri111c1a li ase 
que pronunció Rosa Maria M .. 
de 50 años. tras arrebalarlc el 
arma a u11 alracadrn que in
tentaba llevarse rned:o millón 
de pesetas de la sucursal del 
Banco Bilbao -Vizcaya (BB\I) 
de 13 calle Hcmera Or ia el pa
sado lun¡cs 

La mu¡er aseguró que su 
acluación no fue '"ni c1cmplar 
ni heroica"" ""Actué corno una 
madre"" . Y es que el alra:ad'.x 
estaba amenazando o su hi1a. 
de 25 años. por lo que la mu
jer no se lo pensó "Cuando el 
hombre fue a coger el d1nt:ro. 
le agarré. le cogí la pistola. le 
quilé el dinero y me lió a lortas 
con él. Cuando vi que eflcima 
la pislola era de plástico tuve 
que llamar Is- idiota" . Durante e: 
alr<Jco. ,Jose Maria M. lambién 
Después. con la ayuda de los 
empleados del banco consi 
guió reduc irle hasla que llegó 
la Policía . Esa espera csluvo 
amenizada por los gritos del 
a1racndor. que amen;:izó varias 
veces con explorar ya que 
aseguró !levar adO$Oda una 
bomba que resu1tó ser u: 1 tro
zo de plasti lina peg?.da a su 
cue1¡-x1 con cinta élisl;111te 

El lruslrado atraco se produ
jo el lu;,s-s hacia las dos de Ja 

larde. Un supueSIO cliente . 
José Maria M . e:ilró en la sv 
cu1sa1 del BBV y p1cl1ó una en-
11cvis1a cofl el d11ec10: ··Al c:1 -
1ror en la zon:1 de scgu110:1d 
del banco comenzó a drcir 
cosas ir1cong1ucn: es P 'JI lo 
que los empleado:> sospcc113 -
ron que se 11a1aba de aig::i raro 
y le obliga1on a sali: de EJllí .. 
cuenta ci responsobis d·:- s-c · 
gu11dad del BBV .Juan José ,lu
rado ·· En ese momen10 s:J":6 
una pistola y amenazó a una 
joven diciend:::> que o le daoari 
medio mil lón de pcsc1as o la 
rnalaba . En1o;ices u;ia se1·1ora 
que resultó sc1 la mad1e de> la 
amenazada se élbalar1zo SOél•C 
él y empezó a abolctcv1:e·· 

Ros?. lv1a rín. Id ya había sioo 
víc tima de oiro alraco a ur. 
banco ci pasado mes de ab:;I 
En aquella ocasión ella lue la 
rehén y según la policía. 1aCJ1-
b;én el atracado: luc ei mismo 

Ella ahora pide mós Se<J~H: 
dJd parél el banco '"de su. li'J-

1110"". aunque al!i aseg·Jran o~!C' 

las medidas que 11cnen s'Jn 
sulicicnles. "No Jenomos un 
guardia jurado pero es ci uc 
creernos que pod1ia ser rnéis 
peligroso para los cl1en1e:s \'ª 
quu en si luaciones de este i'p'1 
habría más tiros"" al 1r rna Ju:a::.J8 

El detenido cuen1a con nu
merosos <in!s-c-ed1.;r-,1cs policia
les y aclual:ne.nlc d1sl1utabJ do 
un pc1miso ponilcnci3rio. 
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BOUTROS BOUTROS-GHALI EN MEXICO 

La reforma de 
Naciones Unidas y la 
creación de una corte 
Internacional para 
combatir el crimen 
transnaclonal, fueron dos 
de los principales temas 
que planteó el Secretario 
General de la ONU, 
Boutros Boutros-Ghall, 
durante la visita oficial 
que hizo a México del 4 
al 6 de marzo pasado. 

Invitado por el 
Presidente Ernesto Zedilla, 
el Secretarlo General 
abordó también la participación de México 
en la redefinición de Naciones Unidas. 

En sus reuniones con autoridades, 
legisladores, empresarios, intelectuales y 
medios de Información nacionales y 
extranjeros, el Secretario General hizo 
énfasis en la necesidad de democratizar el 
sistema internacional y fortalecer las 
relaciones entre México y la ONU. 

"La ONU necesita que sus Estados 
Miembros y sus pueblos reconozcan los 
retos de hoy", declaró Boutros Boutros-Ghali 
sobre la agenda que cumplió en México. 

PágJ~ 
Pág.1~ 

Además de las reun iones con el 
presidente Zedilla y el Secretarlo de 
Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, el 
Secretarlo General participó en una sesión 
conjunta de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores de las Cámaras de Diputados y 
Senadores. 

Reuniones con el Prem io Nobel 
· Octavio Paz, el exrepresentante de México 
ante la ONU, Porfirio Munoz Led o, y el 
Regente Osear Espinosa Villarreal , 
destacaron entre las actividades de Boutros 
Boutros-Ghali en su segunda visita a México. 

NACIONES UNIDAS México 
Nuestros lecto res pueden consultar ,, 
en W\VW de Internet este y otros ·· · 

servicios del Centro -incluidas '·F -
presentaciones multimedia-, así como 

1 

la página oficial de la ONU. 
La dirección del home page es: 

http:\\serpiente.dgsca.unam.mx\cinu 



~ . ,,. BOUTROS BOUTROS-GHALI . 

Boutros Boutros-Ghall, sexto 
Secretario General de las Naciones Unidas 
ocupa ese cargo desde el l de enero de 1992 
por un período de cinco años. De mayo de 
1991 hasta su nombramiento por parte de la 
Asamblea General, el 3 de diciembre de 1991 
fue Primer Ministro Adjunto drtelaclone~ 
Exteriores de Egipto, y antes había ocupado 
el cargo de Ministro de Estado de Relaciones 
Exteriores !de octubre de 1977 a 1991). 

Para el Secretarlo General es 
prlorttario fortalecer la Organización, permltlrle 
que aproveche las oportunidades de la pos
guerra fría y alcanzar las metas de la Carta de 
la ONU y los objetivos de paz, desarrollo y 
democracia. sus propueslas están contenk:las en 
Un Programa de Paz y Un Programa de Desarrolo. 

Sin embargo, la crisis financiera de 
la Organización hace que esté especialmente 
preocupado por la capacidad de la ONU 
para ocuparse de tareas que se han 
ampliado en grado sumo. 

Títulos honoris causa, premios y 
nombramientos 

La labor que realiza para impulsar los 
objetivos de la paz, el desarrollo y la democracia 
se ha visto reconocida por la concesión de 
numerosos premios y títulos honoris causa. 

Ha recibido, entre otros, un doctorado 
honoris causa en derecho del Instituto de Estado 
Y de Derecho de la Academia de Ciencias de 
Rusia, Moscú (septiembre de 1992); un 
doctorado honoris causa del Instituto de 
~studios Porrttcos de Pañs (enero de 1993); y un 
titulo honorario de la Escuela del Servicio Exte
rior de la Universidad de Georgeto'Ml, Washing
ton, D.C. (mayo de 1994). El lnstttuto Superior 
Berkeley de la Universidad de Yale lo nombró 
miembro del Consejo (marzo de 1995) y ha 
recibido el Onassls Award for lnternatlonal 
Understanding and Social Achievement Quilo 
de 1995). 

NACIONES UNIDAS MEXICO es una publ icación 
mensual de l Cc11tro de Inform ac ión de la s Nacio nes 

Unidas para M éx ico , Cu ba y República Do mini.cana . 
Presidente Masa ryk 29 Sexto Piso . Co l. Chap ultepec 
Morales 11 570. México , D.F. Tcls : 203922 1 250 13 64 
2 50 1555 . Fax : 203 8638 . Co rreo c lcct;ónico: ' 
U n c pnct . 5209042 ; lnfotc c : TCN40 ! O· 
Interne t : u n icmcx @ sc r vidor . d gsca unarn 'mx 

Comp u sc rve · 74 l 74 52 5 : H omepagc en 
http . ll sc rp ic ntc d gsca un am . mx l c inu 

Trayectoria Profesional anterior 
Ha tenido una larga participación en los 

asuntos lnternadonales en calk:lad de diplomático, 
jurista, académico y autor de numerosas obras. 

Fue miembro de.I Parlamento egipcio 
desde 1987 y formó parte de la secretaría del 
Partido Nacional Democrático desde 1980. 
Hasta su toma de posesión del cargo de 
Secretarlo General de la ONU, fue además 
Vicepresidente de la Internacional Socialista. 

Obtuvo un doctorado en derecho 
Internacional de la Universidad de París en 
1949. Su tesis versó sobre el estudio de las 
organizaciones regionales. Obtuvo una 
licenciatura en derecho de la Universidad 
de El Cairo en 1946, así como diplomas en 
ciencias políticas, economía y derecho 
público de la Universidad de París. · 

De 1949 a 1977, fue profesor de 
derecho internacional y de relaciones 
internacionales en la Universidad de El Cairo. 
Fue Director del Centro de Investigaciones 
de la Academia de Derecho Internacional de 
La Haya 0963-1964), y profesor visitante de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
París 0967-1968). 

Fue fundador de la publicación 
Alahram lqtisadi, que dirigió de 1960 a 1975, 
y de la publicación trimestral Al-Sevassa Al
Dawlia, que dirigió hasta diciembre de 1991. 
Es autor de más de 100 publicaciones y 
numerosos artículos sobre asuntos 
regionales, relaciones internacionales 
derecho y diplomacia y ciencias ponticas. ' 

El Sr. Boutros-Ghali nació en El Cairo 
el 14 de noviembre de 1922. Está casado con 
Lela Maria Boutros-Ghali. 2 
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CONFERENCIA MAGISTRAL ' ~ ': · 

NACIONES UNIDAS HOY Y MAÑANA * 
Me gustaría 

hablarles hoy sobre un 
tema que un Secretarlo 
General se supone no 
debe abordar: la reforma 
del Consejo de Seguridad. 

Al hacerlo, estoy 
consciente de la distinguida 
contribución de México al 
trabajo del Consejo. 
México fue electo para el 
Consejo de Seguridad en 
1946, en la primera etapa 
de la existencia del 
Consejo. El Representante 
Permanente de México 
entonces, el Embajador 
Luis Padilla Nervo -un diplomático muy 
distinguido quien más tarde fue Secretario de 
Relaciones Exteriores- consideró la elección 
como un tributo a la rneta internacional de 
este país. 

Durante su período en el Consejo 
de 1980 a 1981, México valerosamente 
aceptó la carga de estadista en un tiempo 
difícil. El Representante Permanente de 
México, el Sr. Porfirio Muñoz Ledo, fungió 
como Presidente del Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en 1977 por la 
resolución 421, concerniente a la cuestión 
del embargo de armas contra Suriáfrica, un 
tema en el que personalmente me 
comprometí a través de mi carrera . 

Ahora México sigue contribuyendo 
a través de su reciente propuesta sobre la 
reforma del Consejo de Seguridad, 
Insistiendo en una representación geográfica 
equitativa y limitando los derechos de veto. 

Desde enero de 1994, la Reforma 
del Consejo de Seguridad ha sido discutida 
en la Asamblea General, en el Grupo de 
Trabajo Continuo sobre la Cuestión de la 
Representación Equitativa e Incremento en 
la Membresía del Consejo de Seguridad y 
Otras Materias Relacionadas con el Consejo. 

Estoy totalmente comprometido a 
la consagración de este proceso. No 
corresponde a un Secretarlo General 
evaluar, abogar, o en ningún sentido expresar 

una posición sobre las propuestas presentadas 
sobre la reforma del Consejo de Seguridad. 

¿Por qu·?, entonces, he escogido 
dirigirme a ustedes sobre este tema7 Mi 
propuesta es para hacer énfasis en la 
Importancia de la reforma del Consejo de 
Seguridad; para revisar brevemente el 
carácter de las propuestas que están bajo 
discusión; y para destacar que la Reforma 
del Consejo de Seguridad está ligada a la 
serie completa de graves y ugentes crisis 
que enfrenta Naciones Unidas como 
Organización . 

La reforma es un tema crítico de 
nuestro tiempo. Debe ser tratado con 
seriedad, cuidado y responsabilidad . Puede 
estar en el corazón de una Naciones Unidas 
transformada en un sistema verdaderamente 
efectivo para el mantenimiento de la paz 
internacional y la seguridad, ahora y en el futuro. 

Desde el comienzo de esta 
década, el Consejo se ha convertido en 
cuerpo mucho más activo y efectivo en la 
toma de decisiones que durante la guerra 
fría. En años recientes, el Consejo se ha 
reunido casi continuamente. ·Para ilustrar, 
en 1987 el Consejo se reunió 49 veces; 
adoptó 14 resoluciones y emitió 9 
Declaraciones Presidenciales. El último año, 
en 1995, el Consejo se reunió 130 veces, 
adoptó 66 resoluciones y emitió 63 
Declaraciones Presidenciales. 

lsigue en !a pág . 41 



" LA REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

CAMINOS PARA LA REFORMA 
!viene de la pág. 3) 

Pero los mismos cambios en la 
escena mundial que han llevado a una acción 
Incrementada y creclentemente efectiva del 
Conse¡o de Seguridad, también han elevado 
nuevas preocupaciones en tomo al Consejo. 
Hay un extendido acuerdo entre los Estados 
Miembros de que la membresía permanente 
y composición del Conse¡o no refleja las 
realidades del cambio porrtico y económico, 
y de que son subrepresentatlvos de la 
Mebresía en su conjunto. 

Hay también preocupaciones de 
que el Conse¡o ha excedido su mandato. La 
mayoría de los conflictos con los que ahora 
trata no son Internacionales, sino internos, 
como en Somalla o Haití. Esto plantea 
cuestiones de Interferencia . La positiva 
creación de operaciones multifuncionales de 
mantenimiento de la paz para tratar con tales 
conflictos, ha generado un nuevo conjunto 
de actividades no militares y cuestiones 
presupuestarlas, relacionadas al 
mantenimiento de la paz, lo cual muchos 
sienten que requiere un rol más grande 
para la Asamblea General. 

Finalmente, hay preocupación de 
que la escala sin precedentes de operaciones 
de paz --las cuales en un punto, en diciembre 
de 1994, alcanzaron un total de 17 operaciones 
con casi 70,000 tropas desplegadas-- ha 
desviado atención y recursos de las demandas 
cruciales del desarrollo. 

Así fue inevitable, y ahora no sólo 
es apropiado sino necesario, que los 
Estados Miembros estén llamando por un 
cambio en la composición del Consejo y en 
la for;-na en la que lleva a cabo sus 
responsabilid,:ides. La reforma del Consejo 

El Secretario General en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

de Seguridad es esencial para mantener su 
autoridad, legitimidad y efectividad. Es 
Imperativa si la ONU ha de responder sobre 
su potencial para aplicar un acercamiento 
Integrado --cubriendo las dimensiones 
potttica, de seguridad, económica y social-
a los complejos cambios de esta nueva era. 

El Artículo 23 de la Carta de la ONU 
designa a los Miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad. El artículo también 
faculta a la Asamblea General para elegir a 
los Miembros no permanentes del Consejo. 
El Artículo 27 delinea las reglas para la 
votación en el Consejo. 

Ambos fueron enmendados por la 
Asamblea General el 17 de diciembre de 
1963. Las enmiendas entraron en vigor el 31 
de agosto de 1965. La enmienda al Artículo 
23 Incrementó la membresía del Consejo de 
11a15. Y la enmienda al Artículo 27 elevó el 
número de votos afirmativos necesarios para 
una decisión --incluyendo los votos 
concurrentes de los cinco Miembros 
Permanentes-- de siete a nueve. 

!sigue en b pág. 5) 
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MEXICO EN LA REFORMA DE NACIONES UNIDAS 

EL VETO Y LOS MIEMBROS PERMANENTES 
~debpóg. 4l 

Este precedente nos dice que la 
Carta puede ser enmendada para adaptarse 
a los requisitos cambiantes y a las nuevas 
necesidades. También nos dice que tal 
enmienda es una materia que está 
enteramente en las manos de los Estados 
Miembros mismos, actuando a través de la 
Asamblea General. Es este precedente que 
Inspira y guía al Grupo de Trabajo de la 
Asamblea General sobre la reforma del 
Consejo de Seguridad. 

No Intentaré resumir cada una de 
las muchas propuestas 
para la reforma hechas 
por Estados Miembros en 
lo Individual o por Grupos 
de Estados. Déjenme en 
lugar de eso Intentar 
delinearles los varios 
temas Involucrados y el 
lugar en que se 
encuentran en el 
presente. 

Hay cuatro temas 
básicos bajo consldera
ci6n. Primero, incrementar 
la membresía permanen
te. Segundo, incrementar 
sólo la membresía no 
permanente . Tercero, 
considerar el número de votos afirmativos 
necesarios para que actúe el Consejo -el 
"umbral de acción''. Y cuarto, mejorar los 
métodos de trabajo del Consejo de 
Seguridad. 

E.rime_m, en relación con la 
Membresía permanente, parece haber un 
extendido reconocimiento de que Alemania 
y Japón ahora pueden figurar entre los 
países con la más grande capacidad de 
contribuir al mantenimiento de la paz 
Internacional y la seguridad. Pero ahora, el 
mundo en desarrollo es renuente de 
incrementar más el desequilibrio de los 
miembros permanentes hacia el mundo 
industrializado. Balancear estos dos 
elementos --capacidad para contribuir y 
representación geográfica-- se riantiene 
como uno de los principales retos que las 
propuestas de reforma deben superar. 

El debate sobre si los nuevos 
miembros permanentes deberían tener los 
mismos derechos de los actuales miembros 
permanentes -Incluido el veto- ha sido cen-

-1fal. Mientras que muchas pro.puestas han 
argumentado la limitación o aún la abolición 
de los derechos de veto para todos los 
miembros permanentes, sigue sir:i haber 
indicación de que olguna de tales propuestas 
podría obtener el necesario acuerdo de todos 
los miembros permanentes existentes. 

En __ s . .e.gundo lu..g_Q( están las 
propuestas de que sólo 
se podría aumentar la 
membresía de los no 
permanentes. Una 
reciente línea de 
pensamiento ha sido que 
si no se puede alcanzar 
ahora un acuerdo sobre la 
expansión de la 
membre5ía permanente, 
la expansión mientras 
tanto podría tener lugar 
solamente en los asientos 
no permanentes. 

Muchas 
propuestas para la 
expansión de los no 
permanentes envuelve 

alguna forma de sistema de rotación. México 
propone que la membresía no permanente 
se incremente de 10 a 15 . De los cinco 
asientos adicionales uno podría ir a Africa, 
uno a Asia, uno a América Latina, uno a 
Europa Occidental y otros Estados -para ser 
alternado con Europa Oriental en períodos 
de dos años-, y uno para re lar entre Alemania 
y Japón cada dos años . La Membresía 
Permanente se mantendría sin cambio. 

En terceL.Lu.g.ar está el tema de 
cuántos votos serían necesarios para la 
actuación del Consejo. El presente mínimo 
para una decisión del Consejo se encuentra 
en el 60%. Las decisiones (excepto en 
materias de procedimiento) requieren nueve 
de 15 votos (y ningún voto negativo de los 
miembros permanentes) . Al mejorar 
grandemente la fuerza e importancia de los 
1nuevos miembros no permanentes, 

!sigue en la pág. 12) 
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.• . CONFERENCIA DE -PRENSA 
' . . 

LA ONU Y EL TERRORISMO INTERNACIONAL 
Sólo qui12ro decir algunas palabras. 

Esta mañana fui recibido por el Presidente 
de la República y quiero expresarle a él mi 
gratitud y la de Naciones Unidas por el apoyo 
que hemos recibido de México, como amigo 
del Secretario General en el proceso de paz 
de El Salvador. Quiero también expresar mi 
agradecimiento porque esta es mi primera 
visita desde que participé en el Acuerdo de 
Chapultepec el 16 de enero de 1992, y 
entonces tuve la oportunidad de tratar con 
el Presidente las importantes relaciones que 
existen entre México y las Naciones Unidas. 

Ahora se me 

voluntad a continuar con este proceso de 
paz. De otra manera, esto sería una victoria 
adicional para el terrorismo y detendría el 
impulso creado por el gobierno israeri y el 
palestino para encontrar una solución a esta 
~uta tan antigua. 

P: Son dos preguntas: Hace un 
momento di¡o que parecía que había una 
re/ación entre el terrorismo de varias 
naciones. ¿Podría especificar un poco a qué 
se refiere? Y la segunda pregunta es, si 
existe alguna medida por parte de la ONU 
para revertir su déficit de $3,200 millones 

de dólares. 
SG: Como se presenta nuevamente 

la oportunidad de 
condenar la agresión 
terrorista en Israel y 
condenar el terrorls
sm o internacional, 
porque existe una 
especie de conexión 
entre las actividades 
terroristas de todo el 
mundo. Es importante 
para la ONU, para 
sus Estados Miem
bros, que encontre
mos alguna forma de 
contener y combatir el 

El Secretario Generol en conferencio de prenso 
ante medios nocionales y extranjeros 

tiene una especie 
de red internacional 
de tráfico de drogas, 
hay también una red 
internacional de 
terroristas. Ellos 
reúnen dinero en 
diferentes partes 
del mundo y 
obtienen armas de 
diferentes partes 
del mundo. Esto es 
lo primr:ro que 
mencioné en 

terrorismo que representaría una nueva 
amenaza para la paz, la justicia, el desarrollo 
y la democracia . 

Ahora, quiero una vez más agradecer 
al Secretario de Relaciones Exteriores y al 
Subsecretario de Relaciones Exteriores por 
darme la oportunidad de tener una franca 
charla con la prensa mexicana . Siempre 
digo, no titubeen en hacer preguntas no 
diplomáticas, y les prometo que recibirán 
respuestas no diplomáticas. 

Pregunta: Usted mencionó su horror 
por lo que sucedió hoy en Israel ¿Ha hablado 
con algunos miembros del gobierno Israelí? 

SG: Ya he condenado la primera 
agresión terrorista la semana pasa<:la, y 
envié una carta personal a un viejo amigo 
mío, el Presid ,3nte dG la República de Israel. 
Esta mañana muy temprano he condenado 
nuevamente esta agresión terrorista e invito 
a todos los hombres y mujeres de buena 

cuanto a una red 
internacional. La segunda red es que hay 
una especie de apoyo mutuo entre las 
diferentes clases de terroristas de todo el 
mundo. La Asamblea General de Naciones 
Unidas ha adoptado resoluciones para 
cooperar con el fin de contener y combatir 
el terrorismo. Creo que se debe hacer 
más, porque el terrorismo representa un 
nuevo peligro real para la familia de las 
naciones. 

En cuanto a su segunda pregunta. 
estamos pasando por una crisis financiera 
dificil, pero yo espero que podremos re
solver esta crisis que antes era de 3 mil 
300 millones y ahora es de 3 mil 100 
millones de dólares, porque dos países han 
pagado sus contribuciones, y espero que 
podremos encontrar una solución a esta 
crisis. de tal modo que las Naciones Unidas 
pueda continuar cumpliendo sus objetivos: 
paz, desarrollo y democracia . 6 
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MEXICO EN NACIONES UNIDAS . 
... . . . . . . . 

CUMBRE ANTIDROGAS 
. 

P: Son dos preguntas. Prirr:ero: ¿Cuál 
es la propuesto mexicano poro lo cumbre 
antidrogas? y segundo, se dice que usted iba 
a solicltar apoyo para su eventual reelección 
como Secretario General ¿Habló de eso con 
el Presidente Zedillo y en todo caso, recibió 
algún tipo de apoyo dlredo del Presidente? 

SG: Sí, estamos tratando desde hace 
algunos meses la Idea de llevar a cabo una 
conferencia Internacional para tratar el 
problema mundial de las drogas. En cuanto 
a su segunda pregunta, todavía no he 
decidido para un 
segundo período, pero 
en caso de que lo 
decida, espero recibir 
el apoyo de México. 

P: Ante una 
posible reforma del 
Conse¡o de Seguridad, 
¿qué posibilidades hay 
de que México sea 
miembro permanente? 

SG: Este es el 

de conferencias internacionales. La primera 
fue Desarrollo y Medio Ambiente en Río en 
1992. Después, una conferencia muy 
Importante en Viena, Derechos Humanos y 
Desarrollo; luego una tercera sobre el 
Impacto de la explosión demográfica en el 
desarrollo y la población, y otra en marzo 
pasado, en Copenhague, sobre la dimensión 
social del desarrollo. Después tuvimos una 
reunión que se llevó a cabo en septiembre 
pasado en Beljlng sobre el papel de las 
mujeres en el desarrollo. En junio próximo 

tendremos una 

tema de la conferencia "Las conferencias internacionales son muy importantes 

conferencia sobre 
Habitat y el impacto 
de las megalópolis. 
Así que , si en el 
próximo año o dos 
se lleva a cabo una 
conferencia sobre 
drogas, ésta será la 
continuación de la 
serie de conferencias 
Internacionales . 
Estas no cuestan 
tanto, los gobiernos 
nos ayudan, y. pre
fiero gastar dinero en 

que voy a dar en los porque movilizan la opinión público mundial". 

próximos 20 minutos, 
pero mi respuesta 
clásica es que esto debe ser decidido por la 
Asamblea General de acuerdo con el 
Artículo 108. Para cambiar la composición 
del Consejo de Seguridad, se necesitará una 
revisión de la Carta de las Naciones Unidas. 
Entonces, la decisión de un asiento 
permanente para México depende de la 
voluntad de la Asamblea General y de la de 
los cinco miembros permanentes. 

