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Introducción

La presente investigación fue diseñada bajo la opcion de

Memoria del Desempeño Profesional. Entendemos lo

anterior como una forma de explicar el ejercicio de un

egresado de la carrera de Periodismo y Comunicación

Colectiva dentro de una organización.

Este trabajo construirá el perfil profesional del reportero de

Negocios de Milenio Diario, se presentarán los elementos

específicos que se requieren para ejercer esta actividad.

Es decir: el perfil profesional se debe entender también como

una herramienta para detectar los conocimientos,

habilidades y actitudes específicas que debe reunir quien

ejerce este trabajo.

Para cumplir con este objetivo se utilizará la experiencia del

autor y se realizará un diagnóstico de la actividad por medio

de la técnica de la entrevista, aplicada a nueve periodistas

especializados en negocios, finanzas y economía con

experiencia probada en el campo laboral.

Hay que aclarar que el diagnóstico es la parte de la medicina

que se ocupa en la determinación de las enfermedades por

los síntomas de las mismas. La medicina sigue un

razonamiento analógico. Muchas veces, se utiliza para
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intervenir y transformar dolencias. Busca, entre otras cosas,

solucionar problemas.

En ese sentido, se buscarán "síntomas" y "dolencias" para

"diagnosticar" problemas e inquietudes del reportero de

negocios. En este trabajo se entenderán a los "síntomas"

como limitantes y necesidades del reportero para cumplir

mejor con sus obligaciones "profesionales".

A partir de la detección de los problemas se podrán hacer

analogías, tomando en cuenta que Milenio Diario es un

organismo cambiante, formado por humanos organizados,

que cumplen cada uno una función, como los órganos que

permiten el funcionamiento de cualquier ser vivo.

Por medio de entrevistas se conocerá la situación real de la

"salud" profesional del reportero de negocios y, a partir de

las respuestas se podrán establecer pautas para una "terapia"

(propuesta de perfil profesional) que tienda a mejorarla.

Antes de adelantarnos, es necesario explicar que en el primer

capítulo se dará una breve contextualización de lo que era el

periódico Milenio Diario de febrero de 2000 a julio de 2002,

se ubicará al egresado de Acatlán dentro de la organización y

se explicarán sus funciones dentro de la misma, algunas

expenencias que lo marcaron y formaron dentro de esta

profesión.

7
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Resulta importante este trabajo, específicamente sobre

Milenio, porque fue la puerta de entrada del estudiante a esta

profesión que lo mantiene, además, le dio impulso para

seguir hasta ahora con una plaza laboral estable, bien pagada

y llena de retos.

Específicamente de la sección de Negocios y del reportero de

la misma, porque es donde se formó el egresado de Acatlán

bajo las órdenes y enseñanzas de Gabriela Aguilar y J. Jesús

Rangel M., Mauricio Flores y Francisco Vidal, Isabel

Melchor, Alejandra Leglisse, Mónica Pérez, Luis Carriles y

Osiel Cruz.

Al hablar del reportero de Negocios se entenderá a aquél que

labora en la parte de un periódico que se encarga de generar

y publicar información relativa a las empresas y la economía.

En el diario Reforma se llama igual la sección, en El

Universal se conoce como Finanzas, y en otros Economía,

Valores, entre otros.

Dicho lo anterior, en el segundo capítulo se realizará el

diagnóstico que mencionamos, para detectar problemas y

conocer las visiones del reportero de Negocios que otros

profesionales de la materia han construido con base en su

expenencia,

Todo ello desembocará en un trabajo de reflexión en el tercer

capítulo, que unirá las dos primeras partes de esta
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investigación para conformar el perfil profesional de

reportero de Negocios de Milenio Diario.

Se presentará en tres cuadros, en el primero se explicará qué

tipo de conocimientos necesita este profesional, saberes que

debe manejar, asimismo, la forma de desarrollarlos, sitio

formal de aprendizaje, estrategia de aprendizaje, relevancia y

lugares de aplicación .

En el segundo, las habilidades, capacidades intelectuales,

afectivas y psicomotrices que debe manejar el reportero de

esta área del periodismo dedicada a los negocios, la

economía y las finanzas .

Es importante destacar que este tipo de factores influyen en

la conformación del perfil y determinan la influencia del

reportero en la gente, la manera en que obtiene resultados, la

constancia en la realización de su trabajo y los estándares de

calidad que le imprime.

Es lo que en psicología se entiende como determinantes de la

Influencia, el Empuje, la Constancia y el Cumplimiento.

En el tercero se hará una lista de las actitudes que exige este

puesto, es decir, tipos y forma de orientar los afectos que

debe poseer el reportero de negocios para el desarrollo de su

actividad profesional.

9
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Estos tres niveles, presentados en tres cuadros, representan

la identidad laboral del reportero de negocios, sus

dimensiones humanas.

Luego de esta pesquisa y reflexión se presentarán en la

cuarta parte las consideraciones finales y en la quinta las

conclusiones, de un trabajo que se pensó realizar desde el

año 2000, pero que fue posible terminar hasta principios de

2005·

Es importante el cuarto capítulo principalmente porque

relaciona la práctica profesional de este sujeto, cuyo perfil se

configuró, y la formación profesional que recibió durante la

carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, de 1995 a

2000, en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán,

antes Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP).

Así, se darán recomendaciones para mejorar la actividad y la

formación. Entretanto, este trabajo en conjunto puede servir

de apoyo para los que no tienen idea de qué es lo que buscan

dentro del periodismo.

Como lectura podrán encontrar muchos de los problemas y

retos que representa dedicarse a este tipo de ocupación, igual

les puede servir como una especie de guía para considerar en

un futuro explorar esta opción laboral, que por no ser igual

de solicitada que espectáculos o cultura, ofrece más

oportunidades de conseguir un espacio.
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La idea de plasmar la experiencia laboral y los objetivos del

trabajo también busca darle más elementos a los reporteros

para, en lugar de que se consideren representantes de un

"oficio romántico", sepan que deben ser profesionales para

aspirar a tener un mejor salario y ser tratados con más

respeto.

11
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Capítulo 1. Milenio a Diario

El primer capítulo describe lo que era Milenio Diario cuando

salió al mercado el 1 de enero de 2000, lo que llegó a ser

hasta julio de 2002 y la composición de la sección "Negocios"

durante este lapso.

Servirá para que el lector ubique los problemas y atributos

del periódico, y a su vez entienda las limitantes y

oportunidades que enfrentan los reporteros.

Asimismo, es el contexto que da sentido al tiempo dedicado

en las aulas de un egresado de la carrera de Periodismo y

Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán, ahora FES

Acatlán, y que sirve para elaborar el perfil profesional del

reportero de negocios, objetivo de esta Memoria de

Desempeño Profesional.

Es muy importante aclarar que, aunque suene ilógico para

algunos científicos sociales y hombres de negocios, el

periódico no tiene un plan de trabajo establecido para sus

reporteros.

Milenio no tiene un documento formal que explique la forma

en cómo está organizado a nivel estructura, visión, objetivos

y de recursos.

Sí existe una noción de lo que es periodismo para los

fundadores del diario. Muchos de ellos son considerados

12
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máximos representantes de esta profesión en México, pero

no se han preocupado por construir una estructura

organizacional y formalizarla.

Eso tal vez es uno de los puntos más débiles de Milenio como

organización, pues el trabajo diario se basa en la experiencia

de los directores y a su vez de los editores. Las órdenes son

ambiguas.

Ellos deciden qué está bien y qué está mal, con base en su

propia historia laboral y gustos personales. Entre otras cosas,

intuyen qué es lo que busca el periodismo de Milenio, pero

no hay un orden establecido que marque la forma en que

deben desempeñarse los reporteros.

Falta un método.

"Es un desmadre bien organizado", decía Víctor Manuel
Torres', quien se desempeñaba como coeditor de la sección
Cultura.

Lo anterior representa a final de cuentas un nesgo, SI se

toma en cuenta lo que explica el periodista estadounidense

Kevin Kelleghan:

1 Torres, Víctor Manuel: egresado de la carrera de Letras Hispánicas, de la Facultad de Filosofia y
Letras. Uno de los alumnos preferidos de Huberto Batís, sin llegar a ser parte del grupo Sábado,
del desaparecido unomásuno. Comenzó a trabajar como corrector de estilo en MilenioDiario y fue
escalando posiciones dentro del periódico hasta ocupar el puesto de coeditor de Cultura, bajo las
órdenes de Jorge Cisneros. Actualmente es el jefe de prensa del Fondo de Cultura Económica.

13
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"En cualquier negocio los controles gobiernan su desempeño
y el de los individuos que ahí trabajan. Para que todos los
trabajadores se sumen a ellos, los controles o las normas de
desempeño deben ser principios que el personal esté
dispuesto a aceptar. Esas normas de trabajo aseguran un
desempeño continuo por parte de cada individuo con una
supervisión mínima" 2.

En Milenio, a falta de un código de ética, un manual de estilo

y un plan por escrito de los lineamientos de la empresa,

toman forma de controles los "comentarios" de los editores y

directivos del diario. Advertencias que fluyen durante las

llamadas juntas editoriales donde se discute la información

que llevará el periódico al otro día y se revisa la información

publicada. Órdenes que luego se transmiten a los reporteros

en sus respectivas áreas de trabajo.

Controles orales que son interpretados de distintas maneras,

pero básicamente en dos formas: halago o regaño.

Se trabaja por instinto, cada 24 horas es una nueva empresa,

un nuevo producto el que se ofrece. Las noticias un día son

más importantes desde el lado económico, luego la política

2KELLEGHAN, Kevin. Periodismo económico. Ed. Trillas, México, 1998. Página 35.
Kelleghan, Kevin: Escritor, editor, periodista, asesor económico y profesor. Trabajó en la
Presidencia de la República Mexicana como traductor de la oficina de Comunicación Social y
asesora a periódicos de América Latina. Fue el encargado del Seminario Periodismo Económico
en todos los paises de Centroamérica. El seminario fue patrocinado por el Programa de
Periodismo Centroamericano de la Universidad Internacional de Florida.
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se lleva la portada del diario, a veces los temas de salud... es

un organismo cambiante.

Así, el desempeño continuo por parte de cada individuo con

una supervisión mínima como relata Kelleghan es algo muy

difícil dentro de una organización periodística con estas

características. Se vive mucha incertidumbre.

Prueba de ello son los grandes cambios que han sacudido

continuamente a los trabajadores y que de fondo le han

cambiado el rostro al diario.

Una parte de estas experiencias se tratarán de compartir a

partir de la narración de la historia, atisbos de su filosofía y

la ubicación del reportero de negocios dentro de Milenio.

Se debe entender al reportero de Negocios como aquel sujeto

encargado de investigar y cubrir la información relacionada

con la economía, las finanzas y los negocios, y que toma su

nombre por la sección a la que pertenece. Hablar de

"negocios" no lo limita a la cobertura de las empresas y sus

derivaciones, simplemente lo ubica dentro de un área de

trabajo dentro del periódico.

La información que se utiliza para escribir este capítulo

surge principalmente de la experiencia profesional del

reportero de la sección "Negocios" y del sistema de

relaciones que observó en el periódico del 14 de febrero de

2000 al 5 de julio de 2002.

15
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En el siguiente apartado se da un breve recuento del

nacimiento de Milenio Diario.

16
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1.1 "El primer diario del nuevo milenio"

Así se anunciaba el nacimiento de Milenio Diario en la

revista Milenio Semanal del 13 de diciembre de 1999: el

periódico saldría al mercado a partir del 1 de enero del año

2000.

La nota que adelantaba el lanzamiento del periódico también

recordaba que existían más de 30 publicaciones de este tipo

en la ciudad de México. Entonces, preguntaba por la

pertinencia de crear un nuevo diario, e inmediatamente

respondía que pretendía:

"Atacar nichos de primer nivel en los distintos ámbitos de la
vida pública, con una oferta editorial y visual de alta
calidad'».

Milenio Diario fue fundado por Multimedios Estrellas de

Oro, una empresa de Nuevo León propiedad de Francisco A.

González. Federico Arreola- fue el encargado de concretar el

proyecto.

3 Redacción Milenio Semanal. "El primer diario del nuevo milenio".MilenioSemanal, lunes 13 de
diciembre de 1999, pp . 36-38.

4 Federico Arreola Castillo, algunos lo admiran, la mayoría le teme. Al caminar por los pasillos de
Milenioapenas y volteaba a ver a los reporteros. Es el brazo derecho en los negocios de medios de
Francisco González, el empresario del norte que posee Multimedios Estrellas de Oro .
Arreola es un periodista quisquilloso, nació el15 de octubre de 1956. Egresó como licenciado en
Economía por el ITE5M en Monterrey, en 1979. También estudió Filosofía y Matemáticas en la
Universidad Autónoma de León .. Fue profesor y tiene investigaciones destacadas en el área

17
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Los periodistas que encabezaron su salida al mercado

fueron: Rayrnundo Riva Palacios, Carlos Maríns, Ciro Gómez

Leyva, Gabriela Aguilar, Mauricio Flores, Andrés Ruiz,

Marissa Macias, José Luis Martínez, Cecilia Jarero,

Fernando Villa del Ángel, entre otros.

ban caria y financ iera . Pero lo suyo es el periodismo . Fue editor de la sección económica del d iar io
El Porvenir y columnista político del diario antes de irse a El Norte, en 1986. En el 93 estuvo aliado
del candidato priista a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, pues fue invitado
por el mismo para participar corno observador en su campaña. Por estas actividades y la defe nsa
que hace todo el tiempo del político del PRI asesinado, es conocido corno una de las "Viudas de
Colosio" . En el 94 dejó de colaborar con El Norte y Reforma, y comenzó a laborar para El Financiero
y el Diario de Monterrey. En el 96 lo nombran director general editorial de éste último diario, La

Opinión de Torreón yel Diario de Tampico. Su excelente desempeño lo llevó a convertirse en
Director General de la División de Prensa de Multimedios Estrellas de Oro. Creó Milenio Semanal,
luego MilenioDiarioy poco después fue nombrad o Vicepresidente Ejecutiv o del gr upo
empresarial del norte de México. Entre sus últimos logros destaca la incursión del grupo en
Europa, pu es él fue el encargado de hacer las negociaciones para que la empresa lograra hacerse
de una estación de radio en Madrid. Escribe diariamente la columna "De Ribete", que se publica
en los per iódicos de Multimedios. Es uno de los periodistas más leídos del país .

SRiva Palacio, Raymundo: Fuerte y directo. Egresado de la escuela de periodismo Carlos Septién,
con estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y en la Universidad La Salle. Fue
corresponsal de Proceso, unomásuno y Excélsioren París, Madrid y Washington, y por su trabaj o
periodístico cubrió acontecimientos en más de 50 países, además de haber ganado en dos
ocasiones el Premio Nacional de Periodismo y coordinar los departamentos de investigación del
diario Reforma y El Financiero. Ha publicado en los diarios más importantes de la República
Mexicana y el extranjero. Además de ser director del Grupo Editorial Multimedios Estrella de
Oro fue subdirector de LeMondeen México. Poco después de su salida de Milenio trabajó corno
director de la parte editorial de Detrásde la Noticiael proyecto de Ricardo Rocha, regresó con su
columna a El Universal y corno asesor externo editorial del periódico Crónica. A mediados de 2004
se integró de tiempo completo al peri ódico El Universal, corno editor de ternas internacionales y
asuntos especiales. Poco después, en septiembre, fue designado director de El Gráfico, el diario
más vendido del grupo. Nació en el Distrito Federal en 1954..

6 Marín, Carlos: Siempre sonr iente y enérgico. Poblano, nació en septiembre de 1947. Egresado de
la Septién García. Autor del libro Manualde Periodismo, junto con Vicente Leñero. Ha sido
profesor de varias universidades mexicanas y también colaborador de la Universidad
Internacional de Florida . Pasó por El Día, Canal 13, Canal 11, ÚltimasNoticias de Excélsior y Línea.
Cofundador de la revista Proceso y de Milenio,en donde actualmente funge corno director del
grupo editorial de Multimedios Estrella de Oro. Muy reconocido en el extranjero por su valor y
su metodologia para hacer reportajes de investigación. Fuma como chimenea. Es común verlo
manejar un BetIee de VW, o alguno de sus dos Mini Coopers..
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La oferta informativa, aseguraban los directivos, sería una de

las mayores apuestas del periódico. Ciro Gómez Leyva,

director adjunto de Milenio Diario, dijo a la revista que la

publicación aportaría la forma de hacer periodismo de la:

"Primera generación poslibertad de expresión que buscaría
la conquista de una sociedad heterogénea, cambiante y
dinámíca'v.

Rayrnundo Riva Palacio, director del periódico, decía que se

aplicaría periodismo básico, aquel cuya función es entretener

e informar, reconociendo el papel que juegan la televisión y

la radio.

"Nuestras páginas apelarán a dos tipos de lectores: al que no
tiene tiempo y al que tiene interés o que está dispuesto a
tener una lectura más reposada'", decía Riva Palacio a
Milenio Semanal.

Aseguraba que el periódico atacaría un mercado preciso, que

el tiraje sería de "élite'v.

7 Redacción Milen io Semanal . Op. cil.. pp . 36-38.

8 Redacción Milenio Semanal . Op. cit .. pp . 36-38.

9 Milenio, decía Angelina Mejía, repo rtera de la sección de Finanzas de El Universal, era un
periódico para periodistas. Esto, explicaba, por el tipo de información que abordaba, lo que
cubría, que muchas veces salía de la agenda marcada por otros periódicos o lo que cubría la radio
o la televisíón. Raymundo Riva Palacio (RIVA PALACIO, Raymundo. La prensa de los jardines.
Fortalezas y debilidades de los medios en México. Ed. Plaza y [anés, México, 2004. Pág. 55) dice
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"No pensamos en una oferta de sexo, crimen y pasión. Nos
dirigiremos a un núcleo restringido de mercado y tenemos el
objetivo de alcanzar una circulación de 50 mil ejemplares 'a
corto plazo">,

Carlos Marín, por su parte, recordaba que el proyecto nacía

en un momento tranquilo para los periodistas, cuando se

podía difundir el trabajo con libertad.

"A diferencia de otras publicaciones que han surgido como
resultado de atentados del gobierno o de disputas internas de
poder?», dijo Marín a Milenio Semanal.

La idea de los fundadores, repetían en los pasillos de la

redacción, era publicar un diario que cubriera las

necesidades de otros sectores olvidados: Reforma llegaba a

una población específica, El Universal y La Jornada a otra.

Milenio no buscaba colocarse en otro nicho, proponía algo

nuevo, que no cambiaría al mundo ni lo haría mejor, sólo

informaría, muy a su manera.

que : "Mientras que la clasificación de los medios masivos, porque llegan a la masa y sus criterios,
se asigna a los electrónicos, la radio y la televisión, se puede argumentar que la prensa escrita es,
por auntonomasia, un producto para las elites" . En ese sentido, agrega que los periódicos de
consumo masivo son aquellos cuyos contenidos giran en torno a la violencia, el sexo y el crimen.
Todo aquello que su proyecto periodístico tratarla de evitar.

10 Redacción Milenio Semanal. Op. cit.. pp. 36-38.

JI Redacción Milenio Semanal. Op. cit.. pp . 36-38.
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Fue sacado directamente para la gente que buscaba una

lectura agradable, y buscaba aplicar las reglas del periodismo

narrativo en sus páginas (ver 1.2.2, "Clases de periodismo").

En este contexto surgió Milenio Diario el 1 de enero de

200012 y, según se decía en los pasillos del periódico, en

menos de un año el diario se posicionó y cumplió con sus

objetivos de ventas.

En este punto es importante resaltar qué empresarios están

detrás de esta empresa, tomando en cuenta que Milenio, con

todo y que es un medio de comunicación que se jacta de

independencia y autonomía, representa, igual que todos los

medios del país, los intereses de sus dueños, que a final de

cuentas ven el diario como un producto, como un negocio.

Acerca de este soporte económico se habla en el siguiente

apartado.

12 En el Ane xo 1incluimos las columnas del primer ejemplar de MilenioDiario, las relacionadas
con la presentación del proyecto editorial, su filosofia y objetivos. Asimismo, agregarnos la
sección de Negocios del primer numero. Resulta conveniente consultar esas columnas porque en
ellas se encuentra una explicación más detallada sobre el periódico.
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1.1.1 Los empresarios

que dieron origen al proyecto

Milenio Diario es un periódico propiedad de Multimedios

Estrellas de Oro, holding mexicana de empresas de diversas

áreas económicas -principalmente enfocadas al

autotransporte y los medios de comunicación- que tiene su

base de operaciones en Monterrey, Nuevo León.

Detrás del lanzamiento del periódico se fraguaba la

expansión a nivel nacional del Grupo Multimedios, la

empresa de capital regiomontano que sólo era conocida en el

norte, a pesar de operar ocho canales de televisión, más de

40 estaciones de radio y 400 salas de cine en México.

"Don Pancho", como se le conoce entre reporteros a

Francisco A. González, empresario que está detrás de los

Milenios, declinó revelar cuánto costó lanzar el proyecto.

Hasta el momento no ha transparentado su inversión.