P:Ouisiera que nos diera detalles de 
una conferencio sobre drogas: dónde sería, 
qué costo tendría, qué dificultades efedivas 
tendría su realización, sobre todo en función 
de la crisis económica de la ONU. 

SG: Las conferencias internacionales 
desde mi punto de vista son muy importantes 
porque crean la movilización de la opinión 
pública del mundo y ofrecen a la comunidad 
de naciones lineamientos básicos 
relacionados con ciertos problemas 
internacionales. Ya hemos iniciado una serie 

conferencias interna-
cionales que en tanques, minas o armamento. 
Todavía no decidimos. En verano tendremos 
una reunión del Consejo Económico y Social 
sobre el problema. Ya estamos preparando 
distintas reuniones preparatorias para sa
ber exactamente qué es lo que se debe 
hacer: si será una conferencia Internacio
nal, a qué nivel se hará, o es una sesión de 
la Asamblea General. fo estoy cien por 
ciento a favor de esas conferencias, a pesar 
de que muchos los Estados Miembros 
piensan que estamos gastando mucho 
dinero en conferencias y no hay suficiente 
seguimiento. 

Necesitamos adoptar ciertos 
lineamientos sobre ciertos problemas legales, 
y para mí la definición de un problema global 
es algo que no puode ser resuelto por uno o 
dos países. Naciones Unidas es el único foro 
que podrá ofrecer la infrestructura para estas 
conferencias que tratan Je resolver los 
problemas globales del mañana . 
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SESION CONJUNTA DE LAS CAMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES 
' ' ... 

LA DEMOCRA TIZACION DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

Estoy honrado de estar aquí, en la 
Cámara de esta gran Institución democrática. 

El mundo está atestiguando una ola 
de demccratlzaclón. Desde esta gran reglón 
de América Latina a Afrlca, Europa y Asia, la 
ONU ha sido llamada a apoyar este nuevo 
Impulso. El énfasis es sobre la democrati
zación como un proceso de creación de una 
sociedad más abierta y más participativa. 

Las sociedades Individuales deciden 
sl, y cuándo, comenzar la democratización. A 
través de ella, cada sociedad escoge la forma, 
paso y carácter de su proceso democrático. 

La ONU ahora ofrece un completo 
apoyo a la democracia. Desde el soporte 
para una cuttura de democratización a la 
asistencia en elecciones y en la construcción 
de instituciones que apoyan la democracia. 

Fue aquí, en México, donde nació 
un nuevo e importante acercamiento a la 
aslslencla electoral. La llamé "apoyo para 
observadores nacionales". 

Antes de sus elecciones nacionales 
en agosto de 1994, México pidió a Naciones 
Unidas que lo ayudara en la creación de una 
cadena de observación nacional. La ONU dió 
soporte técnico y financiero Incluyendo 
enlrenamiento a 14 organizaciones no 
gubernamenlales. El día de las elecciones, 
estas ONG's exitosamente desplegaron 
cerca de 30 mil observadores. 

Al trabajar con expertos de la ONU, 
las autoridades electorales de México y los 
ciudadanos observadores mexicanos dieron 
nacimiento a este nuevo modelo; el cual, por 
su propio diseño, ayuda a cumplir las dos 
metas críticas de la asistencia electoral: 
construir una capacidad nacional de largo 
plazo para elecciones periódicas y genuinas; 
y, crear confianza entre los ciudadanos en 
sus propios procesos electorales. 

El total apoyo para la democratización 
refleja el creciente alcance de los 
requerimientos de los Estados Miembros. 
También revela la necesidad de que otros 
actores Internacionales contribuyan . 
Organizaciones regionales, ONG's, asociaciones 
empresariales y profesionales, la academia, y 
Parlamentarios -como ustedes- tienen que jugar 
un rol Indispensable y complementario. 

Muchos de ustedes en esta 
Cámara a través de su Gobierno o de organi
zaciones corno la Unión Interparlamentaria, 
ya dan apoyo Internacional para los 
procesos de democratización. Ustedes son 
valiosos socios de la ONU en el esfuerzo de 
promover y apoyar la democratización. 

Deseo discutir ahora con ustedes 
una nueva dimensión crucial de este apoyo: 
la democratizatlón del sistema 
internacional. 

La democratización del sistema 
Internacional significa trabajar para extender 
los principios y procesos democráticos a las 
organizaciones Internacionales y a la 
práctica diaria de la poritica internacional. 

Estoy convencido de que tal 
esfuerzo ha llegado a ser esencial. Veo tres 
razones para esto: 

Primero la realidad de la 
globalización significa ahora que las 
decisiones internacionales tienen 
consecuencias domésticas de largo alcance. 
Las decisiones no representativas al nivel 
Internacional pueden Ir contra la 
democratización al interior de un Estado. 

8 
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PENDIENTE EL SISTEMA INTERNACIONAL DE LA POSG~E~RA FRIA 

Mene de b pág. 8) 

La democratiza
ción al interior de los 
Estados puede fallar en 
echar raíces a menos que 
la democracia se extienda 
a la arena Internacional. 

Segun®, la glo
ballzación ha traido un 
nuevo conjunto de proble
mas que afectan a todas 
las sociedades. La demo
cratización al nivel inter
nacional da un camino a 
los Estados para adminis
trar las presiones globales 
que Inevitablemente afec
tan las vidas de sus 
pueblos. Da un camino 
para que el mundo 

Boutros Boutros-Gholi, Secretorio General de lo ONU, al participar en lo 
sesión especial del Congreso de México 

reduzca las consecuencias negativas de la 
globallzaclón, mientras que refuerza sus 
muchos aspectos positivos. 

Tercero, comunmente nos 
referimos al "sistema Internacional". Pero 
en las consecuencias de la guerra fría, y 
con el colapso del sistema bipolar, un nuevo 
sistema para las relaciones internacionales 
tiene todavía que emerger. Los asuntos 
Internacionales están siendo formados no 
sólo por Estados, sino por nuevos actores 
en la escena internacional. El camino más 
legítimo, efectivo y responsable para 
construir un nuevo sistema Internacional es 
a través de la democratización de las 
estructuras y mecanismos ya existentes. 

Por lo tanto, la democratización a 
nivel internacional se ha vuelto una nueva 
prioridad. · 

El primer y más grande paso en 
este esfuerzo debe ser un incrementado 
compromiso con las relaciones interna
cionales por parte de todos los Estados 
Miembros de la ONU. México da un ejemplo 
a todos. Tiene un récord admirable en el 
cumplimiento de sus obligaciones financieras 
hacia la ONU. Su papel como uno de los 
"Amigos del Secretario General" ha 
contribuido ampliamente al progreso en 
asuntos claves de Centro América . Y México 
es conocido como un poderoso abogado del 
desarrollo para los países más pobres. 

· Lo que sigue es la integración de 
los nuevos actores Internacionales. Desde 
organizaciones regionales a ONG's, la 
academia, corporaciones transnacionales 
los medios, y finalmente -pero no meno~ 
Importante- los parlamentarios. Los Estados 
deben encontrar una forma de comprometer 
la cooperación de estos nuevos actores que 
son Innegablemente de una creciente 
Influencia en los asuntos mundiales. 

Naciones Unidas es la Organización 
mundial de Estados soberanos. Aún desde su 
creación ha servido también a los Estados 
Miembros como un mecanismo para la 
cooperación con actores -tanto 
gubernamentales como no gubernamentales
que operan fuera de la ONU 

Con parlamentarios, por ejemplo, 
la ONU tiene una larga historia de 
cooperación . En la ONU, Parlamentarios han 
participado en delegaciones de Estados 
Miembros; contribuido a la preparac ión de 
conferencias lnternocionales; convenido sus 
propias conferen cias en el Salón de la 
Asamblea General; y han mantenido 
consultas informales con el Secretariado y 
han compartido con la ONU el apoyo a 
muchos procesos de democratización . 

Mejorar la cooperación de la ONU 
con parlamentarios ha tomado una importancia 
aún más grande. Hacer la transición a una 
nueva era internacional no es una tarea simple. 

tsigue en lo pág. 101 



LOS NUEVOS ACTORES DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
Mei ie de kJ póg. 9) 

Los nuevos retos son complejos, 
difíciles y, a veces, peligrosos. Alrededor del 
mundo, perso10l de la ONU es demandado para 
enfrentar situaciones sin precedente, muy a 
menudo sin suficientes mandatos o recursos. 

La ONU necesita que sus Estados 
Miembros y sus pueblos reconozcan la 
complejidad de los retos de hoy. En la tarea 
de comunica-
ción ustedes, 
como parla
mentarios, pue
den jugar un rol 
indispensable . 
Ustedes son un 
vínculo esencial 
entre la ONU y la 
opinión pública 
internacional. 
Ustedes están 
en un lugar úni
co para ayujar 
a construir el 
reconocimiento, 
entendimiento y 
apoyo para la ONU y su trabajo. 

Mejorar la cooperación con los 
Parlamentarios y otros actores nuevos 
pavimentará el camino para los mayores 
cam bi::Js en 13. e_structum del sistema 
internacional que está siendo contemplado. 

Podemos ver este potencial en las 
rnoie_r:.en.ci.a_s_gLoJmle.s, convenidas por la 
ONU, las cuales reunen a todos los actores 
de Estado y no estatales preocupados con 
una materia global particular. A través de ellas 
se están creando un nuevo consenso global 
y una estructura para el desarrollo. De ahí la 
relación entre el compromiso con nuevos 
actores y la reforma de la arquitectura del 
sistema internacional. 

En la Organización de las 
Naciones Unidas descansa mucho del 
potencial para la democratización 
internacional. Desde mi inicio como 
Secretarlo General he hecho de ella una 
guía de la reforma del Secretariado. De 
hecho ha tenido lugar una amplia 
descentralización de la toma de decisiones. 

Se necesita que esta reforma sea 
Impulsada por la reforma en la maquinaria 
lntergubernamental de la ONU. Me refiero 
aquí no sólo o hacer más representativos y 
abiertos los tres principales Organos 
deliberativos -el Consejo de Seguridad, la 
Asamblea General y el Consejo Económico y 
Social-, sino también a enfrentar el desbalonce 

de autoridad 
entre ellos. 

Lo A
samblea Gene
ral, por ejemplo, 
podría tomar un 
rol tal como el 
que ahora de
sempeñan los 
conferencias 
globales. Y el 
Consejo Eco
nómico y Social 
(ECOSOC) 
podría enton
ces ser fortale
cido como un 

canal permanente de participación para 
nuevos actores en la escena mundial. 

También deben ser dirigidos 
formas para incrementar la utilización de la 
Corte Internacional de Justicia por parte de 
los Estados Miembros no sólo para el arbitrio 
y el estaleclmiento pacífico de disputas. Sino 
también para establecer cuestiones de 
consistencia de resoluciones con la Carta 
de la ONU. Doy la bienvenida a México por 
su prestitud declarada para retirar su 
reserva en relación a la jurisdicción 
compulsoria de la Corte Internacional de 
Justicia si otros hacen lo mismo. 

La nueva ola de democratización 
dentro de los Estados, y la nueva era 
internacional a la que hemos entrado, han 
hecho la democratización a nivel 
internacional no sólo necesaria sino posible. 

Gracias por esta oportunidad de 
estar aquí hoy. Espero su continua 
participación y apoyo mientras luchamos por 
construir un nuevo sistema internacional 
para hoy y mañana. 10 
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CONFERENCIA DE LAS CIUDADES 

LA CIUDAD DE MEXICO EN HABITAT 11 

Discurso del Secretario General en la 
ceremonia de entrega del Pergamino, las Uaves 
de la Ciudad y Declaratoria de Huésped Distinguido 
por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
Osear Espinosa Villarreal, el 5 de marzo de 1996. 

Sus Excelencias, 
Domos y caballeros: 

Mi primero 
visito o lo Ciudad de 
México fue hoce 16 
o nos en 1980. En 
ese entonces yo 
ero Ministro de 
Estado de Asuntos 
Exteriores de 
Egipto. Desde eso 
primero visito, 
estuve varios veces 
en lo Ciudad de 
México como 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de mi 
país, y siempre 
estuve lleno de 
admiración por lo 
belleza de esto 
gran ciudad y por 
su continuo 
progreso. 

Mi último visito como Secretorio 
General de los Nociones Unidos fue el 16 
de enero de 1992, paro una ceremonia 
muy importante, lo firmo de los Acuerdos 
de Chapultepec, o fin de establecer lo paz 
en un país vecino, El Salvador. Y uno vez 
más, quiero expresar mi agradecimiento 
y el agradecimiento de Nociones Unidos 
por la ayudo tan Importante proporcionado 
por México y por lo Ciudad de México en 
el proceso de paz por el cual podemos 
decir ahora que lo paz prevalece en El 
Salvador. 

Su ciudad es uno de las más grandes 
del mundo. Existe el impacto de los 
civilizaciones que tuvieron que crearla y las 
etapas por las que tuvo que atravesar. Es, 
como mencionó Usted, señor Regente, el 
área metropolitana más grande del mundo. 

Su ciudad presenta todos los retos 
de la vida urbano de hoy, y la Ciudad de 
México juego un papel especial en el mundo 
actual , con todas sus proporciones 
consecuentes. Como dijo Usted, la mayor 
parte de las poblaciones globales vive en 
ciudades, y la comunidad internacional 
reconocerá este hecho cuando, como 
mencionó Usted, las Naciones Unidas lleve 

a cabo lo 
Conferencia Global 
del Habita!, lo que 
yo llamo la Cumbre 
de la Ciudad 
dentro de tres 
meses en Estanbul; 
y aquí, la 
experiencia de la 
Ciudad de México 
será también muy 
importante para el 
éxito de Habita! 11 

De hecho, 
los ciudades son 
donde la mayoría 
de la gente 
experimenta la 
diversidad de la 
cultura, y puedo 
decir que las 
ciudades de hoy 

son microcosmos de lo comunidad 
Internacional mismo. Ellos enfrentan retos 
como los que enfrento la comunid ad 
Internacional como un todo. Esta es la 
razón po r la cual las ciudades, 
especialmente la Ciudad de México, tiene 
un papel especial en los Nociones Unidas 
para promover un entendimiento 
internacional y para resolver la nueva era 
de problemas globales. Es por esto que 
me siento tan honrado de ser declarado 
su Huésped Distinguido. 

Su Excelencia , estimado amigo, 
gracias por este gran honor y que Dios le 
bendiga a usted y a su gran ciudad, y que 
Dios le ayude para tener siempre progreso 
en esto gran ciudad, que será un ejemplo 
paro todas los ciudades del mundo. 

Gracias. 



. SECRETARIA GENERAL 

!viene de lo pág. 5) 

elevando el mínimo para la acción del Consejo 
es visto por algunos como un elemento clave 
de una estructura nueva que balancee la 
posible adición de Alemania y Japón como 
miembros permanentes con el Imperativo de 
hacer al Consejo más representativo al 
fortalecer la voz de países en desarrollo. 

E.n_ cuarto lugar hay medidas 
tomadas para mejorar la transparencia y 
métodos de trabajo del Consejo. Tales pasos 
no requieren enmienda de la Carta y muchos 
de hecho han sido tomados. Estos incluyen: 
reuniones entre Miembros del Consejo, países 
contribuidores de tropas y el Secretariado 
sobre operaciones de mantenimiento de la 
paz; reuniones más abiertas del Consejo, 
especialmente en la primera etapa de la 
cónsideración de un tema; y pasos hacia una 
más grande transparencia en los La ONU enfrenta hoy diferentes 
procedimientos de las sancíones. grandes crisis. En adición al problema 

Sin duda el mundo ha entrado a estructural de la reforma del Consejo de 
un período sin precedentes en su historia. Seguridad, está: la crisis financiera causada 
Tanto el riesgo como el potencial marcarán por masivas deudas de los Estados Miembros; 
los años por venir. la reforma de la escala de asignaciones para 

La RO-dlcip_a.dó.n en el trabajo de . las contribuciones de los Estados Miembros; 
las Naciones Unidas serq esenciaj.Jode5's"1~""'~;., .. laq~j;yresupuestaria; y el reto administrativo 

Est_ados ~~lembro~ q~rían tom"ár la :!i~!9n~:~:~;~~-~ la ffiOQ~[nizaci'.?$ .. d~I Secret~ri?do. _ 
mas p~~1!1va _h9$fa~f>~, prl!JfiPiOsJJCéptados~ . · i1J:~i:"'<>i Tod,q,s ., '··~~.~q~ crisis estan 
de .pcrt1c1pacl?~~~~quJClqtfert · 1c;tOrganl~,Qción*""···l · ln,te .r~TJi~9n.aa<¡Js~tºr ~~~. j~.mplo, algunos 
universal qut~:, ~~}J.9~ ~,óclon,es ' UrJ.?ds: ~ E _ stqi91',:~remq¡?~t,,R·P~den aceptar 

. . ~~!,~ !J~~flr.~ · a ~ria fl)ÓSo., grgnd~·r~, i)~cr;.l!f~1to~,~ge a~~~ri,9.c~~~s si se hacen 
t~ülllliloo.q:::d~!Hrqbajo/de las Nciél~mes f: . ~g~~b19s::.~r IOt:_ mel'T}bre§19 ;fª~l .Consejo de 
Unidas. sasi;~~,f~rmps en(' la membresíp.~d~rV.;;;;:/~~~r!8Wlt~Por '!? tanto -~·q~?§c,r!sis necesita 
~onse¡o Yé ~?~ : rpé~órd?.~ p~ trabajo; créá(án, ':J·~fí·S~Q,_~ld~!?_d~~¡~~,e.~ c~gt~~~~ las otras. 
rde?s, f_oílJ~l),t9raq las~ comunicaclp.n.e$;~ .. :~:<~~??-;;;~/..,:Y~ .º~ alg.una '})ªí\~~alcrclo de crl
m:1oraran la::;~º?~d~?ció~, y,gpnáráii'ú'nd Y''~,'~;sl~"'9ye af9ttta 9hor? ~ lps~gcr~nes Unidas 
mas ampUq ,_acepJpc:rQn,pqra;Jas declsiones.Y··;:,·:; R-~~:1,;~e ~, roto/ , Es 1ff1P,?.(f~nt_i¡trabajar en 
de la Orgaql:~P_cf.qn . \ · ,'.. .. . . . :é>>;·t~\tg~8~,}os fre_~tes. gor ~~tªA9Zón, la torea 

Y, a·tqrn,blb, estas mejorías van ·o.~~c:-:~,~~-'9~~4<J~·t~foJ,1]1ª delsC0Qsej9J,8e Seguridad no 
favorecer Id: dfünod:Otfzación del sistemd,;,;, .. :'<P.~~~; J?~rmltirs~ : la . per~ICfq,,CJel momento. 

internacional ~!~f;Q,o:~·~,~tl;ldos en cada. PO.r:!~ . º-~~t,).ués de._. f1ó~r 9.b.9s ,~~4~sfuerzos serios 
del mundo est·Jn' qhc;ira -cótiscientes de que . el probl_~:~ª ~-~;; la~lj!1~~-bre~ra del Consejo y 
los temas que una .v.i:zconslderaron Internos · .. , l?~, proced1m1.r.nto_sde~.qtac1on se mantienen 
y sujetos ~ólo a sUs de~[si.ones de poíltica: · si~ resolve~ J~: ~gt~itltivo que los Estados 
ahora estan afectados por vastas fuerzas Mrembrps -~antengan este esfuerzo. 
de la globalización. En este reconocimiento 'lós opuestas son altas. El resultado 
los Estados simplemente no aceptarán, .y n~ puede ser una Naciones Unidas mejor 
debeíían hacerlo, una situación en la cual preparada que nunca para trabajar por sus 
los temas globales tengan que ver con los Estados Miembros hacia la construcción de 
representantes de sólo unos cuantos de los un mundo mejor. 
Estados má s poderosos, actuando a 
menudo a puertas cerradas. 

• Versión de la conferencia d ictada en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores el 4 de marzo de 1996. 12 
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ENCUENTRO CON EL PERSONAL DE NACIONES UNIDAS 

Versión del encuentro del Secretorio General con 
el personal de lo ONU en el Centro de Información de 
Nociones Unidos en México. 

Primero que nada quiero decir que 
estoy Impresionado de que en realidad hay 
más mujeres que hombres. Los fellclto, 

-porque hace tres años cometí un error: 
prometí públicamente que para el 50 
aniversario de Nociones Unidas tendríamos 
en los puesto más altos Igualdad entre 
hombres y mujeres, y he fallado. 

Pero quiero decir también que la ONU 
no tiene armamento, helicópteros negros, 
territorios ni d!nero. Pero tenemos algo más 
importante: el 
personal de Na
clon es Unidas. 
Ustedes repre
sentan el capital 
real de esta 
1 nstltuclón, así 
como su lnfra
estructu ra . Por 
tanto, es un de
ber para todos 
nosotros 
ofrecerles lo má
ximo del sistema, 
y que seremos 
capaces de llevar 
a cabo los propósitos de Naciones Unidas. 

Tenemos problemas, como cualquier 
Institución. Se deben a un hecho: hemos 
pasado de 5 o 6 operaciones de paz a más 
de 17. El presupuesto de esas operaciones 
hace cinco años fue de 500 millones de 
dólares. El año pasado fue de 3,200 millones. 

Esto ha creado una discusión sobre 
la Imagen de la ONU. Para la mayoría del 
público, Naciones Unidas es igual a cascos 
azules; cascos azules es igual a -hace tres 
años- Mogadishu y ahora Sarajevo. Tal vez 
mañana Puerto Príncipe o cualquier otro 
lugar alrededor del mundo. Y sin embargo, 
en la actividad real de Naciones Unidas el 
80% de sus acciones está relacionado con 
el desarrollo. Lo que ustedes están haciendo 
aquí, ya como PNUD, Programa Mundial de 
Alimentos o UNICEF, representa el 80% de 
las actividades de Naciones Unidas. Y esta 
actividad es esencial porque sin desarrollo 
no podemos tener paz. 

Tenernos entonces este primer 
problema, que es la mala imagen de 
Naciones Unidas como resultado de una 
distorsión. No quiero subestimar las 
operaciones de paz, pues éstas representan 
un muy Importante objetivo de la 
Organización . Pero el desarrollo tiene que 
ver también con lo que sucede en el campo 
social, económico y político. En los últimos 
años hemos ofrecido asistencia electoral a 
más de 50 países, lo que representa una 
de las actividades reales de la ONU. 

Tenernos un segundo problema : los 
Estados Miembros están retrasados en el 
pago de su contribución y hoy su deuda 

promedia los 
3,200 millo
nes de dóla
res . El resul
tado es una 
crisis finan
c,iera muy 
Importante. 

Ten e -
mos otra cri
sis : la del 
presupuesto, 
el cual ha 
sido reducido 
por la Asam-
blea General 

en 154 millones de dólares adicionales. 
Tenemos una crisis de asignación. 

Como ustedes saben, cada Estado Miembro 
está pidiendo pagar un cierto porcentaje del 
presupuesto. Esta discusión toma tiempo. 
Los Estados Unidos, por ejemplo, dicen: 
·estoy pagando mucho, estoy pagando 31% 
del presupuesto y hemos decidido pagar sólo 
el 25%·. Otros países están listos a pagar 
más pero piden condiciones. 

No quiero subestimar el problema 
financiero. Este no es su problema; es mío, 
y haremos lo mejor para resolverlo; pero 
más importante es proteger sus intereses. 

No tenemos otro capital, si lo 
tuviéramos los países no pagarían menos 
que lo que nosotros podemos pagar al per
sonal, pero ustedes representan el único 
capital de Naciones Unidas. Dicho esto, 
quiero ahora preguntas. No sean tímidos .... 

!sigue en la pág. 141 
; 



·. LA IMAGEN DE NACIONES UNIDAS EN EL MUNDO ¡.. 

- ¿Cuál es su plan para incorporar 
más mu¡eres a los puestos de mayor nivel? 

Estamos tratando de tomar en 
cuenta a la mujer más de lo que podemos 
en cada momento y en cada alta posición. 
Por ejemplo, el Fiscal de la Corte de Crimen 
Internacional, quien fue el señor Goldstone, 
de Sudáfrica. Fue nombrado juez de la Alta 
Corte Coristitucional en su país. Vino a verme 
hace unos rieses y me dijo: •tengo que 
regresar a Sudáfrica·. Le pedí que por favor 
guardara el secreto porque se crearía una 
crisis por la salida de un fiscal de la Corte 
de Crimen internacional en la Ex-Yugoslavia 
y en Ruando. Ful muy cuidadoso y contadé 
un a mujer, que es una juez canadiense, 
quien será designada en lugar del fiscal. 

Un ejemplo más es que cuando 
tuvimos que encontrar a alguien que nos 
representara en Washington, pedí a nuestro 
vocero Joe Sills que nos representara allá -
lo cual es un trabajo muy importante porque 
tenemos problemas con el Congreso de los 
Estados Unidos-, y en su lugar designamos 
a mi actual vocero Sylvana Foa. 

- ¿Qué hay de h rehción entre h OIVU y 
hs Organizacb nes No Gubernamentales, KJIVG!? 

Creo que esa es una cuestión muy 
importante. Necesitamos la cooperación con 
las ONGs y por ello pediré al PNUD cooperar 
con ellas porque representan nuevos 
adores. Pueden ayudar a comunicarnos con 
el público; pueden dar el mensaje exado 
sobre nuestros principios a los Ministerios 
de Economía . Desarrollo o Relaciones 
Exteriores. Reconozco que son adores muy 
distintos. No son como las organizaciones 
gubernamentales. Son más libres y más 
flexibles, pero su cooperación es muy 
importante. 

Durante la serie de Conferencias 
internacionales -si ustedes recuerdan 
comenzamos con Río en 1992, la cual fue 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo-, hemos 
tenido dos conferencias: una para las 
representaciones de los gobiernos y otra 
para las representaciones de las ONGs. 

Haremos exadamente lo mismo en 
junio próximo con Habitat 11, en Estambul, 
con la reunión preparatoria de la Cumbre 
de la Ciudad . En las conferencias 
preparatorias han participado miles de 

representantes de las ONGs, que han sido 
más que las representaciones oficiales, que 
son -como ustedes saben- sólo 185. Por fa
vor, consideren que son adores importantes 
en las relaciones internacionales. 

- Nos habló Usted de la crisis 
financiera de la ONU, pero me pregunto qué 
otros elementos necesita para su traba10. 

Tenemos sólo 10 horas al día . 
Estamos limitados al contacto con un 
pequeño grupo de colaboradores . Sin 
embago, estoy viajando en un promedio de 
20 a 25 países cada año y la primer cosa 
que suelo hacer es contactarme con los 
responsables de los diferentes programas. 
Esto me ayuda a saber cuáles son los 
problemas en el campo y evitar el 
aislacionismo de cualquier hombre 
responsable, el cual se puede aislar porque 
está confrontado a macroproblemas y no 
está consciente de los microproblemas. 

Otro asunto que es muy importante 
es tener una mejor integración entre los 
diferentes programas y las agencias de la 
ONU. Nada es peor que tener cualquier tipo 
de pequeñas guerras frías entre agencias 
que pertenecen a la misma institución . Esto 
presenta una imagen muy negativa. 

Esto es muy importante porque se nos 14 
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ha acusado -errónea o corredamente- de 
tener una pesada burocracia y una 
duplicación de trabajo. Para corregir esta 
imagen es importante mostrar que todos los 
programas están cooperando juntos, 
además de enfrentar las pequeñas guerras 
frías entre agencias, las cuales suceden muy 
seguido. En el campo hemos visto esta 
situación en Burundi, Ruanda y Gaza. 

- Usted habló del problema de la 
imagen de la ONU. ¿Qué podemos hacer 
para informar al público sobre las 
adivldades reales 
de la Organiza
ción? 

Este es un _., .. 
problema muy 
difícil porque si 
ponemos mayor 
atención a la 
opinión pública de 
Estados Unidos, 
Inmediatamente 
algunos dirían 
·¿por qué no se 
pone atención en 
la opinión pública 
en India, China o 
A frica?· . No es fácil ; necesitaríamos de 
CNN. Creo que cada uno de ustedes puede 
hablar sobre nuestros problemas. Ustedes 
pueden mostrar lo que la ONU ha hecho -claro, 
sin exageraciones. 

Déjenme ponerlo de diferente forma. 
El problema real es que la opinión pública 
en todos los países del mundo está 
Interesada sólo en problemas domésticos y 
no en asuntos extranjeros. Nuestro mensaje 
es: por favor pongan la misma atención a 
los problemas domésticos que a los 
Internacionales. No es fácil, necesitamos 
una nueva cuttura, y educación, además de 
continuar trabajando para convencer al 
público que los problemas en Ruando, 
Burundi o Afganistán tendrán un impado en 
los problemas de México, Guatemala u otro 
país latinoamericano. 

No es nada fácil sobre todo si 
consideramos que en los próximos años 
estaremos cada vez más confrontados a 
problemas globales, los cuales no pueden 

ser resueltos por uno o dos países; necesitan 
la cooperación de la comunidad internacional. 
Por favor, pongan atención a esos problemas 
porque todos estamos prádicamente en el 
mismo barco . SI somos capaces de 
mantener este mensaje, entonces seremos 
capaces de corregir la errónea imagen de
Naciones Unidas. 

La opinión pública no es tá 
Interesada en asuntos internacionales, pero 
sí en Internos como los niños, la falta de 
electricidad, las calles limpias, la falta de 
agua, etc. Cómo explicar a la opinión pública 

que sí, que esos 
problemas son 
muy importantes 
porque están 
conectados con 
su propia vida, 
pero que por favor 
ponga atención 
en los niños en 
Afganistán o en 
un desastre que 
ocurre en algún 
lugar de Africa . 

N o 
es fácil porque la 
opinión pública 

dice: ·por qué debo poner atención en 
Africa si tengo pobreza en mi propio país. 
Déjenos resolver nuestros problemas y 
después, como un segundo paso, apoyaré 
la solución de problemas en una ciudad de 
Asia o A frica· . Sí, están en lo correcto, deben 
comenzar por resolver problemas en su 
propia casa, pero al mismo tiempo por fa
vor no olviden la casa del vecino, porque lo 
que pasa en ella podría tener un impacto 
en la suya. 

Mi mensaje final para Ustedes es 
que en el campo de la paz -y he aquí la 
diferencia entre desarrollo y mantener 
la paz-, ésta se puede alcanzar en dos, 
tres o cuatro años . Pero el desarro llo 
tomará una o dos generaciones antes 
de que seamos capaces de alcanzar la 
meta . 

En cada momento encontraremos 
una nueva categoría de problemas y eso 
nos requiere un trabajo continuo. Por tanto. 
sean pacientes. 



. , CONDENA AL TERRORISMO DESDE MEXICO 

Ante los acontecimientos violentos 
en Israel, el Secretarlo General de Naciones 
Unidas emitió dos declaraciones contra el 
terrorismo durante su visita a México. 

En la primera, dada a conocer 
simultáneamente en la capital mexicana y 
Nueva York, Boutros Boutros-Ghall denunció 
como "infame acto de cobardía" los cuatro 
ataques terroristas con bombas contra 
civiles inocentes que se habían suscitado en 
l;;rael los días pasados. 

"El mundo civilizado no tolerará, ni 
debe tolerar, estos actos de terrorismo, los 
cuales no tienen otra meta que el 
debilitamiento del proceso de paz en Medio 
Oriente", declaró el Secretario. 

Ante la recurrencla de los 
atentados, el vocero del Secretario, Juan 
Carlos -Brandt, dió a conocer a la prensa 
mexicana, el martes 5 de marzo, una nueva 
condena del Secretario General. 

El "resurgimiento del terrorismo 
requiere que la comunidad Internacional se 
mantenga unida, para hablar en voz alta y 
para unirse en la acción de estos 
despreciables actos de violencia", señaló. 

La declaración agregó: "nada puede 
justificar a aquellos que asesinan y mutilan 
a personas inocentes. Ningún resentimiento 
puede excusar estos cobardes intentos de 
esparcir el miedo y la muerte entre una 
población civil." 

El Secretario General consideró que 
la causa de que los ataques terroristas 
aumenten cada vez que se progresa hacia 
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la paz, se debe a que los terroristas temen 
a las negociaciones y rechazan los procesos 
democráticos. La comunidad Internacional 
no debe dejar que éstos triunfen, por lo que 
Naciones Unidas tendrá que emprender una 
Iniciativa para encargarse de la dimensión 
multinacional del terrorismo, exhortó. 

Días después de su visita a 
México, durante la cumbre antiterrorlsta 
en Sharm Al-Sheik, Egipto, el Secretario 
General se pronunció por la creación de 
un mecanismo para la movilización glo
bal contra el terrorismo. Expresó que el 
terror y el terrorismo han declarado la 
guerra a la paz y la seguridad . Advirtió que 
el terrorismo no se confina a una región, 
sino que puede penetrar en América, 
Africa, Europa o Asia . 

Como lo había dicho en México, 
aseguró que el terrorismo se ha convertido 
en un fenómeno global debido a que los 
terroristas reciben armas y fondos, son 
entrenados y se refugian en el exterior. Su 
globalización se sostiene, explicó, "por la 
frecuente indiferencia, por la legalización 
limitada de los países, porque muchas veces 
es utilizado con fines particulares, porque 
terrorismo y narcotráfico están conectados, 
y porque la acción unilateral -y también la 
bilateral- no es suficiente para tratar un 
problema global." 

Por ello, propuso una fundación de 
Naciones Unidas como plataforma de una 
acción conjunta rápida y decisiva contra el 
terrorismo. 

16 
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Libre Comercio 
*Empresarios y políticos de México en la lucha por el TLC en EU . 

* El sector empresaria/ en la televisión y el PRD en The Washington Post -· 
* Clinton asegura tres nuevos votos para el TLC 

* Ha~ta 1 O mi/Iones de dólares en anuncios por el Tratado 

W /\SI 11 NGTON. ¡ ,¡ e.Je noviern ire. - Cn 1pre
sar ios y pol il icos de la opos ición el e Mé
xico se sumaron este fin de se mana a la 
Juch;1 que mantienen en Jos m~di"s ele in
for111<1 Ci<ín el Congreso y el J:j cl'l1tivo lle 
Estilllos UnicJos en torno ¿¡J Tratado e.J e Li
lne Comercio. 

Los emp resa ri os compraron espacio 
en Ja c;1 de11a C/Vfl ' p;ira contrarrestar Ja in
fo r111;it·ic.111 su lJ re J;is co11cJ iciones ele pu-
1Jrc1.a lle México q11e l1 an exp lotacJu. los 
det racto res es talluunidenses del TLC. 

En anuncio h;1ce ~ nfJs is ' El México de 
iloy" y presenta im;"1ge 11 es d• : ce nt ros co· 
mf' rll ales d<: la Ciudad de Méx ico para in
dic<lr que los mex ica nos con sumen más 
prod uctos es tadounid enses que los euro
peos o los j<Jponeses . 

Con el TLC. Méx ic() y r:stados UnicJos 
so lll os más fuertes. d ice el ;111u ncio del 
sector privado mexi cano. el primero de su 
tipo e11 lstados Ul' idos. 

A su vez. el lliario Tile Wosl11nytun l'ost 
publicó el do11 1i 11 t.:o 11 n Mtírnl11 lle rechazo 
al T1 atado el;il;or;1do por el PMt ido de la 
lú:vol11ció11 Dc111orr.i lica, e1 · el que se 
cuest iona al sistema po lítico 1 iex ican". 

l ~os autores de l art ícul o, Enrique Rico . 
.J orge Ca lderón , Miguel León . y Manuel 
Huerta. aseguran que el Tratado propu es
to para Nortea111erica " pondrú u11 candado 
a t;1 í11tulerable situaci,í n po lítica" de Mé
x ico. 

C1111side ran que con un acuerdo de li
t.ne com ercio se ¡·ondría fi11 al rég illl en de 
p<1rtido t'111ico, pero rec hazan que el ;ictua l 
Tratado lo v;1y ;1 a l1ace r. 

La par t ic ipac ió11 en primer pl;i 11 0 de 
los 111 exicanos fue ,,ól o parte de la i11t e11 sa 

P OR J OKCE (AKKASCO ARAIZAGA 

REPORTF.HO DI: EL l:CONOMJSTA 

ca mpai'1a de J;i radio televis ión y prensa 
que se v ive en Est ados Un idos en vísperas 
de la espe rad a votac ión del Tratado. 

La IJ;1talla fue más reci<1 este domi11go 
y el pri11 cipal c;1111po de co11fro11tació11 fue 
la televis ió11 nacional y de cable. 

Sin e111bargo, los pr incipales diarios 
del pa ís dedicaron 11u111 erosos análisis def 
co11 trovert ido <ll'uerdo comercial, el pri
meru que se discute co n 1<111ta i11tensidad 
en Ja llisturia e.Je Es tados Unidos. 

El do11 1i11go cJ0111i11 ; ron lllJ sólo " talk 
shows" entre opositores y promotores. si 
no los a11u ncios televisivos po r los que se 
es ti111 a que ambas partes gastarán hasta 
1 fl millones de dólares. 

"Es un mal Jcuerdo" porqu e se perd e
r;i n 111 ecJ io mill ón de empleos , dice el 
anu ncio de la American Federutivn o f La
/Jvr u nrJ Cu1115ress of /11Justriol Urganiza1io11, 
la central si11dical más fuerte de Estados 
Unidos. 

Y aum¡ue sólo el 1 1 % e.J e los trabajado
res de l sec:tnr privado es tá si nd ica li zado, 
el 111ovi111 iento lalJoral c~s pe ra gastar hasta 
:J 111illo11es de dólares e11 co 11t ra del TLC. 

El traslado e.J e empresa s a México y la 
reducción de sa larios de los trabajadores 
est adou nidenses son los principales argu 
mentos de esos anuncios pa ra rec hazar el 
Tratado. 

Mientras Ross Pi!rol evitó cJecir e11 el 
111 i11 idcbate que tuvo con el vicepres id e11te 
Al Gore cuánto se ha gastado en su e<1 m
pa1·1a co11tra el TLC. Ja pre11sa estadouni
dense es timil que el tota l pudría se r de 2 
mill ones ele dólares. 

Por su parte. Jos más de 3.000 negocios 
;1grupacJos en la organ ;7.ac ión US/\-N/\STA 
es ti111a gast;ir unos 5 millones de dólares. 

Entre los princ ipa les promotores se 
encuen tran la empresa de telecor1unic.1-
ciones A TP y la multinacional de alta te,:
nología A lliec/ Si11gC1/ /11 c, cabeza de la 
urg;111ililción e1npresarial. 

Otras empresas co mo Procter anrJ Gam
ble. Amer ican lnsurance Company y Ciri
ba11k están llama ndo a los legisladores 
para que voten a f;wor cJel Trat ado. · 

La l11rlla del du1ni11go también se renli
zú en J;1s ralles e.J e Sea ttle, en el Estado de 
Waslii11gton, do11de el millonario texano 
Ross Perol encabezó una manifestación 
de opositores al acuerdo. 

Pero la administración Clinton restó 
fuerza a esils protestas pocas horas antf·S, 
cuando Ja represen tante demócrata por el 
estado de Washington , María Cantwell , 
anunció su apoyo al TLC. 

Aunque la Casa 1:3lanca ha estado su
·mando voto a voto desde la semana pa
sada, los más al tos funcionarios de la 
administración reconocen que la interro
gan te se mantendrá hasta el día de la vota
ción. 

Además de ro 11 t;1r con el apoyo de los 
pri ncipales negocios de Estados l 1nidos, 
Clinton se está moviendo intensamente 
ent re Jos peque1'los y medianos e :npre~a

rios . 
El lunes anunc iará nuevos acuerdos 

co n este grupo , pero las ca lles de Wa
sh ington será n escenario de diversas ma
nifes taciones de trabajado res opuestos al 
Tra tado. 

As imismo. se esperan diversas confe
rencias de legislado res en pro y en contra, 
aunque la gente común en Washington si
ga sin entender bi en a bien lo q1 ?e signi
fi ca el TLC. 
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A las 22:26 horas se acabó la incertidumbre 
*Cobertura de la prensa de EU similar a la de la Guerra del Pérsico * 

* Los opositores reconocieron su derrota antes del vo to * 

<ASHI NGTON, li de noviembre.- A las 22 :2fi hora 
Kili se ;i ca hó la incert idun.bre. 

Con t ra los p ronústico s m <is pesim istas. el T ratt\d O 
e Libre Comercio en tre: · M éxico, Estados Unidos y 
anadá pa só anoche con <:reces su úllima prueba. 

Se héihian parndo ya l.is lut.:es verdes y rojas de 
Js votos electf/micos en las p;i redes de la Cám;1ra de 
. epresentc1111~s. Al l¡1eJo de los nomhres de los d ipu
Hlos y sus dist r i tos se detuvieron el siga y el alto 

Momc111os arnes. los dos tnl1Jeros elect rón icos 
hiG1clns e11 los extremos de 1¡1 s.:.ilá camhiaborn rá pi · 
arncnle. A ratos, que µ<1recían horas, se detenía n. 

Cutindo fnltaban 8'46" par<J que se agotnrn el tiem· 
.. de la votac ión, el lablero y las luces se detuvieron 
1 de/i 11 i iv" : 2:!·1 por el si~a y 200 por el alto 

HílbÍi\ ll pasado 13 horas y por fin salíñ humo b lan· 
o del Cap itolio. 

A la s 9 : ~0 de la maña n r. había empezñdo a discu · 
irse t 11 uno de los principales centros de decisión de 
\:ashinf:IOn lo que mucho~ esperan sea una e la pa en 
1 historiil c1e México. 

Después de l.:is diez de la noche la actual í\dmi ni s· 
rn ci1'm de Mfxico alcanzó su más car¿¡ me la. 

Pero :1 1 lograr por fin su integraci ón furmal con Ja 
·conomí<1 más importante del mundo, desde que en 
1 siglo p;1s;1do lo i111enró por prime i <1 vez Benito Juá· 
e:t.. rv1éxico quede) l ilrnbién 111js expues to al juic io de 
.stados U11idns. 

A lo IMgo de l debale , decenas d e oposi to res y 
,,.01no tores del at:uerdo en la Cilmara de Hepresen 
¡ !lles (Oiput<iclos) c:oi11cidieror. e11 dos puntos: Mé· 
. ...:o se ... ltbe demon~ti zar y mejorar sus niveles de 
•ida. La diferencia era si antes o con e l Tratado . 

Esr lue el principal lllarico de los opo~itores al 
·rnrado que enct\bezó el Fcler de la mayoría demócra· 
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la de la Cámara, Richard Gephard t , qui en pronunció 
el último discurso en e; ntra. 

Du rante más de 15 m inu tos, Geph<lrdt se refu~ió 
en las desfavor<lbles t:ondic iones y l)aJOS salJrios de 
los trabajado re s mexlcanns para escond er su derrota . 

Gephardt t'S si n duda el gran perdedor . No sOlo 
porque lo vencic) su comril.ñcro y mtiximo licler <le! 
Panido Demóc rclla , el presidente Bill Clinton . 

Lo fue porque él propuso al ex presidente republi· 
rano George Bush los .l {' UCrdos para lelos que Cli n ton 
c:a p it alizú. 

M;is vale unf\ mala negociación que perder el Tra· 
tacto . 

Ese princi pio prevalec ió en todos los acuerdos 
r¡ue le arrane<non a Clinlon distin l os sectores inclus· 
tr ia les. ~ 

Le torc ieron el brazo . pe ro al c ru ji r de huesos se 
produjo en México y Can í\ dá co n los acue rdos de lil t i· 
ma ho ra en cilr ic0s , ve :ietales, car ne, ~rn nos , extradi
c ión y demás que deberán cumplir a pa rt ir de que 
entre en vigor el co ntrove rt ido acuerdo el primero ele 
enero de 19~·1. 

Log rados I ras intensas y l a r ~as horns de cabildeo . 
esos acuerdos dieron el aire para que Clinton suhiera 
la cues ta de la votación . 

Así. la Casa Ulanca llegó a la consulta legislativa 
más po lémica y definitiva de Es tados t Jnidos desde el 
/in de la Scgu11d.t1 (";uerra Mundiill. cu ilndo el Con· 
greso ap robó el plan para reconstruir <1 Euro pa y .líl· 
pón. 

Cl in ton llego ron el momento a su favor y su triun· 
fo lo previó en la manana el segu ndo oposilu r mAs 
importante del Tratado en el Congreso, el demócra ta 
por Mirhigan Dav id Bo nior, cua ndo reconoció r¡u e 
unos JO legisladores lo hahízin abandonado. 

Pero lH bari ,· rn de 1os ?lH voll>S 11 f' ce sar 1os nn es 
tahcs tod ;1V ia ::.egl 1r<L Pu r e.sq. ri l mecli orlic1 el '.1ecr <> lJ· 
r io de l Tt> sn r0. l.loyd Bentsen , ;d morzú co n 14 
legisl od ores 1od ;wía indecisos a Psa llCJ ra. ncho rPpu 
b licanos y sei s dt:mócrarns . varios d e elins de: Cal i for· 
nia . 

. Clin ton lri.nzó ;1 varios de sus nnnistros a l;i Cíl Za 
de votos y du rante [(1s l1ltiin.1 :; h oras de: ! cort ejo el 
plen o de la cfimarri estana sein ivilc ío 

Cuando la votilcic'm esta lw r cs u 1~l 1 .1 se en1pe1ó ll 

llenar la sala y n luera del (Jp11ol H1 1l unos :\IJ( I oposi
tores hablaban de su "victo r ia moral ", re ru lil l lu v i;1 
1am b ifn los venc ió. 

Adentro , los prom otores ;l~rtJp iH los en el US A· 
Naftil tUSA·North Arne ri cnn Free Trc1de Agreernent ) 
ya esl.1ban cele Jranclo en el s.:dón dt:I Cmni ie de Me· 
dios y Procedi nlien to s . que pr~s i de f)¿1n Ros1e 11 knws
ki , el pr in cipéll d efenso r de l Tr;itado 

Los ero logis l i:IS de (i reenpc<i ce. mie11 tras tonto. 
asa lt aban la sala y (l!1 tcs c.k c¡ ue lo.) gunrdi il s de st'gu
rir!ad los saca r;1n gri laron < 01 1tro el T ri'lddo y b111a· 

ron fotocopias el e hill1~1es el e '. ' I dól11res . 
Ju 111 0 a la fi rma cJt• Hi!l llinto n que ll ev..in !os bi li( '. · 

tes, t1abiaq impreso: 'Dinero rl t< I prt•s¡1p ues10 lt·<i eril l 
par;i envt:nenar . Fn el rt verso úcCÍ<l : Pm1ecc ió 11 ain· 
hicnt o! ve.n<1ido por volr is a f¡1vor c!cl Tra!rHIO 

fCuero n las últiffillS í\CCion es (l n! f;S <l e \¡¡ der rot a. 
f.n ell o co i ncidieron Jos nume roso~ perioc.l1s ias esta· 
dounide11ses q ue ;1s1s1ieron iodo el d ir1 ;d d<.: h i1\e 

Una cobertura simil<1r no se veía cl escle );1 Cut>r ra 
del Golfo Pérsico, rt:: corc10 un a ~ rr. pi( ;ida de l<t 01 1c1na 
ele prr·nsa de 1.1 Cámarn poco <1 n tes rk lil n1t>d1,111ochr. 
cuando Bil l Cli 1 ton s·diO rle l i:! Casa Bla nc;1 pMa r f'le · 
brnr su ln11nfo ( . in un J isL Jr :'. o de sólo In m11n11r>'!> . 

Invitará Clinton a líderes latinoamericanos a unirse al TLC 
* Exhorta el presidente estadounidense a demócra tas y republicano <:; 
a introducir un programa de primer nivel de capacitación en enero * 

WASHINGTON, 17 de novi emhre.- El 
µreside111c Wi lliam Clinto n prome1ió 
esta noche que ¡¡ su r egreso de Se<11tle 
para ri·u 1iirsc <"'Hl jc l t!S d e estado de 1 !) 
p;1is1 s ck l;i ( 11t· 11t·a del f',1dfiro. invi· 
larii a l i tl f: res latinoarne.ricanos a uni r· 
:;e a: rr.1litdO de Libre Co111erc10. 

El 11rn11d111a ri o llamó a las p<1rtes 
que se e11l rentaro n en el deb.1te sob re 
el Tr<.1tado a uni r esfuerzos pilrn asegu · 
rar un mejor cam ino y ga ranlirnr el 
rrecimiento económico que cre;i ril 
m.is empleos a los estetdounicJcnses . 

efectos de una economi;1 globí\ I cad,1 
vez mils competi da . 

sen tíl nte corn erc i;d rl e Ir\ Ci s; , l~\;, nc;, , 
M iclliiel K;1nt11 r v <:l secrtlíir 1u ck l 1r;1 . 
b;qo . Hot )l·rl l~~ 1 (· h . 