Lo que es público es que la redacción del periódico se

encuentra en Ignacio Mariscal número 23, Colonia

Tabacalera, en México, Distrito Federal. Es un edificio

propiedad del grupo.

En ese mismo sitio se produce la revista Milenio Semanal,

hermana mayor del periódico y que fue creada por el
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periodista Ignacio Rodríguez Reyna y su grupo cercano de

colaboradores.

Multimedios se encarga de comercializar el contenido de

Milenio Diario por medio de otros periódicos que posee en

zonas estratégicas del país.

La zona Centro la cubre en su totalidad Milenio Diario, el

norte está cubierto por Milenio Diario de Monterrey, Milenio

Diario de Tampico es otra filial, al igual que Público Milenio

Diario, en Guadalajara.

Luego de ver el éxito que tuvo el diario en la Ciudad de

México, los dueños planearon la comercialización de los

contenidos y la marca por medio de franquicias.

Poco a poco han logrado gracias a este sistema posicionarse

en otras plazas y hacer más rentable la cosecha de

información.

Hasta julio de 2002, el número de personas que hacían el

diario en la ciudad de México, entre reporteros, fotógrafos,

editores, correctores, diseñadores y asistentes de redacción,

era de alrededor de 200.

Es necesario destacar que la parte comercial y editorial

estaba separada desde el principio. Aunque una parte del

departamento de publicidad se encuentra en el edificio de

Milenio Diario, las áreas administrativas, de mercadotecnia,
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de comercialización e impresión de materiales están fuera de

la redacción, en Polanco e Iztapalapa.

Además, es un periódico cuyo director es un periodista, no

un empresario. Aunque eso sólo le da una independencia

real en teoría, las decisiones finales las toma Francisco A.

González y su familia, empresarios norteños que a final de

cuentas son hombres de negocios-a que compiten por clientes

y socios dentro de la industria de la prensa escrita, la radio y

la televisión. Igual que Juan Francisco Ealy y familia en El

Universal, los Junco de Reforma, los Salinas Pliego en TV

Azteca y los Azcárraga en Televisa.

Entre tanto, es necesario hablar de la infraestructura del

diario, tema que se aborda en la siguiente sección.

13 Vale la pena subrayar esta parte de la identidad empresarial de los medios. La libertad de que se habla en
los periódicos mexicanos y extranjeros es ambigua. Ni La Jornada ni Proceso ni Milenio Diario o The New
York Times son totalmente independientes, esa es una percepc ión romántica del periodismo. De acuerdo
con el periodista español Ramón Reig (REIG, Ramón. Periodismo de investigación y pseudoperiodismo.
Realidades. deseos y falacias. Ed. Ediciones Libertarias, Madrid, 2000. Pág. 18):
"El period ismo, y sus asalariados, los periodistas, se hallan en la actualidad más inmersos que nunca en una
dinámica estructural que los sitúa en el seno de una red de interconexiones empresarial es de todo tipo. Es
una consecuencia del proceso acelerado de concentración del capital, eso que se llama globalización, que es
un estadio inevitable de la evolución de la especia humana pero que, como toda evolución , encierra
aspectos positivos y negativos.
"Positivo para la estabilidad laboral del periodista puede ser que su labor la realice en un gran
conglomerado de comunicación. Negativo, que ese conglomerado abarca y encierr a, explícita o
implícitamente, tal cantidad de intereses qu e esa labor periodistica se vuelve paulatinamente más
"baja en cal orías", menos valiente, y así es como el periodismo va perdiendo su significado
contemporáneo: reforzar una democracia mediante la buena información y formación de sus
ciudadanos.
"No es cierto que la información sea más independiente si es más fuerte la empresa que la
respalda. Al contrario, el proceso de concentración empresarial añade obstáculos a la libe rtad de
expresión del periodista. La información se vuelve ella misma, esencialmente, parte de una
estructura estable de dominio" .
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1.1.2 Infraestructura del periódico

Como se anunció en el apartado anterior, a continuación

explicaremos cómo se conforma la infraestructura del diario.

Comenzaremos por las instalaciones.

Un edificio de cinco niveles ubicado en la calle de Ignacio

Mariscal, número 23, es el centro de operaciones de los

reporteros de Milenio Diario y Semanal. Más de 100

computadoras repartidas en las salas de redacción del diario

les ayudan a completar su labor.

Hay seis baños en el edificio, aire acondicionado en cada

planta y las áreas de trabajo son escritorios con paneles que

dividen el lugar de cada reportero.

El equipo de cómputo llegó poco a poco. A seis meses de

iniciado el proyecto todo mundo contaba con su propia

computadora, a excepción de los asistentes de redacción.

Las máquinas de los reporteros cuentan con conexión a

internet, paquetería de Microsoft y acceso directo a las bases

de datos del diario. Asimismo, hay oportunidad de consultar

agencias de noticias como Reuters, Notimex, EFE,

Bloomberg y otras más, como Dow Jones.

Todo reportero tiene su línea de teléfono y su escritorio. En

cuanto a los diseñadores, cuentan con la misma base de
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datos, además, sus computadoras son especiales para diseño,

Apple, y los programas con que cuentan también.

Hay una sala de juntas, se construye actualmente una

recepción y se remodelará otro piso para ampliar las

redacciones.

La empresa tiene otro edificio en Iztapalapa, donde se

imprime el periódico y la revista, que antes se repartía desde

Monterrey, elevando los costos.

A comparación de otros periódicos -como Reforma, El

Universal y El Heraldo-, las instalaciones de Milenio son

austeras. Algunas sillas no servían, el elevador es viejo, la

ventilación deficiente. Sin embargo se vivía un ambiente de

fiesta todo el tiempo , por la cercanía que había entre todos

los que allí laboraban y por el gusto con el que la gente

desempeñaba su trabajo.

Hay que recordar que el edificio de Milenio Diario de .

Monterrey es una joya de la arquitectura moderna y que las

instalaciones cuentan con la tecnología más avanzada. Los

reporteros trabajan en otras condiciones.

En la ciudad de México se contaba sólo con lo básico . Nada

impresionante. A veces había problemas de impresión, de

energía, o con la transmisión de información.

Pero el periódico siempre salía.
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Nada de lujosw, tampoco pretextos justificados por la pobre

infraestructura. Eso era algo poco relevante a la hora de

cumplir con las asignaciones laborales.

Fue a comienzos de 2004 cuando la empresa adquirió las

instalaciones del extinto periódico Novedades, cerca del

metro Juárez, en el centro de la ciudad de México.

No obstante, todavía en octubre de ese año continuaban con

las remodelaciones y la plantilla de trabajadores seguía

sufriendo las incomodidades de la redacción.

Llegando a este punto es necesario hablar de la organización.

A continuación se da un breve informe de los lineamientos

de trabajo de los reporteros de Milenio.

14 Recuerda Raymundo Riva Palacio (RNA PALACIO, Raymundo. Más allá de los límites.
Ensayos para un nuevo per iodismo. Ed. Universidad Iberoamericana, México, 1998. Pág. 23)::
"... Como alguna vez escrib ió Tom Wolfe: en 1962, después de unas tazas de café aquí y allá,
llegué al NetoYorkHerald Tribune... ¡Ese debía ser el lugar!... Contemplaba la oficina del Herald
Tribune, a cien polvorientas yardas del sur de Times Square, con una especie de atónito embeleso
bohemio...°eso es el mundo real , Tom, o no ha y mundo real... El lugar parecía el cepillo de
limosnas de la Iglesia de la Buena Voluntad... un confuso montón de desperdicios ... Escombros y
fatigas por doquier... Si el redactor-jefe de noticias locales, por ejemplo, disponía de una silla
giratoria, la articulación estaba rota, de tal modo que al levantarse se desplomaba cada vez como
si hubiera recibido un golpe lateral". Y prosigue el exdirector de Milenio: "Como Wolfe, muchas y
muchos otros antes y después, cayeron seducidos y enamorados por una profes ión cuyo
andamiaje parece más desportillado que cimentado, donde parecieran hijos e hijas de la mala
vida, con padecimientos y sufrimientos, con limitaciones y deficiencias para su desarrollo. ¿Por
qué entonces escogieron ese camino? Indiscutiblemente porque del periodismo hicieron un
proyecto de vida " .
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1.1.3 Organización

Misión, objetivos o filosofía. No hay nada escrito ni regla que

obligue a seguir un proyecto establecido.

La organización del periódico Milenio fue una suerte de

orden jerárquico que se repartía su área de responsabilidad

en función de las decisiones que durante el día planeara la

dirección.

Se trata, igual que en la mayoría de los diarios de México, de

un trabajo fomentado por la costumbre, reforzado por la

costumbre y cumplido con base en la costumbre.

Se sabe que Milenio Diario salió a la calle el i de enero del

2000. El plan de los fundadores era claro: tener un periódico

dirigido por periodistas. Esa fue la apuesta.

En menos de un año se posicionó.

En la Ciudad de México comenzó a ser conocida como una

publicación agresiva, combativa y fuera de lo común.

Agradó a algunos, molestó a otros, pero no recibió

indiferencia de los lectores de periódicos, incluso logró

atrapar nuevos lectores.

Se convirtió en una lectura obligada para algunos sectores

que disfrutaban textos largos con historias de por medio.

Contaba historias, y bien.

28

Neevia docConverter 5.1



Los grandes diarios de México -El Universal, Reforma y La

Jornada- tuvieron que voltear a ver a Milenio Diario. Lo

que hacía esta empresa de la mano de Rayrnundo Riva

Palacio y Carlos Marín comenzó a inquietarlos.

El editorial del lunes 1 de enero del 2001 sintetiza lo que

fueron los primeros 365 días:

"Fue una suerte haber nacido en el 2000", apuntaban los
directores del periódico. "Hubo jornadas y escenas de
ensueño para cronistas y fotógrafos, asuntos de sobra para
saciar a los reporteros más hambrientos, situaciones que
parecieron mandadas a hacer para la anécdota y el
comentario, y una larga fila de acontecimientos inéditos para
retar a la inteligencia y a la reflexión. Fue una suerte haber
sido el primer diario mexicano del nuevo Milenio'».

El resultado de tener tantos "hechos" durante los primeros

12 meses de vida ayudó a los reporteros, editores y directores

a generar un método de trabajo no escrito. Hecho al día.

No faltaba información para llenar planas de información y

la investigación se hizo indispensable.

Milenio no intentaba ser la competencia de algún otro

periódico, aseguraban los creadores de la publicación, sólo

15 EDITORIAL de Milenio Diario, del número 366, del 1 de enero del 2001. Por lo general los
editoriales salian cuando algo muy importante sucedía, en la portada. Raymundo Riva Palacio y
los demás directivos se encargaban de redactarlos, igual que los Trascendidos.
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intentaba llenar un espacio que no había sido tocado por

otros medios.

Se apostaba a que había lectores potenciales en México que

no se acercaban a los periódicos por la falta de material que

les resultara interesante.

Rayrnundo Riva Palacio, Carlos Marín, Andrés Ruiz y

Horacio Castellanos eran la clave de todo el contenido que se

presentaba a diario. Eran la cabeza. La voz que dirigía a la

planta de reporteros que comenzaron a llenar de letras las

planas de papel.

Eran líderes>,

Aquí, cuando comenzamos a hablar de liderazgo y en quién

recaía la responsabilidad de la publicación, es conveniente

explicar cómo estaba conformada la estructura

organizacional del periódico. Eso se redacta en el siguiente

apartado.

16 Kevin Kelleghan explica en su libro "Periodismo Económico" (Pág. 38) que: "El liderazgo es
una habilidad administrativa intangible, tan difícil de describir como de adquirir", y agrega: "Un
lider motiva a otros para que lo sigan . Logra que se hagan cosas por medio de otros. Los lideres
hábiles inspiran a los demás a trabajar con mayor intensidad y a contribuir con ideas que hagan
al negocio más exitoso" .
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1.2 Estructura organizacional del diario

Así estaba compuesto el directorio durante los primeros días

de vida del periódico:

Presidente:

Director General:

Director:

Director adjunto:

Director adjunto:

Directora de planeación:

Director de operaciones:

Director de estrategia

y mercadotecnia:

Director comercial:

Director de producción:

Director de sistemas:

Coordinador de información:

Coordinador editorial:

Editor acentos:

Editor México:

Editor Fronteras:

Editor Negocios:

Editor Tendencias:

Editora de Cultura:
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Francisco A. González

Federico Arreola

Rayrnundo Riva Palacio

Carlos Marín

Ciro Gómez Leyva

Enriqueta Medina

Samuel Molina

Rafael Giménez

José Antonio Navarro

Luis Burgueño

Alejandro Maldonado

Horacio Castellanos M.

Andrés Ruiz

Arturo Sánchez Aussenac

Miguel Ángel Rentería

Mario Mercuri

Mauricio Flores

Román Revueltas

Cecilia Jarero

Neevia docConverter 5.1



Editor El Ángel

ExterminadorjQRR:

Editor de arte:

Editor de fotografía:

Fernando Rivera C.

Gilberto Ávila

Fernando Villa del Ángel

La plantilla laboral con la que inicio Milenio poseía por lo

menos cinco años de experiencia, eran especialistas en sus

respectivas áreas.

El departamento de investigación del periódico resumía la

intención del proyecto periodístico. Martha Anaya, quien se

desempeñaba como jefa de información en el periódico

Excélsior era la que cubría la fuente presidencial; Francisco

Garfias, corresponsal en París de ese diario por más de siete

años y considerado el mejor cronista de la Cámara de

Diputados, se encargaba de realizar entrevistas con

representantes populares; además, Miguel Castillo, uno de

los mejores escritores-reporteros del medio, cubría todo lo

referente a la izquierda política del país. Eran los tres

reporteros de Investigaciones Especiales del diario, y estaban

en un cubículo que en la redacción llamaban "la pecera", en

el segundo piso.

Esa fuerza y experiencia se complementaba con la destreza y

capital intelectual de Gabriela Aguilar, Cecilia Jarero, Arturo

Mendoza Mociño, Xavier Quirarte, Jorge Cisneros, Alberto
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Aguirre, Alejandro Almazán, Ignacio Rodríguez Reyna,

Francisco Vidal, José Luis Martínez, Isabel Melchor, César

Castruita, Osiel Cruz, entre otros. Una lista de firmas

conocidas que garantizaban calidad en los productos.

Parecía que no había competencia, su experiencia y

profesionalismo se alejaba de cualquier intento de copia en

cualquier otro medio escrito.

Pero hacer un diario es algo difícil. Las primeras ediciones

manaban con errores, los regaños de los editores empezaban

a desenmascarar la personalidad de cada uno de los que ahí

se afanaban.

Se buscaba perfección, algo que ni el diario más logrado o

antiguo consigue cumplir todos los días.

"Nacimos en el año más vertiginoso en décadas", declaraba
Rayrnundo Riva Palacio el lunes 1 de enero de 2001 en el
editorial. "Quizá fue esa rapidez extraordinaria la que hizo
que los cambios se ordenaran con una normalidad benévola,
como la rotación de la tierra".

¿Cómo fue posible que un estudiante de la ENEP Acatlán

entrara a esta organización? Eso se responderá en el punto

1.2.1, mismo que habla de la entrada al grupo y de la

experiencia previa que transmitía para lograr enrolarse en el

régimen de trabajo.
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1.2.1 La entrada

Al igual que Milenio entró al nuevo siglo, el egresado de la

ENEP Acatlán, ahora FES, se ligó al diario con una

normalidad benévola.

Alfredo Hiroshi Takahashi Hernández trabajaba desde tercer

semestre de la Carrera de Periodismo y Comunicación

Colectiva en la revista Liber Addictus, especializada en

adicciones. Allá llegó por recomendación de la profesora

Rocío Castellanos.

Takahashi trabajaba sin recibir un quinto, pero le gustaba

aprender y publicar. La revista estaba en la colonia General

Anaya, cerca de Coyoacán.

Por esa cercanía con el periódico Reforma, a un par de

estaciones del metro, se acercó a realizar los exámenes de

selección para cursar el taller de redacción que cada año

realiza ese medio de comunicación.

Fue aceptado, decían los seleccionadores, entre cientos de

solicitantes. En julio de 1999, el mes de talleres en Reforma,

se dio cuenta de que lo que a él le gustaba era el diarismo.

Más tarde se enteró, por medio de la revista Milenio

Semanal, que un nuevo periódico saldría al mercado.

Isabel Pérez Ocaña, una compañera del taller de redacción

del Reforma, envió un correo al grupo en diciembre de 1999.
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Los invitaba a trabajar en el nuevo diario, había que buscar a

Gabriela Aguilar, coeditora de la sección de Negocios.

Necesitaban gente.

Takahashi acudió inmediatamente. Gabriela Aguilar lo

entrevistó y le dijo que por ella no había ningún problema,

podía trabajar de asistente en las tardes, de las cuatro al

cierre. El cierre significaba que no había hora de salida.

No importaba, quería estar ahí, veía la oportunidad como la

ocasión idónea para aprender a hacer periodismo, con los

grandes nombres a un lado, como maestros. Tampoco le

importaba estar ahí sin salario. Era lo de menos, en Liber

Addictus también trabajaba sin recibir pago, lo importante

era aprender.

Aguilar lo citó al otro día, para que hablara con Mauricio

Flores, editor de la sección de Negocios . Él debía entrevistar

a Takahashi y decidir si podía o no estar con ellos.

El 14 de febrero de 2000 en la tarde se presentó en la

redacción. Mauricio Flores, economista egresado de la

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), lo vio, se rió y

preguntó que cuándo podía comenzar.

-Si usted quiere, ahorita-, le respondió el estudiante.

-Ahorita mismo licenciado, ándele-, respondió el editor. Y

así fue. Estaba dentro. Lo primero: abrir correos,

imprimirlos, repartirlos en la redacción. Capturar los
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adelantos, limpiar boletines de prensa, leer periódicos, ir por

las coca-colas a la tienda, imprimir páginas, revisarlas,

distribuirlas entre los jefes de edición... todo lo que se

ofreciera al editor y la coeditora, para eso estaba el asistente.

Gabriela Aguilar y Mauricio Flores lo presentaron con los

compañeros de la redacción, con los jefes y las leyendas.

Durante la primera charla que sostuvo con Aguilar, le

preguntó por qué quería estar en la sección de Negocios.

-Creo que si puedo escribir sobre esto nada se me dificultará

en un futuro-, dijo sin titubear. Coincidió, y lo preparó poco

a poco para comenzar a reportear.

Pero antes, lo obligó a terminar la carrera, SI no la

consumaba, no podría escribir en el periódico.

Decía que una vez que se comienza a reportear, es difícil

regresar a las aulas, a menos que una beca se cruce en el

camino o que se deje este vicio a tiempo.

Pasaron aproximadamente 30 días y Mauricio Flores

preguntó si ya había cobrado. Takahashi ni siquiera

sospechaba que le iban a pagar.

Fue al tercer piso y le entregaron su primer cheque, por dos

quincenas, o cuatro semanas.

Se despidió en la revista Liber Addictus, que dirigía Sinto

Espresate Renau y Julio Hernández. Con mucho

agradecimiento, ahí le dieron su primera oportunidad de
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publicar un reportaje, aprendió 10 duro de los CIerres y

convivió con gente muy experimentada.

Seguiría ahí de ser posible, sin embargo, ya no podía más

físicamente, al estar en Liber Addictus de ocho a dos de la

tarde, y en Milenio Diario de tres hasta la una o dos de la

madrugada, así de lunes a viernes, no sobraba tiempo para

dormir, ni comer.

Entretanto, aprovechaba que la UNAM estaba paralizada por

la huelga estudiantil. Aunque todavía debía materias.

No obstante, otra escuela se abrió para él, con su entrada a

Milenio tuvo que aprender a marchas forzadas a trabajar

como los profesionales del periodismo. Desde 10 básico, pero

que no se enseña en la escuela, como se explica a

continuación.
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1.2.2 Clases de periodismo

Durante los primeros meses se trabajó incansablemente. No

había tregua. Los mexicanos estaban a unos meses de las

elecciones presidenciales de 2000.

Sin embargo, Rayrnundo Riva Palacio invitó a los reporteros

a asistir un sábado a las nueve de la mañana a la redacción,

Ciro Gómez Leyvav daría un taller de periodismo para

comprender cómo querían que trabajaran sus reporteros.

Querían unificar el nivel de investigación y redacción.

Pero Gómez Leyva no se presentó el primer sábado.

Llegó Riva Palacio, se disculpó por el subdirector editorial y

dijo que sería dos fines de semana después cuando podría

venir a charlar con los reporteros el también titular de

noticias de CNI Canal 40.

Rayrnundo Riva Palacio dijo que, ya que estaban ahí, él daría

la primera clase. Fue una charla que, a grandes rasgos,

sintetizó lo que él pensaba aplicar en Milenio Diario.