H;•ll l6 en el salón es.e de l'é! Casa 
Bl<Hll" J. luego de que la ·cá m<1ra de He
prcs~ nt ilntes de su país aproharti por 
un mM¡.:cn de '.\4 votos el TLC. · 

Exhortó a demócratas y repub lica· 
nos a mantener la unidad pma que '. ll 
enero próxi1110 pued;,1n introducir un 
programa d e primer ni vel de capacita· 
<.:iñn, necesario pua (·on l rar rest ar los 

El presidente defi11iO In ra!ificarión 
del T r;nadu por 1;1 C<lini'lrn d<.: Re pre· 
sen lt.1ntes t:111 110 un n 111 1nt:nto cldi ni · 
tivo, et cu;d mostró ;il mundo cr·)lllO 

E.stados Unidos está l ist o prHa rompe· 
t1r , no pi!r i\ retr;i c rse 

"Fste ill' u<.: r tl o fclímf\ parl e del pru · 
fundo inlerC s de [ U" 

Hab ló ante el secretario del Tesoro 
se ese µa is, Ll oyd 13enben, el repre· 

le mantendrá el rumbo económico; el TLC, un ins trum ento adicional V1e11 e "" '" '"ig :!5 

ont ra de l ;icuerdo comercial lue ron 
errotadas por la pe rs pectiva de e:; ta· , 
l t>.rer una 11ueva relac i t.111 en Amé rica 
, 1 Norle para estar a In vanguardia de 
1 <l in il ni ica mu ncli íl l de c;¡mbio. 

"[n México, la co nf ianza y el gran 
•mple de 1 1 t u~slro pueblo 110 están su · 
:tos a j11 k io t.>xterior ;tlgt1110; Sé1 bemos 
uestro \ alor y tr;1ha jamt)S para co11s
·ui r n11es1ro propio des tin o". elijo. 

Ft 1 ·!• d.·1 1 ;1·r .1 1iv11 hi10 un recono· 

cimien to a la labor del presidente Bill 
Cl i 111 on, el cu HI , aseguró, logn·) lo que 
h;1ce unas semanas parecía impos ible . 

Sin embargo, advi rti ó que el proceso 
para la entrada en vigor c\el T LC no ho 
term inado ya f1 L1e falta la ratificación 
del Senilclo estadounic.J~nse 

"Este proceso :;igue sus tiempos y 
m ien tras ell o acontece, . segu iremos c. 0-
1110 !lasta aho ra, trabñjando en todos 
los frentes co rno nos lo he mos pro-

puesto. 
"Segui re rnos sumando fuerzas int r r· 

nas pa r;¡ rt .:.ict1var la ec on o mia y a111 · 

pilar su s beneficios a todos los 
mex1r;inos 

1.1J m;1s im po rtantP. . ilñadió, es el es · 
f11c rzo intt.>rno , mantener y cn nso l idar 
la est rale !5ia económica , ref orzar el 
Pacto y co n tinuar la d iversificación de 
nuestras relaciones con el exlerior. 

"Ahora rec\ohlaremos el esfuerzo. 

Clinl on ; 1 ~r;1<.kY1r"i el ;¡ "')nyo l llf1M l l · 
d1s \<i que rc:nlliú y q1 .(' l1H: Cf lH'tiil p M i.1 
1;1 ' ~ll i hc;1ri 1 "1 n cll' I ;1r11err1,, 1r i lé1 1e r.1i 

·; 111 1l) i{·11 ;1gr<1< \1· c ió c1 l11s 1)1)11sitn r es 
cle 1 Trat;.i ll o, ;. qn i1·•n c: s n:ro11onñ :->11 in · 
iew ic1ac.l r.n t.:lf' VM :n V!17. clt' quienes 
han s11fr i<lo rni1 s lils r o ns<·Cue111 1i1s de! 
n.:t\j uste sulr i tln po r 111 t:c on1u n i;, glo· 
b.11. (No11111ex) 

se gui n~ mus crn 1so l id;111do 1rne str,1..; rt~ · 

lorr11<.1s, 111<.1nltnclr~rno s el rurnh1J é'C O· 
nñ m ico . fortalecn e1 11ns t' ! 111erct1c10 
int erno y drll"L'nl()..; pilSOS i1 Cl1t l t lll ,·\(' S 

p:ira <¡ue m;ís h it'ne ..... 1a r ll egue ;1 111;\ s 

(·on qrntrint¡.is y m,is. 111ücho mi\s . <1 
q .1iene s menos t ie 11rn . 

" Lo logr;1cln h;i si do gr;i cia s <i ust e· 
'des: Jo que.:: l1Jg rem os h.1<.'l í\ i'lc.:e:la11 1e 
tarnhién ~eg u iril s1 ~ nd o pf) . .;i blt· co n e! 

l tr' ~ hü j ~ J u rn tl n de 10cios !os mexi can os '', 
í\ l ;rm o. 
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Comunicaciones 

Industria y Comercio Requiere México duplicar SLl densidad lelefonica 
para en trar en una real competencia./ Pág. 3 2 

Energética 
Crearán CFE y Bancomexl un fideicomiso para financiar 
paquetes de líneas de transmisión./ 38 

Derechos laborales y ecología no deben dar pie al proteccionisrao 
*A lgunos gobiernos se re lacionan con grupos ambientalistas 

y sindicatos para detener el libre comercio: Herminio Blanco * 

F.J -.. 1Jli..;enetano de l\J~gociacio ne:-; Co-
111ereia lcs l11tern;1c io11;dt-'s. Henn inio 81;111 -
c·o Mfn<loz;i. e11 t'llt revista cu11 El Eco· 
nouü s ta rev isú ltl .-: n.:-1~·H·10111!S ctin·~ r c ia l e::; 

de Méxiu • t'un el cxleri(Jr 
~' -~ :·ef i ríú. 1:• 1: l 1e o lros l l'.na.'i . a Jo.., 1::.·fcc 

1 .;:, dt' 1,1 f·!l 1U1 I:¡ lJ!"lh!U .1\-' Lle! (jXrr. \(1 IU · 
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gwos pl1fil el caso d 1~ u11a pl•111t ;1 l jlll' 

rl'rih;1 <1p1 Jy 11 ( 'U ll el l in ele eleva r sus e'i· 

t;111d;ir t·s t:Co lúg icos . po r lu q ue 110 se po-
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• f.",fu ¡111ed•: '\en·i,- d<' /lu.•w pun1 l<1s 11e
.'~1 1t" /U C /í1 fil'.\ d~· .11,;.rt cu. 1:·_,{(l(fus ll11idos .1 · 

'r·111 1c11lú \uln'<' h1 •.ld1111á1i11 di! ,'u c¡ue ps 
du111¡_m1g \ " s :1 f1:;id1 1J. ~l'_!.!IÍ!I SI' ("011/"/f/1! / !U /"{/ 

<11wCol/t1U1i •1¡ 111 i/)(/ /"(/ (!/ [/.( " 1 
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¡un;; 111, se;1 t·I (t11 f1c/u111¡1i11g si110 algUn 
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Derechos laborales y ... 
\!icne de lo pág. 2.9 

tipo de relación de las leyes de comµeten -

E.so ti f·ne que ver con las leyes de com 
pe1enci<i. por lo que tal vez µodría haber 
una l'.oord inal'ión entre las autoridades. 
pero ~sl o quién sabe si se haga. 

F.ntonn!.~. c:qu(; ¡J<1só co11 el condicionu
mit:t11o t1e Cwwúcl? 

Canadá pidió que se trabajc:ira en eso. El 
conipromisc) fue trabajar y tratar de nvan
zar . No hay r.oinpromiso de a dónde vamos 
a lleuar. 

La cuordi1iadón de las leyes de compe
lencia podría ser una de las formas, pero 
habría bastante oposición para ir hacia 
allá, y aunque es racional. es lo que te1idría 
más sentido. 

¿Cucíl será lo e.structura de lu Urguniza· 
e i1 ;,, MulJ(fiul de Comercio, que sustituir<Í al 
';,. 1 TT u p 111ir del próximo año? 

L.;1 úMC tiene bienes, servicios y pro· 
piedad intelectual, además de que se creó 
un Comité que va a analizar la relación en
tre comercio y medio ambie 11 te. 

Una agenda muy poco definida a pro
pósito, pero tiene Ja obligación de reportar 
Jos resultados en los próximos dos aiios a 
las partes contratantes, es decir, Jos miem
bros del organismo. 

Lo que se dehe hacer, y la OCDE tiene 
las mismas. instrucciones, es ver la relación 
entre comercio y medio ambiente. así co
mo entre comercio y cuestiones laborales. 

¿Por qué se aeó un Comité para comer· 
cio y medio ambiente y no otro para comer· 
< i·' y trnbaju? 

En la Ronda sólo se dijo que el Comité 
que estürá en la transición entre el CA TT y 
Ja OMC podrá tocar todos Jos temas y uno 
de ello> podría ser el laboral. 

¿Cuál es la posición de kt.:xico> 
Nuestra posición , tanto en Jos acuerdos 

paralelos como en Ja Ronda y la OCDE. es 
que la protección 'de Jos derechos labora
les y del medio <11nbiente no se utilicen co
mo proteccionismo comercial. 

En eso hay que tener mucho cuidado 
de Jos grupos proteccionistas , porque lo 
que estamos viendo en el mundo es una 
sofisticación del proteccionismo. En · 1ugar 
de no querer abrirse. Jos gobiernos de mu
chos paises se relacio11an con ciertos gru
P< 'S ambientalistas y sindicatos para de· 
1e,ier el libre comercio. 

Lo irnportante es ver el debate que hay 
en Estados Unidos para un acuerdo bilate· 
ral con Chile o su acceso al TLC. 

La posición de Jos grup< 'S proteccionis
tas es que sea un acuerdo bilateral porque 
no les gustan los acuerdos paralelos que se 
negociaron con México. 

Quieren un acuerdo bilateral porque 
quieren mucho más que Jos acuerdos para
lelos . Quieren meterse en dos cosas. 110 só· 
lo en el cumplimiento. sino en Ja deter
minación de Ja ley. 

¿E:rn se debe a la inclefi11iciú11 de /(1 aclmi· 
niMración Clinton resµecto o la incorpora· 
ci1i11 de tercero., al TLC.' 

Yo creo que Ja administración Clinton 
r> ~ : ~ definida. Le gustaría que Chile tuviera 
"' ceso ai TLC. pero en el Congreso hay 
una opo~h.· ión muy fuerte. que son los mis
mos que se opusieron al acuerdo con Mé· 
xico. 

¿Por (¡ue el se('/or pri11UcJu se opuso tanto 
a Ja desymt){Jdón uce/eraclo de arw1celes en 
el TLC nm E.'itados l lnitlos \1 Canodd? 

Los que criticaron fue jiorque no sabían 
ltJ que estalla pasando. Nosotros. como 
desde 1990. tenemos un mecanismo de 
consulta que funcinn.1 muy bien 

Lo interesante es que de Jos 1 S.í pro
ductos a ne)i!<K"iar. let m.i~'<1ria son petido · 
nes de aperturn de México y hay otros que 
F-<tados Unidos quiere desgravar. que son 
vij rio plano. vino y brandy. todo lo que es 
lí1 ea blan'ca. lácteos I' partes de camas . 

Hem,.:-; c.on~ultnd(, C'.ltl esos Sf:"<".tnrPt-: en 

..... 
Industria 

México y Ja reacción general es de espera. 
,:Cuándo empiezun las negociaciones? 
En no más de un par de semanas y se

RUramente va a ser un paquete bastante pe
que1lo. Podríamos esperar una reunión .de 
un par de semanas y después de eso un 
mes para terminar. 

- Pero el gobiemu ele Estados Unido ... re· 
cibió 2.000 peticiones de cJesgraooc:iú11 ucele
rada. 

[sas peticiones fueron el resultado de 
una co'nsulta que hizo el gobierno estadou· 
nidense en la que preguntó quiénes que
rían una desgrnvaciém más rApida por par
te de México. 

Pero quién sabe si son 2.000 porque 
muchos de Jos peticionarios eran exporta
dores y no productores. 

Aquí en México incorporamos produc
tos que finalmente vamos a tener que qui
tar nosotros mismos porque mientras 
algunas empresas pidieron Ja inclusión. 
otras del mismo sector dijeron que no. 

El acuerdo es negocitu sólo t 11 donc;te 
haya consenso y por eso vamos a tene:r 
que retirar petidones para varios produc· 
tos interesantes parn México. 

Uno de h>s retmsos en lu implementaci<in 
del TLC hn sic/rJ lo insla/oci<in d<' fas Comi· 
siones y nwcanismos de supervisión del Trn
todtJ. 

Ha habido sus razones. Había proble
mas con la Comisión de Comercio entre 
México y Estados Unidos en cuanto al ta· 
nwllo e importancia . 

Nosolros insistíamos que el Secretaria
do. que Pstará er~ M~xico . dPIJf" ser ciP. ta· 

maño e importancia relativa iRual que Jos 
demás. r-inalmente hubo t-11tendimienlo y 
en menos de un mes vamos a tener solu
cionado todo. 

¿Paru cudndo t'.'ilarán tralxijwulu J~1s lrí!s 
Cwnisiones? 

En un mes vamos a tener todos Jos pro
cedimientos para las tres Comisiones y una 
vez que hayamos acordado vamos a con· 
tratar a la gente. por Jo que en septiembre 
u octubre empezarán a luncionar. 

'-:Culil es Ju evuluació11 de seis meses del 
TLC? 

Unf\ reacción bastante buena. por un la
do el flujo l'Omercial este año será de u11os 
90 .000 millones de dólares. en compara
ción con Jos í0 .000 de 19\13. 

F.n un volumen de comercio tan grande 
se esperarían problemas fuertes. sobre to· 
do en aduanas. y aunque ha habido proble
mas en los tres países no ha lrnbido un 
desastre . 

Desde el punto de vista de las e'porta· 
ciones vemos que han tenido un creci 
miento ·muy importante desde que e1npezó 
el TLC. 

En los primeros cuatro meses crecieron 
2~.8% las manufactureras. las no pelrnlerns 
22.1% y el total l!i . 8~·,. mienlras que las im
purtal'iones to.tales de EU crecieron 1:t1 %. 
casi In do lJle de lo que importa del resto 
del mundt) . 

¿Qué '"" avanzadas están las neilucio· 
ciunes con Amc'rica Latino? 

Y;-i llevamos el Acuerdo de Cnmplemen· 
tación EconéJmica con Chile . bastante exi· 
loso sohr~ 1111i1 b~st- !>Pquer"lt-t . dP unos 2110 
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millones. pero que en los dos pr imeros 
;11)os h;1 !r 11 id o u11 i11cre 111ento de l S.~ 'Y.. 

D l~s pues te ne1 11os el T l.C cn11 L'üst;1 l{íc<1 
v el G<~ . Vamos ª ' ·anzacl n s l'Oll N ic;ir;igu;l \ ' 

b ~alvmlor. Poi.:o menos con 1 lo 11 d11·r,1s ~· 
Guateinal f.I 

Con Bol ivi a es1 a111os h;1s la11tt· ;1v;i11z t1 · 

dos. En mayo pasado se lleg r'1 a un p;iqut'l t. 
final. v ac tua lmente esttí en un pi oc eso Ut• 
ro.1:-. u.l tt1 con su sectu r prod~u·1; \'o l~spcr <1 · 
mos que L'll las p r(·i xi m as :-. 1:111 < 111a ~ ; r1 1l s 1t>s · 
pon dan. 

M¿~ icn tslá neeucianrln al nii :-: rn n tie 111 
po co n El Sal véldo1:. Gu<1\ t: 111a la y Honcluras . 
El <t CL ..; rd o entre esos l rt'S p aises es que el 
que se quede al r.í~ ;1k;111ce il lo." cle111 ;is . 

Unu de l ~s grandes vt1 1l ;1j;1s del Tl.l' 
con Costa Rica es que se C011sti ll1ye t'.n un 
antecedente y establece el modelo para ne· 
~ociar con otros paises . 

El TLC le abre a Cnst¡1 Rka el ~ra 11 rn t r · 
CflcJo mexicHno . rápidtlment t pt1 r:1 un 70% 
de sus exponaciunes y a México u11 7!l'X,, 
eso significa que lodo lo que no se produre 
en Costa Rica va a ent rar con ce ro arance ~ 
a parti r del pr imero de enero de J 995. Es 
un acceso real muy importante. 

,:Quedó sati.o;feclw México con et acuerdo 
en Aladi.1 

Si, porque logró un protocolo parn sus· 
pender las obligaciones del Artículo 44 . 
que s1::i"1ala que todos los privi legios, bene
ficioS y prelerenci as de un µaiS miembro 
de Alad i logrados con países luern de la or· 
ganización se oto rguen de manerJ in me· 
diata e incondicional a todos los de l .írea. 

Es decir, que lodo lo que negociamos 
con EU y Canadá se lo teníamos que repar
tir a los miembros de Aladi, lo que no era 
aceptable . 

Es1uvirn os tr<1baja ndo y fi11 al11 1enle se 
acordó crear un mec;mismo neut ral <le so 
lución de controversias para un pe riodo de 
ci .1co a1los. con la posibilidad de ampliarse 
otro periodo simil <1 r . 

¿Cuál oo o ser la relación de México cun 
el Ml!rcosur? 

Mercosur aún 110 se tlfl definido. to· 
clavia ~stá en un proceso muy l'Omplejo so
bre cómo negociar después de l primero de 
enero de 1 ~95 . cuando tengan su arancel 
externo común. 

En pr incipio lenemos un acuerdo tant u 
con Argenti nCl, Brasil , Uruguoy y Pa raguay . 
pero tern1inao el 31 d e diciemlire de 1994. 

Después de eso los cuatro países de· 
berían negoc iar juntos . pe ro al.i n no se 11•1 
definipo. 

Pero se tiene c¡u<' dt!fi111r pmnf{J 
Asi es. en un mes o un pa r de meses se 

plld ría resolver después Lle la p róxi ma reu · 
nión de pres identes que va n a tener. 

Hay una posibil idad de que negocien 
todos juntos con Méxil'o . pero 11 0 se puede 
descartar la bilt1teral bajo ciertos criter ios. 
como de velnl'idad y porcentaje de ;irance1. 

¿El Acuf::'rdo de Complemenracitín Ec(lfl<Í· 
mico cun Chile ~<' ('OllL«?r l irlÍ en 1111 TLC! 

Se han incluido nuevos ternas de nego
ci<u.:ió11, pero no se ha ;wanzaclo 11n11.:ho 
porque Chil e está es perando a ver que pa · 
sa. si negoc ia bilat eral men te con Estados 
Unidos o se illl'Orpora al TLC. Si es líl pri · 
mera op(ión. en to nce s sí m•an1.aría co11 
Méxil'o en los tem.1s pendien tes. 

¿Por c¡ué México p1·efh•r<' el ocn•.o;o de fer·
cervs paises qae negociaciones hi /otemles de 
E lados Un idos con otros p ufsl'S de la w· 
gián? 

Es lo más rm·ionnl : lo 4t1e he mos !le· 
ch o. nu con Cliile . pero sí ron los dc1n.:ís. 
es ad opti1.r CH'uerdos bilat e r.ak~ :-; que tie nen 
la mi . ..; ma t'Struítur;l del TLC l'O!l F.staJos 
Unidos y C:rnad<i 

,: .. \'e c~spernrfu un Tl.C con Eom¡Jo'J 
Algo que ha sucedid o e:s que c:u;rndP 

hemos querido entrar " 1¡1 U111 ón Furopec1 
nos lrnn lim itado nuestras exportaciones . 
E11tonl'es. un Tratado con la Un ión sería un 
generado r y no regu/.:l<Jo r cll· co 111 ercin . pe· 
ro esa es un<1 decisión ta111bi én de Ja r n 'I· 
xinrn ad111 in io..;1racir'rn 
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• 
México debe dupli car su ac
tual densidad telefón ica para 

en trar en la compet encia inter
n.ic iu11 al. dice el representante 
de AT&T. 

Pág.32 

• 
La distribución de riesgo 
continlia frenando el fina11 -

cia 111i e11 to priv:-ido pa1 fl proyec
tos ene rgéti cos. afirma A lfredo 
Elias. subsecreta rio de SEMIP. 

Pag. 35 

• 
Ad vie rt e \'íclor i\'1¿¡nu el Te
rrones . p n·sidt>11 le d e Cana 

cin tra. que la i11 certidu111bre eco · 
n1'n11 ic;1 co n ti nuar;í l1asta el 21 de 
;1gusto p ró ximo. 

Pág. 40 

• 
El IPC de la Bol sa acu111ula 
du rante la semana anterior 

u 11 ;1 pC rtli d;1 d e 7S.J8 pu 11tos pa 
ra si tuar se en 2.:!li2 .G5 . El vier 
nes. el /Ju w Jv11e.') ga11a '.! l .fi9 y 
qued;1 en : ~.f)t1 íi . ():"); mie11trils, el 
Nild~c 1 IJa ja 100.:ll para ubica rse 
e11 :!0 . 5~ 3 .4 1. 

li. Una . de las principales !alias 
"' del Procampo es que apoya 
por igual a ag r icultores producti
vos e improductivos, di ce Chi rs
ten Appendini . investigadora de 
El Co legio de México. 
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• 
El secretario del Tesoro de 
EU. Lloyd Bentsen, apoya la 

candidatura del presidente Sali
nas de Gortari para dirigir la Or
ganización Mundia l de Co
mt rci o (OM C' ) . 
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• 
Bob Dole. lider republicano 
en el Senado de EU, culpa a 

Bill y Hillary Clinton del estanca
miento que amenaza la aproba
ción del programa de salud. 
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• 
Los lideres de las siete po
tencias económicas del mun

do se reunirán es ta semana. 
Analizarán el desempleo y la cai
da del dólar. 
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• 
Bil l Clint in informa al Con
greso de EU que Chi le es el 

ún ico país latinoamericano can
didato a ;rn exarse al TLC. 
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• 
Combate al narco, mayor in
tl'grac iún regional y más in

versión social, son los objetivos 
de go biern o de Ernesto Samper. 
presidente electo de Colombia . 
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• 
Advierte el gobierno brnsi
leii o que ap licará severas 

s;i ,iciflnes a comerciantes que 
eleven 1.1rtific:alrnenl e precios. 
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Lo haría , en el marco de la OMC, si no cumple las resoluciones sobre atún y cemento 
JoRct CARRASCO A/ El Economista 

México pod rá aumentar aranceles a importa
ciones de Estados Unidos. independien temente 
de l TLC, si en el marco de la nueva Organización 
Mundial de Comercio ese pais se niega a acata r las 
resoluciones multilaterales en materia de atún y 
cemento. 

El subsecretario de Negociaciones Comerciales 

destacó el rol desempeñado por México para m< -
di ficar las relaciones comerciales internacionales. 

Consideró que México podría mejo rar sus 
vínculos comerciales con Estados Unidos a partir 
de una revisión de las relaciones de competencia . 

Aunque ése se ría un instrumento más ütil en 
una zona de libre comercio. seguramente habrá 

oposición para que ello suceda. 
reconoció. 

Optimista sobre la instrumen
tación del TLC, indicó que a más 
tardar en octubre esta rán fun
cionando las com.isiones Labo· 
ral, de Comercio y Ambiental. 

Dijo que las negociacicrnes sn
bre desgravación acele rada cr 1 

EU y Canadá comen za rán esk 
mes y el resultado final se alcan
zará en agosto, con un paquete 

tl bastante pequeño. 

1

1 Sin embargo, advirtió sobre la 
~ "so.~ist i cación del protec;ion is
~ mo , pues en muchos paises se 
i;i están dando alianzas con sindi

'.8 ca li stas y ambientali stas para Ji
~ mitar el comerci o internacional. 

~H-er-m-ini_o_Bl_an_c_o .-s-ub_se_cr_et_a_rio_d_e_S_ec,u_f_i. ________________ ~ Lo que está ocurriendo con 

Internacionales de la Seco!i. Herminio Blanco 
Mendoza, aseguró que éste es uno de los princi
pales beneficios que México logró en la Ronda 
Uruguay del GATT. 

En entrev ista con El Economista, el subsecre
tario l1i zo una amplia eva luación de la apertura cu· 
mercial de México. 

Arquitec to de esa apertura . una de las princi
pales tareas de la saliente administración. Blanco 

Chile e11 sus negociacio11es para 
ser inc lu ido en el TLC o para firmar un tratJdo bi
late ral de libre comercio con Estados Unidos es 
una muestra de ello. dijo. 

Serialó que una decis ión de la siguiente adm -
nistración se rá la de buscí\r un acuerdo de libre 
comercio con Europa. no para regular. sino para 
impulsar el comercio bilateral. 

M,\S I NFOf<M,\ CION; Pág. 29 

Opina el PRI que su financiamiento es el más transparente 
Considera preocupante que los demás partidos no expliquen el origen de sus recu rsos 

A"MANIJu Fw"f.S/ El Economista 

El financiamien to del PRI es el dónde obtienen los recu ·sos. 
más transparente en relación Espinosa afirmó que el fina.1-
con los de o tros organ ismos po- c iamiento más transparente par a 
líticos. aseguró Osea r Espinosa los partidos po líticos es el que 
Villarreal. proviene de los impuestos paga-

El sec retar io de Finanzas de dos por los ci udadanos. 
ese partido expuso que ya son Reiteró la conveniencia de 
muchos los priístas que pueden que esos recursos sean otorga-
aportar recursos y lo hacen dos en su totali dad por el go-
abiertarnente . bie rno, pues " son sumas que 

Informó que de cada 400 em - ,. determina el Congreso de ma-
presarios que se reúnen a escu- ~ nera equitativa". 
cha r la postura del PRI, al- !1, Por ley. las aportacio11es indi-
rededor de 270 se inscriben pa- Ji vidua 'es al PRI pueden se r hasta 
ra donar dinero o bienes mate- ~de dos millones de nue'>'OS pe-
riales <1 la campaña. r.3 sos. Sin embargo. d ijo. son "las 

Lo preocupante. dijo, es que ~ que menos abundan" . 
los demás partidos no hncen il C- '-=='-"=-=-========~ 
tos sim ilares y no exp l ican de Osear Espinosa Vi llarreal. M ,\!i I NFl . ll< M .-\UO~; Pág. 4 9 
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• Automotriz y autopartes 

•Textil 

• Agropecuario 

•Calzado 

• Confección 

•Pesquero 

•Químico 

•Curtiduría 

•Algodón 

Las autoridades deben 
facilitar el comercio 

ex! erior por medio de 
nuevas políticas wmerciales, 

industriales y financieras, 
para que las empresarios 

aprovechen las oporf unidades 
qua brindan los frutados 

, /•' . ur; !flJrG WllJCILIO 
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uest iu11adas por el 11H1údo co
mercial que pro!lluvicron, 1 as 

1 autoridades 111exic:111as :tilma 
sc c111 ·rc11ta11 a las dc111a11d:1s tlcl st.:clm 
privaúo dc lacilitar la o¡x~ración del 
comercio exterior, no sólo con la defi
nición de rnlíticas comerciales, in
dustriales y financieras, sino con me
canismos que permitan la utilización 
de las instancias comerciales negocia
das con el exterior. 

De acuerch ' con 1 a Co< lrdi nadma de 
Organismos t::in prcsari al es Je Comer
cio Exterior (COECE), más Je las Jos 
terceras rartes de los probkmas que 
aquejan a la cxpur taciún ocu1rc11 cntrc 
la Uíbrica y el 111ercado dc dcstino. 

Sohrcrre gu I ac iún, dcsi 1111 lrlll aci(l 11. 
co111plicacium;s 11scalcs y :1L1111i1iistra
ti vas, falta de i nfracsl ructura, trabas 
auuanales, financiamiento escaso y 
problemas de certificación son algu
nos Je los obstáculos a los cuales se 
enfrentan quienes realizan operacio
nes comerciales con otros países. · 

Ello sella traducido en una escasa 
participación de las pequciías y me
dianas e111presas, las cuales son res
ponsables :1penas de 7% del comercio 
exterior de México, y de 3% en el caso 
dcl sector i11dustrial. l·:I rcstu lll rcali-
1.an las gr:11Hlés c111p1csas . piincipal
n1c1itc tras11acionalcs. 

Por el contrario, cn p:1íses con am
plia platarurnia cxport:1dura, las pe
queiías y 111cJianas crnprcsas llegan a 
contribuir liasta con 50% de las ventas 
en mercados extranjeros. Sin crnhar
go, para Juan Autrique. presidente de 
la ANIEIUvl (1\snciaci(lll Nacional de 
l111pmt:1dml'S :-.· l ·: xport:1d1HL~S de 1:1 
neptílllica f\ lcxicana).110 es posible ni 

rcnt:,blc incurpurar Llircctanicntc a las 
clllprcsas pcqucfws a la cxpurtació11. 
l .o que se tk11e qu c lt:1ccr, co11sidl.'.r(i, 
cs articularlas en lus prnccso~ Jl.'. las 
empresas medianas y. subre tollo , de 
las grandes, para q uc logren vender en 
otros mcrcados. 

De ahí 1 a import :mcia quc selia pues
to en el Comit6 Lle la Pcq ueiía y Media· 
na 111Justria. con el cual la SECOH 
buscará la desrcgul:ición y la integra
ci(rn Lle· esas clllprcsas al co1nl.'.rcio 
exterior. ¡· 

Y no puede ser de otra manera, , 
f)LieS actuallllCll(C 235 eillf)I'CSaS reali· i 
1.an 70% dc las cxpmtacio11cs. micn- } 
tras que '.U9 reprcscnt :111el61 % de la , 
i111pmtal'i<'ln !()!al. j 

' 
UNA S/l\1PLE CUESTION ¡· 

____ o_r:_--º-'f\-JE_-:r_:w ____ . 

La política monetaria es otro ele· J. 

mento que inlluyc en el comercio con l 
el exterior. Tras la devaluación, se ha 1 
insistido mucho desde el l ado oficial 
en buscar una mayur cornrcUtividad · 
de las exportaciones. Sin embargo. · 
llay que rccorJar que a los merc ados, f
alH~ra lllás quc 11unc:i, sc lkga coa f 
calidad. y para lugrarlo sc lll.'.ccs1tan t 
recmsus y p1q1:11aci (>1 1, tanto de las/. 
auturidadcs co11Hl dL~ lus e111presari l1s .' 
y los agcntcs alluanalcs, quienes tic· 
nen un papel cc ntral en el ingreso¡- . 
salida de las rncrcancías. · 

La administración i 11siste 1"111hil
1it·· 

en mostrar co1i10 un 6xito del prng1< · 
ma de emergencia económica la fl" 
ducción del cJ61icit comercial , f\'li _ 

cllu se Ita li cc llll a custa de una scwnf 
recesil'>n cconó111ica, por lo que L'i a:. f 

~ 



siaclo superá vit comercial rcfkja niás 
la i1nposibiliuau de colllpra r en el ex
teri or que u na pene! raci(¡¡¡ agresiva en 
Jos mercados inLern:.icionales. 

La adminisLración actual 1; 0 tiene 
otra alternativa que la de facilitar el 
comercio exterior de México, luego 
de l :i cri sis de iJ cuenta corriente, y 
p:.i ra ell o ya lla :.inu nciado la elevación 
de aranceles, hasta !ns techos permiti
dos por el GATT/OMC. para las im
port:.icioncs dL: produc tos de cuero, 
cal1.:.i Llo, vest iLlo y texti les. 

Sobrerregulación, 
desinformación, 

complicaciones fiscales, 

programas de apoyo a las exportacio
nes, con objeto de extender sus bene
ficios a los expurtadures imlireetos, lo 
que es un rcclanio ampliamente difun
dido por el sector privado. 

Sin embargo, la crisis financiera 
del país se ha traducido en m¡i ) ores 
dificultades para la obtención de eré· : 
dilos a la exportación . .luan AuLrique, 1 

quien estimó que este aiio las exporta· j 
ciones crecerán 20% en relación con · 
el aiio pasadu. aseguró que las empre· i 
sas que anteriormente cunscgufun i 

plazos de un aiio, en estos momen· l 
tos só lo tienen de 90 a 180 días , 

f rabas aduana/es y esrnsez 
de financiamiento 

Es (k esperarse que se dé impu lso a 
Lis empresas integr:.idoras y comer
cial i1,;.idoras y que se lllOLlifiquen los 

son algunos de los 
obstáculos a los cuales se 

enfrenfun los C/(jJOrtadores 

Si bien no lrny dudn sob re In pnrticipnción del sec tor 
pr ivndo en lns negocinciones de los tratados de libre 
comercio, permnnecen en entr ed icho las prom es as de los 
empresarios de crear un solo organismo privndo para el 
comerc io exte ri or , que cor1cen tre esluerzos y actúe en 
coordinac ión con lns autorrdades. 

En noviembre pasado, cuando se realizó el XI Congre
so Mexicnno de Comercio Ex terior , In ANIER M, junto con 
el Consejo Empresnrinl Mexicn110 pnrn Asu11tos lnternn
cionales (CEM AI) y el Consejo Nn cio nal de Comercio 
Exterior (CO l'-JACEX), se comprometió a que en menos de 
tres meses estoría integrndo un orgnnismo único del 
secto r privndo para el comercio exterior. 

Ha pasado medio año y aún se espera que por lo menos 
se haga n públicos los estatu tos que reg irían a dicho 
orgnn ism o. De es ln manera, In crisis externn de México 
tomó nuevamente desprevenidos a los empresarios mexi 
CL1110s , n pesor de tener en cloro lo que busca n, como 
quedó demostrndo en los loros nacionales de come rcio 
exterior. 

Por otrn parte, dilerentes ngrupnciones del sec tor pr ivndo 
han hecho propue stns en mnteriLi cie comercio exterior. 

!>' 11 r~ ! ¡r 1 Pide un inicio inmeciin to o In ir1te11sificnciór1 
de lns negocinciones pnrn nuevos acuerdos comerciales 
con In Unión Europen , Arge11tinLl, Brnsil, Uruguny, Gunte 
rnLiln, Nicarngun, El Snlva:Jo r , Hondurns, Jopón, Coren y 
Tnrw2n (países con los cu nles México renliz a casi la 
totalidad de su intercnmbio comercinl). 

C/\. : 1 r\ C~) . Estnblecer uno nuevn relnciór1 con los pnf· 
ses de la Cuenca del Pacílico, para lrenar lns prác ticns 
deslenles y convenir un intercnmbio comercial más equi
tativo y transparente . 

'', ,. ' ' Uliliz;¡r !os rn ocn nisrnos Uc Uclr.r1sn pcr · 
rnit idos por 10. Or1;pniznció11 Mur1dinl del Comercio cunndo 

1 para pagar. \ 

( 
existLin restri cc iones no nrnp11celnrins por. pnrte de 

1

1

1

os J 
miembros de ese organrsmo. ro pone tambren desarro ar # 
sistemas de información para aprovechar oportunidades r, 
comercia les y evitar prácticas desleales (lo que se puede ,. 
lograr si se agilizan los sistemas legales) . Pide desarrollar '\ 
programas de capacitación en comercialización interna· · ,, 
ci ona l, solución de controversias y propiedad iritelectL:al, f 
y un trnbnjo conjunto de los sectores pt.'iblico y privado en f. 
In elnbornción de los trntados cornercinles . J 

CEMAI. Crear las condiciones pnrn el desarrollo de 
in lrnestructura y financiamiento al comercio exterior, y de J 
mecnnismos de apoyo n exportndores pequeños y media· · · 
nos, similares a los que se aplican en Corea y .Brasil. Pide . ,~ 
también apoyar la integración de cadenas exportadoras, ; · 
así como la creación de empresas integradoras y comer· : ~ 
cializadoras, en beneficio de las pequeñas y r.r edianas · 
empresas, y profundizar la desregulación para simplil icar 
y eliminar trámites y requisitos innecesario.s. 

CI re (Confeciernción Nncional Campesina) . Estabrecer 
un consejo técnico para organizar y promover el comercio 
intern<1cionnl agropecunrio, con In pmticipnción guberna· .. 
mentnl y empresarinl, nsí como crenr un centro de asistencia 
téC11icn parn In exportnción . PidG tnr11bié11 dm prioridad a la 
re convers ión productivn en sectores con potencial expor1a· ~ 

dor, y revisnr !<is condiciones ndrnin istrntivns pnra facil itarla ,._· · 
exportnció11 de cnlé, tabaco, nnrnrij i.l, jitomate, melón, harta· · 
lizas y frutns·. Otrns de sus propuestns son asegur ar ventas . 
a futuro de productos y utilizar los aranceles márimos ", 
conve nidos en los trntndos de libre comercio . 

CI 1 '~ (Conlederación Nacionnl Ganadera) . Alinear pre· 
ci os internacionales en favor del mercado doméstico, y . 
crenr una entidad pública especinlizada que brinde aseso· 
rin ;i los rrocluctores c1,1nr1do s~<in alectados por práctica! 
des lenles cie comercio. (J.C.A .) U 
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Blue-Collar Goodbyes 

A mi pudre, 

F 
que 110<: J r1ú m wmrHa 

paru "'"" 

ONr> /JU /,ac, Wi.con<in .- La inmensa fa cloria 
que h<.1ce cien año:-; era una de las principales fuentes de 
tr ;1ht1j1, en esti:I pcq ueñ<i pohlaci1"m Uel medio oeste Ue 
r-:s1:ul11s Un idos pocn t1 pnco se ha ido desplazando. Se ha 
movido en hus<.::t de la mano de ohr;1 que le uhra espi:!cin 
en li.1 c1rn1pc tcnc ia m1111 ,lial rm los menores sa lmios tic la 
cc11 r1t1111 ía glohal dcl siglo X XI. 

Nn c..; que cn el l11g;11 y sus ;drcdcdnrcs no ha ya ful.: rza 
de 1r:ih:ij11. J\I rnr11r:irio. la h:i y y h:isla de sobra , pero We lls 
f'vl ;r111 1f;1clmi nµ ( '11rpora1i11n . con111 11111c h ;i . .; olra . .; comrw

ll Ías l:S liHln1111idc 11 scs. ha npmvcchadn la ca ída de la s ha~ 
rrl'1;1-.. l'c1111t'i111i <';1.., y rL:c111rL' el 1111111tlu para rl'duci r s us 

Jorge Carrasco Araizaga 

envuelven demasiados 
trnhajadores o requieren 
menor capacitación dehi
do a los salarios que tene
mos que pagar hajo los 
i:lcuerdos si ndicales". 

Po r ello, indica, las 
empresas se van a los lu
gmes donde puedan man
lc ner la compelitividad, 
y<1 sea en M éx ico, en el 
sur de Asia o Pucrio Rico. 
"S i fuéra1111 is mils C<)mpe-
1i 1i vo .... en e . .;<1 :.írca no.O\ 

quedaríamos aquí". 

Si fidet1111ás, 110.f Vamos cmlos de 11¡ie r:wiú11 
¡ / u1i ;wir. • .- ~p 1 11 !U{·r 1w: ¡." /Yt ""--'' del , 0 ¡_k;'4 l ' ª': ;lt icn tJ ~féxico.- /\sc111c1docn 

;l• 'I"- <1.;r;1«: ,..,..;:1.,~ .a l¡,r,.c:ftf«~O-x; .ldVi ~--~ór:-ptii~· - 1...0 'l":':.k• iormxioPJlf dc-

o ior. .,,, ....,., M>.c • .,. l~. ' Wé""""'~ ~ b !",_.... 6:. b ....... P.· 
·--""'·~ ............... ~ ....... e--.º ........ Clll d 

---~ ... ~----.... , ....... . ~:~ ::.* • 

: · 

. ~ .. ~·5"'ill"'Oi';/' ''¡tit!'' ____ .,. . 

~·.ni ltic;o~~;,-. b _,.,.:,. ttri- Fred dla tac~ r ~oca b laldcftCio ~ tria "" ronc<1< m~ rcrca <k.I <i'1cm" c<l ucicion•I . E<la 
h..,··\ en at..ril C"Crn ik c-;. ·n nuevo:~. r mrllet1'11 y ahor:a Mlf'Cí21 por c:I. mml'Um de~ 1 DhaJO, Rohen Rcich, en .su ll~ro ~/ conex ibn serfi más in 1port<tnlc antes <kl c:1 mhio lle s iglo"' 

... .. . . .. . ...; .. ¡.;,¡ ,1~ltm 4tMJ,,1rurn.ja<lof'Of'~"::quo..h.IOM.llN\..,.n 1\M"'1•l...SU.fM"'•ctentt•de~(µQµj.cul;,{,:j~'."'4I;J.Q~f:,'í.Jl,f.f:/.>;U.t;Ji.l~mp.t,J-?1'.f.q,._d~¡;gp~1U.l.is-. •.... (Proyec:c:im1es. lnlro<lucción p.V). 
lo~ pi11:s10 ..; de 11 ah;'J " que la com ri; iflfil disrr ihu vc en sus "'" tfd . \·1~!0 XXI (V111t:1ge hooks . Nueva York. 1991 ): 
1111 ~1 ... -.11 !,....1d1;ir i: 1-. dt• \\'i~"'lin, i n. Jnw;1 ~ ( ';i lilorr;l <i Dt.:hitlo <t 4uc l'l c¡1pi t :11. l :i información y la mc rt.:<tnci;J 

t ·r' Ql 1li.mu de h~I du L31M.:~ 1.nu. '' ~ª c..1n.1 ... ,_1w,. lk l\u~cn atl• t.1 iJ cnn nta ~'"i){ la.c.-ihda<l y raptdez. -1.u nac~o-
i.A.k~ de -.a-~ "'! ~ .,,.~die 1111adcn :a nc:::5o )o(' oút;. O'..llh' tnrmJo en r~k'llOC' de U cxnoomía 
i.. , ,.,., .• .lle~,-,,._ """- b ~ -actit- ~ n tr.n.pór'"" cm f"'r1< del maC3'1o mund1•l , . t.. 
ll<U~*~dd.....,,_-.ubdrab ~.., r->c de un tejido económico ~k"'31" 
""~ *P krr. ·"-0::. ""*" ~ C.o. (AM - (p_l0o4 i 
C(l~ fwrcbt·b ca t~. f.ll ~ nUC"Va es.truc1ura. -1ns 1rahajotdore~ ru1inarios 
l~ nwwwte'\ ctu~ cnntJlf'A•nan C>tb V'C7. nlCn."' el (estat.klllnldcn~) . etmfrnnladt~ con un inmenso y rüp ido 

a11c , . ~ ~.:t.'\<k.f rio Fund llu l ..;K.. CUVZ' orilla:-. lklimilan crcci m1cn10 Oc los trnh<.1jatlme~ no cHpacitatlos o se miha-
l.1 J!,"311 ma~ r .... ,na en qoc se: kvan1cl ta f~hr1c.c1 . La.o:;. espac io- hili1ados en el mundo, encuentran que sus trahajos están 
~~ hu .. k~ª-' ahatl<lnn;t<l;i."\ son 1amhién una indicacic·rn del desapareciendo o sufi ingresos reduciendo. La misma pre-
11po de 1rnh;1jn ~ul' se h;1 tr 11slm.Jado u México: empleos 4ue cmia situación la están sufriendo los prestadores de servi -
n11 rc4uil'rcn en1rcni.lmicn10 o neces i t<.1 n una mediana ca- cios personales" (p.245). 
p<u.: ililciún . Por el com r:iri n, en las plantas de E.~ladns E.11\IOS trahaj adores, agrega, naluralmente preferirían no 
Unidos se estil 4ued;1ndn la produccicln sofislicada. ser remplazados por otros en el res10 del mumJo que tengan 

En lns ul1imos 10 años, Wells l\fanufoc1uring Oirp. ha la volunlad de lrahajar por menos dinero. "Sin emhargo, 
rcc1rnvc r1idtl su pl11n1a Je ens:1mhlado electrc"mico median- dehido a que la pohlaciún (estadounidense) crece lenta-
lc l.a roholizaciún y cursos de alta capacitacicln , lo que ha mente, hay una 'falta de fuerza de lrahajo' , pero esto no 
conlrihuido a la c liminacic'm de 1rnhajos en Fond du Lac. significa realmente que los trahajadores no pueden ser 
De las 5411 personas que la empresa lenia contratadas en enconlrados a cualquier precio, sino más hien que no 
l 9H6, súlo quedan unas 2.~0 después del nuevo 1raslado a pueden ser encontrarios al precio que los empleadores 
México. desean" (p.2H6). 

Como ra rtc tic 1:1 recnnvcrsi6n, la subsidiaria mexicana Rohert Jacohs lo explica desde la perspectiva de la 
fue construida hace CUil l ro años. aprovechando las venta- mediana industria q_ue se está desplazando a M~xico : "En 
jas de la maquila. R"hcrt Jacohs, viceprcsiderue de Rec ur- la economia glohal, las pequeñas compañias no controlan 
sos 1 lun wnos tic Wdls Manufacluring Corpornlion en el merc<1do, s61o el proceso de manufactura, por eso se van 
Wisconsin . cxplic:.i: "' El ohjc1 ivo es mantener la competi- a dom.le tengan menores costo..~" . 

tividat.J . t.1rrovcd1a r l•1 cxpcrienciH y mantener la calidad Aunque la agricultura r<;; un significante contrihuidor a 
del pro<luc to, aun4uc la eficienci a en Reynosa aún es la economía de Fond du Lac y sus alrededores, la manu-
haja" . factura es la principal generadora de empleos. Sin emhar-

l'c ro m{is tdlú de 1<1 cfic iencia, 1:1 ventaja del cCJm hio se go, la tendencia hacia el año 2000 es la decl inación de Jos 
cont>et: mu y h icn: el sallirio 4ue paga la empresa eslm.lou- trahajos de menores hahilidades. 
nidcnsc en Hcynosa , inc luid as prcslac ioncs, es e l cquiva- El Dcpart<tmento de Industria, Trahajo y Relaciones 
lc111c <1 1 .50 dúlares la hora, micntr;1s que Jos precios de la Humanas del gohierno de Wisconsin sefiala en un estudio 
marHl de 11hrn qlic etmlrata en su tcrri111rio osc ilan entre J() de julio de 1991 (" Proyecciones de Wisconsin al año 
y 14 d<'>lares. al margen de los heneli cios. 2(XXJ") que los 1rahajos manuales y de ensamhlado en la 

" El costo de v ida es di sti111t 1 y el precio 411c pag;1mos Z(.mn sufri rán la mayor reducción en lo que resta del siglo. 
cn M éxico cs razo11ahlc parn el nivel de vi t1a de Reynnsa Por el contrnrio, se incrementar(! la demanda por los 
y cs competitivo co n los salarios que se pagan en la zona técnicos especializaUns; en 1an to que el sector servicios 
11 w q11iladora del nnrtc dt'I p.a ís "', defiende Jacohs la difc- rcgist rnr :'I un crecimienlo lahoral de hasta 30 por c iento y 
1cnc1a el t.:cu11crcio será el segundtl cmpleatl1n más importante del 

Y ;1g 1cg;1: "l .tl lj ll C pasa t:s ljllC f·:s1;u!11s l Jn idtlS !Hiede (J rca. 
cn mpci i r en lu quc se refiere a l11s cmplcos sofi s1icados, Y al igual que Rohcrt Reich, adviene : "El lrnhajo de 
pero c~ 1 ;1111 os pcrdicndo co111pe1i1 iv idad en aqucllos 1.¡uc c11 11crwmicnto podrá juga1 1111 mayor rol en Utn to la indus-

PARA EL "icc¡>rL" idcn1c de Recursos Humanos de 
Well;i; ManufaC'1uring Corp. en Wisconsin, lo~ programas 
de Ctf>aci1ac-i6n que I<~ gohiernos estatales y la adminis
trnción C lin10n cs1án implantando y pretenden aumentar, 
s<.1lvarán en parte el 1raslado de empresas al extranjero. "La 
ge nre se esrá en1renando en las escuelas para conseguir 
1rahajo en el área. El camhio se eslá dando rápidamente y 
1enemos que ser flexihles", dice Jacobs. 

Sin emhargo, los lrahajadores piensan dislinlo: " Los 
programas eslán siendo insuficienles. De los miles de 
desempleados en la zona de Chicago, Milwaukce o el none 
de Wisconsin sólo unos cuantos eslán ohlenicndo capaci
lación . 01ros más eslán trahajando en resla urantcs, gaso
lineras o en liendas, pero la pregunta es 'i habrá e npleos 
y tiempo suficientes". 

S1anley Grzeskowick, lrahajador de la manufactura 
Techumseh en los alrededores de Fond du Lac, precisa : 
"Muchos de los desempleados son personas que han lra
hajado en la misma empresa por 20 años o más y para 
cuando es1én de nuevo capaci1ados es1arán cerca de la 
jubilación". 

Son ya varias empresas las que se han ido a México, y 
cada vez más crecen los rumores de que esta empresa 
1amhién se va a ir a ese pais. No hay nada oficial , pero en 
cierta manera es una intimidación a los !'indicatos, d ice 
Grzeskowick . 

Conocedor de las ideas de la economía glohal que día 
a dia politicos, académicos y medios masivos permean en 
Ja sociedad estadounidense, reconoce: "Las em ¡i r~sas !'•: 
van a ir donde los salarios sean m(is bajos y 1mdemos 
perder nuestros empleos an1e China o cualquier 01ro pais 
que pague aún menos que México" . 

Ganado o F:mpleos Especializados.- " Misión de reses, 
no de empleos", lilUló el diario Po.</ Crescen/ de Appleton, 
Wisconsi n, al informar sobre la visita que rea lizó a México 
una delegación estaral de empresarios y funcionarios en 
diciemhre pasado. 

Wisconsin tiene en Méx ico un sólido mercado para sus 
venias de ganado (RO por cienro de sus exportaciones de 
rest:s lrn llegado a csr país en los l1ltimo~ dos años), pt.: ro 
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de acuerdo con el "Directorio de Firmas Estadounidenses 
Operando en el Extranjero", de las 18 compañías del 
estado con mayores intereses en México, 17 están rela
cionadas con la manufactura y una con servicios de 
consultoría, 

e OMO PARTE del cinturón industrial del medio . 
oeste, con el séptimo lugar de empleo manufacturero entre 
las 5'1 entidades de Estados Unidos, Wisconsin vende a 
Mé < i cocom ~utadoras y maquinaria, equipo de transporte, 
instrumentos científicos, productos de papel, equ ipo eléc
trico y electrónico, pero pronto maquilará aquí algunos de 
ellos. 