17 Ciro Gómez Leyva parecía tener un puesto honorario en Milenio Diario. Rara vez se le veía en
las instalaciones, pues su trabajo en CN! Canal 40 era absorbente. Allá fungía como Director
Editorial y de noticias, además de ser el conductor del noticiero principal. Nació ellO de octubre
1957, en la ciudad de México, es egresado de la Universidad Iberoamericana, donde estudió
Ciencias de la Comunicación. Tiene una maestría en Sociología por la UNAM. Es directivo en
CNI Canal 40. Fue reportero de asuntos especiales en El Financiero, El Universal y Reforma.
Fundador y director de Radio y Televisión Mexíquense, y ha colaborado en diversos medios
impresos del país y el extranjero.
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Qué le interesaba al periódico, según Riva Palacio-s:

- El por qué y el cómo, los consideraba los ingredientes de la

redacción de Milenio. El "qué, quién, cómo, cuándo y dónde"

y la pirámide invertida están rebasados, entendiendo que esa

parte la explotan muy bien los medios electrónicos.

También interesaba que la información tuviera:

- Impacto, y que se reflejara con hechos o ideas, no con

declaraciones.

- Proximidad, lo que nos mueve emocionalmente.

-Oportunidad, ligaba esta palabra con lo que se conoce como

instinto periodístico.

- Prominencia, la importancia de una persona.

-Novedad.

-Conflicto ("Es lo que más se lee", dijo Riva Palacio.)

18 TAKAHA5HI, Hiroshi. Apuntes del curso de redacción impartido por Raymundo Riva Palacio
y Ciro Gómez Leyva. (No publicados). Milenio Diario. 2000.
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- Relevancia; hay que pensar cómo puede afectar a los

lectores, cómo los provoca.

Además era necesario:

- Darle información para pensar a los lectores.

-Un buen acopio de información.

A partir de una gran recolección de datos era muy

importante:

Organizarla coherentemente

Contextualizarla

Escribirla claramente

Esos fueron los puntos que destacó Riva Palacio durante los

primeros minutos de la charla. Recomendó a los reporteros

ser más creativos a la hora de buscar la información.

Menospreció el trabajo de los reporteros conformistas,

perezosos, que se quedan con la información del boletínw y

la entrevista banquetera.

19 Es importante complementar estas observaciones sobre el boletín con lo que explican Vicente
Leñero y Carlos Marín (LEÑERO, VICENTE YMARíN, Carlos. Manual de per iodismo. Ed.
Grijalbo, México, 1986. Pág. 48):

40

Neevia docConverter 5.1



No es que menospreciara este tipo de información, lo que

criticaba era la imposibilidad del reportero para ir más allá

del lenguaje verbal, del vistazo. Había que poner empeño en

cualquier detalle, por mínimo que fuera.

Dijo que es muy importante ver qué dice la gente en la calle.

Que un buen lugar para buscar pistas son las columnas, por

eso hay que consultarlas todos los días.

Acercarse a las organizaciones civiles y sociales a entablar

amistad y buscar fuentes, de ahí salen la mayoría de las

historias humanas. Aprender a leer los documentos, los

censos, las estadísticas, también de ahí surgen noticias.

Apelar todo el tiempo al sentido común, preguntar y

preguntar, y no menospreciar ni el "Aviso Oportuno"> de un

periódico, todo puede aportar información para comenzar

una investigación.

"El boletín: es la forma institucional de expresión de las entidades públicas y privadas. De su
elaboración se encargan las oficinas de prensa y se envían a las redacciones de los distintos
medios informativos. Si bien es cierto que rara vez los boletines constituyen noticias y, por tanto,
su utilización casi nunca responde a las expectativas, un reportero jamás deja de lado los
boletines porque algunos de ellos pueden ser el inicio de un trabajo periodístico profesional o, los
menos, auténticas noticias de primerísima importancia. En este último caso están los boletines
que dan cuenta, por ejemplo, de remociones en el gabinete presidencial. La importancia del
boletin es indiscutible, siempre y cuando sepa valorarse. En todos los casos, el tesón con que se
conduzca el reportero, el interés que tenga en su actividad profesional, la intensidad con que viva
la información, darán la medida de su eficacia".

20 Ejemplo de ello es el uso que algunos secuestradores comenzaron a darle a estas secciones
durante 2002, año en que los avisos clasificados del diario Reforma sirvieron muchas veces para
pactar negociaciones con la familia de los hombres y mujeres privados de su libertad. Fueron
varios días seguidos en los que se encontraban mensajes que incluían cifras, direcciones,
afirmaciones o negaciones. En la redacción de Milenio,por respeto al dolor de los afectados y para
evitar poner en peligro a los mismos, se tomó la decisión de no escribir nada al respecto.
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El director de Milenio Diario también dio unos consejos para

el momento de sentarse frente al monitor de una

computadora»:

- La entrada o lead es algo fundamental en la nota, reportaje,

crónica o texto periodístico que se prefiera.

Debe estar compuesta con lo más sobresaliente. Los

detalles menores y palabras innecesarias hay que

eliminarlas.

Es importante visualizar el hecho.

Se deben usar verbos adecuados, de preferencia activos

y fuertes.

No hay que generalizar, se debe ir a la sustancia.

Hay que huir de los clichés.

No se deben "inflar" las entradas.

21 TAKAHA5HI. Op. Cit .
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No se debe usar una cita textual como entrada, pierde

fuerza. A menos que la frase sea realmente

sobresaliente. Muy impactante.

-Cada párrafo debe contener una idea, no más de una idea,

descrita en oración simple: sujeto, verbo y complemento.

-Cada párrafo debe traer detrás una fuente, no se puede

inventar.

- Debes incluir citas textuales. Es necesario en la nota tener

citas en el segundo y cuarto párrafo, por lo menos, para darle

credibilidad a lo expresado .

- Es muy importante decir quién es el autor de la cita, las

citas "huérfanas" son un defecto de los malos periodistas.

("José Manuel Nava, corresponsal de Excélsior en

Washington, es el rey de las citas huérfanas", dijo Riva

Palacio al hablar de este tema.)

-Hay que narrar los antecedentes. No se debe dar por

sentado que el lector sabe de qué estamos hablando. Puede

ser que el que tiene en sus manos el diario abre por primera

vez el mismo y no sabe que un día antes, y un día antes de
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ese se comenzó a hablar de ese tema. No es su obligación

buscar los periódicos anteriores para poder descifrar lo que

el reportero quiere expresar.

- De ser posible, una nota debe contener dos elementos:

texto principal y diario, éste último es un recuadro con

información adicional que sirve para completar o dar

información extra relacionada con la información más

importante.

- Los elementos de una buena redacción:

Precisión

Claridad

- Hay que evitar el punto y coma.

- Hay que aprender a usar el ritmo, básicamente es

experiencia e indicaciones del estómago, se debe aprender a

sentir la información en esa parte del cuerpo a la hora de

redactar.
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Una forma elemental de darle ritmo a un texto es el uso

de frases largas o cortas. Las primeras dan lentitud, las

segundas acción o movimiento.

Hay que buscar el punto medio, y aprender a usar las

palabras y los verbos correctos.

El verbo más simple y útil para el periodismo: "dijo".

- Hay que conocer las transiciones, esas palabras que nos van

hilando los párrafos:

Cronológicas: ahora, desde entonces, dos días después...

Comunes: sin embargo, pero, analogías...

-Se debe apelar con la escritura a los sentidos del lector.

Un elemento clave son las analogías, ejemplo: El

campo, del tamaño de 50 canchas de futbol soccer,

estaba lleno de cadáveres apilados que... En lugar de

decir que el campo medía 60 kilómetros cuadrados.
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Casi al finalizar la sesión, el director de Milenio Diario

recordó que un periódico no se hace del todo, se hace de dos

o tres buenas historias al día.

"(En Milenio) Estamos pensando mucho en la gente
acostumbrada a ver la televisión o escuchar radio. Para
aquellos que ni les interesa el tema o no tienen tiempo",
explicó Riva Palacio-e.

En ese sentido, dijo que las herramientas que compartió tal

vez servirían para invitar al lector a que no se vaya del texto

que se le ofrece.

Dos semanas más tarde, sábado por la mañana, llegó Ciro

Gómez Leyva. Entre lo rescatable de su clase está su interés

por el periodismo narrativo.

Para hacerlo, recomendaba conseguir más información que

la normal, dotar de vida el texto y pelear párrafo tras párrafo

para contar los hechos y atrapar el interés del lector.

"Tienen 20 segundos para seducir al lector", repetía Ciro
Gómez Leyva. "Piensen como un amante que fatalmente será
abandonado si no convence, tendrán una razón de ser've.

22 TAKAHA5HI. Op. Cit.

23 TAKAHA5HI. Op. Cit.
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Aunque marcaba límites, aclaraba que había que poner en la

máquina que somos narradores, no opinadores, que es vital

el punto de vista del reportero, no su opinión.

"Como reporteros deben ser cámaras que captan olores.
Deben narrar el marco sensorial de los hechos, olores,
sensaciones, qué decían, cómo se desplazaban los
personajes...", explicaba el subdirector de Milenios»

y volvía a poner freno, advertía que las metáforas hechas de

un día para otro son desastrosas, aunque exista en el

redactor mucho talento.

Asimismo, decía que el reportero de Milenio debía elegir su

lugar en la historia para contarla. Había que luchar y sudar

para hacer "notas cronicadas", el conjunto de los elementos

que comenzó a describir al principio.

y recapitulaba: hay que tener información, mucha

información, más de la normal. Hay que definir la posición

narrativa. Y comenzar a contar la historia: personajes,

clímax, secuencia narrativa, remate... Se debe pelear párrafo

tras párrafo y recordar que a un reportero le pagan por

conseguir información, contarla y fijar un punto de vista, no

opimones.

y finalizaba:

24 TAKAHA5HI. Op. Cit.
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"Deben quitarse el miedo de contar lo que vieron. Ojo, deben
construir imágenes periodísticas, no metáforas. Deben
revisar las frases gastadas. Cuando arrancan bien, el texto
corre't.ss

Los dos periodistas buscaban darle un giro al periodismo

escrito que existía en el país, trataban de pasar una especie

de fórmula de trabajo que a ellos les había funcionado para

permear con su personalidad a Milenio Diario.

Lo lograron, como indica el siguiente apartado, que habla de

la evaluación del primer año de vida del periódico y de los

resultados.

25TAKAHA5HI. 0v. Cit.
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Se buscaba profundidad y complejidad

Rayrnundo Riva Palacio, a un año de que nació el periódico,

externó en la editorial que el lector que quería mirar la

historia cotidiana de manera pormenorizada le abrió las

puertas a Milenio.

Eso podría reflejar de cierta manera la filosofía del periódico:

tratar de hacer periodismo que le confiriera profundidad y

complejidad a los hechos. Para eso se trabajaba todos los

días.

"El lector exigente que pide una aproximación cautelosa a los
sujetos y a las historias ya dialoga con nosotros, día con día",
decía el director del diario en su momento cumbre, al cierre
del primer año.
"Lo mismo el lector que no busca toneladas de noticias 
agrega Riva Palacio-, sino palabras e imágenes que le
ayuden a comprender lo que pasa allá afuera. Por esos miles
de hombres y mujeres que leen y piensan apostamos".

Eso resume la tarea diaria de los reporteros. En otras

palabras, era lo que provocaba que los reporteros salieran a

las calles a buscar con avidez información que se pudiera

manejar de esa forma, como ninguna otra publicación

mexicana lo permitía.

Eso buscaba Milenio, contar historias.
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Era una labor muy ambiciosa, pero como una vez Riva

Palacio advirtió: el reportero de este periódico debe saber

que aquí se exige más que en otras partes. Queremos

escritores integrales. Lo mismo pueden escribir una crónica,

una nota, un reportaje o una entrevista. Y bien. Asistir a sus

compañeros y no darse por vencido cuando la carga de

trabajo parezca inacabables",

Era la bandera que levantaba ese periodista y se incrustaba

en la mirada de los reporteros. Casi como ser un "soldado de

la información", comentaban en los pasillos del periódico los

reporteros, a raíz de que esa orden se fortalecía: estar

siempre al pie del cañón, dispuestos a lo que sea.

"Hace un año -señala la editorial del 1 de enero del 2001-,

en la primera plana del primer ejemplar, advertimos que no
veníamos a hacer milagros ni a curar a nadie ni a salvar a la
patria. Veníamos a hacer periodismo, nada menos, nada
más. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Errores
cometimos los suficientes para entender mejor el periodismo
y poder hacer un mejor periodismo. No siempre fuimos
capaces de cumplir la máxima de que lo más importante es el
respeto intelectual a los seres sobre los que se escribe. Pero
cuando nos equivocamos, lo reconocimos de inmediato. Y
cuando fue necesario, nos disculpamos sin desdoro alguno.
Los malos periodistas son los que nunca se equivocan. Por
eso, después de 366 días podemos mirar de frente a cada uno

26 Observación que hizo personalmente el director al autor de este trabajo , durante una
conversación en la que se abordaba la razón de ser un reportero de Milen io.
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de los personajes públicos sobre los que escribimos y, lo más
importante, a cada uno de los lectores que nos dijeron que
sí".

Así se resumía el primer año de la historia de Milenio. El

periodismo propuesto se había intentado hacer, se había

hecho y daba frutos.

Esos días fueron los más brillantes del periódico. Todo era

alegría, esfuerzo y compromiso. Se vivía el reconocimiento

de un trabajo fuerte, inagotable.

Todos estaban contagiados del entusiasmo. Se buscaba más,

se pedía más. La camiseta ya la traían puesta todos. Milenio

ya era un producto conocido.

Andrés Ruiz, uno de los pilares de la fundación de La

Jornada, creador de El Ángel, de Reforma, y también uno de

los más importantes desarrolladores del proyecto Milenio

Diario, se encargaba de la coordinación editorial y del

lenguaje y estilo, decía:

"Rayrnundo logró pOSICIOnar al periódico antes de lo que
tardan otros medios en abrirse camino. Sabe lo que hace'w.

Z1 Conversación personal con el auto r de este trabajo, a principios del año 2001, cuando se
hablaba de lo que venía en el futuro para el periódico y lo que consideraba del mismo por su
exper iencia en el ambiente periodístico.
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Todo mundo asentía a esa observación. Sabían que estaban

en buenas manos. Era integración basada en el ejemplo y la

identificación de formas de pensar.

Hasta este momento se ha recordado un poco la historia, la

organización, el trabajo que realizó el estudiante para

ingresar a la organización y algunos de los avances que logró

el diario durante su primer año de vida.

En este punto resulta importante comenzar a hablar de las

características de la secciones de Milenio Diario, con especial

énfasis en Negocios, su relación con otras áreas y su misión.

Eso es lo que sigue, para contar con más detalle cuáles

fueron las actividades de Alfredo Hiroshi Takahashi

Hernández dentro de ese equipo, los problemas que enfrentó

como reportero y el rompimiento de la organización a partir

de la abrupta salida del director general, Rayrnundo Riva

Palacio.
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1.3 Características de la sección de Negocios

Como se explica al comienzo del capítulo, se intenta describir

lo que Milenio Diario era al salir al mercado el i de enero de

2000 y lo que llegó a ser hasta julio de 2002, para poder

ubicar la actividad profesional del reportero de Negocios, con

base en la experiencia profesional en ese lapso de un

egresado de la FES Acatlán, antes ENEP Acatlán.

Es necesario recordar que Milenio Diario estaba conformado

por seis secciones cuando salió a la calle, en este orden de

importancia y presentación en el periódico:

"Acentos", sección dedicada a los editoriales y columnas que

editaba Arturo Sánchez Aussenac.

"México", la parte encargada de la política y las noticias

nacionales, a cargo de Miguel Ángel Rentería.

"Fronteras", apartado de notas internacionales, en manos de

Mario Mercuri.

"Negocios", la parte de empresas, economía y finanzas que

dirigía Mauricio Flores.
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"Tendencias", segmento que buscaba convertirse en la parte

de reportajes sociales y actualidad, bajo la batuta de Román

Revueltas.

"Cultura", cuya responsabilidad recaía en Cecilia Jarero.

"El ángel exterminadorjQ.R.R.", editada por Fernando

Rivera Calderón. Buscaba ser la parte irreverente y de humor

de la publicación.

La sección de "Negocios", misma que nos ocupa en este

trabajo, era pieza central en la conformación del periódico.

Representaba, como la mayoría de las secciones de este tipo,

la herramienta para acercarse a los empresarios, lo cual se

traduce en inversiones o compra de espacios publicitarios.

El editor era Mauricio Flores y la coeditora a Gabriela

Aguilar. La sección además estaba compuesta por cmco

reporteros: Ariadna González, quien cubría

telecomunicaciones; María Isabel Melchor, encargada de

mercados y bancos; Alejandra Leglisse, de tecnología y

empresas; Mónica Pérez Velázquez, macroeconomía, y Osiel

Cruz, especialista en telecomunicaciones y energía.

Ellos formaban el núcleo que nutría de información la

sección de negocios, junto con un grupo de columnistas.
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Por lo tanto, hablar de negocios no sólo se engloba en

contenidos de empresas y changarros, el nombre de la

sección y del reportero asignado a la misma sirve para

identificar a los encargados de escribir sobre los temas que

tienen que ver con la economía, las finanzas y sí, los

negocios. Equivalente en El Universal a ser reportero de

Finanzas, como se llama su sección; o también reportero de

Negocios en Reforma.

Entre los columnistas de Milenio Diario estaba César

Castruita, quien escribía la columna "Destino Capital";

Rosario Avilés, con "Despegues y aterrizajes"; "Cúpula

Empresarial", de Óscar Mario Beteta; "Dinero llama dinero",

de Mauricio Flores, y "La seguridad y los negocios", que

entregaba Alejandro Desfassiaux.

Además de ese equipo, trabajaba en la sección Edna Herrera,

como asistente de redacción. y desde el 14 de febrero de

2000, Alfredo Hiroshi Takahashi Hernández, también como

ayudante, o "hueso".

Dicho lo anterior, se intentará describir a continuación cuál

era la relación de la sección de Negocios con las otras áreas

que producían el periódico diariamente y en qué parte se

inserta la labor del reportero de negocios dentro de ese

sistema.
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Relación de Negocios con otras áreas

El área de "Negocios", ubicada en el segundo piso del edificio

de la Tabacalera, era un espacio con siete computadoras.

Los reporteros entraban y salían, ninguno con la obligación

de quedarse ahí todo el día, sólo debían cumplir con sus

asignaciones y retirarse.

El editor y la coeditora, en este caso Mauricio Flores y

Gabriela Aguilar, delineaban el plan de trabajo, detectaban la

información noticiosa y dejaban los trabajos terminados, en

papel, listos para publicarse. Asimismo, se reunían con las

otras cabezas del diario dos veces al día para planear,

compartir observaciones y "cantar'v'' las notas que están

elaborando sus equipos. Esa era la principal forma de

relacionar la sección de "Negocios" con las otras áreas, pues

ahí están los editores de todas las secciones, que conocen qué

se trabaja particularmente en todos y cada uno de los

departamentos del periódico.

28 "Cantar" la nota o "venderla", es un término utilizado en las redacciones para indicar que se
ofrece cierto paquete de información a los responsables de elegir la información que debe ser
publicada. El editor o reportero explica, en la mayoría de las ocasiones, qué es lo que investigó,
por qué considera que es importante que se publique y qué extensión podría tener. Se usa
muchas veces el término "vender", porque cuando se acepta la publicación se dice que fue
"comprada" la información.
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El enlace de los reporteros de la sección es el editor y el

coeditor, quienes ponen al tanto a sus trabajadores de lo que

se discute.

Los reporteros no tienen contacto directo con los directivos,

no por cuestiones de jerarquía, es cuestión de tiempo y carga

de trabajo. Todo funciona por canales: el reportero

representa los ojos y oídos del editor en la calle, el editor

representa la voz del reportero ante los directivos y sus oídos

en las juntas que definen el rumbo de la publicación. ¿Cuáles

eran los objetivos que definían el rumbo? En el siguiente

apartado se resumen.
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Los objetivos de la sección

Los objetivos del director del diario que llegaban a oídos de

los reporteros indicaban que quería, además de periodismo

narrativo, o "notas cronicadas", información empresarial,

mucho trabajo de empresas, grandes, medianas y pequeñas,

de todas. Por eso la sección fue bautizada como "Negocios".

Además, las notas debían ser contadas de una manera clara,

especialmente en "Negocios", una sección relacionada con

números y textos densos que no cualquiera entiende.

Sin embargo, muchos reporteros todavía creían que la

redacción era lo de menos. "Escribir bonito" era para

obligatorio para los que estudiaron letras, decían algunos

compañeros, no para los reporteros. Ponían barreras.

"Aquí amiguito, 90 por ciento es suerte y el resto es
redacción'w, decía Mónica Pérez Velázquez, economista
egresada de la UNAM que presumía ser la primera reportera
que la revista Proceso contrató en su historia.

Eso no coincidía con muchos de los conceptos que los

estudiantes de Periodismo y Comunicación Colectiva

entendían como la práctica del periodismo y la labor del

29 Charla con la reportera, en la sección de Negocios, en febrero de 2000.
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reporteros», Ni con lo que profesaban los directivos de

Milenio.

30 Carlos Marin y Vicente Leñero definen al reportero (Manual de periodismo, pág. 26 Y27) como
"el principal proveedor de la materia prima del periodismo". Pero eso no es sencillo, pues la
labor de este profesional no se limita a ser un recopilador de datos o modificador de boletines.
Éstos dos periodistas cuentan en su libro "Manual de Periodismo" que el reportero debe reunir
estas cualidades:
"Vocación: gusto y voluntad de conocer para informar de los hechos de interés colectivo.
"Sentidoperiodístico: un reportero sabe encontrar el ángulo de interés general en diferentes áreas
de la vida social, lo mismo en la economía que en la política, la cultura o la diplomacia que, sin
ser temas que deba conocer como especialista, está obligado a comprender en sus lineas
esenciales. No es raro que luego de reportear con persistencia una fuente el reportero se vuelva
una especie de técnico en la misma, pero siempre está en condiciones de trabajar cualquier otra.
"Aptitud adquirida:el reportero que afirma y confirma su vocación con estudios teóricos y
prácticos de técnicas de redacción desarrolla una aptitud superior a la de quien se capacita en el
solo ejercicio periodistico de manera improvisada.
"Honradez: el periodismo impli ca la honradez, la incorruptibilidad del periodista. Quien accede al
periodismo para obtener una credencial con la idea de medrar o de satisfacer propósitos
mezquinos con el tráfico de influencias puede ser un eficaz negociante o un buen gestor 
"coyote" - pero no un periodista.
"Tenacidad: la insistencia, la persistencia, la búsqueda sin tregua de un dato central, un ángulo
especial de la información que se trabaja es también requisito en todo reportero. Poco puede
esperarse del pusilánime o del conformista. Sin ofender ni "pasarse de listo" el reportero puede ir
obteniendo información de la misma manera que se alcanza una meta recorriendo caminos
distintos; la tenacidad permite además comprender un mismo asunto desde ópticas diversas que
subrayan la trascendencia de la información inicialmente obstaculizada.
"Dignidadprofesional:es un elemento clave en la conducta reporteril. La dignidad profesional
implica una autonomía moral no sólo frente a los sujetos y asuntos que trata el periodista para
obtener información, sino también frente a sus compañeros de " fuente" y de trabajo; frente a sus
jefes y auxiliares. Un reportero servil y oportunista es tan vulnerable como el déspota o el
prepotente. De la dignidad profesional dependen la conducta laboral del reportero y la limpieza
y claridad de sus escritos.
"Iniciativa: por la responsabilidad que entraña su función, el reportero debe no únicamente
cumplir las órdenes o sugerencias de su jefe de Información, sino responder a la lógica de su
propia iniciativa. El reportero responde a todo aquel imprevisto que significa una nota
informativa.
"Agudeza: lo que ve y escucha el reportero nunca es incidental si se tiene la agudeza para percibir
"la nota" . Una clara visión y el hábito de lectura le permiten identificar en documentos los
aspectos relevantes prácticamente"a vuelo de pájaro" . La familiaridad con escritos diversos 
literarios, históricos, filosóficos, periodísticos- propicia el encuentro"rápido" de lo importante, lo
trascendente, lo noticioso, lo concluyente. Por otra parte, .la agudeza auditiva, la "lectura de los
labios" asegura la identificación de elementos importantes que, por ejemplo, son irrepetibles en
algunas entrevistas, bien por el carácter de los personajes o por la fugacidad de la oportunidad
periodística.
"Salud:este es un factor formalmente secundario pero que no debe desestimarse. Un reportero ha
de ser apto para trabajar lo mísmo en la aparente comodidad de la vida citadina que en la segura
dificultad de sitios inhóspitos o situaciones conflictivas inesperadas."
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Tampoco con la realidad. El comentario de la economista era

desmentido, con base en el ejemplo y la práctica diaria.

Gabriela Aguilar, coeditora de la sección, recordaba que la

forma de dominar el lenguaje, aún en una sección

económica, era muy importante para cualquier reportero.

Era la herramientabásicaa-.

Aguilar, quién egresó de la Universidad Iberoamericana y

cursó un posgrado en periodismo en California, es conocida

como una de las reporteras mexicanas que comenzó a hacer

investigación en serio, junto con Claudia Fernándezas y

Rossana Fuentes Beráine», en El Financieros».

31Un artículo publicado en la revista electrónica Razón y Palabra, firmado por Juan Carlos Gil
Conz ález, profesor del Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla, España, se encarga de abordar las "Herencias literarias para un
periodismo diferente".
De entrada, califica como incomprensiblemente larga e improductiva la polémica que han
sostenido los teóricos de la comunicación para separar al periodismo de la literatura.
"Nuestra posición -escribe- es que la relación periodismo/literatura sólo podría deshacerse si
considerásemos que todo periodismo es literatura, escritura, creación relato, crónica, narración de
un hecho cuyo referente es el acontecer o la idea que de éste tiene el periodista. La hoja impresa
será buena o mala, mejor o peor redactada, deleznable o admirable, pero siempre literatura y
siempre periodismo.
"Era así, antes de la llegada de las grandes agencias, cuando los periódicos tenian que valerse por
sí mismos con la información que ellos producían. Retrocedieron cuando la imagen ocupó
espacio y luego se multiplicó. Los periódicos creyeron que la imagen era objetiva y que deberían
luchar con ella en el terreno de la objetividad. Luego se demostró que ella también es intencional
y no inocente, porque el fotógrafo, bueno o malo, artistico o mediocre, también es un creador y no
un simple instrumento.
"Por encima de los libros de estilo, de los redactores jefe de cada sección, la más leve noticia
contada con mimo por cualquier redactor (periodista o escritor) puede convertirse en un
fragmento de literatura. Por eso es mucho más interesante realzar la importancia de la escritura,
la limpieza del punto de vista y la manera de contar que perder el tiempo con fracturas teóricas
que no le importan a los lectores" .

32Clau dia Fernández es coautora del libro "El Tigre . Emilio Azcárraga y su imperio Televisa",
que escribió junto con el periodista Andrew Paxman. Esta periodista es reconocida como una de
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Ella, al igual que Beráin y Fernández, había estado bajo las

órdenes de Rayrnundo Riva Palacio en la época de oro del

diario de Rogelio Cárdenas.

Habían hecho historia en los medios mexicanos gracias a sus

reportajes de investigación y forma de narrar las notas de

negocios.

Aguilar proponía hacer periodismo de investigación en la

sección de "Negocios", bien escrito. Bien presentado. Con

temas no abordados por otros medios, por considerarlos

fuera de la agenda de la clase dominante, entendiendo por

clase dominante a las empresas más fuertes de México, que

las más tenaces rep orteras de investigación de México. Según la biografía que ofrecen de ella en
editorial Grijalbo, empresa que publicó su investigación sobre el magnate de medios mexicano,
Claudia Fernández estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y Periodismo
Internacional en la Universidad del Sur de California. Nació en México Distrito Federal en 1969 y
fue reportera de El Financieroy El Universal. Actualmente vive en Australia y de vez en cuando
manda colaboraciones a algún medio de comunicación mexicano.

33 Rossana Fuentes Beráin fue la primera editora de una sección de Negocios en México. Ha
estado al frente de varios grupos de reporteros, tanto en El Financierocomo en Reforma, además
de que era responsable de las investigaciones de éste último periódico. Es considerada una de las
periodistas de negocios más sobresalientes en América Latina. Actualmente es la subdirectora de
Foreign Affairsen español.

34 Rogelio Cárdenas Sarmiento (4/08/1952 - 25/07/2003) fundó El Financiero. El primer número
salió a la calle el jueves 15 de octubre de 1981. Durante sus primeros cinco años de vida salió de
las rotativas del diario El Día. En sus poco más de 20 años de historia, El Financierose ha
consolidado como el diario de finanzas y negocios más importante del país , además de que
durante comienzos de la década de los noventa marcó la nueva época de la prensa mexicana,
junto con La Jornada. Cárdenas Sarmiento nació el 4 de agosto de 1952 en el Distr ito Federal,
licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac y con posgrado en Gran Bretaña, es
seguramente el periodista más respetado en México, por su calidez y su forma de tratar a su s
semejantes. Nunca se comportó como un "patrón" o jefe déspota, era antes que nada un
compañero de trabajo que alentaba las virtudes de los que lo rodeaban. No conozco un solo
periodista que hable mal de él, como sucede con la mayoría de los editores, dire ctores y
reporteros en México. Es recordado con mucho respeto, como el formador de la generación de
periodistas más afamados en la actualidad.
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ocupan la mayoría de las secciones de negocios con cualquier

tipo de anuncio que realice su departamento de Relaciones

Públicas.

Se logró. La sección de Negocios llamó también la atención

afuera, formas de abordar la información comenzaron a

copiarse en otras partes. Resalta en esta parte la cobertura a

los temas de tecnología, que se ligaban a los negocios

directamente por el boom de la nueva economía, y que pocos

diarios trataron con ese contexto. La mayoría de las

publicaciones abordaba la tecnología como un nicho de

productos, no como una nueva tendencia social, económica y

cultural que permeaba a los humanos.

Negocios hacía su parte, poniendo como tema importante la

llamada Nueva Economía y el boom de las puntocom.

Además de llegar a las empresas pequeñas, que daban

muchas pistas de cómo estaba en realidad la economía de

México, por dónde se movía y quiénes trataban de sobrevivir

en un ambiente plagado de empresas grandes y capitalizadas

que continuaban con su expansión acelerada.

Mauricio Flores, también economista, se enfocaba más por la

nota diaria, por competir con la información que se

publicaba en Reforma o El Universal. No quería profundizar

mucho en los reportajes de investigación, dejaba hacer a sus

reporteros lo que sabían hacer: notas y entrevistas.
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Gabriela Aguilar equilibraba la sección. Además de los temas

coyunturales de negocios y finanzas, se sumaban los trabajos

de investigación y reportajes bien contados y diseñados que

surgían de la mente de la coeditora.

La relación entre los miembros de la sección era buena,

entendiendo por eso que cada quién se dedicaba a cumplir

con su trabajo sin intrometerse en la vida personal de los

demás.

Se daban las órdenes de trabajo en la mañana, se entregaban

los adelantos antes de las cuatro de la tarde, y luego se

juntaban todos en la redacción a escribir. A partir de las siete

de la noche comenzaban a entregarle las notas a la coeditora

yal editor.

De ahí pasaban a diseño, luego de formarse las planas se

llevaban a revisar con los jefes de edición, Andrés Ruiz,

Marissa Macías u Horacio Castellanos Moya, y con la

aprobación se mandaba a imprimir.

La forma de laborar fue consolidándose poco a poco. Al

comienzo, era una mezcla de experiencias en otros proyectos

editoriales. Unos reporteros venían de Reforma, otros de

Crónica y casi todos habían pasado por El Financiero. Se

podría decir que éste último periódico fue la gran influencia

de la sección de Negocios de Milenio Diario.
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Y, en realidad, de la mayoría de las secciones económicas del

país. Esquema que a su vez, en un comienzo, trató de

retomar elementos del diario inglés Financial Times, y del

estadounidense The Wall Street Journal.

Cárdenas Sarmiento contaba que cuando era becario en

Reino Unido se suscribió al Financial Times, era lo que leía

diario y no encontraba algo similar en México. Es decir,

economía en lenguaje sencillo, que todo mundo entiende.

Sucesos políticos bien contados y perfiles de personajes

relevantes a profundidad. Entre otras cosas.

La información económica, hasta antes del surgimiento de El

Financiero, era poco importante, se metía de relleno en los

periódicos. Con el surgimiento del diario de Rogelio

Cárdenas, muchos directores de periódicos se dieron cuenta

de que la información de negocios y finanzas también le

interesaba a los lectores mexicanos.

A pesar de los logros de El Financiero y revistas como

Expansión, el periodismo económico es una disciplina muy

joven en Méxicoae.

35 El libro "Periodismo en la transición. Una propuesta", que juntos escribieron Rogelio Cárdenas
Sarmiento, Alejandro Ramos, Luis Acevedo, Carlos Ramirez y Víctor Roura, se da la explicación
más completa sobre el inicio de la práctica del periodismo económico en México.
En la página 127 comienza el capítulo IV, "Periodismo económico, una nueva disciplina", que
dice: "El periodismo económico, como especialidad en las ciencias y técnicas de la información, es
una disciplina relativamente reciente, que cobra importancia a raíz de la crisis económica que
enfrenta el pais y que se agudíza a partir de 1982.
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El que se practicaba en Milenio intentaba enfocarse en los

pequeños empresarios, en la gente de carne y hueso. Sin

descuidar el glamour que los empresarios despiden con sus

millones y los golpes macroeconómicos que llegan al bolsillo

de la clase trabajadora.

En este contexto, es necesario describir cuál fue el proceso de

trabajo del autor de esta tesina para ganarse un lugar como

reportero dentro de Milenio Diario. En el apartado 1.2.1, "La

entrada", se explica cómo llegó a trabajar a esa publicación.

A continuación se explica la dinámica diaria de trabajo y

cuáles fueron las primeras asignaciones.

La finalidad es comenzar a conformar el perfil profesional

del reportero de negocios, tomando en cuenta que las

"El pe riodismo económico gana espacios en los diversos medios de comunicación -prensa, radio,
televisión- en la medida en que los fenómenos económicos, como devaluaciones, inflación,
deuda, negociaciones salariales y ajustes en tasas de interés, tienen un impacto claro y directo
sobre la vida y hasta hábitos y costumbres de amplios segmentos de población"
"Antes de aqu él año, el periodismo de temas económicos se encontraba limitado a pequeños
espacios en los medios de difusión, temporalmente ampliados al iniciarse la década de los setenta
y proponer Luis Echeverría el cambio de modelo de desarrollo, del "estabilizador" al
"compartido" .
"Aunque en algunos de los espacios periodísticos existían ya secciones especializadas en esta
temática, carecían de una articulación adecuada y en gran medida eran considerados como
información complementaria, "de relleno".
"Las primeras " páginas financi eras" que aparecieron en los diarios eran de algún modo una
pro longación de las secciones sociales. En sus espacios se informaba sobre recepciones,
conferencias y actividades que realizaban banqueros, empresarios y funcionarios públicos
ligados al sector financiero, pero se dejaba de lado el papel que cumplían dentro de la economía
en su conjunto.
"Para justificar el carácter de "financieras" , esas páginas incluían algunas noticias económicas
aisladas y cotizaciones de metales o materias primas, que generalmente poco o nada tenían que
ver con la realidad mexicana.
"Fue la devaluación del peso en 1976 el hecho económico que abrió el espacio para la
transformación de esas páginas y dio cabida a la integración de secciones mejor estructuradas
dentro de la prensa escrita" .
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características de una actividad profesional se delinean y

conforman con el diario ejercicio y la resolución de

problemas inherentes al mismo.
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Antes de reportear

El autor de este trabajo de titulación formaba parte de esta

dinámica, con una rutina que comenzaba a las tres de la

tarde. A esa hora había que solicitar los adelantosav.

Takahashi contaba con los teléfonos de los reporteros, de

casa y celulares, eran primordiales a la hora de pedirles un

resumen de la información que mandarían antes del cierre.

Al hacer la llamada, con todos y cada uno de ellos, sabían

para qué los buscaba. Simplemente había que comenzar a

escribir en la computadora lo que al otro lado del auricular

decían.

No faltaba el que se molestara por estar hablando

insistentemente todos los días, pero el adelanto de todos

debía estar listo e impreso, antes de las cuatro de la tarde.

36 Adelantos: se entiende por adelanto el resumen que un reportero envía a su editor para
informarle la información que tiene, cómo la presentará, quién es su fuente y qué extensión
tendrá. Son necesarios para que el editor tenga claro con qué contará durante esa jornada laboral.
Con el adelanto el editor puede"cantar" la información en la junta editorial, discutir los ángulos
que les gustarla abordar a los directores, jerarquizar la nota, evaluar si es necesario mandar más
gente a investigar el asunto e ir planeando su presentación y las órdenes de fotograf ía en caso de
ser necesario.
El formato de adelantos de MilenioDiario consistía en estos puntos básicos:

Terna: (una línea que resumía el tema)
Asunto: (tres párrafos máximo explicando la nota)
Reportero: (Nombre del reportero)
Extensión: (Cuántos caracteres aproximadamente, una nota estándar era de entre 3 y 5 mil 500
caracteres con espacios)
Guía: (El nombre que le asignarla a la nota en el sistema)
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Una copia era para la editora, otra para el jefe de

información y otra para el director del periódico. Takahashi

los entregaba personalmente, a todos antes de las cuatro.

"Ya no me sirve, ya para qué", decía Rayrnundo Riva Palacio
si se le entregaba el adelanto de Negocios un minuto después
de las cuatro de la tarde.

Por ese atraso, el director regañaba al editor o a la coeditora,

dependía de quién entrara a la junta editorial. Al bajar de la

reunión, el regaño llegaba a Takahashi.

No podía existir el atraso al recabar esta información, pues

como parte importante de una cadena de producción, se

afectaba a otras áreas .

Principales problemas: cuando los reporteros se tardan

dictando; cuando no se puede localizar a un reportero, en su

celular o su teléfono de casa; cuando los reporteros en ese

preciso momento están dentro de una conferencia de prensa

o en una entrevista; cuando no pueden dictar porque están

en medio del tráfico de la ciudad; cuando están enojados o

no tienen nota todavía...

Esas son algunos de los problemas que enfrenta el encargado

de recopilar los adelantos y entregarlos a la mesa de

redacción.
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Sucede también que los reporteros llegan a la redacción y

escriben su adelanto en la carpeta creada expresamente para

eso, pero se equivocan, no saben utilizar bien la

computadora o borran por equivocación otros adelantos.

Aquí también hay que tener cuidado en abrir copias, por lo

menos dos, de cada carpeta de adelantos.

Asimismo, se presentan problemas técnicos. Como la caída

de la red, y con eso no se puede entrar a la carpeta. Cuando

no hay servidor, no se pueden recopilar los correos con

adelantos. 0, muy común en Milenio, sucede que las

impresoras no sirven, se quedan sin tinta u hojas.

Takahashi también estaba a cargo del monitoreo de noticias,

le informaba al editor de algo relevante en caso de

presentarse.

Antes de las seis de la tarde el jefe de edición le entregaba el

layout, es decir, la paginación de la sección y la lista de

anuncios y su tamaño por página que irían incluidos.

A partir de este primer esquema, que conforme pasa la tarde

puede cambiar si entra o sale publicidad, el editor puede

saber cuánto espacio tiene.

Cuando bajaba de la junta el editor, se hacía otra reunión en

la sección. Primero, platicaba con los reporteros para

decirles de qué extensión iba su nota, qué datos adicionales

necesitaba su trabajo y el ángulo que podría ser atractivo.
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Luego de hablar con cada reportero, se planeaba con un

diseñador cómo iría cada nota, con qué foto o cuadro de

datos e ilustración.

Takahashi tomaba nota de todo lo que ahí ocurría, como

asistente estaba pendiente de todo, absolutamente todo.

Posteriormente, Takahashi pedía las fotos y daba el número

de página en las que se publicarían, para que el editor de

fotografía las mandara al sistema con esa guía y en diseño las

pudieran usar.

Eso era la planeación. A partir de ese momento, cuando

estaba puesta la base, había que esperar a que las notas

fueran cayendo para ir revisándolas. Pasaban por las manos

de los editores y desfilaban a corrección de estilo.

Takahashi leía a los correctores la guía de la nota. Minutos

más tarde le informaban qué era lo que habían corregido,

con una nueva guía. Con los textos sin errores, Takahashi iba

con el encargado de la plana al Departamento de Diseño y le

informaba que podía tomar la nota que el corrector

mandaba.

Era un proceso artesanal, explicaban los editores del diario,

de mano en mano se producía una página. Cuando una salía,

se imprimía, y de ahí se llevaba con los jefes de edición. Ellos

la veían, si no les gustaba una cabeza daban sugerencias.
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Tachaban faltas de ortografía o párrafos que no les gustaban.

Daban más sugerencias.

Esa plana pasaba otra vez al editor de la sección, y él decía

cómo hacer los cambios. Cuál cabeza poner y cómo modificar

el párrafo.

De ahí, se regresaba a diseño, se hacían los cambios y se

volvía a imprimir la plana.

Se pasaba al editor, daba el visto bueno; se pasaba al jefe de

edición, daba el visto bueno: se regresaba al editor, la veía de

nuevo y de ahí a diseño, a que la guardaran en el sistema

para en paquete mandar a imprimir el diario.

Eso era plana tras plana, toda la semana. Generalmente eran

ocho páginas. El proceso era largo y todas las secciones

seguían los mismos pasos.

Abundaban los cuellos de botella en corrección, donde las

notas de todos los departamentos llegaban después de las

siete y todos las querían rápido.

También los jefes de edición revisaban simultáneamente

otras secciones, en sus manos se concentraba un fajo de

papeles que ansiosos esperaban los editores, diseñadores y

asistentes, para mandar las planas a imprimir.

El proceso de foto era igual, pues todas las secciones hacían

sus pedidos luego de la junta editorial.
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Generalmente los reporteros entregan sus notas después de

las siete de la noche, lo cual indica que el proceso de edición,

revisión, formación de planas e impresión comienza pasadas

las 19 horas.

Ese es un vicio de los reporteros de finanzas y economía -y

de muchas otras secciones-. Escriben tarde o se tardan en

escribir. Por lo general, las conferencias de prensa y

entrevistas son por la mañana, pero ellos pierden el día y

comienzan a redactar tarde. Entregan con atraso y con

errores, eso complica mucho el proceso de cierre.