"Al menos un par de empresas se están yendo ya a 
México, Una es una compañía electrónica y la otra es una 
manufacturera de equipo de transporte" , cuenta Louis 
Janowski, consultor de la Oficina de Desarrollo Interna
cional del Servicio Exterior de Estados Unidos en Madi
son, la capital de Wisconsi n. 

Sin identificar a las compañías, el fun cionario que 
auxilia a los empresarios locales con inversiones en el 
extranjero aclara: "No veo un maliivo 
traslado de empleos de Wiscons in a 
México, pues la gran mayoría de los 
tral' a.i adores especializados aquí se es
tá qucdandu. Sin embargo, hay un sig
nificativo interés en hacer mayores in 
vers iones en México". 

En sus oficinas del World frade 
Center de Madison, Janowski su braya 
el nuevo papel de las empresas esta
dounidenses: "Una regla general de la 
compañía es no renunciar a las opor
tunidades. Ahora es muy simple ver 
que los mercados nacionales son cada 
vez menos importantes. La inversiún 
y los esfuerzos se van a ir a otros 
países. Se pueden ir a Fi lipirrns, Puerto 
Rico o cualqui er parte cJel Ca riht: , don
e.Je lo . empresarios pii:nsen que es se
gurn 11acer C\JSas. 

"Es un claro prohli.::ma de la econo
mía gl,ohai . Si E,"\tadns Unidos 110 lo 
puede h.acer e11 1\lféxico. o los jl11)0ílt:

scs, franceses c1 alemanes no lo pueden 
hacer '11lí, lo harún en Tailandia. lnUo
ntsia o donde la gentt es.té preparada parn hc1ce r las cosas. 
ASí de sensit ivo .:_dice- debe ser el énfasis parn 4ue se 
aprue.hc ia Úina 'crnrn:rcial en Nmteamt! ri ca" 
· · Pero desde 'ya. la confornwc i<ln del tejido glohal en 
Norteamérica está definiendo sus fonn;is. El desolador 
escenar io de Fnml tlu Lac -que en invierno es al1n más 
estÍll ico cuanllo se congelan lils :.iguas del río--. se repile 
en D 1nvil le, llli nois, otro h:.irrio de hlue-co/lar johs (trn
haj 11~ tk mano Ue obra intens iva) Uel corredor industr ial, 
tl011d ... cit!ll f(,s de person as han quedado desemplemlas con 
el trns laUo e.l e lu empresa Vulmnnt Elt:c tric lnc. a México 
y Texas. 

En Ciuu ad Ju:írez. donue V.ilm ont tiene mil 800 traba-
. jauord,, id em presa_ ¡iaga J. 12 dólares la hora, incluiuos 

nenetiCio's·. _t!n. cúnira.racitln con los 1s c.ló larns que liqu i
!Jaha eh lllipi1is. ·si hie'n les va, los trahajadores desplaza
dos en·c<lnüUrái1 e'm¡11eo donlle les paguen ocho o seis 
dólares la hq ra, según est imaciones de l propio Departa
'menio de Seguridau y Empl eo ue lllinois. 
. Zepi t.h Ele.ctronics Corp., a su vez, ha reducido el sueldo 

de ~u~ ~mpleados en Springfield para compet ir con los 
hajoS salados mexicanos, lo mismo que hi zo Valmont 
antes e.le moverse al sur llesúe lllinois, donde se concent rnn 
72 J<" las casi 150 empresas del cinturón industri al con 
intcn-,es en México. El resto se local iza en Michigan, 
Minnesola, lnd iuna, fowa y Wiscons in. 

Si hien "!.!segu irán registra ndo m:is trnslmlos de empre
sas esta<.Jounidenses, no es de ...:srerarse un tremendo mo
vimie nto en hendkio de M é.xko. ni wm poco se alcanzurá 
el nirvanu con un tlnrecim ienlO de las cxpnilacinnt:.:;; Lle 
Estados Unidos a México. 

Unos 10 mi ll ones de mex ica nos. menos de 10 por 
ciento de la pohlaciún total, tienen un importante pode r 
de compra. "A pr imera vista parece maravil loso, pero 
en realidad es pequeño . Esa cantidad casi es la misma 
población de las ciuuades de C hicago y Mi lwaukee 

juntas", observa al diario Chicago Tribune Bill Becker, 
presidente de Newell lnte. national, de Rockford, lllino is, 
dedicada a la fabricación de géneros domésticos con ven
tas de mil millones de dól ares al año (Chicago Tribune . 15 
de_ febrero 1993, p.6). 

Otro ejemplo es el de Amoco Corp., productora y 
distribuidora de gas natural de lllinois, la cual ha incre
mentado sus ventas anuales en México de mil 400 millones 
de pies cúbicos en· 199! a 19 mil 200 millones en la 
actualidad . Y aunque el aumento luce espectacular, las 
exponaciones totales a México representan menos de la 
producción de una semana de la compañía . 

En situación parecida está otra gran empresa de lll i
nois, Caterpillar lnc., la cual considera más atractivo 
seguir haciendo sus máquinas en Estados Unidos, pues 
con una reducción de tarifas arancelarias de 15 al 2 .5 
por ciento bajo un mercado ampliado, la necesidad de 
llevar trabajos a México desaparece. La pl anta de Mon
terrey, que una vez se dedicó a la fabricación de camio
nes de volteo, ahora es una miscelánea que muestra la 
manufactura de la compañía. 

Sujetos a Cambios.- En la economía globa l, las grandes 
empresas no sólo mantienen control sobre el mercado 

mundial. sino también se mueven r<iridCJrnente ror t:I mun
do l!n busca de Ulll.J 11l!CVCI rro visiún de lrahajadn res 
de al ta ca lifi cac ió n. E111pleos 4 11 e e l ministr\I Reicl1 
define como "cosmopoli tas" Es decir . trahajos qu e:. 
agregan valnr a la economía glohal y que son realiza 
dos ror "ana l islaS si mh(Jlicos" , O sea, por aquellos 
que llesemr,elrnn laho res espec ial izadas de in ves tiga 
ción, diseño de rroUuctos, marketin~. consulloría de 
co nsum o, f inanciamienlO, inves ti gaci(in, contrnlacin 
nes y cierto 1ipo tle se rvicios (El trnhajo de la s 11acio· 
nes, p. 113). 

El desplazam iento ue esta "fuerza glnhal de tra bajo" ha 
alca nzado a países como I ndia, Irlanda, Hungría, Janw ica, 
índonesia o Méxicn. En G ,adalajara , por ejemplo, la mul
tinacional de la computación Hewlett Packard tie ne una 
planta cuyos ingenieros, con estudios avanzí.ldos, di señí.ln 
componentes que posteriormente se fahr ican en diversas 
partes del mundo. 

Empresas como AT&T o Motorola han empezado 
a real iza r -labores de investigació n y desarrollo e n el 
sudes te asiá:i co , mientra s que tres mil 500 pe rso nas 
t!n Jamaica trabaj an en " purq ues de te lefonía" ccrnec
tados a Est ados Uni dos po r sat é lite para hace r reser
vaciones aéreas, venta de holetos, alml.J cenamiento de 
datos o recepción de núm eros del sistema " ll a me por 
cobra r" . 

Desa fiando Ja imagen de rmias del mundo difundidt1 en 
torno a los ll amadns países ex comunistas. Genernl Elec
tric está trahaja ndn con i n:~e nieros húngaros a quienes da 
concepti;s lle ·productos y servic ios para que ellos los 
desarrollen . En el mismo sentido. Texas lnstrumcnts y 
Siernens están presen tes en India (Fortwie . Diciembre 14 
de 1992, pp.52-66). 

Aún usí, los movimientos e.le lu actividad econúmica 
transnacional -que rnmiten al fin de l feudali smo, cuando 
los pueblos ahandonarnn el campo en husca de los trabajos 
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fahriles en l as ci uU ades emergentes-. son mucho má.o; 
pronunciados en aq uellas áreus donde se requieren escasos 
conocimientos. 

David Ranney , investigador de la Unive rs idad de llli 
nois, en Chicago, ha demost radu que al menos en el área 
metropolitana de esa importa nt e ciudad del industrial es
tado de lllinois, el impacto de Ja Lransferencia de emprt:sas 
ha sido mucho m:.s nega tivo en los trahajns de lfnea 
desempeñados en su mayorfa por mujeres, afroamericanos 
y latinos. 

En términos ahso lutos, lllinois perdió un total de 67 rnil 
88 trabajos debido a las firmas que ll evaron sus operacio
nes a la zona maqu il adora de México durante la década 
pasad a, seña la Ranney en su estudio "I nversión transna
cional y péruida de empleos en Chicago". difunuido en 
enero pasado. 

S E TRATÓ pri ncipalmen te de empleos rutin ar ios 
realizados por ofici nistas, ensambladores y operadores Je 
máquinas en la industria de l vestido, la elect rúnica. e.le la 
elaboración de equipo para transporte y de comida proce

sada, 
La experien c ia y e l en trenumiento 

pueden determinur la facilidad con 
q ue una pe rsona desp lazad:.i encuen
tre trah ajo en o t ra i ndustr i a. Scgli n el 
Depmtamcnto del Trahaj o d t! Estutlos 
Unidos. 72 po r ciento de Jos despedi
dos ha sido recontra l ac.lo, pero p<.ira el 
cuso es tud iado por Ranney, ese por
cen taje fu e meno r, y qu ie nes fueron 
con1ratudos de nuevo tien en :.ihora un 
salario 111{Js hajo. 

En prnmcUio. la pé1 did;1 dt in gre-.;o 
fue lle 14 por cic:ntn, 111ic111r11s que las 
cxport<H;ioncs de lllinois a México ..:re
cit:! ron en 2')1 por cicnto e111re ¡q~ 7 '! 
J9!J J 

"La rt:l: "lfllLluracit'tn ec111u '11111L·a i.; n ~ ·I 

cnrHcxrn de un;1 nH1 vllid ;1d )-',ltib;d del 
c; 1p 1l ; il i11q1c111 i.: ..;e¡ 1( 1s <'(1..;¡11..; e n u n ..;c~

lllt:llltl de !a p11l,l.1 ~ 11in q ti" rn p1i....:rr: ~ . .- ... -
[h.Xi !'icos r1: 1nnl 11" ~lJl'L' !l l;11tH.' ! !! ;ik ..; ' 

pui.: ." J;i jl l lllll1.."": 1 l h: p111:-. p t·1 1d;1d l'1:11n 11 

lll!CI g1art rba l lllCít.:111 1.." lll! l dl'. I COlll\.'. fCHl 

y l;1 invcrsi<'111 1H 1 fue s11~1c111;1d;1 pm r111c-...
tra experk.n ci;1 de lo .... oclH.: nt <L c1111 L·lu v¡; ft.11111<.: v 

En la vt·c i11a ciudad de Mi!,-..1uk~l: 1;1 ::x ¡1c1.tt·11c1.1 !11L· 

simil ar. /\si lo rt.:cue rdt1 l;1 cx Jll~ 1 qu111 i: .. ;r í1 SUL' 1)11ro i..:n 

··s uJL' l\l :1 c;i 111hui"' de s11 li hrn lJl11e- ( .. ollo r .t;Pndh\'n '. 

donde refit:re a la e1 ·1¡nes;1 c11 que tra h:qah;1 - - 1'Adwaukcc 
Road Ra i lway-. reuh1 cad;1 L'.ll M it1J1L';q1ol1s en r :1zt.111 lk 

los 1111.:1H1rc::s s<.da r11 1s dt.:I lugar. 
"Mitall lle :.; cnw11<t. 111iér1.:uks, r11 t.:di(ldí;1 y lwy 11 1ra 

rt:11ni1.n1 en el local sindical lit: Milwau lü.:t: l\11;id . . Y ;1q11i 
!;Starnos nosotros, co11 J;1s inanos cn lns ! iolsilln . .., y rn1i..:slf11.' 
curios 11s ojos Ctll! l<111do la 1ltlr11 tk lt1s p rc ·ix inu 1s tlcspal os . 
Cerc<t Ue 150 dr.: lus nuestros cs1ú11 rc11111dos hajo i;I dr,;s
vcnc ljado techo dt.:I t.:ddk10 co nstruido !wce ut'. siglo . 
Tollos estarnos t:spera nllo ... 

" Los hornhrcs di: la co111pa1Ha vi t.: 11én por t!l pasdln .. 
Los vemos con la nt,;rviosa anti ci p;11.:i(111 d<.: lo.' pacic11 1cs 
esperando la c irugíu y desUc y;1 s<.1hc111os que 1111 1t:11dr{111 
todas lus respuestas. Ellos no son lo~ duciios .. . L¡i reu11i1 .1n 
comie nza .. . La frágil espera11 z<.1 que dehirnos haber tt:n illn 
se pierde en frnses romo : tal vez el pr(1x11110 111es .. . prnJría 
ser en pa4uete ... algunos despidos . . no t:st<1 111os scgur11s 
cuántos.. algunas reubicaciones ... no t:stam ns st:gum:-. 
cuando ... pero claro. todo t::stú suj eto <.i l.'.a111hio. 

"Otra reuniún que deja mos ... Damos los ú lt imos pasos 
que nos st:paran de 11 11 cs1rns áreas dt..: trabajo . Entonct:s, ;1 

un solo ti cmpo si.; t!nc icndcn los wrnos y la s prensas. se 
tal<1drn. St: perfrna y el ruido rc1u111ha y gru1·1c h:1sta que t.:I 
C<.líllJlO t.Je futhol poslCí lOf a la f ;í hri c;1 gr iW Ju SU fit . .:it.:11\C 

fHJra siknciar d son ido tk 11Ut:st1os l"t!lun is, ..... llJt'.\l)S a 
Lamhio" 

•Toma r.Jo de Blih' C1Jl!t11 goodhyl'.\·. Doro Sul'. . P:ipc r-M;u.:ill' 
Pn:ss. W:11s1111v11lc. C1l1íurni<i. líJ4>2. Fond du Ll.JL. ahnl de ¡t)•); 
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Visiting Mexican journalists compare 
the U. S. media sales pitch with the one back home 

BY J ORGE CARRASCO A RAIZAGA 

AND DAVID TORRES 

~~~~~~~--__...~~~~~~ . s criticisms and reservations of Japan and Europe 

' 's HARD TO BEUEVE: Mcxico aod th0 
IL\::~J United St1tcs are now to be economic 
'r'·'-''1 partncrs. Thc ~J.ri:>u l cnt re lationsltip 
·; · l>c twcca t.hc t\vo countrics :1ppcars to ha.ve 

ccorne a part of history, oow that their 
!CGuers iusist on emphasiz.ing the advantages of 
bcing neighbors :md of sharing oae oíthe loogest 
bordz.:s ir. thc world. 

; lbe Uni ted S:ates stopped viewing its 
o, _ .corto lhe soulh as a couotry fu ll of "lazy," 
"' ibrnorant" ty'..Ople, incapable of economic dcvel
oprnent? Oa the othcr side, hr.s Mcxico overcorne 
!• ·~r fo~/ ~"'? :;'3 rmv rLrd t!1e .. gringos" - bitter 

!J5 wilh rocts in tl1e loss of terri tory and the 
U.S. in \·asion of Mexico City, as taught in old 
Mcxican history books? 

' t the cloce of thls eeotury, tl1e world is endur
i !2.t transfom1etfons, capital is searching for 
nt; .. aulle~. ar.U North Ame ri ca. is no strangcr to 
lhis new int.crnational economic orUcr. Canada, tbe 
Uni ted States, and Mexico are already fusirig into a 

ic rn:'..rkct tl '..ct Ll1c m:iss ruc<lia eupbemistical-
1) . tare "will crcate jobs, open commercial 
fronu crs, abolish unport !axes, and, above ali. , . 
creatc a potenual market of 360 million con- , 
~ "'S, .. w!uch is Lb.e ncw ccooonuc tcrm for ~ ; 

1 bdngs ){~ 
At least tha r tS whn. t our govcmrn .... nts and ~ 

:::orpor:¡te C'-ecutlvcs say to Justi fy the flow of ·~\ 
::- ... ¡ ::md mvestmcnt Wl tlun Lhc rc(J'iona.I eco- \ r:-\' 
e bines thcy ~ re cn:.1tmg But u~ E11 ropc. \\ , . 
w luch o =~H!r rcg1urts luok lo as .m c.·-:.:1rnplc. thc 
:ountnes seckmg cconom 1c mtcgratiou share n s1m 
Jar leve! of dcvclo¡imcnt. By contr.lSt, tile (ree-trade 

le!>l in North Aroerioa has beeo oegotiated by 
:.. _ .J'ie; wi th «ast econornic inoqualities. lt 's enough 
"'mention, far e>..'.llI'..ple, that in the Unitcd States and 
'.:anoda only l3 ¡:ere-"!l t ofthe population Lives below 
" vcrty lino. whlle in Me:<ico it's 50 percenl 

,vioci.;!y the North American Free Tr<!de 
'\grceruent (NAFTA) docs oot ha ve the same signif
: ca.~ce far Mexico that it has for the United States. 

'h.in:; they sb.are, thougb, is lhe promotion of the 
.1Ce ;'!gt"eement by the mass rnt.!dia 

lO Mc<ico it h.!s be.en rela tivdy easy to persuade 
he µ~blic that, UI'..der NAFTA, "evcryone is a win-
1~ - .. (Tr.<:: ide:i of win:tlng is ttWy necr:ssary for Mcxk~ns . weary 
t s.:- rics of !osing sL1JtcgiL"s: hig.h ir1por1 Lariff!' Uesigne<l to 
;b. ..... i gt!u~n nati0n::!.l pruduction in the 'SOs ;mcl ·~. •hcn t.hc hPDC 
;or r..'.! ti:.m:J c:m~J:illc r.:t.::ovcry t..hrcugh th~ o: I boor:1 of thc mi¡j . 
'7C:.; to c.; ·.dy ' f.')-; , -.d1ic!1 ,·: ;·.:.; fr.n~n hy com :¡i t.ion_ NAF rA now 

·.!.:. '~ te r.;: \'t fmrn '..! !..a thJ.t might ftn:illy ck:vate t.he Mcxic.a..p..s ' 
~- :r:~ of ti ·;Ü:i! .) 

l.n ¡ .:~· :: '.to .... ,¡~~·:·-..: r-~!~.tiot1s t:: ·.:t·,.;ecn ti!c prt..'.'"' an~! sov:::nm1C'!lt 
·· :~"·.:: b~.:- · : fe:-:::.; o~os t prt F'-'TV<:1:-- cl y h :~nrw;iir.:: 11.s, Ll1~ p.ovcrn· 

· '· ; ;;f,: :-: ,! /.i : rJ\1~ :;:; !; :: ·::1 ¡ ¡ . ; :::: ·.· _..,J hytl1e11c\',s 
~;1 :· : : ":::J e i'.y. Li::.:r·; r2~;11 ' t t·.:c !.l :i S~'~ ;I !:! tby U1 llic pas t 

two ycars 1!1ot Ú1e ncws media h<lven ' t p11hli..<> hc<l sometl1ing 

about NAFTA - but only a fcw oews ouLlcts includc any real 
dch:-i tc ?.hout thc issucs. 

Tc\c vision. e<>pccial ly Ll !:.~ pri v~ tc network - a corporate 
c.:!1:!i!l with arn¡ilc pow¡;~ uf ¡y,•r,.;11:L<;i(111 - pH .. -...'.: 11 1." tlu: 111o:s t 

b i:i::;eú in fonu~!t iun . ln its first n ~~ ws n..:l ca.~ un th c c.h1 y tli.1t t.hc 
fn:c-l.r.i t.lc: ::i grccment was a¡:provcd. 1J1c f\ 1c :~. iGu:1 tclevi.c.;io!'I 
mc1m:poly informl'd ll'; that 1i1•.: 11 ... ; i otiat.ions l !:i~ l occup:c.:d front· 
p ¡.c TX"•ilirms in 1l1c rri11c ir:d ncw~r:1¡ ~,· rs o f th L~ wo rld . Th cy 
C'• ('ll s hmv•.;d U" Pll G!ll!t' f :I 1 ~· ' ;•i!i'..'!1':'.: ;1 q ;l l w:111lim~ . H 11 t ill'·y 
lH; y··~· r JllCllli Ulh..'<l ll11.: COil\'.'. ll l ur thl..'.:A.: :l!tidi:S, t-:;ped:.illy llUl ti1c 

~ about the creation of tbe economic bloc of North 
r America. 
f lt has becri more difficult for tl1e media in !he 
2 United Sta tes to convioce the pubLic of the beoev
'l' olence of the pact lo promoting the frec>-trade • 
~ agreemen~ the U.S. media mustcmmterthe bad 
~ image of Mexico that they ha ve helped to c:ute 
~ from the begiooiog of this ceotury uotil 1 ~88, 
< whcn the curren! Mexican presiden! was elected 

with the smallest margin in the history of Mexi
co. Once in officc, Carlos Salinas de Gortari
with a master's degree and doctorate from Har
vard - elimioated all restrictions on !he arrival of 
big business in Mexico, particularly U.S. big busi
ness. 

BecatL<e ofthese economic interests, the U.S. 
press has launched an international public-image 
campaign that favors Salinas and NAFTA. To 
eoter the pre:..s office of the Mexicao presidency is . 

to eoter a gallery of favorable intorviews that . 
Salinas has graotcd to !he principal intemation- · 
al ncws media. 
lo the U.S. press, there has been asignifk ant 

departure from the depiction of Mexico thal was 
standard uotil a few years ago. Mexicao.s still 
remember from the earl y '80s New York Times 
articles by Jack Anderson on former presideot 
Miguel de la Madrid Hwtado, whicb portrayed 
Mexico as a land brimming with cotruption 
aod electoral fraud. They remember the 
broadcasts of congre5.'ional hearings oo the 
drug trade. Until just beíore NAFf A, the 
U.S. media presented a steady stream oí edi
torials. articles, and telcvisirm programs 

about tlle problems with drug traf!icking, as ií it 
were the only activity in Mexico. This !heme was a 

det=ining factor in the negative relations between 
Mexico and the United States. 

A prime example of this sort of portra) iJ was the 
case of Enrique Carnarena Salazar, the U. S. Drug 
Enforc:ement Aclministration agent assassioated in , 
Mexico. Soon afterward, oewspapers across !he 
United States printed a cartooo showing the Mexi-·: 
can national shield, with its Aztec eagle and ser
peo! smoking marijuana. This image became the 
subjecl oí a diplomatic conflict betweeo Mexico 
aod !he United States in 1984 and '85. 

Suddcnly, in recen! years, the problemof drug 
ttaffic in Mexico disappeared from !he pages aod 

scrccns ofthe U.S. news media. Now Mexico represeots busines.'I. 
- and not only to the Rcagan-era Republicans. The new Dem<>
cmtic administration will al<o find it impos.5ible to avoid the 
stakc of U.S. indu<try in conlinuing to takc advantage of cheap 
Mc,,ican labor. O 

Jorge Ca~ ras~o Araiz.i~ ,1 and David Torres are jovrnalists from Me:lico City, 
fr et>-1.mong 1n thc Urii!ed St.11r"'i; they h;wc VIII ittl'n rOf F.I fin.i n< iNO and la 
Jom,1da in M í'XÍ(O und ti •e Los /\n9clcs--bJSl'd p.ipcr Ll Opi1 ~on, Transl.J lcd 
by Shcrn Kom9()ld. 
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Hoja Volante 
La Expulsión de E/Ahuiwle 

Carlos Martínez Assad 

L A ASOdACIÓN de Damas Cató
lica< Mejicanas celebró ayer una importantí· 
sima j unta ~glln se desprende de noticia 
aparecida en El Diario del Hogar del 11 de 
octuhre de 19912- en el templo de San Fran
cisco con objeto de seguir tratando de los 
asuntus que es¡; asociación tomará a su cuida
do. A la reunión asistió el ilustrlsimo señor 
Arzobispo doctor Josl Mora y del Rlo. 

Dijo que la mujer tiene a su disposición 
cuat~o elementos para emprender una formi
dable cruzada: el dinero, la autoridad, la in· 

. fluencia Y el cariño, y terminó exhortándolas 
para que formulasen enérgica protesta en con
tra del semanario E/Ahuizote que últimamen
te publicó una portada que el señor Santibá· 
fiez calificó de impla. 

En seguida reforzó Jos mismos argumen
tos del señor presbítero don Culos M. de 
Hercdia, exhortando nuevamcnle a las damas 

para que formulasen lo m os pronto posible 
esa enérgica prote."lta." 

Como fue aprobada incondicionalmente la 

idea, se procedió desde luego a fom1ular esa 
protesta que dice así: 

"Considerámlose profundamente lasrima
das en nuestros sentimientos más dignos de 

respeto y Consi<leración, supuesto que hasta 

en nuestras mismas creencias se ampara Ja 

invinlahili<la<l <le la conciencia y el re."peto a 
las creencias <le cuda uno: e hiriendo los sen

li,mientos de las mismas madres, esposas e 

hijas Je los que han profanado o pretendido 

profanar la imagen de la madre de Dios, ve

nerada aún por los mismos disidentes, fonnu
Jamos la protesta más ardiente como católicas 

y como damas mejicanas ante toda la socie

dad y ante los mismos que perteneciendo a la 
nohle institución de Ja prensa dehían ser Jos 

más hidalgos y c.:thalleros respetando a fuer 

de tales, si no de creyenres. a la excelsa mujer 
ante q~ien se hé'n inclinado los genios más 

suhlimes, los sabios. más esclarecidos y los 

homhres todos que uhrigan en su pecho sen
timit:ntos nohles o cahallerescns de respeto y 
amor a la mujer. 

N{l pudiend<1 at:udir a medios represivos, por 
razl>n de decoro y dignidtill de nuestro sexo, 

resolvemos en cuanto e<;;té de nue.<;;tra parte, 

trab<Jjar intertcmmente para que en nuestros ho

gares j ami"i vuelva a pem:t1 ar la procaz revista 

en que se pretenditl profanar el misterio de la 

Inmaculada Oincepción de la Virgen Marra. 
que con tanto amor amfesamos y veneramos". 

La propuesta fue firmada por "innumera

ble.• damas", concluía la nota y dejaba un 
testimonio para documentar las acciones Lle 

los grupos más coi\servadores que. como hoy, 

continúan opclniéndose a cualquier manifes

taci<ln laica y de liherwtl Lit: exprcsidn si no se 

acerta el mismo credo. Tal fue el caso de la 

reacc :ón de las ''damas cat61icas", de l¡is uu

H•ridadeseclcsiásticas y del gohicrno Lle Lc6n 

Gu :in¡¡juato que hace algunas semanas impi

dier<1n la ret1lizaci<ín de un:i conferencia sohre 

el derecho a elegir Lle l<.is mujeres. 

Ll 

De Hippies a Yuppies 

Jorge Carrasco Araizaga 

L OS SESENTAS? No estuve ahí, pero vi la 
película", se regocijan quienes dicen haber ganado la 
guerra fría. 

Los sesenta< están muenos y la e.<tupidez de la época 
~ahora para nostalgia, desperdicio kitsch entre Ja confu

sión del desván mental de la nación. La buena noticia es 
que el país ha madurado, dejando atrás el desorden de la 
juvenocracia. 

RoRTAJE 
Si no fuera por la arrogancia de la crítica que George 

F. Will hizo en New.<week (25 de marzo de 1991) el verano 
del amor en San Francisco pareciera haber sido sólo una 

anécdota, una imagen para el consumo turístico de la 
ciudad. 

Y e.e; que el 25 aniversario d.: las más grandes demos
traciones hippies, en julio pa~do, apena"' logró reunir a 

cientos de jóvene.'\ que recordaron a Jos más de 75 mil que 

enwnces compartían una utopfa, cuando Estados Unidos 
todavía tenía sueños. 

Cerca de la culina hippie del Golden Gate Park, la 
intersección de Haigth y Ashhury, el centro del universo 

hippie, alherga ahora a una <le las principale."' tiendas de 

"Estás entrando ahora a la 
colonia hippie más grande del 

mundo, al verdadero corazón y 
cerebro de la 

subcultura hippie 

ropa de E"itados Unidos y los nomhres de es<L"i legendaria"' 
calll.>s sólo se encuenlran en poslalcs y otros "souvenirs". 

La casa del Great Dt:ad, uno de Jos principalt:S grupos 
de rock <le la época, se pierde entre l:L"i viejas construccio

nes victorianas del harrin, a no ser por una imagen sico
délica dihujada en la verj<f 4ut· da a la calle y que tiene 

cuatro pequeños números:" 19(17'', mientras 4ue la casa de 

Janis Joplin se ofrece por casi un millún de dúlares. 

Como si fuera una oscura zona de los sue1ios de los 

st'senta."i, la intensidad de Ja época ahora se husca en las 

lihrerí:L"' <le viejo de Haight, 4ue se pierden entre l:L"i 
lavantlcría."i de chinos, restaurantes de comida mexicana, 

pizzerías. bouti4ues y tiendas punk. 
Otros negocios han surgido en torno a los sesentas 

como el de la industria cinemalográfica. o el de 1989, 

cu·1ndo t:I 20 aniversario Lle la naciún de Wondstock cediú 

ante la cultura tk las corporaciones de los ochenta. Iróni

camente. "el marketing" se ha apoderado del antie.<.;tahlis
hment de los sesent:L"i. 

Satanizados p~ runos. mitificados por otros, los sesen
tas no han dejado en paz a E."it·1dns Unidos. El país no h:i 

encontrado el epicentro del "tcrremoh1 joven" porque no 

ha conseguido el justo hal:.ince entre pasiún y análisis. 

LA CONTRACULTURA 

Harvard, Berkeley, Chicago y otros centros de forma

ción de economista~ pragmáticos que a<.;csoran )' gohier 

nan en el mundo de la po:-.guerra fría generaron hace poco 

mAs de dos décadas la antíh.>sis Uc Jo que ahorn perfcccio· 
nan: el capitalismo, sus inslituciones y su racionalidad . 

Con ingenuo optimismo, pero entusiw.;t¡1 inoccnc1a, 

jóvenes de clalie media hlancos y con hueu nivd de 
escolaridad quisieron escaparse del lujo y el conform ismo 
social del sueño americano de los cincuc.itas . 

La crítica al comcrcialismo, la bipocre..,.ía Je la socic· 

dad, la injusticia y la guerra de Vietnam diero.n lugar al 

movimiento contracultura! hippie y lle la nueva izquic1da, 

en el 4ue participaron músicos , podas, radicales y curio
sos. 

La lucha por los derechos civiles y su expresión en li..1 

música fnlk .de Boh Dylan y Joan Baez cruzó lodo el país 
a principios de los sesenias, pero a mediados de Ja déculla 

San Prancisco se convir1 i(1 en el cumpinK 1111tler~mwul de 
los hippies, hautizallos ;1sf por el diurio San Fram.:isco 
Examiflt: r. 

L A MEJOR definiciún del n10virnicnln hi ppie es la 
4ue la propia generaciú n del amor y ¡>az prcscntú de 

J-laight y Ashhury en una b'UÍa ·de autobuses turísticos de 

1967: 

"Est ás entrando ahora a la cohHJia hippie mús grande 

del mundo. al verdatlero coraz(rn y cerebro Ue la suhcul 

lura hippie. Es1;'1s pasando a través de la cortina harlH1da . 
Aquí la mariguana es un soronc de la cusa disfrutada por 
los 11a1ivos rara estimular su s sc111idlls" Entre his p<1 sa -

1iempos fa voritos <le los hippies, más allti dt: tonwr dro

gas. t:stán los desfiles y las manifestaciones, seminar ios 

y di scusiones de gruro ;1cerc<1 de In 4ue es t;í mal en el 

S/11 / ll S t¡llO, la maJl1;1d ; :tdt;lll{IS Je ll!la rrcSClllC preocu pa-
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111.: lllPPIES ... 

'1 1 llel alma, lit r('a lida<l y 1<1 autoexpresiún. tales como 
' :• ... gueo Lit' l! l\;J '~llilarra, el "i ltiidn de las nautas y el 
lpt!ode l o~ l"H111g•u .. ·s" . 
1:1 nuevo es1 i ln <le San Francisco atr ajo a jóvenes de 

111da.s partes que huscaron romper con lo viejo y a través 
lkl amor libre, drogas, música agresiva, ropa multicolor 
~· llores en el pelo. 

La Nueva Era de la lnt<ligenci;o de Marshall McLuhan. 
el Buen Karma de Allen Ginsb<rg, la pontificaci(>n de la 
rdigi6n y otras hipérboles die ron a los hippies un sentido 
dt" misi6n. potenciado por el ácido lisérgico (LSD), la 
mariguana el hashis y otras drogas y alucinógenos, entre 
l.i..; que ~e veneró a l <1 cáscara de plátano, una manera 

h.1ra ta de fum ar y por la que la Oficina de Drogas y 
J\ limcnws investi gó a Uniteú Fruil Co. 

A NTES DE pr<xlucir exitosos jóvenes economistas 
pa ra gobernar en América Laiina, la Universidad de Har~ 
v<m.I fue el origen lle la principal droga de Ja época, el 
L."i O, uno lle cuyos principales venllellores, August Owsl y 
Stanll: y 111 , llegó a ser considerado el "Henry Ford del 
LSD ... 

El ácido lisérgico íue sin1c1izado en 1958, pero a 
rrincipios de los sesentas fue utilizat.Jo porTimoth y Leary, 
instructor del Centro dc Investigación <.Je la Personalidad, 
de la Uni versidad lle Harvard, como una forma de dar a 
l<t gen1e mayor capacidaLI ,te entcnd imicn10. Poster ior· 
mente Lcary fundó la LigJ del Descubriniiento Espiritual. 

Aún ahora, la p olicía se ri ala que dc .~de San Francisco 
se coni ro la la distrihuc'i(~n del LSD, qu ·.: en la época de la 
sicodeli a se consumió en cualquier forma : con pan, café, 
helados. Pepsicola o Kool·aiLI. 

Los viajes ácidos y la idea de la divina comunión 
llt:varon a muchos al misticismo de la filosof(a oriental, 
como el Zen y el hudismo tibetanos o al 1 Ching, mientras 
4ue otros der ivaron en la aslrologla (Era del acuario), el 
f"a rot, quiromanci a o la hech icería. 

Considerado por algunos como la prefiguración de la 
u 1munit..lall cooperat iva lle Thomas Jefferson, el maratón 
111 usical de Womlstock, qut: reunió a más de 400 mil 
¡11 \'Cíl eS en i 969, fue el arogeo t.Je Ja contracultura de los 
~ ... l'.senta, cuanlln Jos músicos lle rock llegaron a ser más 
,111tiestahlishment que el púhlico. y los estut..li antes y maes· 
n os "qutr ían hacer hisrori <i, no cursos de historia". 

LA NUEVA IZQUIERTJA 

De hecho, diferentes grupos luchahan contra distintos 
l'. 11cmigos: jóvenes conrra vi ejo .~. emprenc..lcllores e.Je Ja 
\1111lracu ltura vs la cultura estahlccida, nueva izquierda 
l , •111ra las instituciones econúmicas y r0Jf1icas estadouni· 
.k nses. 

L<J lucha por los derechos civiles y el rech azo a la 

E.~~~!!_e_s_P.ecie d_!_!!!_Utilación del 
hippismo, los yippies no 

creyeron en el podcrcreias 
flores ni asistieron a los campos 

ieói-iCos üiñtefectuales <le-·¡3 
izquierda 

guerr:t t..lt: Vic111am urnernn a 4uic11cs desde t: l paciíismo 
11 1<1 doctr ina pnlit ica pcnsatrnn en un rnunt..lo alt t:rna tivo 
.... 111 armas. policías, Ni xon o napal m. 

Una Ji; las rn .:is im port an tes conlr ihucioncs Lle los 
... c .... cn ws u la pol íti ca fut.: e! rechazo a lo1 s mm.Jc los a11w rio· 
re :-.. r::s111dian1cs por un u Sociedut..l Dei 1ocr<i. ti ca (Srudents 
tor a De111ncratic Socict y. SDS) fu e el c11 t: rp11 t..l c la nueva 
17.tjl lll'. rda en E:-. t;1dns Unillos. 

l-laciénllose eco del cuest ionamiento de Nikita Krus
chev al huroc ratismo e intolerancia llel Partido Comunista 
Soviético, la nueva izquierda pretendió crearse a sf misma. 
criticando al comunismo sovi~tico pero al mismo tiempo 
llisid!nte de la moral capitalisia, una rara amalgama e.Je 
arrogancia juvenil y visión polftica, señala Michael Kim· 
niel, profesor de sociologfa de la Universidad de Nueva 
York. 

Uno de los fundadores de SOS fue el ac1ual congresista 
del partillo t.Jemócrata por el llistrito de Santa Mónica, 
Californi a, Tom l-layden, ex.esposo de la entonces hippie 
y ahora empresaria "reina lle los aerobics" Jane Fonda . 

Al igual que el movimiento hippie, SOS fue creado por 

jóvenes hlancos Ll e clase media con hut:n nivel t..le et..luca· 
ción y hacia 1968 llegó a contar con más t..le 100 mil 
miemhros. 

Bajo la con .~i gna de la protesl a popu lar y el roder 
ptíhlico, S DS huscú la autonomía econ{irn ica y comunill all 
fl<llítica, hajo la influencia <le Charles Wrigh1 Mill s, crítico 
de la clase media y " la arrogancia <le la élite llel rxiller". 

La nueva iz4uierda intent(1 huscar una alternancia ul 
presidente Lyndon Johnson en el part illo llemúcrnt a du 
rante la convcnciún partidaria lle Chicago, en 1968 . 

Los esfuerzos se centraron t:n Rohert Kennet..ly , pero su 
;,:.;esinato así como el de Marti n Lu1her King, rompie ron 
el opiimismo tic la nueva iz4uicrlla , llanllo lugar al es~a 

pismo cultural, la violcnc i<.1 pol"ti ca , e l terrori ."i mo y a la 
fragme nwci(m del movimienlo en sectas enem igas unas 
t..le otras. 

E111re ellas estu vo el .novimiento yi ppie, llel acrúnimo 
YIP ( Yout h lni crn<Hi: rnal Party, Partit..lo lntcrnaci<•nal de 

Ja Juventutl), que sin emhargo no tenía como ohjetivo 
conseguir vo1os. 

En una especie de mutilaci(in del hippismo, los yippies 
no creyeron en el po<.ler Lle las ílnres ni asistieron a los 
campos te6ricos o intelectua!eS lle la izquierda. Su visión 
fue más hien anarquista y su planteamienio fue sacullir las 
mentes a través lle originales pero insulsas demostrado· 
nes, come> la marcha que realizaron en Washington rara 
exorcizar al Pen1ágono, o el "la nzamiento" de la candi lla
tura presidencial de Pegaso, un gran puerco, en la con ven
ción llemócrata . 

La convención tstuvo caracterizada por choques entre 
la policfa y heterogéneos grurxis, como los Hell's Angels. 
que cnarholaron la rthelión por sí misma, ya sea golpean
Llo en los conciertos de rock o en las manifestaciones 
pacifistas. 

El Lleclive t..le SDS se iniciú con la llivisiún de la 
corriente que pe<.lfa "dejar decillir a la gente", y a4uella 
que llemant.Jaha "darle poder a la gente", ficción que dio 
lugar a la formación de las Panteras Negras. 

Surgido en 1966 como un grupo paramilitar, las Pan 
teras Negras se constituyeron en un virtual poder negro 
hacia J 970, cuant..lo tenia representacilmes en 37 ciut..lades 
comandaJas dtstle OaklanLI, California . 

D ESPUÉS DE 4ue las Pant eras Negras se plantea
ron asesinar a Nixon, la policía allan6 violentamente los 
locales y casas Lle los c.Jirigentes en Los Angeles y Chicago, 
t..lesarticulando al movi miento. 4ue reivintlicll rTi ás el color 
lle la piel que alguna it..leología. 

Si p:tra los Panteras Negras Marx era Gruucho, y Len in 
un integrante lle Los Beatlt:s, como las c'-!racterizan Jane 
and Michael Stern en su lihro Gente de /o.'i sesentas, 
'Nather Untlergrounll fue un grupo de radica!es t..loctrina
rios 4ue la CIA y el FBI no tardaron en infiltrar, aun4ue 
no lograron evitar los alenta rlos t..linamiteros. Ta 11 S<\lo 
entre septicmhre de 1969 y mayo de 19711 huho 250 
explosiones y atentallos alrihuillos a la izquierda . 

La repres iún . la infiltración que din lugar a acrit mes 
ilegales lle trMico t..le Llroga por parte lle la izquiert..l a. el 
anar4u ismo, el radica lismo y la pt..iranoia contra los hip
pies terminahan , al igual 4ue la llécaLla, coa las autopfas 
y las conciencias revolucionarias. 

Y aun4uc en los setentas los amhientalistas y-las femi 
nistas ahrazaron el radica lismo lle la Llécada <tn laior, la 
llrnga, el sexo y el rock perdieron su carácter contracultu
ra! al ser asimil at..los por la gran int..lustria y las corporacio· 
nes e.Je los ochen tas. 

DEL} 'ACUSSE Al}ACUZZI 

Con l..i excepciún del raré rrcs is presit..lencial t..le James 
Carter, el Partillo Rt:publica;io ha ocupaJo la Casa hl;rnca 
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UE HIPPIES ... 

tks<lt: 1968, en una suerte de castigo político a Ja contra 
cultura de los sesenia. 

La ideologíu conservallora y el lihern lismo económico 
rcpuhlicano generaron durame los ochenta, hajo los dos 
pericKJ11s presidenciales de RonahJ Re.agan, un protagonis
mo opuesto diametralmente a los sesen1a, incluso con 
algunos de los mismos ac1ores: los jóvenes nacidos ent re 
1946 y 1964, conocidos como la generación de los "baby
txx>ml: rs" . 

En total 76 millones de esladounidenses nacieron en 
los años e.Je Ja posguerra y _a unque ohtuviernn la educación 
m[is alta en la historia del país, sólo una parte cuenla hoy 
con estudios de posgrado; sohre todo en las áreas que 
facilitaro11 la transformaci6n de la inversi(rn productiva en 
la especulación financiera de las espumosas ganancias de 

la era reaganeana. 

E L ESCENARIO y los actores se transformaron. 

Los júvenes e.Je la clase mel.lia se convirtieron en m.aestros 

de las inversitmes a corto plazti, en prósperos especulado

res li t.: sofislicudos guslos. Se camhiaron Jos palrones de 

consumo; la cocaína sus1i1uyó a la mariguana y al LSD. 

El ascetismo que origin(1 al movimic:nlo hippie fue susli

tuic.lo por la religión e.le hacer dinero. 

Algunps hippies que se fueron a hacer trahajo comun i

tario agrkola ahora son exitosos empresarios que ocupan 
las páginas e.le Ja revi .i;ta Fnrhes. y otro.i; como Rohert 

Stiller que alguna vez vendió papel para cigarros de 

mariguJna, ahora impona Jos mejores granos tJe café del 

muntJo. 
En 1984 las escritoras Marissa Piesman y Marille 

Hurtl i..: y, Jos t..lefiniercm comt) Young, Urhan ami Professin

nal (Yuppies, Jóvenes Urhanl's y Profesionales), una pre