Otras veces, la foto tarda, pasa por ajustes complejos antes

de estar lista para ser pegada en la plana. O no le gusta al

director y hay que pedir otra. Más atrasos.

Así, los cierres pasaban la medianoche, la una, las dos.

Aunado a que los columnistas, que tienen colaboraciones

periódicas, también entregan tarde.

Takahashi también revisaba el correo electrónico, el fax o

pedía a los columnistas que dictaran su colaboración. De

preferencia, antes de las siete.

El principal problema es que no entregan temprano, se

molestan si se les dice que es necesario que cumplan tiempos

pues atrasan todo un proceso complejo, y son capaces de

quejarse con el director si se es insistente.
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En la zona de diseño se iban pegando las planas listas, que

pasaron por revisión exhaustiva y fueron aprobadas. Una a

una, de todas las secciones. Se iba forrando una pared.

Cuando las ocho, nueve o diez de Negocios estaban ahí,

terminaba el día.

El otro día era igual, pero podía ser bueno o malo

dependiendo de los errores que se hubieran cometido una

jornada antes. En todos los niveles: pudo haber un error en

la información, ortográfico, de diseño o de impresión.

Desbrozando de estas generalidades cientos de errores

adicionales.

Todo se sabía en una junta que comenzaba a las once de la

mañana. Takahashi se enteraba con un regaño o

indiferencia, si todo había salido mal, o algo había sido

positivo.

El trabajo del asistente con los editores es más cercano que el

de los reporteros con ellos. El ayudante tiene que estar

pendiente de todo lo que la sección necesita, cual editor.

Tiene el compromiso, mas no la responsabilidad del jefe.

Como ayudante, Takahashi también era sujeto a regaños,

todo el tiempo, tanto de los reporteros como de los editores.

Es muy común que el llamado "hueso" sufra todas las

humillaciones antes de ganarse el respeto de la redacción.
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Sacar COpIaS, comprar refrescos, ir por los tacos... son

algunas de las labores de quienes quieren formarse como

reporteros y ganarse una oportunidad.

Sin embargo, Gabriela Aguilar fue clara:

"Aquí sólo le obedeces al editor y a mí, no estás para sacar
copias ni hacerle mandados a nadie, vienes a aprender. Si te
molestan me dices".

Con ese apoyo, no había más que dar el 100 por ciento para

aprender, cooperar con el proyecto y tratar de entender en

qué consistía.

Había respeto, aunque muchos de los reporteros trataban de

romperlo con órdenes a gritos o mentadas de madre para

desahogar su mal humor.

Como recuerda Takahashi, una vez, la primera semana de

estar en la redacción, se recargó en un cajón y se cerró. La

asistente de la redacción le gritó que era un "pendejo"

porque le había cerrado su archivo y ella acostumbraba

guardar su bolsa adentro, con todo y la llave.

Inmediatamente y sin pretexto había que reparar el daño. El

rostro de la asistente estaba rojo, salpicaba saliva de su boca

cuando gritaba y maldecía al recién llegado, quién no

entendía por qué era agredido de esa manera.
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Takahashi bajó por un cerrajero, regresó y en cinco minutos

ya estaba abierto el cajón. Recomendó a la asistente no dejar

la llave de su cajón adentro, pues podría volver a disgustarse

en un futuro no lejano.

Los reporteros se molestaron, pues sabían que un asistente

no podía ser tan grosero con otro asistente, eran compañeros

de trabajo y uno no valía más que el otro. Ahí terminó.

Días después, el editor de la sección le dio la clave de un

correo electrónico a Takahashi, le dijo que lo usara para

bajar notas y columnas que enviarían durante la tarde, pues

no contaban con correo en el periódico, ni página de

internet.

Es más, sólo había una computadora con internet en el

edificio, que usaban por turnos los reporteros y editores de

las secciones.

La dueña de la cuenta de correo, una reportera de Negocios,

vio que Takahashi estaba en su buzón, y los gritos

comenzaron nuevamente.

Fue otro regaño, pero con más fuerza y groserías, pues ahora

era una reportera contra un ayudante. Otra vez había que

aguantar.

y tal vez esa era la clave, aguantar. Los compañeros

experimentados todo el tiempo decían que el periodismo es

una carrera de resistencia, y que los que sobresalen son los
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que más aguantan los golpes y son capaces de levantarse una

y otra vez.

Takahashi todavía no comenzaba a reportear, pero no

mataba la esperanza. Humberto Dijard, uno de los jefes de

diseño, le decía a Gabriela Aguilar cuando estaban formando

planas que ya mandara al ayudante a reportear.

"Ya mándalo a la calle, dale una oportunidad", decía Dijard.

Aguilar le decía que sí, que muy pronto, que lo estaba

preparando. Pero además quería que terminara la carrera

antes de salir a reportear, pues una vez fuera, sería difícil

finalizar la educación superior, por falta de tiempo e interés.

Primero había que terminar la carrera. No obstante,

Takahashi realizaba parte de la portada de Negocios, todos

los días.

En el cintillo había que poner los datos de la variación del

dólar frente al peso, el cambio del valor de las acciones

mexicanas con mayores movimientos al alza o a la baja, y los

resultados de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Bolsa

de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), y del índice

Nasdaq.

Además, en la parte inferior de la primera pagma de

Negocios se presentaba una infografía con datos curiosos o

relevantes relativos a negocios, como la lista de los 10

hombres más ricos del mundo, cuáles son las pinturas más
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caras del planeta, cuánto cuesta una cerveza Corona en 10

países diferentes, cuánto una Big Mac... eso era de lunes a

viernes, y Takahashi buscaba los datos y los entregaba con

una semana de anticipación, pues el diseño de las infografías

lleva tiempo (en Anexo 1 está incluida una copia del primer

trabajo de este tipo. Título: Primera infografía).

Después de contar cómo el egresado de la FES Acatlán se

insertó dentro de este sistema, es necesario explicar cómo

comenzó a ganarse su lugar como "reportero" del periódico.

Es por eso que se abre un apartado con una breve

descripción del proceso a continuación.
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1.3.3.1 Un reportero detrás del hueso

Los medios son inestables, todo el tiempo hay cambios. y

más en los proyectos nuevos, donde los ajustes llegan en

forma de despidos y nuevas contrataciones.

Antes de que cumpliera sus primeros seis meses el diario,

Mauricio Flores fue despedido por Rayrnundo Riva Palacio,

al igual que Ariadna Gonzálezy César Castruita.

Oficialmente fue a partir del 6 de mayo de 2000 cuando

quedó como editora Gabriela Aguilar, quien fungía como

coeditora en un comienzo.

Contrató como coeditora a Guadalupe Amezcua, quien

trabajó en Reforma, y se unieron en ese lapso tres nuevos

reporteros: Flavia Irene Rodríguez (quién venía de Crónica),

Cynthia García (estaba desempleada, pero contaba con

experiencia, trabajó en El Economista) y Jesús Rangel M.,

conocido entre los reporteros como "El Volador", el

reportero de finanzas, economía y negocios con más de 30

años escribiendo del tema, quien carga con este

sobrenombre por la habilidad que tiene para ganar las notas

donde sea.

En tanto que la reportera Mónica Pérez fue enviada a la

sección de información general, por no cumplir con el perfil

que requería la editora.
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El equipo se reforzó y la línea de trabajo era más exigente. La

mano de Gabrie1a Aguilar se notaba, daba mayor peso a la

investigación y a los reportajes que a las notas de boletín,

algo que combatían los directívos.v

A Takahashi le dieron una oportunidad, le pidieron hacer

una nota de mercados, de una caída en la Bolsa Mexicana de

Valores (BMV), el Nasdaq y la Bolsa de Nueva York.

Aguilar le dijo, antes de que comenzara a pedir los adelantos

que ese día entregaría una nota, que averiguara cómo

hacerla.

La nota la iban a hacer entre él y la otra asistente, Edna

Herrera. Era una situación comprometedora, Takahashi, en

una salida de trabajo que realizó Aguilar semanas antes, se

quedó bajo las órdenes de Marissa Macias, una de las

encargadas de la edición general de Milenio.

Mientras escribía una nota, con información de la Bolsa

Mexicana de Valores e informes de agencias internacionales,

37 Raymundo Riva Palacio cuenta en su libro "Más allá de los límites. Ensayos para un nuevo
periodismo", en la página 110, que:
"Otra forma clásica de falta de competencia se da en los ejércitos de periodistas que se han
convertido en transcriptores de boletines de prensa, incapaces de generar información por fuera
de las oficinas de prensa. La total subordinación a la información oficial ha llevado a casos tan
increíbles como aberrantes. Por ejemplo, hab ía un reportero de radio asignado a la Presidencia de
la República, quien en cada gira corría detrás de los funcionarios para pedirles un comentario. En
una ocasión se le acercó a un secretario de Estado y le pidió una declaración: "Qué quiere que le
diga? ", le respondió el secretario. "Lo que quiera -imploró el periodista- pero dígame algo" . El
director de MilenioDiario era cruel con los reporteros que se atre vían a meter citas de boletines en
sus notas. Los reprendía públicamente, principalmente cuando se daba cuenta que el contenido
de su nota provenia básicamente de uno de estos instrumentos de divulgación.
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Takahashi . fue sorprendido por Rayrnundo Riva Palacio.

Estaba atrás de él mirando lo que escribía.

-Quítate-, le dijo Riva Palacio a Takahashi, seguido de un

empujón en el hombro. El director se sentó frente a la

pantalla y comenzó a leer.

-¿Qué significa Bovespa?- inquirió el director.

-No sé-, respondió el ayudante. E inmediatamente le dijo

con molestia, mucha agitación, que una persona no puede

escribir de lo que no sabe, que sería una falta de respeto para

los lectores, además de que es un riesgo para la publicación.

Le explicó al asistente todo lo que debía saber sobre la

terminología bursátil y se fue.

Días después, Riva Palacio llegó a revisar otra nota que hacía

el ayudante de la redacción de Negocios, y volvió a quitarlo

de su silla. Eso era común, que el director se paseara por las

computadoras para ver en qué trabajaban sus reporteros.

Los quitaba de la silla, les daban consejos y los regañaba,

eran clases particulares que todos agradecían.

En esa ocasión, Riva Palacio leyó la nota y sólo hizo algunos

cambios en los enlaces de los párrafos, dijo que las notas de

Milenio debían ser "contaditas", como si el que la escribía

platicara con el lector. Había que poner contexto y darle

color, no debía ser información fría. Debía ser como platicar,

sin tecnicismos ni florituras o frases gastadas.
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-¿Por lo menos me saco un seis?-, preguntó Takahashi

cuando Riva Palacio se retiraba.

-Ay la llevas, pero te falta mucho-, respondió el periodista, y

se fue.

Takahashi sentía esa respuesta como un halago, aunque los

compañeros se reían de lo tajante del comentario. Y sí, el

asistente estaba listo ahora para responder sobre el Bovespa,

la Bolsa de Valores de Sao Paulo, o cualquier otro mercado

accionario del mundo. El regaño de días antes no se

repetiría.

Gran compromiso entonces, semanas más tarde, al enterarse

Takahashi que entregaría una nota del mercado de valores.

Cynthia García, Isabel Melchor y Alejandra Leglisse se

acercaron inmediatamente. Le ofrecieron ayuda. Dijeron que

no se pusiera nervioso. Le anotaron teléfonos de analistas

para que les hablara de parte de ellas y a trabajar.

La nota quedó terminada antes de las siete. Aguilar presionó

la entrega sin miramientos, como si los dos ayudantes fueran

dos reporteros más.

La revisó, editó, cabeceó y la mandó a corrección. Takahashi

entonces comenzó a hacer su trabajo de rutina, el que hacía

desde el primer día en Milenio.

Un día después apareció la información firmada por Edna

Herrera y Hiroshi Takahashi (la nota se incluye dentro del
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Anexo 1, con el título: Primera nota en Milenio). Los

reporteros le decían a los asistentes que les correspondía

invitarlos a comer, o unas cervezas, era su primera "firma".

Gabriela Aguilar llegó, dijo que había que invitar las

cervezas, dijo que estaba bien la nota, y que a partir de ese

día, Takahashi debía entregar diariamente una nota sobre

mercados.

Eso se sumaba al trabajo que implicaban los adelantos, el

sube y baja de planas a revisar, la recopilación de datos para

la portada, la información para la infografía y lo que se

ofreciera durante la jornada.

Para entonces ya había internet en cada computadora de la

sección, además, Takahashi contaba con una máquina.

Así pasaron los días. El asistente se convirtió al mismo

tiempo en reportero, y tuvo que aprender el lenguaje técnico

de los mercados en poco tiempo. Lectura y muchas

preguntas a los expertos lo salvaron de cometer muchos

errores.

Pero sobre todo lo ayudó el apoyo de sus compañeras,

quienes solidariamente lo instruyeron para que desempeñara

bien su trabajo.

Para cubrir la Bolsa Mexicana de Valores, era necesario ver

cómo abría el mercado, es decir, qué variación sufría el
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Índice a las ocho de la mañana, cuando comenzaban a

trabajar los que vendían y compraban acciones.

Seguir durante la mañana el movimiento del mercado y

rastrear las acciones que más altibajos sufrían. Todo por

internet, o por medio de la red que la BMV tiene en sus

instalaciones para la prensa.

A veces, la información puede girar en torno al Índice de

Precios y Cotizaciones (IPC), que es la muestra de las 30

empresas más importantes de la BMV. O referirse a alguna

de las compañías que modificó hacia abajo o hacia arriba el

valor del mercado. Y cuando se domina, cientos de variantes

más.

Lo difícil es entender quiénes componen la BMV, el NYSE, el

Nasdaq, qué representan, por qué están ahí, cómo cambian,

por qué cambian yeso que impacto tiene en las personas

comunes y corrientes que no tenemos dinero ahí.

Lo anterior es tal vez lo más importante, porque obliga a

buscar explicaciones lógicas y cercanas al lector al momento

de escribir sobre los "fríos" índices accionarios, que lleguen a

interesar aunque sea un poco a un lector común sobre el

tema.

Un problema que se presenta en este tipo de trabajo es que

los analistas que explican la correlación mercado-sociedad se
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agotan después de un par de semanas de cobertura de los

mercados.

En México existen pocos analistas confiables dispuestos a

dar un comentario diario a los reporteros, a diferencia de

países con un mercado accionario desarrollado.

Si el reportero habla inglés, problema solucionado, pues el

abanico de analistas se amplía más allá de la Ciudad de

México y Monterrey.

Otro problema al comenzar es que se carece de una base de

datos propia que respalde contextualmente lo que se escribe,

o que ayude para crear comparativos históricos. Es comenzar

desde cero a recopilar información y a leer números sin

referentes.

La nota estaba antes de las cmco de la tarde, y luego

Takahashi debía continuar con sus labores diarias. "La

Caballona", decía Jesús Rangel, así le llamaban a esa guardia

que cumplían los reporteros principiantes en las redacciones

como la del Excélsior. Era como ganarse el derecho de piso,

decían otros.

y al irse ganando el derecho de escribir, el asistente

comienza a enfrentar problemas y adquiere nuevas

obligaciones, de las cuales tampoco hay reglas escritas, como

se expone a continuación.
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1.3.3.2 Problemas que enfrenta

Para ser reportero de una sección financiera se necesitan,

entre otras cosas, conocimientos básicos de economía,

matemáticas, inglés y computación.

Asimismo, saber cuáles son las empresas más importantes y

las instituciones que generan todos los días la información

relevante -o que tienen repercusión directa en las decisiones

de los miembros de una comunidad.

Ser reportero no es un oficio, se necesita más que tenacidad y

suerte para realizar un buen trabajo en este campo. Es una

profesión que comienza en las aulas y se perfecciona en la

práctica diaria. Y se fortalece, si hay oportunidad, regresando

periódicamente a los salones de clase.

La sección económica de un periódico es una de las áreas

más importantes, por la información que contiene: datos

duros y que en determinado momento influyen en la toma de

decisiones financieras de sus lectores.

Los errores son muy castigados, más que en otras fuentes, en

finanzas y negocios es más difícil inventar o volar -como se

dice en el argot-, pues una mala información en este

segmento es muy dañina. Además es una de las áreas

consideradas de "precisión", por las herramientas que utiliza
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(bases de datos, técnicas de análisis económico, matemáticas

avanzadas, entre otras).

Por si fuera poco, cuando se tienen los datos precisos, bien

comprobados, comienza la tarea más laboriosa: entender

bien la información para traducirla y que cualquier persona,

sin estar familiarizada con el tema que se aborde, la

comprendae''.

Es necesario para ello tener al menos un conocimiento

básico del funcionamiento del mercado de valores, de la

forma en que operan las empresas, de cómo se compone un

reporte financiero, y de las prácticas de mercadotecnia que

utilizan para vender sus productos.

Muchos de los diarios y revistas especializadas no se fijan en

el lector común, al que le aburren los números, o con

solamente escuchar la palabra economía evitan posar sus

ojos en el papel. En Milenio se trata de interpretar toda la

información económica para que cualquier lector entienda, y

se sienta atraído por ella.

"La Bolsa Mexicana de Valores subió 5.7% ayer", es

información que no dice mucho a quienes no están

familiarizados con el mercado de valores.

38 "La principal responsabilidad del periodista de negocios hacia sus lectores es escribir informes
claros, concisos y comprensibles acerca de las transacciones comerciales y de los personajes en
quienes la comunidad está interesada", dice Kevin Kelleghan en su libro "Periodismo
Económico", en la página 19.
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El reportero debe hacer ver al lector que la plaza bursátil

local es un termómetro de la actividad económica de un país,

que muchas veces prevé las tendencias. Con información

detallada y clara se debe explicar el porqué de ese

crecimiento porcentual y dar un panorama de lo que podría

suceder por esa alza que registró -algo que por pereza no

hacen muchos encargados de cubrir esta fuentees.

El anterior es sólo un pequeño ejemplo, muy escueto, de lo

que se debe pensar y comenzar a investigar al momento de

recibir un dato como este: "IPe, +5.7%".

Un reportero de negocios debe entender que no todo el

mundo comprende de lo que se habla en términos

económicos-v. Una de las ideas de los directores del diario es

39 "También creo que debemos evolucionar en lo que son los géneros periodisticos tal como los
conociamos en la prensa. Hoy la radio y la televisión ya nos arrebataron el Qué, el Quién, el
Cuándo y el Dónde, ellos son los propietarios, pero nosotros, en la prensa escrita no hemos
asumido, o no hemos logrado asumir y controlar (y ya nos lo quieren arrebatar de nuevo, si no
nos ponemos más vivos), el ¿Por qué? Y el ¿Cómo?, es decir, ya no basta en la prensa escrita decir
lo que sucedió, lo que importa es decir lo que significa, es decir, la prensa escrita debe incorporar,
de manera brutal, el contexto a sus textos periodisticos y el significado de las cosas. A mí ya no
me importa si subió, bueno no me importa si sube ono el precio del petróleo, lo que sí me
importa saber es qué impacto va a tener en mi vida cotidiana el incremento del precio del
petróleo", dijo Raymundo Riva Palacio en una conferencia que dio el 22 de septiembre de 2000
durante el Foro "Más allá de los retos. El periodismo del siglo XXI", en el marco del V
Aniversario de la Red Nacional de Periodistas. Se tomó de la versión estenográfica del discurso
"Ser periodistas en el nuevo milenio", por la pertinencia de ejemplificar cómo pedía el director de
MilenioDiario que se abordara el tema de los negocios y los números a los reporteros de la
sección.

40 De acuerdo con Kelleghan: "Aprender el vocabulario mercantil contribuirá a desarrollar su
confianza para expresarse claramente. Utilizar un vocabulario preciso aumentará la confianza de
sus entrevistados, le ayudará a desarrollar contactos con más facilidad y le agregará atractivo y
autenticidad a su redacción, todo ello vital para el éxito de un periodista de negocios"
("Periodismo Económico, Ed . Trillas. Página 30).
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no tener economistas laborando en la sección de negocios,

porque los reporteros tienen mayores herramientas -aunque

no todas las veces- para escribir un buen texto, razonan

como gente común -aunque pretendan ser diferentes- y

trata de no interpretar por sí mismo la información.

El reportero pregunta. En cambio, un economista por lo

general interpreta, cree que lo sabe todo y no es capaz de

explicar con claridad, en la mayoría de los casos, lo que

quiere decir -aunque ese vicio se repite en la mayoría de los

reporteros con experiencia, que llevan por lo menos

cubriendo dos años la misma fuente. Se vuelven, además de

"economistas" y "expertos", perezosos a la hora de conseguir

la información.

En muchas ocasiones hay que tener el contexto de lo que

sucede a diario en la fuente -algo que se adquiere con el

hábito de leer periódicos y revistas, escuchar los noticiarios

de radio o estar en las conferencias.

Además de esa herramienta, es bueno preguntar y preguntar

todo el tiempo, sin temor. A la hora de escribir, ser claro,

entre más sencillo es mejor -sujeto, verbo y predicado, y al
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siguiente párrafo. Una idea por párrafo-s. Nada de textos

rebuscados.

El periodismo va al grano cuando se trabaja información

diaria. Eso provoca problemas, este tipo de redacción crea

productos uniformes, planos, en los cuales no se encuentra

ningún valor agregado.

Es por ello que no se deben desestimar las historias que se

pueden construir con más herramientas gramaticales, con un

sello propio a la hora de contarlas.

Si el periodismo fuera un oficio, cualquier reportero sería

periodista. Hay niveles de diferenciación muy grandes entre

esas dos palabras.

Un periodista es un producto -en este contexto global

certificado. Es una fuente segura de información, gracias a su

experiencia de trabajo, sus estudios, aportaciones al campo y

conexiones. Se recomienda solo y va siendo reconocido por

sus propios compañeros.

Un reportero, en cambio, se encuentra en la fase de

legitimización, experimentación y crecimiento. Algunos

41 "Ningún párrafo debe tener más de dos ideas. La razón de tal principio es la claridad y el
imp acto de la información que se transmitirá . Hay incluso especialistas como Theodore
Bernstein, ex jefe de redacción de The New York Times, que consideran que con una sola idea por
párrafo es suficiente. Más de dos, incuestionablemente, producen un párrafo confuso en el
mensaje, desdibujado en su efecto , y farragoso en su redacción", escribe Raymundo Riva Palacio
en la página 66 de su libro "Más allá de los limites. Ensayos para un nuevo periodismo".
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reporteros no llegan a ser periodistas, aunque pasen muchos

años en el medio.

La sección de Negocios de Milenio Diario necesita reporteros

con buena redacción, iniciativa, salud y resistencia, cultura

general amplia, dominio de otros idiomas -la mayoría de la

información está en inglés- y con espíritu de combate.

Lo más importante es que tengan la idea de buscar

información más allá de los límites que impone el

entrevistado, la rueda de prensa o el suceso, por no meter

dentro de esto el boletín o el comunicado oficial, dato que

por lo general es engañoso y ambiguo.

Para profundizar un poco más en las habilidades y

actividades necesarias para cumplir con esta profesión se

detallará un día de trabajo del reportero de Negocios de

Milenio Diario encargado de la fuente bursátil, empresas y

tecnología.
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1.3.3.2.1 Un día de trabajo

Un día normal de trabajo como reportero de la sección de

Negocios implicaba comenzar desde temprano a buscar la

nota, es decir, la información-a que vale la pena ser

investigada y publicada por su grado de novedad o

importancia.

La única consiga de los editores: "piensen que su nota será la
de ocho columnas" -la principal del diario.

Eso significa buscar y leer, entrevistar y concertar citas por

adelantando, intentando por todos los medios descubrir

algo. Se investiga.

Como reportero de la sección de Negocios de Milenio Diario,

no hay asignaciones de trabajo concretas, que digan sobre

qué o de quién escribir, sólo se pide traer información de la

fuente, en este caso la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),

empresas de la misma o compañías de tecnología.

La experiencia va indicando por dónde sacar información

nueva, dónde preguntar y qué revisar todos los días. Pero la

42 Kevin Kelleghan dice que hay tres tipos de información en el periodismo de negocios
(Periodismo Económico, página 53):: "1 . la información que una persona desea que se publique.
2. Aquella que el periodista cree que debe ser publicada o difundida. 3. Información que un
periodista desarrolla por medio de investigación, por fugas de información o por informes
confidenciales proporcionados por diversas fuentes" .
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experiencia también crea malos hábitos. Conformismo,

trabajos periódicos sobre lo mismo o el disfraz de boletines

en forma de información original.

Con un mar de información es necesario ser muy selectivo,

administrar bien los tiempos y pedir auxilio en caso de no

poder completar una tarea, para que no se deje sin cubrir

algún asunto importante que no se pueda atender.

Dicho lo anterior, es pertinente explicar que una rutina

diaria implica comenzar a escuchar los noticieros

radiofónicos desde temprano.

En el caso de los reporteros de negocios es indispensable

escuchar a Óscar Mario Beteta, su programa "Cúpula

Empresarial", que se transmite por el 103.3 de FM resume

muy bien la oferta informativa de los diarios del día y da

pistas sobre eventos que se llevarán a cabo. Es probable que

no se coincida con el punto de vista de este informador o de

otros que se consultan, pero en eso no debe ser impedimento

para conocer sobre qué trabajan y así enriquecer tal vez con

alguna pista el trabajo personal.

Luego, es básico leer las secciones de negocios de los diarios

de la competencia, pero principalmente: "Negocios", de

Reforma; "Negocios", de El Financiero, y "Finanzas" de El

Universal. Eso todos los días. Aunque semanalmente y

mensualmente también hay que averiguar qué información
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de las revistas Expansión, Business 2.0, Forbes, Ad Busters y

aquélla especializada en el área que sienta que le puede

aportar elementos para mejorar su desempeño.

Con internet se facilita esta tarea, con excepción del diario

estadounidense The Wall Street Journal, que cobra por

consultar sus contenidos, la mayoría de los portales

especializados en noticias de negocios y finanzas pueden

revisarse con sólo registrar la información personal y dar de

alta una contraseña y un nombre de usuario. Ese es el caso

de las revistas antes mencionadas, de The New York Times,

Hoovers (en cierto tipo de información, pues tiene candados

para su información premium) o Bloomberg.

Con un contexto general de lo que ocurre, se puede comenzar

a trabajar. Se recomienda hacer una agenda los viernes o

sábados, para planear los temas que se abordarán durante la

semana. Así se tiene claro por dónde hay que atacar la

información.

A partir de la agenda, el lunes se programan entrevistas con

las fuentes de información, para irlas desarrollando entre el

lunes y el viernes.

Esas entrevistas sirven para los reportajes o notas exclusivas,

planteadas con anticipación y que surgen por iniciativa

propia del reportero.
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para no

(entiéndase

Públicas que

clave"

Relacionesde

"mensajerepitiendo

comercial-e) que la agencia

Además de eso, hay que estar pendientes todos los días, a

toda hora, de las notas coyunturales que se pueden abordar,

como la compra de una empresa mexicana, su quiebra o

algún accidente que influye en sus números.

También están las conferencias de prensa como fuente. Ahí

es necesano buscar la información relevante,

elterminar

43"A los empresarios les agrad ar ía ver que se publican artí culos qu e aum entan sus ventas, el
valor, el pr estigio del negocio o de sus ejecutivos. Esta información raras veces es equilibrada;
invariablemente favorece a la compañía, a sus productos y servicios. Las empresas envían
información a la prensa regularmente. Mientras que la mayoría de los reporteros revisan los
boletines de prensa, pocos de ellos los utilizan ya que muchos son sólo intentos por obtener una
información favorable", explica Kelleghan. (Periodismo Económico, páginas 53 y 54).. Esto es
muy común en México. Y, a diferencia de Estados Unidos, aqu í sí se utiliza mucho la información
de los boletines de negocios para llenar las secciones económicas de los periódicos y revistas.
Como simple ejercicio de lo anterior, tome una sección de negocios de dos diarios mexicanos .
Ahora, cuente cuántas veces se repite la información de una misma empresa, que surgió en una
conferencia de prensa o una supuesta entrevista exclusiva. Es una lástima, pero ese es el elemento
recurrente que se repite hasta el cansancio por la ignorancia del reportero.
Es muy ilustrativa la observación de Kelleghan en ese sentido:
" A veces una linea muy fina marca la diferencia entre un boletín de relaciones públicas y una
nota periodística legítima. Hasta los periodistas veteranos en ocasiones son víctimas de un hábil
trabajo promociona!, producto de gente genial en relaciones públicas. En última instancia, la
mejor guía para distinguir la noticia legítima de la nota promocional será su propia experiencia
en el informe de negocios . No existe atajo alguno para desarrollar un sentido agudo en la
evaluación de una noticia" .
La práctica diaria y los errores son una buena guía. Lo que es preocupante, es que muchos
veteranos reporteros sigan permitiendo estas actividades de las empresas por el simple hecho de
ser tratados corno estrellas por los departamentos de relaciones públicas de las compañías.
Además de que denigran un trabajo ya de por sí criticado, son vistos como meros instrumentos
para ahorrarse dinero en publicidad. Los usan y salen baratos, lo peor de todo es que lo saben y
siguen con esas prácticas.
Hoy en día , la mayoría de los nuevos reporteros, los jóvenes, se niegan a practicar este tipo de
periodismo. Periodismo de fuente, de amiguismo, de entreguismo. Sin embargo, los vicios aún
son visibles.
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organiza el evento quiere transmitir a través de los

reporteros que invita a desayunar, comer o cenar.

Por eso es importante también planear una estrategia de

cobertura de las conferencias de prensa. Es fácil reproducir

el boletín, pero es mejor tener información que sirva al lector

y que fue conseguida a través de un ejercicio conciente de

investigación, que evita a su vez los engaños o falsas

promesas de la publicidad.

Una vez recabada la información, realizada la entrevista o

sorteada la conferencia, se planea cómo se redactará.

Es muy útil el formato de los adelantos de Milenio Diario,

generan orden. Se escribe primero el Tema, luego el Asunto

que se tratará, después la Extensión que podría dar el texto.

Con esto ya es posible discutir la relevancia de lo obtenido

durante la jornada.

Cuando el editor revisa el adelanto, lo "vende" en la junta

editorial y regresa, se informa al reportero de qué extensión

va la nota.

En ese momento se comienza a ajustar lo escrito, o se

comienza a escribir, depende de la carga de trabajo del día;

por lo general se entrega más de una nota.

Una vez terminado el texto, se entrega al editor y pasa a

diseño. La labor del reportero no termina ahí, pues debe leer

los textos atrasados de los diarios que tienen que ver con su
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trabajo, planear las actividades del día siguiente y seguir

generando ideas para próximos trabajos. Además, debe estar

pendiente por si algo sucede mientras él se dispone a

descansar. El teléfono celular o el localizador deben estar

siempre encendidos.

y claro, debe ejercitar una de sus herramientas, la escritura,

por medio de ejemplos, es decir, leyendo. Es por eso que

también debe dedicarle horas a la lectura, pero no sólo de

revistas y periódicos especializados, se recomienda acercarse

a las novelas, poesía y en general los libros bien escritos. De

ahí se puede tomar el ejemplo de las estructuras, los ritmos y

sonidos que hay que acercar a las páginas de números, para

que sean mejor entendidas y resulten atractivas.

Dicho lo anterior se abordarán algunos problemas

estructurales que encara el reportero de negocios en el

siguiente apartado.
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1.3.3.2.2Problemas estructurales

Los problemas de tipo administrativo o inherentes a la

organización que enfrenta el reportero de negocios parecen

alimentar un círculo vicioso.

Un mal editor nunca hace que un buen reportero salga a

flote, y un mal reportero nunca ayudará a que un editor brille

en las juntas editoriales.

Si el vínculo negativo se presenta, el trabajo se vuelve

rutinario, molesto e improductivo. Sin contar con los

conflictos de intereses que saldrán a relucir.

Además, la falta de disposición de los reporteros de mayor

experiencia, las envidias y los errores de la gente de sistemas

de computación, scanners, foto o diseño, pueden echar a

perder trabajo en meses, en minutos.

La inexperiencia de muchos reporteros, su falta de habilidad

para redactar, sus faltas de ortografía, quitan tiempo a la

hora de formar las planas y cerrar la sección. Los editores y

correctores se enfrascan en una lucha sin salida al momento

de rehacer notas.

Los regaños, errores y tropiezos no se solucionan hasta que

se comienza a rotar el personal: los reporteros malos se van,

los editores malos se van, o todo sigue hecho un caos.
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Otro de los problemas, tal vez el más grave, es que las

instituciones periodísticas - Milenio incluido- no aportan

mucho capital para que los conocimientos de sus

trabajadores sean mejorados.

Es un problema que se repite en casi todos los medios de

América Latina. Los dueños de periódicos, revistas o

televisoras no gastan en educación para sus reporteros, en

cambio, buscan aprovechar al máximo el tiempo de los

mismos para la obtención de información al por mayor,

cuando por lo menos debería permitir que una o dos veces

por año gran parte de su planta laboral se fuera a estudiar y

especializar para presentar mejores trabajos.

Por último, y no por ello menos importante, hay que hacer

hincapié en que uno de los problemas más relevantes tiene

que ver con el salario.

Esto porque los honorarios influyen en la permanencia o el

cambio de medio de los reporteros. Muchas veces las

oportunidades de crecer de los trabajadores viene de fuera ,

con ofertas de trabajo con una mayor compensación.

Al no existir vías para obtener mejor salario dentro de la

estructura a la que pertenece, se evalúa la conveniencia

profesional y económica.
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Muchas veces se opta por la segunda, esa es una forma de

sobrevivir en un mercado en dónde lo estático de los sueldos

y prestaciones es una constante.

Por si fuera poco, también existen problemas coyunturales,

mismos que tratamos de resumir a continuación.

99

Neevia docConverter 5.1



1.3.3.2.3 Problemas coyunturales

Aquí entra otro de los problemas que enfrenta un reportero:

si no sabe inglés, es muy probable que su vocabulario de

negocios esté muy limitado.

Sólo como ejemplo hay que recordar que los puestos de los

directivos empresariales llevan en su mayoría el orden

jerárquico como compañía.

Así, aunque sea una firma mexicana, puede tener un CEO

(Chief Excecutive Officer) en lugar de nombrarse director

general, y el reportero no se percatará de ello por su

ignorancia.

Además del inglés, es básico que los reporteros sepan usar

una computadora, programas de computación para el

procesamiento de textos (Microsoft es por lo general el que

se utiliza en la mayoría de las máquinas de escritorio, y

Excel, por la inclinación del tema), y exploradores de

internet y bases de datos.

Es imposible que una persona que tiene que entregar un

texto de siete mil caracteres, en menos de una hora, no sepa

cómo poner los acentos en una máquina con el teclado en

inglés, guardar el documento y mandarlo a su redacción por

medio de la red si es que se encuentra fuera de su ciudad.
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Muchas veces no hay quien explique cómo hacer todo esto, y

los reporteros, ante su insuficiencia, no entregan su trabajo,

pero eso sí, se quejan de no tener las herramientas

adecuadas para realizarlo.

La falta de habilidad para redactar rápido es tal vez lo más

grave de un reportero, puesto que no puede entregar sus

textos a tiempo, la edición de la sección y del diario se atrasa

y se termina por entregar un trabajo mal hecho, por si eso no

fuera suficiente, con faltas ortográficas.

Acentos, vocabulario, puntuación y sintaxis se suponen

básicos en el repertorio de una persona que quiere ganarse la

vida escribiendo, pero no es así, y ese es uno de los más

graves problemas que arrastra un reportero.

Además de esas herramientas básicas, un reportero debe ser

fuerte y resistir arduas jornadas de trabajo. Casi se vive en la

redacción de un periódico, en especial los reporteros que

cubren economía, nota roja y política, en donde los llamados

"bomberazos" se presentan.

Los regaños sin motivo, los errores por descuido, y los

castigos constantes, van moldeando el carácter del futuro

reportero. Los exámenes de aprendizaje son intensivos. No

hay piedad para el nuevo, al igual que el viejo no tiene

justificación. No obstante, un error de aprendiz cuesta el

puesto para que otro lo aproveche mejor.
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La actividad profesional enseña a observar, a buscar, a no

cansarse, a pelear por un lugar, a aceptar la derrota y a

batallar por conseguir lo que los jefes piden. El cómo, se

averigua en la marcha. Entendido el sistema, casi nada es

barrera o imposible.

Así, explicados los principales problemas y obligaciones que

enfrenta el reportero de la sección de Negocios de Milenio

Diario, resulta obligatorio continuar con la breve historia de

la sección en cuestión. Se presentaron algunos cambios que

modificaron su rostro e influyeron en el desempeño de los

trabajadores de ese departamento, como el cambio de dos

editores, Gabriela Aguilar y J.JesÚs Rangel M., y la salida del

director general del periódico, Raymundo Riva Palacio.
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1.3.3.2.4Cambios constantes

Durante los primeros dos años de vida del periódico, la

sección de Negocios tuvo cuatro editores. Mauricio Flores ,

Gabriela Aguilar, J. Jesús Rangel M. y Guadalupe Amezcua.

Si algo tiene en común este tipo de movimientos en un

periódico o revista, es que los reporteros sufren

inmediatamente las consecuencias.

Uno: cada editor tiene sus criterios para determinar si una

nota es buena o mala.

Dos: eso influye en lajeraquización.

Tres : cada quién entiende qué es escribir bien o mal.

Cuatro: los horarios, métodos de trabajo, entrega y

asignaciones la determina cada quién a su manera.

Así, aunque la forma de llenar las planas y entregarlas al

lector al otro día es la misma, el contenido muda, se

transforma, tal vez imperceptiblemente alojo de los lectores

comunes y corrientes, pero marcadamente para los

profesionales del periodismo.

Pero cala más hondo en la labor diaria de los reporteros. Por

ejemplo, cuando Mauricio Flores salió, la investigación cobró

mayor importancia en la sección, bajo las órdenes de

Gabriela Aguilar. Cuando esta editora se fue a encabezar la

sección de Tendencias, del mismo periódico, subió J. Jesús
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Rangel, quien ponía gran énfasis en la coyuntura y el olfato

periodístico que tan bien tiene desarrollado gracias a sus más

de 30 años de dedicarse a reportear la fuente.

Ahí tal vez fue cuando mayor importancia tomó la sección de

Negocios de Milenio Diario, pues Rangel, conocedor de la

influencia de una sección de este tipo en cualquier periódico,

promovió que todos los días fuera un cintillo en la portada

del diario anunciando las principales notas generadas en

Negocios.

Además, su liderazgo se reflejó en la planeación y

presentación de la información diaria, siendo más riguroso

en la parte clásica de la nota: pedía menos paja y más

información, datos y más datos.

Al irse J. Jesús Rangel a dirigir la sección de México, pues

fue promovido por su desempeño en Negocios, ascendió

Guadalupe Amezcua como editora.

Otra vez se vivieron cambios, pues todo el mundo quería

intervenir en la confección de la sección, abusando de la

bondad de la editora, quién estaba abierta a los comentarios

y las sugerencias.

Además, Amezcua era una mujer joven, con nula experiencia

de reportera y que sobreexplotaban los directores del

periódico, con largas jornadas de trabajo y con un salario

bajo.
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Estos cambios se presentan en un contexto de

incertidumbre. El diario se había cimbrado con la salida de

Rayrnundo Riva Palacio, fundador del proyecto.

Los cambios editoriales reflejaban la necesidad de hacer

ajustes que vivía el periódico, además de que muchos de los

reporteros y editores que coexistían en el edificio de la

colonia Tabacalera ya buscaban nuevas opciones laborales.

A partir del siguiente apartado: "El rompimiento", se intenta

dar una breve descripción de lo que pasó en Milenio y que

cambió definitivamente lo que era durante su primer año.
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1.4 El rompimiento

Los rumores de que Rayrnundo Riva Palacio ~~ iba de

Milenio Diario comenzaron a correr a mediados de 2001. El

periódico, desde el punto de vista de los que conformaban la

redacción, vivía su mejor época.

Había pasado por una exitosa cobertura de las elecciones en

Estados Unidos, un despliegue importante, que reflejó la

diferencia entre Milenio y los otros periódicos.

Milenio registró el fraude en Florida, mientras que en los

otros medios impresos y electrónicos se decretó la victoria de

George W. Bush, sin cuestionamientos.

Otro de los aciertos del diario fue el conocido "Toallagate",

una nota de Anabel Hernández sobre el gasto de la

presidencia en toallas. Los lectores crecían con la

credibilidad que iba ganando el diario gracias a sus

reporteros interesados en la investigación.

Era un orgullo ser trabajador de Milenio en ese entonces, era

el periódico de moda. La publicación irreverente, que

proponía, que investigaba y ventilaba asuntos que realmente

le interesaban a la gente de carne y hueso.

Rayrnundo Riva Palacio se despidió personalmente de la

mayoría de los reporteros el 5 de septiembre de 2001. El

rumor se confirmó.
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Él personalmente llamaba a la gente a su oficina, le daba las

gracias y les decía en qué puntos enfocarse para mejorar su

trabajo y seguir cumpliendo como profesionales su labor.

Ese día por la noche, en medio de rostros de congoja, los ojos

llorosos de Rayrnundo Riva Palacio decían adiós, otorgaban

un abrazo a todos y cada uno de los empleados que se

encontraban en el área de diseño cerrando la entrega del día

siguiente, y costaba trabajo creer que un ciclo muy exitoso

terminaba.

La incertidumbre reinaba en el diario. Los rostros de los que

ahí laboraban amenazaban con desplomar el proyecto, con

volverse en contra de la mano que les pagaba. Pero el temor

al desempleo era más fuerte.

La pregunta era épor qué?

No hubo mayor explicación de su salida. Pocos se atrevieron

a cuestionarlo. En la calle, más de un reportero recibió los

comentarios hirientes de sus colegas.

Reporteros de Reforma, La Jornada y El Universal,

reflejaban con una sonrisa un sentimiento de victoria sobre

sus oponentes laborales, sabían que Milenio había perdido

mucho. Confiaban en que la competencia que habían sufrido

durante los meses que estuvo al frente de la dirección Riva

Palacio había terminado.
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Federico Arreola, el director general de Multimedios Estrella

de Oro, citó a todos los reporteros, asistentes, correctores y

editores de Milenio a una junta general urgente.