cis:i C€1racterizacil'm que incluye a los huppies (negros), 

gup1,ies (gays), huppies (hispanos) y juppics Uaponeses). 
Au nque a los hahy-huomers se les atrihuye el califica

tivo cJe yuppie, s(llo J . .5 millones, tJe los 76, es1.án consi

tJerudos como tulc.-.. en funci(in cJe sus ingrc:sos anuales: 

51 mil dólares al uño. 
Amhiciosos, ohsesinnacJos, arrogantes y seguros de sí 

mismos, posesionados de Wi.111 Street, los yuppies fueron 

Jos grnm.lcs consumiUtlres en lu juerga de los ochenta : 
lujnst1s 13MWs ale manes, exóticas Vi.ICaru•ncs cn crucero, 
aJ1<1s prccios en la moda femenina y costosos rcsrnurantcs 

franceses donde el ch;.1111pagne, atún a la pi.lrrilla y tomutes 

tJeshicJratal1os al sol , 4uest1 tJe cahrn y hclat.los :.ilemancs 
sintl' tizahan los futuos valores t.le li.1 gran avaricia t.le la era 

re ;.. g•rnei.lna . 
El cr:.ick bursátil t.lc 19:<7 adelan1úel fin Lle Jos yuppies, 

esperado wmhi¿n por el estanci.lmh:nto econ<lmico tJe la 

al111 1inis1rnci<'in Bush . 
Micntrns los m::is opt imisli.ls se adeli.lnlan en i.lsisrir al 

funeral de los yuppies en los nove111u, o tros aseguran 4ue 
s(Jlo se encuentran u1 ;1cccho. 

Agcnci:ts de puhlicidaJ , ;1!"egur:.idnrus y Llifcrentcs gru
pos consullorc!'i señ:.ilan 4ue los yuppies 111.111 moderallo sus 

húhitos de consumo: ;ihorn compran a1110s íli.ICÍonales, 
rnuchks, comen en cas;1, invierten en crn11pu[;11loras per

sonah:s y 1nmi.ln v ino Jc l país. L<.1s vcn1;1s de ;1ut11s euro
peos, por cjem;ilo, han c; iít..lo cn un 27 por cienlO. 

Prcsiom.1tJos por los alllls costos médicw; de sus padres 

y 1 ..... colegiuturns lle sus hijos 4ue c11cs1an miles lle llúla
n.: . ..;, los yuppies se es1Jn confornwndo con menos, dicen 

los especialistas 1.kl marketing. 
Pero como los va lores del lihernlismo econ(Jm ico son 

uh11ra la :iutopii.1 del muncJo. Ja Vi.lnguardi;1 dt: Jos hahy

aoomcrs podní enci.lhc;·a r de nuevo a su gcncracii'ln cuan

tJo h:.Jya unu nueva upnr1unidi.1ll de consumo. 

Polític<.imcntc, Jos yuppics so11 conservadores 4ue hi.ln 

votado por el pmtido Rt.:puhlic:tno. reri1 grnn p<.irte Lle la 

generaci i'ln tJc los h<.1hy-hoomers apoya i.1 los amhic 111a lis-

1as, el uhortn y una mejor p:.irti4.:ipill'ic'111 del estado en 
etJuct1ciún y salud . Seglin la revista RfJl!ing Su111e. lus Uos 

fi~urns 4ue más udmira es1<1 gcneraciún son Rohcrt Kcn· 

nelly y M<.1rtin Luihcr King. 
Lo 4ue hu mantenido a los rcpu hlicanns en los últimos 

tres periodos presidcndalcs en la Casa AlanCi.I ha sido el 
\Olo e.le " los l.lc1111krali.1S reag;ineanos" , atraídos por el 

Ambiciosos, obsesionados, 
arrogantes y seguros de sí 

mismos, posesionados de Wall 
Street, los yuppies fueron los 
grandes consumidores en la 

juerga de los ochenta 

populismo y el pragmatis1110 de Ja era Rcagan marcacJos 
por recortes en los impuestos y disminución del poder 

federal, que derivaron en el mayor déficit fiscal en la 
historia del país. 

En 1984 1amhién votaron por la reelección de Reagan 

in1egrantes lle aquella nueva iz4uierda, decepcionados del 
autoritarismo dt: Europa di:! E."te, como Pelcr Coll it.:r y 

David Horrnwitz: "Cruzamos nues1ros votos por Rei.lgi.111 

p:.ira llecir adiós i.ll romance con la corrupci(1n dt:.I tercer 

mumlismo, la indulgencia llel 10tali1arismn soviético y el 

hip<krita antiamericanismo ele la izquierda" 

NUNCA CONFIESEN ALGUIEN MENOR A LOS 45 

Ese ha sido uno lle los principios para ju zgar a los 

hahy-hnomers 4ue asp iran al liderazgo de l a Casa Blan · 

ca, los demúcratas Bill Clinton y Alhert Gore, el prime

ro por no haher participado en la guerra de Vietni.lm 

pero sí aspirallo drog;i . lo mismo 4ue el canllidi.l tO a la 
vicepresillenc ii.I, durante el movi miento contracultur i.1 1 

lle los sesenta . 

y AUNQUE el vicepresidente Dan Qua y le tampoco 

fut: a Vietnam pero se enrolú en la Guardia Nacioni.ll, y el 

actual goherni.lllor republicano lle Pennsylvan i i.1 , Willium 

Soranlon consumit'1 droga llu rante los sesenta. el partil.lo 

Repuhlicano ha heclu lle Vietnam una reivindicaciún 
pa1ri<"11ica y un¡¡ rev isi6n ncgi.ltiva de li.1 contracultura de 

los sesen la. 

Viernum y su época st: ha11 convertido en un can1po 

minal.lo para cualquier cand idato lle la genernci<'in de los 
hahy-hoomers. Lo pe rsonal se ha convertillo en político. 
Los valores fomiliares frente al ahorto, las relaciones 

personales, la dr-)g¡1lliccii'l11 y la educacitln religiosa -

enarholacJos por el partido repuhlicann-- trascienden en 

las campai\as electorales. 

Desde distinli.ls re rspectivas ha quellallo involucrado 
en el dehate el fragmentado cspcclro cultural heredero lle 
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Jos sesentas, repn:sentallo como una "halcani za c.: 1ún cul 

tural " por Todll Gi1l in, sociólogo de la Universidad de 

Berkeley y punic ipunte l1e la iz4uierda de la contracu ltura . 

Afrm1mericam1s, his¡1é11U)Cstadounidenst.:s, así al ice 1ami.:ri

canos. judfos, feministas. arnhic111alis1as. gays y lc~h i anas 

luchi.ln entre sí por la hú ..... qucda Lle recursos para w s causas 

sin llegar a puntos (.]e acueruo, aun4ut.: tit.:ncn prohll'm;1,..; 

comunes. necesillrtll de trah<.1jo , si..:gu ril.1 :1t.l pühlic<.1 cllucac1ún 

y un limpio medi(l amhicnie. observa Gi11i11 . 

Pese a esta llivisit'm, la hahía lic San Francisco, domk sc 

encuentrnn endavesdc h1sscscnti.l ... tmm Berkeley. Mtmlr rcy 
y Üi.lkland, se: mi.lnticne como un cent ro lihcra l y pulllo de 
encuentro de mani~estaci¡mcs anti1.:~tahlíshmc111 . 

San Franc isco e ..... ahora la meci.I gay. Desl.le 1969 ho· 
mosexualcs y leshi i.lnas celelm111 Ci.lda a1l o frc111c a \; 1 

alcaldía el desfile llel D íi.1 de la Lihl!nall Gay. Est e ailn , 

400 mil personas pi.lrticiparon en la llemos[rJciún con las 

más variadi.ls formi.IS tic protesta . 

. \~ Sin las rrctensiont!S con1racul1uri.1lcs de los scse nt <i , 
Tlie /Juy Guurdiun y S F WEEKLY son ahori.I los t..lns 

semunarins más impor tanles de la hah ía, cuy a in form a· 

ciún se refiere a los grupos de IJ " hi.1lcani ?. aciún cultu · 
ral ". 

Pero San F1i.1 nc iscn es tarnhit!n un cent ro lfo anciero y 
vecino de Silicon Vulley, la tierra t.:Sli.ldounide11 sc de la 

computaciún y Ja hiotccnnlogia , tas nuevas protagonist:is 
en los camhios generacimrn les. 

Del hippismo asccw y narci ci~ta a la l.li vis it'1 n cul tural 
-pasando por el n ihilismo y ippie, el asccnJrallo femi nis

mo, el creciente movimiento ecologista, la i.l var icia yuppie 
y el declive económico-- las pasiones de los sesentas 

quedaron irresueltas y la soci t.:di.IU estallounidense parcct.: 

Jesencantalla de sus propios sueños. 1 J 



tema político mexicano permiten 
que el partido gobernante se· de
clare ganador en las elecciones 
para autoridades y represen
tantes, aun en el propio bastión 
carde nis ta. 

En Michoacán, el gobierno 
hizo una cuantiosa inversión. 
Según informaciones del diario 
The New York ~. el candi
dato oficial gastó 32 millones de 
dólares en su campaña política, 

· contra 650 mil del aspirante pe
rredJst a. El PRI asegura que se 
trató de aportaciones de empresa
rios y militantes, pero un papel 
importante en la Imagen del par
tido oficial la jugó el Programa 
Nacional de Solidaridad (Pro
nasol). 

Confundido con la propaganda 
del partido en el poder, el Pro
nasol se ha convertido en una 
efectiva estrategia guberna
mental de cllentellsmo político, 
al destinar cuantiosos recursos 
para atender necesidades bá
sicas, primordialmente donde 
han tenido lugar jornadas electo-
rales. · 

En 1991, por ejemplo, el Pro
nasol gastó más de 200 millones 
de dólares con mlras a las elec· 
clones para el Congreso, goberna
dores, alcaldes y presidentes mu
nicipales, · y que fueron 
convertidas en una especie de re
feréndum tras las acusaciones de 
ilegitimidad con que se inició el 
actual gobierno. 

De una obligación del Estado, 
la solidaridad se ha convertido 
en México en un Instrumento 
que capitaliza politicamente el 
éxito de las reformas económicas 
del presidente Carlos Salinas. 

Pero la liberalización econó
mica no ha significado una au

. téntica apertura política. La re
forma aprobada por el Congreso 
tras el descalabro del PRI y sus 
candidatos en las elecciones pre
sidenciales y legislativas de 1988 
no l<·gró garantizar una compe-

tencla equitativa de los partidos. 
Los procesos elector'ales fede

rales siguen controlados por el 
gobierno y las irregul8ridades en 
el padrón electoral 'son abis
males. 

Otro factor Importante de la 
inequldad política en 'México es 
el tiempo y espacio que dedican 
los medios de información a la 
propaganda del partido oficial, 
reproduciendo la subcultura poli
tlca Imperante en el pais. ·• 

Uno de los principales ase
sores intelectuales de Salinas, 
Héctor Aguilar Camín, definió en 
un reciente coloquio el si stema 
político mexicano como "ei CB.f-0 
del niño más grande, más fuerte 
y con la pandilla más numerosa 
de la cuadra, que cuando se va a 
pelear a puñetazos con un adver- · 
sarlo, recibe de su padre el apoyo 
de una manopla de hierro, un 
casco, unas botas con estope
rolés, un protector bucal y, 
además, un réferi que los separe 
en cuanto note qué el grandulón 
está perdiendo." · 

Este adversario es el que 
ahora actúa con un doble P S · 
tándar frente a los procesos elec~ · 
torales. Al PAN, con el que man~ 
tiene un diálogo permanente y 
comparte la política económica, 
se le reconocen triunfos allí 
donde tiene fuerza: 

Al PRD, pese a constituir un 
partido de significativa fuerza en 
el sur del país y en la capital, sólo 
se le reconocen los triurúos lo- : 
cales de una organización re
gional. 

Mientras los pro a unc in
mientos de cambio se sigu en 
dando en diversas partes del 
mundo, México se encamina a las 
elecciones presidenciales de 1994 
con una democracia , selectiva 
que mantiene fuerzas compri
midas. 

Jo1ge Carrasco Araizaga es colaborador de El 
Financiero , de México. 

. .,, . -¡¡ 
y tenl:ac1on . 
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Muestra de Debilirnlcl,_láEXClüslóri del Tell1a-Migrat6iióen él TLC 
SAN FRANCISCO, Cal. , 29 de junio.

México demostró su debilidad en las nego
ciaciones del tratado de libre comercio 
(TLC) con Estados Unidos al aceptar que 
el problema de la migración indocumenta
da quedara fuera de la discusión bilateral a 
pesar de constituir un tema económico de 
índole laboral, dijo el director del Colegio 
de Ja Frontera Norte y miembro del Conse
jo Asesor del 1LC, Jorge Bustamante. -

El gobierno de Estados Unidos define el 
fenómeno migratorio como un problema 
de criminalidad al que corresponden solu
ciones de tipo policial, eludiendo la contri
bución de los trabajadores ilegales a la 

·economia estadounidense, señaló Busta
mante en una conferencia sobre las relacio
nes entre México y Estados Unidos realiza
da en la Universidad de Riverside. 

Estados Unidos prefiere seguir tratando 
unilateralmente la cuestión migratoria y 
esto le permite mantener una fuente inago
table de mano de obra barata en el flujo de 
indocumentados que regula de acuerdo con 
sus conveniencias económicas. 

Además, los migrantes le sirven políti
camente de "chivos expiatorios" cada vez 
que quiere distraer al público estadouni
dense de J~ verdaderas causas de alguna 
calamidad, '!!orno el alto desempleo, el nar
cotráfico o los recientes disturbios en los 
Angeles, dijo Bustamante ante académicos 
e intelectuales de los dos países. 

Tratar el problema migratorio como un 
fenómeno laboral llevaría a Estados Uni
dos a la mesa de negociaciones bilaterales 
y esto encarecería la mano de obra que 
ahora abarata tratándola de criminal. 

Explicó que esa posición le ahorra a la 
Prnnnmí~ d ,.. F<:l~rl r K 1 lnicl "<: v~ ri n<: mi\ PS rle: 

.. -. ~ -- ~ .:-~]~r~~ ~rrasco,Araizaga/ éo;re~~n~i ~ :.- - - ': '- · ~ ·º: ,. - ·· ~ - ~ -- -- ~~;, -: ... :_,. · :. · ·- , - -· 

- -~j]j~~~ - declÓlares~añ~.Delocontrario,se ól · -e; .. __ -dodeliib , _, ; · -
• · - imilar- al · s o es un acuer re comerao y no un enfrentan a a una srtuaaón s encarea- :.__.,_: · --- inf1 ibilidad- -

. - merl..dUU común, pero esa exi no se 
nuento que tuvo la mano de obra de los negros ha fsa:dO de -· - abi -- - · 
clespuésdehabersidol!beradodelaesclavitud. expr . . . ~tan ~~~ 

Siempre ha habido un interés económi- que"seaH .r~do. · _ pú?~camentlf }!-' ·d·.-. -_ -- - ~·-_ -
. - a s1 · un error po aco e nuestro 

co en mantener relativamente abierta la _ b. -- .d -· - ,-- · . -f1 -ibil"dad ' . go temo e_¡ar que esa m exi 1 .sea frontera al paso de indocumentados, no - - -,.- -. . ., -_ __ :--_ ... _ _ _ _, _ 
tanto por una necesidad real de mano de registrada sólo en, los circulos· iñteinos de 
obra 0 por una demanda imposible de ser la 'Comunicación · -diplomática'!;. aseveró 
satisfecha, sino por buscar un factor que BustamanteY: . -:.i:: ,-·- .. _e:, _• ;;,:-, ;... · _,:·: :'-'-

disminuya o impida el ascenso de los nive- -México· debe -formular -una propuesta 
les salariales en la<; regiones a las que tie- que detalle lo que han repetido ya -varios 
nen acceso los mi¡;rantes. presidentes; cancilleres y legisladores, de 

Por ello dijo, los patrones estadouni- . - - - -aí- - - exportar gente sino ' _ _ d- que el p s no qwere 
denses les pagan salarios e Imponen con 1- 1 -cmu:-ión indocumen-

. 1 • productos y que a nub"--
ciones laborales por deba30 de o que sena ·ó laboral y de derechos . tada es una cuestl n -
aceptable Fª los trabapdores locales. an temas · ue se deben negociar bi-

El apetito de los empleadores estadou- hum os, f q do y a largo plazo -con-
nidenses por mano de obra ~exicana ha lateraline~~ -~ ' ~:º, ,, ·::>· ·; ,;; -_: ,:: , '.;' ~'· ,. ; 
sido insaciable, aunque ha vanado en ép<:>- cluyó. -- - ... _ _. _, _ 
cas de alto desempleo como en las cns1s 
económicas de 1929-34, 1974, 1981 y la 
ilctual recesión, dando lugar a expulsiones_ 
masivas de trabajadores mexicanos. ¿e_ (~ /) /,,- /•/~ / ) __ _) 

)L-/ ~~ ( (.):// /{___(_/'~ -o 

Sin embargo, precisó, en ninguna de 
estas crisis la demanda se ha reducido a cero; 
por el contrario, la propia crisis hace que 
algunos empresarios, que en cond1ctones 
normales no contratan a trabajadores migra
torios indoa.unentados, recurran a ellos para 

h .--41 _ 
~ /"' /~ 

tJ L~'--"~ ;;;_ o vt r~ 7 

/ 

abaratar sus costos de producción y enfrentar 
así las dificultades económicas. 

Pese a Ja evi dencia económica del fen ó
meno. Estados Unidos- rechazó desde un 
principio colocar la mi gración lahoral en 
las negociaciones del t1 atado, indicando que 

/<) 
/ ; .. "'-. 
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~HILE / MEXICANA E,JECUTADA 
..o....POR JORGE CARRASCO, CORRESPONSAL I') 
~ SANTIAGO, 6 AGO (NOTIMEX) .- UNA CIUDADANA MEXICANA Y SU ESPOSO, DE 
b!~AC IONAL IDAD ARGENTINA, FUERON E'"JECUTADOS Y ENTERRADOS EN LA 
~LANDESTINIDAD POR EL E'"JERCITO TRAS EL GOLPE MILITAR DE 1973, SEGUN 
c:JN TESTIGO DEL HECHO, OCURRIDO EN EL NORTE DE CHILE. 

1111 ROSARIO AVALOS Y SU ESPOSO BERNARDO LEDERMAN FUERON MUERTOS POR 
f'!NA PATRULLA MILITAR EL SIETE DE DICIEMBRE DE 19j3 EN LA LOCALIDAD 
~URAL DE HUALLIGAICA, A 600 ~'.ILOMETROS AL NORESTE DE SANTIAGO, DE 
~CUERDO A RELATOS DEL LUGARENO, LUIS RAMI~EZ. 

LA DENUNCIA FUE CONOCIDA RECIENTEMENTE COMO UNA MAS DE LAS QUE SE 
AN HECHO EN DIFERENTES PARTES DEL PAIS DESDE QUE EN MARZO PASADO 
ER MINO EL REGIMEN DE CASI 17 ANOS DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET, CON 
L QUE MEXICO ROMPIO SUS RELACIONES DIPLOMATICAS A FINES DE 1974. 

LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL LUGAR INDICO QUE LOS RESTOS DE 
A ASISTENTE SOCIAL MEXICANA HABRIAN SIDO EXHUMADOS EN MARZO DE 1974 
OR MEDIACIO N DE DIPLOMATICOS MEXICANOS QUE AUN SE ENCONTRABAN EN 

.· .. . HILE. 

~ El TESTIGO PRESENCIAL QUE ENTREGO LOS ANTECEDENTES A LA COMISION ~OCAL DE DERECHOS H•JMANOS AFIRMO QUE El MATRIMONIO FUE ASESINADO POR 
OS MILITARES CUANDO HUIA POR UN CAMINO DE TIERRA EN LAS CERCANIAS 
EL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DEL ''TOLOLO''· 

b RAMIREZ ASEVERO QUE A PESAR DEL MIEDO OUE LE PROVOCO HABER 
~RESENCIADO EL HECHO, OECIDIO ENTERRAR LOS CADAVERES A LA ORILLA DEL 

AMINO ''PARA EVITAR QUE SE LOS COMIERAN LOS PERROS''· 
~ 

r-- CON LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS POR EL LUGARENO, El PASADO 31 DE 
1ULIO FUERON EXHUMADOS LOS RESTOS DEL CIUJADANO ARGENTINO, 

' jNCONTRAtWONSE EL ESOUELETO Y LA ROPA EN EL LUGAR SENALADO POR EL 
~ENUNCIAN T E. 
t ' 
~~ SE ASEGURA QUE EL MATRIMONIO DEJO UN HIJO QUE AHORA TENDRA UNOS 20 
OfNOS, PERO CUYO PARADERO SE DESCONOCE. 

l LAS ORGANIZACIONES QUE SURGIERON PARA DEFENDER LOS DERECHOS 
~IJMANOS DURANTE EL REGIMEN DE PINOCHET ASEGURAN NO TENER ANTECEDENTES 
· ~ E MAS ME XICANOS MUERTOS EN CHILE. 

· EL JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA COMISION CHILENA DE 
~ERECHOS HUMANOS, CARLOS LOPEZ, RECORDO QUE LA ENTIDAD INICIO SUS 
~CTIVIDADES EN 1978, POR LO QUE SOLO TIENE REGISTRADOS LOS CASOS DE 
~SA FECHA EN ADELANTE, AUNQUE INVESTIGAN ANTECEDENTES ANTERIORES. 
~ 

~ SUB RAYO ' QUE CON LA LLEGADA DEL REGIMEN DEMOCRATICO EN MARZO 
~ASADO, LOS CHILENOS EMPEZARON A PERDER EL MIEDO, LO QUE ESTA 
, ' ERMITIENDO REUNIR DATOS DE SITUACIONES OCURRIDAS ENTRE SEPTIEMBRE DE 
.973 y ·1 975. 

~ LOS RESPONSABLES DE LA VICARIA DE LA SOLIDARIDAD RECORDARON QUE 
·' ~- _,,J Cl o T e n e e 1 1 e r... o r u T 1 1 " r r r n r ~ T " 1 ..,. ,- "'• ,.. ,- • "" - ..... .- · ... ..... - - - • . - - - - - . - - - - -

Q) -:E 
ü 

~ -1 .. 

Q) -·--..e 
ü 
I~ 



.;·~.~ :; 
;;.¡ · :;'.;~~'.~ 

· ~ ' ' ;, - .,,; .. ' 
. . . 

~t ·· ~) ,,: 
~ ... ; . .... : ·:., -: . - ~:-~--Los-Atlg¿fo ~,:T:i) to :-ni.~; sábado,fd~ julfode rngJ·+.~{~o &z-;r'Íum: 2~~ · > .. . 
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.: .. es-iriOJJerante,. RuffO 
-. :~_".=. ~ :.. · :·- . . . .:; .. J?artist~l;tlná11~~~~!~rt Be· t:>•;:z . . .. . 

·: <~ ·~.~r.~ ~ : ~ 5~-:::~,: ~ · 2~ffl~~~fü~~ff~~~t~1~~.?:1TJ+f l~~~ ~ " 
-J ~ ~ ; t_?d~?fl~~~~~~~alif~~: · ·: :· ~~~}),~6bil~~~;~-~:::;~s~e:eeJ ·. ·;¡ 
< < :E: '. tual ,_candidato tn~nfant_e a ll:I, .· Baja California• estará in,tegra.do · .'! 
~ -J :3 C) · gubernatura de Ba1a Cah!orni.!'; · en su ·mayoría por. func1onan9~ , · J 
,_. w o : Err.esto Ru!fo Appel, decbró de la región y no será necesario .. ~ 
u :;;) u 2 ' que su llegada al poder estatal el desplazamiento de dirigentes . . .· ~ 
~ 0 

(./) w -1 · demuestra que ·el monoparti- d~l centro. · _ : · . • . J 
e::: V'l ;:::; u.. :::i ·: dismo . (del go~ernante P~I) . Afir~<i que aunque su Go-. · 1 
~ ¿;; t.11 w '"':l "ya es incompatible con la dmá· ·b1erno encaúza!'á sus acciones a '.i 
:z w z ·mica social del pais ." través de las leyes federales, ' ~ 
...... :;: < 0 

· Ex alca:de del municioio de habrá oroblem:is como el del ,¡ 
< v1 -1 ~ -1 Ensenada y con cinco arios de n<1rcotr:Hico que no dejará de .· · j 
~ ~ 2 ° ;5 militancia dentro del derechista lado. "De!inifr:amente aquí no ) 
~ z . Par:ido Acción Nacional (PA.\"), vamos a tener amigos narcotra- :j 

l- <-: :=; '/¡ P.uffo Appel, de 37 años, afirmó ficantes," dijo Ruifo Appel; en · . ·, 
!'i :::: -...u que la cohabitación política a lusión a la.; r~cientes deten- . ~~ 

x ·· ~r!tre su organización y el nv<r ciones de fur.: ionarios poli- . ·j 
;: :_: =- ~ _' . · u..:: 'Jnar!o '.nstitücicnal deberá :::::.cos •;or. vfr.c:.;lcs con el narco- 1 

- · fur.dam~n:arse en d mutuo r.es· ~rafico. 

z < < 
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::: peto entre los ~cbícrnos féde:-al Sobre 1as r~ iacicnes que sos-
,,.. y 3statal. tendrá con e! Ejeri:ito, dijo que 
- C0n>ider:ido c:Jr::o :.r.--: claro 5era r\!soetU<) 'it) del cacto fe-

l_; 
· repr~s ·~r. :ante del "neop:i- der:i'. y de las !nscituc':ones del 
n'.s:r.o," a!a radical éet P -~~· ~l p'1l.>, ~ -üosoL;> entenden:os ~ue 
empr..:sa•:o pesquero ac vir~io los :n::!tares ~or:n:i. r. una mst1tu-
~'.l'? ~os t:l~mfos ':!e Ic.> 1,;andi- clón c~n la que no tendremo.;· 
datos a- di;iu:ados p0r esa '.lrga· p.:o~ter:ias, <:')nsicieró. 
niz::idón "serán defend:dos." Definió como ~area :unda-

El P.~'i reclar:ia triunfos en mental '.2 admlni>:r9.ción de las 
r!ueve de 15 d!putadones, lo que ciu-.:ades de Tijuana , Tecate, 
le permitiría controlar el Con- Mexi,~al! y Ensenada , donde 

· greso loca!. · . pueden s!nteti3a:se en buena 
< "· "No hemos .definido ning-i.Lia medida las re iacione.; de Mé· 
~estrategia porque esperamos ios xico ccn c>tados Unidos. 
~· resultados del domíng'.l y en fu."l· El aspirante panista evitó 
ción de el!os a.::tuaremos.': profundizar en el tratamiento 

'_Agregó el virtual gobernador di> -que su Gobierno daría ~l pro
Baja Calitorni~ •. el pi;-imero_ qµe blema de la inmigración ; y sólo 

' ¡ , 

·· ~ 

·' -· -1 

,·, 
~ ) . -~ 

. i . , 
_la O?OSición pclític1, logra en · indicó que aplicará la ley para , ! 
j~~oc~~%~1JoPJr~;f~íni~ abso~. - -~: _ :;\J'.~)/'ªP'g111ar : '· 

.... ; 
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.. 'Md~tr;~~~4~r~i. l~}mY~t!jc~~~~~;2tl.f ~f~i~~4i~~1 · ··· -· 
Vle11&delapáglnat · '·· •>> .<:·.<:.·.:-: la Republtca Mexicana (CO< 

'. terminar con la corrupción eÍl'fa '.~ , PA.~MEX),' Ric~rdo 9<>nzález . ~ 

:.e_;t~~~~-~~~~~"{?-~i·!ªd~ · ·~~ - ·~~~·, '. ~~t~~fft~~~. ·~~tJ~~r~~~i~~~ ·~ 
. tanto los ·1nvers1001stas .extran- de oposición será, la promoción de. ' 

.: jeros y nacionales están lntere- . _!¡¡ 'participació~ . ~iudadana ,er la,; 
~sados en. participar en ta vida: _solución de los problemas, coino t 
~ prqductiva de . Baja California, : . ·el l\basto de ~gua. vivienda, luz y.' 
·que éoncéntra el ~03 de . la in- . drenaje~ · . ' · · · O: .· : • · l 

_; dustria maquiladora de ~féitico . •· Gonzál~z subrayó que la: acti· ,). 
·• . . . ,Lo importante, concluyó, es - vidad de fos empresarios del es< 
'"promover la 'competeri.cia polí.· . tadO nó variará y que se man: :; 
ti ca para que sean los mejor~s tendrá el apoyo a la producción, ~ 
los que lleguen a gobernar y de-. ., ·','independientemente d.el partido : 

. mostrar que eg-posible la-convi• ·· · en·e1p0~er . .': . •· ·. · '· · > . .,1 

. .vencia polítfca (porque) el .mo- ~: : : El presidente 'de la . Cám-ara:·: 
· nopartidisnio ya · nos · queda ,. Nacional de ·comercio de Ti7 

chi~o y n~cesitamos esque111'.\s juaha, Marcos I,.evy O.rtii, des- .. 
más amplios q.ue no.~ hagan re- cartó un pos,ible "boic~teo".de la , 
saltar a los me1ores. · · Federación al futuro gobierno ' 

. : • . . . · . ' • · · · pañista. i. . · . ' · ~ 
Empresarf os exigen . , : ·.E· ·.r·· - . .. ~6: · ·

1 
.. ·.. · . . . . 

. ·· · .· ·, .• · ·\ _n atiz _ que osco:nerc1antes 
respecto al voto . . > :· · . res'paldar~n al vírtua! gober·· . 

. En ;vtexicali, la capital es-: ~ador · pari:ta, Rufto. Appel, · 
' tata!, el direct6r del Centro Em· • porque no e:. tamos p~nsandc en 

presarial de esa ciudad, Ricardo . . · q~~ se tr,ata de un partido d~ opo· .· 
Femández, afirmó hoy que las s1c1,ó~, sm9 que scrá_un_ gc~!crno _ 
autoridades deberán respetar lo.s ~egmrnarnente const1tu1do. . . . 
resultados de los comicios del pa- . · ;· Héctor Santillán Muñoz, diri· . 
sado domingo en el · Estado de · gente del Consejl) Coordinador :; 
Baja California. ·. . . > _ · .. ·. ~ró¡fre~árial (CCE)" d_ijo que los :, 
: · Consideró que de _esa manera '. hneam1entos de p_art1c1pac1.ó~ del ; 
el sector empresarial de Baja ca; - 5:ect~r . em.l'resana~ se de~m1rár. ~·· 
lifornia reforzará su confianza y ·· ur.a vez ~stablec1dos los pro- 1 

credibilidad en las instituciones · gramas del 01.¡.evo gobierno. · - ::¡ 
así como su actividad económic~ ,- • . . ·. . . . . . . _: 
en el Estado. . ·'. 
·. "Los · e!Tlpresarios nun~a ~ 
hemos bajado la guardia, inde- -: 

·pendiente mente del partido que { 
· . gobierno," aclaró Fernández. i 

---:;-·-· ·--· ·· ....... -----··--.-- ... --- - -· - · ·- · - , - -~- · ....... - -...-..- .. -~ .. -....i.;..;:..~z--~,.:" .. .: ~. ~ ... ,?_. ·;- ·. ~.....-- ='"~.---,-..---~,.-____...__,.,. .:.. .. _-----=-:,,~·~~.~, 
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