Con cara de pocos amigos llegaron los miembros de la

redacción al encuentro con el representante de los dueños

del periódico, en el segundo piso del edificio de Ignacio

Mariscal.

Arreola sabía del malestar que coexistía dentro de las

instalaciones. Se respiraba un olor de desencanto, odio,

incertidumbre y desprecio muy penetrante.

Federico Arreola llegó, como siempre, con su prepotencia

por delante. Su manera de tratar a los empleados con

exagerada indiferencia, y su ceño fruncido, como asqueado,

fue el puñal que acabó con el proyecto original de Milenio,

basado en la mutua cooperación y las ganas de trabajar en

equipo, por una meta en común, ligada a las ideas de

Raymundo Riva Palacio.

Durante los pocos minutos que estuvo con los trabajadores,

dijo que los que quisieran adaptarse al nuevo modelo de

trabajar, el cual estaría bajo las órdenes de Carlos Marín, se

podían quedar.

Los que no estuvieran de acuerdo, podían "largarse" cuando

consideraran conveniente. Punto. Ese fue el mensaje.
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La gente que comulgaba con la apuesta a la investigación y el

periodismo narrativo desertó poco a poco. En cuanto llegaba

una oportunidad de trabajo interesante decían adiós.

Esto a pesar de que el trato de Carlos Marín a sus empleados

era igual de bueno que el de Riva Palacio, incluso podría

decirse que mejor. Marín es un jefe espléndido, abierto y con

una experiencia en medios avanzada. Siempre alegre y

apoyando a sus colegas.

Sin embargo, se enfrentó a un malestar generalizado que

manejó mal Federico Arreola y que desembocó en una

rebelión silenciosa al interior del periódico. Una rebeldía

generada por los malos tratos del empleador.

Poco a poco, los que no aceptaban el proyecto se fueron. Los

que se quedaron, fueron bien tratados, aunque ya no querían

sacrificar su vida por el periódico, pues lograron darse

cuenta a tiempo de que en realidad era otra empresa

periodística que buscaba su propia conveniencia, sin

importar la opinión de los "obreros de la tecla".

Son contados con los dedos de las manos los reporteros,

fotógrafos y editores que quedan en Milenio del proyecto

inicial. Han salido casi todos, y el diario no ha hecho nada

por retenerlos. Ha asumido que sobra mano de obra que

desea estar dentro del grupo.
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En su momento, la salida masiva de trabajadores fue evitada

por la recomendación de Rayrnundo Riva Palacio de que se

quedaran a laborar ahí. Él decía que no se debía dejar caer el

proyecto, que había que seguir trabajando fuerte para

sostener lo que hasta ese momento se había logrado.
,/'

Además, poco convencido, decía que era mejor no renunciar,

pues él no podía ofrecer un empleo a los que lo siguieran en

su decisión. Era claro. Cuando se despidió, en la sección de

Negocios era editor J. Jesús Rangel M. Al interior de este

grupo de reporteros encargados de la parte económica,

empresarial y financiera, se sentía la tristeza.

Pero más que depresión o angustia, existía un sentimiento de

incredulidad. Todavía no se podía creer lo que pasaba, nadie

había informado con anticipación del cambio, fue de un día

para otro. Los rumores andaban corriendo en la calle, se

repetían en la redacción, pero por lo bien que se ocultó la

verdad no se pudo amortiguar el golpe que fue el anuncio de

la salida de Rayrnundo Riva Palacio.

El silencio sobre el cambio abrupto se mantuvo. El orden

regresó a la redacción poco a poco y se intentó trabajar como

si nada hubiera pasado. El ex director del diario así lo pidió.

Había que cumplir.

Las notas en la prensa, por lo pronto, criticaban la salida,

especulaban que había sido por presiones de la presidencia,
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pues el carácter del diario desde su primer día de vida fue de

crítica constante al gobierno de Vicente Fox. Pero no de

crítica sin fundamento, había todo un aparato de

investigación detrás, que incomodaba al gobierno en turno.

Pero eso era un rumor, nadie sabía la verdad, mas que los

protagonistas. Mientras tanto, una gran mayoría de los

trabajadores continuaron cumpliendo con sus asignaciones,

fingiendo o aguantando el golpe, como si nada hubiese

ocurrido.

Pero no fue así, algo había cambiado, drásticamente. Eso se

tratará de explicar en el siguiente subcapítulo.
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1.5 ¿Nuevo Milenio?

Las cosas parecían volver a la normalidad. Los reporteros

que decidieron renunciar en solidaridad con Rayrnundo Riva

Palacio estaban fuera.

Fueron pocos, y se rumoraba que habían sido sólo aquellos

que recibían grandes salarios y que se los ajustaron con la

salida del director. Ellos, inconformes, habían dicho también

adiós.

Todavía existía la esperanza de .que Rayrnundo Riva Palacio

llamara al equipo a trabajar a su lado. Muchos querían estar

de nuevo bajo su mandato, pues con los meses que logró

conjuntar a ese equipo, se realizaron cosas y se destaparon

asuntos que más de uno recuerda con alegría. Fueron parte

de ello.

Sin embargo, un nuevo golpe sacudió las instalaciones del

periódico cuando la revista etcétera publicó una entrevista

con Rayrnundo Riva Palacio, en febrero de 2002

(Reproducimos la carta íntegra, pues este texto fue

circulando de mano en mano, en todos los departamentos de

la redacción, Anexo 1. Título: Entrevista etcétera).

El texto generó muchos comentarios al interior del diario.

Lastimó a muchos. Si se sentía que las heridas de la salida de

Rayrnundo Riva Palacio comenzaban a sanar, esta
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conversación con la revista especializada en medios de

comunicación y cultura vino a dar una nueva puñalada a los

ya de por sí dañados reporteros originales del proyecto.

Además, despertó una respuesta de Federico Arreola, que

culminó en una serie de ofensas publicadas en Milenio

Diario que hundieron todavía más los ánimos de los

periodistas (en el Anexo 1 se reproducen las cartas, así como

se publicaron en el periódico se leían en la redacción un día

antes, no fueron editadas).

A partir de esta discusión, las cosas en Milenio volvieron a

cambiar. El ánimo de los trabajadores estaba por los suelos.

Federico Arreola, con su fina prosa, había derrotado a

Rayrnundo Riva Palacio limpiamente. Así lo entendían los

reporteros, por lo menos los de la sección de Negocios.

Lo que fue todavía más claro, es que ambos periodistas

enterraron con su intercambio de acusaciones,

descalificaciones y ofensas el sentimiento de trabajo en

equipo que alguna vez existió, el sentido de pertenencia y el

orgullo de ser parte de un proyecto joven y exitoso se

evaporó. Igual se diluyó en el aire, pasó de una solidez a una

especie de vapor, la motivación que movía a Takahashi.

Milenio, sin duda, es su fuente de trabajo más querida. Sin

embargo, tuvo que abandonarla ante el contexto que se vivía
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en el diario a partir de los cambios de editor y con la salida

del director.

La incertidumbre era insoportable, a pesar de los buenos

tratos de los nuevos directores y editores del diario, que más

que ninguna otra persona debían adaptarse rápidamente a

los movimientos.

A continuación se intentará describir brevemente por qué

salió Takahashi del periódico, qué lo motivó y cuáles eran las

actividades que realizaba antes de renunciar.
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1.5.1 Insostenible

Alfredo Hiroshi Takahashi Hernández dejó de laborar en

Milenio Diario el último día de julio de 2002, pues recibió

una oferta de trabajo de el director de Finanzas de El

Universal , Samuel García,

Mauricio Flores, Gabriela Aguilar, J. Jesús Rangel y

Guadalupe Amezcua, los cuatro jefes directos de Takahashi,

le dejaron todas las herramientas necesarias para ganarse un

espacio dentro del periodismo de negocios.

Antes de irse de Milenio, la carga de trabajo era excesiva, no

por eso poco satisfactoria. Por la mañana, se dedicaba a

hacer entrevistas, cubrir conferencias de prensa y asistir a

congresos o exposiciones.

Además, había que viajar, en la República Mexicana o en

otros países, para cubrir reuniones, presentaciones de

productos o seminarios especializados sobre algún tema.

Este tipo de búsqueda de información era necesario, sm

descanso de lunes a lunes, porque Takahashi escribía textos

acerca del mercado de valores, de las empresas y negocios

mexicanos o extranjeros, de computación, software y

adelantos tecnológicos.

La nota de la BMV surgió a partir de la primera oportunidad

que le dio Gabriela Aguilar de comenzar a reportear. Se
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quedó fija esa cobertura y la asistencia en el cierre de la

sección y la información para la infografía de portada.

Con la salida de Alejandra Leglisse, la reportera encargada

de cubrir la fuente tecnológica y de llenar una plana todos los

viernes llamada "Adelantos", Takahashi se quedó a cargo de

este trabajo. Que también incluía escribir dos planas de estos

temas para Milenio Semanal.

Así, era la BMV, empresas, tecnología, infografía y la revisión

de algunas notas y la planeación de la sección junto con el

editor, pues todavía servía como asistente.

Es decir, en la mañana reportear, en la tarde escribir, por la

noche cerrar la sección y otra vez escribir. No había minuto

de descanso, pues además de estas labores, a principios de

2002 le habían encargado escribir una columna diaria sobre

negocios,

¿Quién se puede negar a trabajar en 10 que más le gusta?

Él tampoco. La experiencia al realizar todo esto al mismo

tiempo fue inigualable, enriquecedora y prueba de aguante

para saber si realmente estaba decidido a seguir el camino

del periodismo. La respuesta fue afirmativa.

Sin embargo, llegó la oportunidad de entrar a una nueva

escuela de periodismo: El Universal, cuya dirección acababa

de tomar Ramón Alberto Garza, el creador de Reforma.
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Trabajar con él y su equipo abría una nueva ventana de

aprendizaje, pues entre los jóvenes reporteros era conocido

el grupo de este periodista como otra escuela del periodismo

mexicano.

El reto era interesante, la oportunidad también.

Las cosas en el periódico que trabajó, desde fuera, parece que

sí han cambiado y mucho. Así estaba conformado el

directorio en julio de 2002:

Presidente:

Vicepresidente:

Director:

Director adjunto:

Directora

de planeación:

Director

de operaciones:

Director comercial:

Subdirector

comercial:

Director

de producción:

Director

Francisco A. González

Federico Arreola

Carlos Marín

Ciro Gómez Leyva

Enriqueta Medina

Javier Chapa

Vicente Velázquez

Jesús D. González

Luis Burgueño
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de sistemas:

Coordinadores

editoriales:

Coordinador de

información en red:

Sección Acentos:

Sección México:

Sección Fronteras:

Sección Negocios:

Sección Tendencias:

Alejandro Maldonado

Fernando Patiño y Darío Fritz

Miguel Ángel Rentería

Arturo Sánchez Aussenac

J. Jesús Rangel M.

Irene Selser

Guadalupe Amezcua

Martín Rodríguez

El directorio cambió con respecto a la formación que

presentaba el uno de enero de 2000, periódicamente a través

de los meses y los ajustes que cada sección sufría.

Al cierre del año 2004, sólo sobrevive en la sección de

Negocios una persona de aquel equipo inicial: Isabel

Melchor, quien se desempeña como editora de la sección

desde la renuncia de Guadalupe Amezcua Ca finales de

2002).

En una charla informal con Ciro Gómez Leyva, en

septiembre de 2004, se le preguntó cómo veía a Milenio

Diario.
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"No veo mucha ambición periodística", respondió directo el
periodista, de frente. "Se amoldó a vivir sin los grandes
reportajes".

Gómez Leyva dijo que en Milenio están más interesados en el

negocio que en el periodismo. Durante esta reunión en sus

oficinas del World Trade Center de la Ciudad de México, el

periodista Carlos Puig terció para preguntarle por aquella

intención de realizar en Milenio Diario periodismo

narrativo, notas cronicadas, ¿dónde quedó?

" éPor qué no se hace en México?", inquirió Puig.

Gómez Leyva dijo que el periodismo de investigación cuesta,

cuesta mucho dinero, y no todos los empresarios de medios

tienen la intención de gastar en este tipo de trabajo.

Así, ante la imposibilidad económica de hacer periodismo de

investigación en México-a, dominado por las viejas prácticas,

44 Milenio Diario le apostó a este tipo de periodismo cuando nació, tuv o algunos éxitos, se dio a
conoce r y después cambió. Dejó de invertir en recursos humanos, bajó sueldos y recortó personal.
Además, la mayoría de los fundadores están fuera. Sin emba rgo, desde el exteri or se ve como un
periódico cada vez más consolidado, el negocio ha sido todo un éxito, pues crecen y crecen cada
mes y no es raro conocer que sacan una nueva franquicia qu e acrecenta su poder en éste país.
Parecería que este modelo de lanzamiento y presentación pública apelando a la investigación y el
periodismo narrativo fue aplicado antes por Reforma, también con buenos resultados
empresariales.
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es necesano pensar en el perfil profesional de quien

desempeña esta actividad, para mejorar y elevar la calidad

del periodismo de negocios desde otras trincheras.

Para comenzar a construir este perfil es necesario realizar un

diagnóstico de la actividad profesional del reportero de

negocios, mismo que se desarrollará en el siguiente capítulo,

que se construirá a partir de entrevistas con nueve

profesionales de esta área.
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Capítulo 2. Diagnóstico

Este capítulo tiene como objetivo cuestionar la formación del

reportero de negocios, interrogar sus prácticas y exponer las

fallas que genera su falta de preparación.

Para lo anterior es necesario desarrollar una metodología

que permita realizar un diagnóstico del perfil profesional de

este sujeto.

Entre otras cosas más, este capítulo servirá para comenzar a

crear un referente que podrán utilizar los interesados en ésta

práctica, los directivos y editores de Milenio Diario y otras

instituciones periodísticas.

La información nccesana para hacer conclusiones

explicativas se obtendrá por medio de la aplicación de

entrevistas a nueve profesionales de esta área, seleccionados

intencionalmente por su experiencia en el campo de trabajo

y su labor destacada en el mismo.

El diagnóstico, como se dijo anteriormente, es importante

porque al detectar la falta de herramientas o habilidades en

este personaje, se podrá magnificar la dimensión de los

conflictos que esto genera, sus características, e inferir cómo

pueden enfrentarse.
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El diagnóstico, según el diccionario Larousse, es la parte de

la medicina que se ocupa en la determinación de las

enfermedades por los síntomas de las mismas-e.

La medicina sigue un razonamiento analógico. Muchas

veces, se utiliza para intervenir y transformar dolencias.

Busca, entre otras cosas, solucionar problemas.

En ese sentido, se buscarán "síntomas" y "dolencias" para

"diagnosticar" problemas del reportero de negocios.

El siguiente apartado dará una breve justificación de por qué

es necesario realizar un diagnóstico, en seguida se explicará

ese concepto, luego la técnica, para así llegar a la

presentación de las nueve fuentes, el cuestionario a utilizar y

cerrar con un resumen de los más relevante de las respuestas

de los periodistas entrevistados.

45 Pequeño Larousse Ilustrado. México, 1981. 1663 p.

122

Neevia docConverter 5.1



2.1 Justificación

Este apartado explicará por qué se consideró importante

realizar un diagnóstico del reportero de negocios. En este

caso, se utilizará como una herramienta para conocer su

estado actual y a partir de ese conocimiento iniciar las

propuestas para mejorar su labor, o sentar las bases de

discusión para entender su trabajo como una actividad

profesional, más que un oficio "romántico" y "mal pagado".

Dicho lo anterior, es válido recordar lo que el historiador

francés Marc Bloch, miembro fundador de la primera

generación de "Anuales ", dice en su libro "Introducción a la

historia":

"Cada vez que nuestras estrictas sociedades, que se hallan en
perpetua crisis de crecimiento, se ponen a dudar de sí
mismas, se las ve preguntarse si han tenido razón al
interrogar a su pasado o si lo han interrogado bien".46

Es prudente proponer un perfil profesional del reportero de

negocios ante la constante crisis de crecimiento y

cuestionamientos que se hacen en torno a la labor del

reportero de ésta área. Entre otras cosas, porque no hay

46 BLOCH, Marc . Introducción a la historia. 1949. Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
pág. 11.
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referentes, existe un vacío teórico y conceptual que explique

las responsabilidades de los reporteros que trabajan

actualmente en los medios. Al realizar el diagnóstico se

intentará cuestionar la formación del periodista de negocios,

interrogar sus prácticas y exponer las fallas que genera su

falta de profesionalización.

Hasta el momento no existe una guía profesional de

principios y prácticas del periodismo de negocios mexicano,

un documento que pruebe que la labor del reportero se

inscribe dentro de las profesiones, más que de los oficios, o

como algunos todavía promueven románticamente: el arte,

un negocio o un gremio.47

47 HOHENBERG, [ohn. El periodista profesional. 1960. Ed. Letras, México, 1962.
Si se quiere abundar en este tipo de planteamientos, pero sobre el perfil profesional del reportero,
se recomienda consultar el libro de John Hohenberg. A pesar de que fue escrito en 1959, destaca
la necesidad de profesionalizar la labor de estos trabajadores, ante los cambios sociales que han
enfrentado. Hohenberg dice que además de un cambio en su actitud mental y una preparación
más esmerada, los reporteros estadounidenses modernos se distinguían por su capacidad de
reunirse para hablar de sus problemas e intereses, procedimientos o normas éticas . Eran asiduos
a la discusión y sabían evaluar las críticas de manera constructiva. En cambio, eran enemigos de
la eliminación del otro por med io de la descalificación y la prepotencia que un puesto o su fama
les daba.
"Hace menos de cincuenta años , los editores norteamericanos de periódicos se burlaban
sangrientamente del primer Joseph Pulitzer, porque se atrevió a insinuar que los periodistas se
hacían, no nacían. En cierta ocasión, Joseph Pulitzer comentó con amargura: "El único cargo que
se me ocurre que un hombre en nuestra república puede desempeñar con éxito, por el solo hecho
de haber nacido, es el de idiota". (pág. 19)
Hohenberg, a partir de este comentario, explica que ya en la década de los sesenta en Estados
Unidos los periodistas podían presumir de una buena educación, adiestramiento y conocimientos
sólidos en humanidades, ciencias sociales e idiomas.
Conocimientos, decía, indispensables para tener éxito.
"Y todo ello es sólo el comienzo, pues nos hallamos ya en los umbrales de la era de la
especialización. El antiguo principe de los reporteros -el asignado a cubrir cualquier fuente- no
está destinado a crecer, ni en número ni en la diversidad de sus ocupaciones" (pág. 19 Y20)..
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Hay que destacar que pocas publicaciones en México hablan

de la especialización del reportero. La mayoría se dedica a

narrar experiencias personales al pasar por determinadas

redacciones.

"Los libros de periodismo mexicano son anecdóticos,
vivenciales, de historias de vida o del paso de los autores por
las redacciones, en primera persona. No hay libros
documentados, teóricos", explica Jacinto R. Murguía.t"

Resulta interesante ver que esas advertencias se hacían en Estados Unidos hace más de 40 añ os, y
en México apenas se comienzan a cuestionar en el terreno laboral.
Además , en Estad os Unid os comenzaron a desarrollarse programas de ed ucación de periodistas,
en los per iódicos e instituciones educativas. En lugar de enseñarlos a ejercer un oficio, los
introd ucían en la práctica de un a activ idad profesional. Dice Hohenberg (pág . 20) que las marcas
distintivas de un reportero profesional serán: Su responsabilidad y su criterio; su educación, sus
an tecedentes y adie stramiento; su capacidad técnica como reportero, escritor o editor, y su
contribución hacia el progreso de las normas y la ética profesionales.
"Durante toda su carrera habrá de mantenerse al día y habrá de continuar aprendiendo", dice
Hohenberg (pág. 20). Ante esta obligaci ón, recuerda que fueron creados muchos institutos que
ofrecían programas avanzados de estudio a reporteros, como el Instituto Norteamericano de
Prensa, la Fundación Nieman, para la Ampliación de Estudios de la Universidad de Harvard, y
otros más.
En este punto, es bueno recordar que en México también existen estas opciones, pero son pocas,
comparadas con las que se ofrecen en los países desarrollados. Es más , apenas en 2004 su rgió en
éste país una iniciativa símilar a la beca N íeman, nos referímos a la beca de la Fundación Prensa y
Democracia AC. (Prende), misma que ofrece educación a los reporteros menores de 35 años en la
Universidad Iberoamericana con el patrocinio de el multimillonario George Soros.
"Sea como fuere -anota Hohenberg-, sería inocente de parte de un principiante creer que la
posesión de uno o dos títulos universitarios bastaría para que se le abrieran las puertas de las
redacciones de los mejores periódicos del país . Excepto por accidente afortunado, no ocurre tal
cosa en los campos de la medicina, del derecho o del púlpito, y el periodismo no es ninguna
excepción" (pág. 21).

48 Charla personal con [acinto R. Munguía, el16 de noviembre de 2004, durante la presentación
de un proyecto de investigación de la fundación Prensa y Democracia AC. La formación de este
periodista combina estudios en Comunicación en la UAM y Letras, en la UNAM . Es autor del
libro "Las nóminas secretas de gobernación". Ha trabajado como reportero de asuntos especiales en
Proceso,Milenio, El Universal, Reforma, El Nacional y el semanario Punto. Además, es coordínador
de investigaciones y archivos históricos de Libertad de Información-México AC.
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En este contexto, y por los objetivos de este capítulo, resulta

enriquecedor citar también al periodista estadounidense

John Hohenberg, quien dice en su libro "El periodista

profesional" que escribió a finales de los años 50 en Estados

Unidos, que en 1920 era muy raro encontrar en las

redacciones a un graduado universitario.

"Generalmente guardaban ese tenebroso secreto. El
periodista era considerado como un dilema que usaba
polainas, bastón, y a quien le agradaba llevar una rosa roja
en el ojal. Figuraba más bien la categoría de "foca
amaestrada" o escritor especial que en la de reportero",49
escribe Hohenberg.

y agrega que en medio de ese ambiente pocos consideraban

el periodismo como profesión.

"Ese puñado lo formaban los directores, los principales
reporteros y los redactores especiales, que consideraban su
labor como algo más que un oficio o un negocio y que creían
que el periodismo incluía un conjunto de normas éticas,
prácticas y procedimientos establecidos, que podían ser
transmitidos a la siguiente generación, en las redacciones de
los periódicos" .50

49 HOHENBERG, John. El periodista profesional. 1960. Ed. Letras, México, 1962. pág. 18.
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Eso, que se criticaba en 1959, sobre lo que ocurría en 1920 en

Estados Unidos, podría retomarse en México en estos días.

Muchos de los periódicos y reporteros de las redacciones ven

como un oficio su labor diaria. No consideran que deben

profesionalizar su trabajo, aprender nuevas herramientas y

tratar de hacer con más rigor sus asignaciones. Creen que

son "escritores especiales" que no deben preocuparse más

allá de las declaraciones, exclusivas o la suerte que pueden

tener en la vida, pues atribuyen a eso su fama o forma de

subsistir.

"Vale la pena dejar de ser empíricos", propone por su parte
Francisco Vidal, uno de los más destacados periodistas de
negocios de México. "Para mí el periodismo es una ciencia">.

El problema es cómo dejar de ser empíricos y comenzar a

fundamentar el periodismo como una rama de las ciencias

sociales que cumple con el rigor científico. Tal vez en la

educación está la respuesta, Hohenberg dice que nada puede

ilustrar mejor el cambio que vivió el periodismo de los años

20 en Estados Unidos con el que se hacía a finales de los 50,

como la transformación casi completa de la enseñanza de la

nueva generación de periodistas.

51 VIDAL, Francisco. Periodismo de Precisión. (Diplomado). Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), campus Santa Fe. México. 7 de agosto-14 de agosto de 2004,
8:00 a 14:00 horas.
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"Actualmente es difícil obtener empleo como reportero en
cualquier periódico de prestigio sin tener algún título
universitario. De hecho, son muchos los periodistas que
tienen dos o más títulos universitarios", dice Hohenbergs-.

Eso también resalta, al hacer la analogía con el caso

mexicano. Pues en pocas instituciones, así sean de prestigio,

se solicita tener un grado académico para ejercer la práctica

del periodismo.

En México, como en Estados Unidos de 1920, son los

directores y editores los que ostentan educación superior y

especializaciones en el extranjero, mientras que los

reporteros se quedan hundidos en una apatía ante la

academia que se refleja en sus salarios bajos, "mala fama"

dentro de las ciencias sociales, poca credibilidad y limitadas

habilidades en su campo.

No es raro encontrar en las redacciones de los periódicos

mexicanos reporteros con más de 30 años de experiencia,

que por no saber inglés pierden entrevistas. Otros que por no

entender cómo se hace una suma o una resta, tienen errores

en sus notas. Que por ignorar cómo funciona socialmente

una empresa, son engañados por los hombres de relaciones

públicas de las mismas. Los casos de limitaciones de los

52 HOH ENBERG.0r. cit. Página 19.
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reporteros de negocios ante su objeto de estudio son

infinitos. Eso es un riesgo para la profesión, pues como

recuerda Francisco Vidal:

"Las personas y las instituciones cada día recurren con más
frecuencia a: los cursos de inducción de manejo de medios,
cursos de manejo de crisis, al asesoramiento profesional para
crear una imagen por medio de los medios, y a algunos
formatos de manipulación de ideas e informaciones'tea

Las empresas y los políticos, dice, determinan cada vez más

lo que es noticia o lo que no lo es. Imponen agendas a los

reporteros.

"Para defenderse de la manipulación, el periodista necesita
capacidad y confianza, y la mejor forma de lograrlo es a
través del conocimiento", considera Vidal, quien fue editor
fundador de la sección de Negocios de Reforma y la revista
Milenio Semanal.

Otro problema que también tiene que ver con el

conocimiento, quizá de los más graves, es el de la falta de

entendimiento sobre lo que se escribe. Al no entender, los

reporteros terminan reproduciendo declaraciones, poco

claras también para los lectores. Se escribe con el lenguaje de

los dueños de las empresas, los ingenieros, los corredores de

53 VIDAL. Dr. cit.
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bolsa, yeso, que no entienden los periodistas, tampoco lo

entienden los hombres comunes y corrientes que se acercan

a las publicaciones. Eso los aleja de la lectura de esos temas,

con el argumento de que son temas para gente especializada,

que son puros números, etcétera.

Es importante por lo tanto el diagnóstico, pues servirá para

preguntarle a algunos de los mejores reporteros de negocios

de México acerca de qué es un profesional, qué distingue a

un reportero moderno del que sueña con ejercer un "oficio

romántico", .en el que tiene más peso la suerte y la

desconfianza hacia el prójimo que la preparación.

Dicho lo anterior, se vuelve a justificar la necesidad de

realizar un diagnóstico, para también conocer qué elementos

requiere una persona que desea dedicarse al periodismo de

negocios.

A continuación se explicará qué se entenderá por diagnóstico

y cómo se adaptará al campo periodístico. Trabajo relevante,

porque además permitirá pasar de un nivel intuitivo de la

labor periodística en el campo de los negocios, a un nivel

reflexivo.

130

Neevia docConverter 5.1



2.2 En busca de síntomas

por

del

entenderásedefinirásecontinuación qué

"diagnóstico" y su utilidad práctica en el campo

periodismo de negocios y del periódico Milenio Diario.

Para lo anterior se utilizarán algunos conceptos incluidos en

el marco teórico del trabajo titulado: "El diagnóstico como

herramienta para el cambio, desarrollo y competitividad de

la empresa's«, mismo que sirvió a Napoleón Medina Barrera

A

54 MEDINA BARRERA, Napoleón. El diagnóstico como herramienta para el cambio. desarrollo y
competitividad de la empresa. (Trabajo de campo para obtener el título de Licenciado en
Relaciones Industriales). Universidad Iberoamericana. México, 1999.
Se toma como punto de partida para la definición de diagnóstico el trabajo de Medina Barrera
pues, entre otras cosas, explica que: " Las organizaciones requieren desarrollar en forma
sistemática métodos adecuados para el diagnóstico de las necesidades de capacitación y
desarrollo de personal no como un simple enunciado, sino como un proceso básico de trabajo
considerando la estrecha relación que existe entre estos factores y la capacidad de cambio,
innovación, productividad y competitividad de la empresa" .
Además, Medina Barrera parte del concepto de "organización sana", es decir, como organismo
vivo, para construir un instrumentos de análisis a partir de las definiciones médicas, como
diagnóstico, enfermedad, analogía o síntomas.
Cabe mencionar que se buscó información de apoyo en el campo de las Relaciones Industriales, al
tomar en cuenta que se ha vuelto de gran importancia para el buen funcionamiento de las
empresas, y mucho han explorado los cambios estratégicos que un negocio adopta para
promover el crecimiento en una organización.
"La empresa es el campo natural de acción del diagnóstico y conocer su realidad considerando
criterios previamente seleccionados es el punto de partida del cambio, tal como lo marca el
Desarrollo Organízacíonal", fundamenta el egresado de la UIA.
y al justificar por qué es necesario hacer un diagnóstico, también se toma en cuenta la perspectiva
de las Relaciones Industriales, que indica que los cambios sociales han hecho que las empresas
tengan que tomar en cuenta con mayor urgencia la información, la rapidez de respuesta y el
tiempo.
Eso porque la globalización en los mercados ha convertido esos elementos en factores críticos
para que el organismo sobreviva, pues la influencia del medio ambiente y sus amenazas son más
notorias.
"Ante esta situación la gerencia de la empresa y las funciones especializadas, entre ellas la de
relaciones industriales, requieren actualizarse e innovarse rápidamente para dar una respuesta
efectiva ante los cambios permanentes", indica Medina Barrera.
Para la finalidad de éste trabajo, conviene ubicar la labor del reportero de negocios como parte de
esas funciones especializadas dentro de la organización que menciona el autor. Además, resulta
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para titularse como Licenciado en Relaciones Industriales en

la Universidad Iberoamericana en 1999.

Se tomarán algunas definiciones de su trabajose, como:

"Diagnóstico", tener conocimiento de una enfermedad por

sus síntomas; "Conocimiento": tener noción de algo por

medio del entendimiento, de tal manera que le pueda

distinguir de otros; "Síntoma": fenómeno revelador de una

enfermedad o del estado de un enfermo, y "Aplicaciones": el

concepto diagnóstico, que tiene su origen de aplicación en el

campo de la medicina, se usa por analogía en el campo del

Desarrollo Organizacional y en general en el campo de la

gerencia de empresas, toda vez que estos se consideran como

relevante retomar su concepto de participación de los trabajadores dentro de la empresa
moderna, teniendo en cuenta que los reporteros sufren generalmente de falta de información
interna de la compañía y están sujetos a aumentos de salarios y cambios de empresa a partir de
las ofertas externas que les llegan, así como de las oportunidades de crecimiento que otros
empleadores les ofrecen. Medina Barrera recuerda que las personas saben más, y cada vez saben
más : "Quieren y se sienten capaces de participar en las decisiones que afectan la vida del negocio.
Ya no aceptan fácilmente órdenes e instrucciones como antes se acostumbraba en las
organizaciones tipo mililtar que se caracterizaban por: toma de decisiones centralizadas, muchos
niveles jerárquicos, mucho control y poca iniciativa" .
En cuanto a los especialistas en un campo técnico, administrativo o científico, cuyo valor se
establece por muchos años de estudios y experiencias en diferentes ámbitos y empresas, dice que
son esencialmente autónomos. Aquí se ubicarían los reporteros de negocios profesionales. Una
señal característica de ellos, podría ser lo que marca Medina Barrera: "Es casi imposible establecer
parámetros o indicadores para poder controlarlos, manejarlos o retenerlos mucho tiempo en la
empresa" .
La mayoría de ellos, al no encontrar futuro económico e intelectual para seguir desempeñando
con interés su trabajo, deciden renunciar, para seguir funcionando sanamente en otra
organización.
Una empresa como Milenio Diario, con un diagnóstico del reportero de negocios , podría
establecer el cambio o cambios deseados para evitar que su personal especializado se fuera a la
primera oportunidad. Se podrían formular estrategias y el plan para lograr el cambio, así como
seleccionar las herramientas adecuadas para este proceso.

55 Ibidem .
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organismos, compuestos de sistemas y órganos, que

interactúan entre sí en flujos y movimientos.

En este trabajo se entenderán a los "síntomas" como los

problemas y necesidades del reportero para cumplir mejor

con sus obligaciones "profesionales". A partir de la detección

de los problemas se podrán hacer analogías, tomando en

cuenta que Milenio Diario es un organismo cambiante,

formado por humanos organizados, que cumplen cada uno

una función, como los órganos que permiten el buen

funcionamiento de cualquier ser vivo.

Por medio de entrevistas se conocerá la situación real de la

"salud" profesional del reportero de negocios y, a partir de

las respuestas se podrán establecer pautas para una "terapia"

(propuesta de perfil profesional).

En este sentido, el estado de "salud" de la práctica

profesional del reportero de negocios se conocerá a través de

la técnica de la entrevista, aplicada a nueve expertos del

tema, un instrumento que se explicará en el siguiente

apartado.
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2.3 La técnica de la entrevista

El presente apartado indicará qué es la técnica de la

entrevista, por qué se eligió para el diagnóstico y quiénes

fueron seleccionados para ser entrevistados. Las respuestas

de estas personas servirán para comenzar a conformar el

perfil profesional del reportero de negocios.

Como recuerda Ezequiel Ander-Egg, la entrevista es uno de

los procedimientos más utilizados en la investigación social,

aunque como técnica se utiliza en otras áreas: psicología,

psiquiatría, medicina, periodismo, historia, entre muchas

más. Además de servir como instrumento de recopilación de

datos, las ciencias sociales y de la salud han sabido aplicar

ésta técnica para informar, educar, orientar y motivar, como

recuerda Ander-Egg.

El doctor en Ciencias Políticas y Sociales dice que:

"En cualquiera de sus modalidades, la entrevista tiene de
común el que una persona (encuestador), solicita
información a otra (informante o sujeto investigado), para
obtener datos sobre un problema determinado. Presupone
pues, la existencia de dos personas y la posibilidad de
interacción verbal. Como técnica de recopilación va desde la
interrogación estandarizada, hasta la conversación libre; en
ambos casos se recurre a una "guía" que puede ser un
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formulario, o un bosquejo de cuestiones para orientar la
conversación".56

En este caso, se utilizará una entrevista estructurada para

conseguir el diagnóstico. De acuerdo con Ander-Egg, ésta

tiene la característica de que toma forma de un

interrogatorio en el cual las preguntas se plantean en el

mismo orden y se formulan con los mismos términos.

Serán solo 10 preguntas porque, además del poco tiempo que

pueden dedicar los entrevistados a este trabajo por sus

actividades diarias, muy absorbentes, Ander-Egg argumenta

que a través de numerosas encuestas ha podido comprobarse

que el exceso de preguntas disminuye la calidad de las

respuestas y aumenta el porcentaje de abstenciones.

Se utilizará el siguiente cuestionario para todos los sujetos

que se entrevistarán:

1) ¿Qué conocimientos -formales-abstractos-empírlcos
intuitivos- se requieren para ser reportero de negocios?

2) ¿Qué habilidades se deben poseer para desempeñarse
eficaz y eficientemente en la actividad profesional?

3) ¿Con qué hábitos se debe contar para una adaptación
más adecuada a esta labor?

56 ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción a las técnicas de investigación social. Para trabajadores
sociales. Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1977.
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4) ¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de trabajo
deben manejarse para desempeñar de manera
actualizada la actividad profesional?

5) ¿Qué problemas -institucionales, económicos,
gremiales, profesionales, personales y/o
motivacionales- enfrentas en tu actividad profesional?

6) ¿Qué aspectos inherentes al desempeño profesional
deben mejorarse, cómo y por qué?

7) ¿Qué alternativas en materia de educación, formación,
información, comunicación y/o capacitación pueden
desarrollarse para mejorar y/o resolver algunos de los
problemas de la actividad profesional?

8) ¿Qué estrategias debe seguir quien intente ser reportero
de negocios para insertarse adecuadamente en el campo
laboral?

9) ¿Qué tipo de conocimientos pueden y deben
proporcionar las instituciones de educación superior
para ayudar a mejorar la actividad profesional?

10) ¿Cuál es la importancia del reportero de negocios en el

contexto social mexicano?

El resultado de la aplicación de este cuestionario fijo no

buscará ser cuantitativo, pues por su carácter diagnóstico se

busca, al igual que en la entrevista clínica, psicológica o

periodística, lo cualitativo en las respuestas.
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Por cualitativo entenderemos las respuestas en un sentido

más amplio, es decir, las interpretaremos sin ceñirnos

solamente a criterios afirmativos o negativos, buenos o

malos. Se tratará de conocer a partir de la experiencia de los

entrevistados opiniones y consejos para delinear el perfil.

Además, en caso de ser necesario, se profundizará en algunas

preguntas durante la entrevista para conducir al entrevistado

a respuestas más completas.

Es necesario aclarar que el entrevistador será el autor de esta

memoria de desempeño profesional, mientras que los

"informantes, fuentes o sujetos investigados" serán

compañeros que desempeñan la misma actividad profesional

dentro de la institución; personas que ejercen el mismo

trabajo en otras instituciones; los jefes del departamento o

área en los que se inserta la actividad profesional. Aunque

también podrían ser los directores o los coordinadores de

carrera de las escuelas de comunicación, expertos en el área

o campo donde se inserta la actividad profesional: como

banqueros, directores de casas de bolsa, encargados de

Relaciones Públicas y dueños de empresas, entre otros.

Una vez conocido el recorrido profesional del autor de esta

memoria, descrito en el capítulo 1, es necesario conocer un

breve perfil de los sujetos de la investigación, actividad que

se realizará en el siguiente apartado. Después de su ficha
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biográfica profesional se pasará al cuestionario y luego se

hablará de las coincidencias en las respuestas, las diferencias

y lo más relevante, para luego pasar a la interpretación de

resultados.
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2.4Las "fuentes"

Con base en la experiencia profesional del autor de esta

memoria, se seleccionaron a nueve representantes de esta

profesión para platicar acerca del reportero de negocios.

En esta parte se hablará brevemente de esos periodistas

profesionales, su experiencia y recorrido por los medios

masivos de comunicación. A continuación se explica quiénes

son y de dónde vienenez:

J. Jesús Rangel M.

Es editor de la revista Milenio Semanal, fue editor de la

sección de Negocios del diario y de la sección política. Nació

en el barrio de la Merced, en la Ciudad de México, el seis de

marzo de 1952. Fue seminarista, estudió periodismo por

casualidad, en la escuela Carlos Septién García. Comenzó

como reportero gráfico en El Universal, en 1970. Poco

después comenzó a escribir. Toda su vida ha estado

relacionado con las secciones de finanzas, economía y

57 El autor de ésta memoria realizó las entrevistas personales con los periodistas, con excepción
de la de Flavia Irene Rodríguez, la cual se hizo vía correo electrónico, por problemas de tiempo
para concertar una cita. La versión íntegra de las entrevistas y las charlas se presenta en el Anexo
dos , después del cuarto capítulo de esta memoria. Se recomienda consultarlo, pues se presenta el
perfil de los nueve periodistas en primera persona.
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negocios. Pasó por El Heraldo de México, Excélsior, El Sol

de México, El Financiero, El Economista, Novedades,

también trabajó en radio. Concluyó su carrera, en 1973, con

la tesis: La especialización como factor de cambio en la

prensa nacional. Por lo anterior, entre otras cosas, fue

seleccionado.

Raúl Castro Lebrija.

Es reportero de la sección de Negocios de Milenio Diario. Es

uno de los jóvenes de la prensa financiera nacional más

destacados. Fue columnista en El Economista y asiduo

colaborador de la revista especializada Expansión. Nació en

Coatzacoalcos, Veracruz, el 22 de marzo de 1974. Conoce

muy bien el negocio de la prensa escrita, la televisión y la

radio, pues antes de haber cumplido 23 años hacía las tres al

mismo tiempo. Laboró en El Heraldo, en Televisa y muchas

publicaciones mexicanas más. Fue elegido porque conoce

bien el tema, ha trabajado como académico y por lo general

sus reportajes, notas y comentarios son sobresalientes.
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María Isabel Melchor.

Es la editora de la sección de Negocios de Milenio Diario y la

única que continúa ahí del equipo original que armó el diario

desde los primeros días de 2000. Nació en Puebla el nueve

de diciembre de 1963. Estudió Comunicación en la Facultad

de Ciencias Políticas de la UNAM, faltando un año para

terminar la escuela pidió trabajo en todos los periódicos. Se

quedó en La Jornada, no le gustó y pudo cambiarse a El

Financiero. Ahí se quedó ocho años. Después fue fundadora

de Crónica, luego pasó a Milenio. Comenzó su carrera en

medios en 1987, y confía en continuar muchos años más en

este camino. Quisimos platicar con ella por ser la editora de

la sección a la que nos referimos, además de que, a pesar de

mantener un bajo perfil, es muy respetada en el medio. Se

habla mucho de ella, positivamente.

Fernando Pescador.

Es coeditor de la sección de Negocios de Milenio Diario. Es

economista destacado, estuvo al frente del Departamento de

Estudios Económicos de Banamex por más de 10 años, fue

también Jefe de Estudios Económicos de la Asociación de

Banqueros de México. Es una larga lista la que lo precede,

141

Neevia docConverter 5.1



tanto en casas de bolsa, universidades, el gobierno y bancos

del país. Se dedica al periodismo por gusto. Ha sido

colaborador de El Universal, editor de El Financiero, El

Economista, unomásuno, El Heraldo de México y ahora en

Milenio. Al preguntarle su edad, se limita a contestar: "Yo

nací hace más de 50 años en esta ciudad, soy químicamente

puro chilango". Era necesario platicar con él, al igual que con

Jesús Range1, para poder entender un poco la historia

práctica del periodismo de negocios en México.

Orquídea Mónica Soto Guerrero.

Es reportera de la sección de Finanzas de El Universal.
Estudió periodismo en el UNITEC. Al terminar la carrera, a
finales de 1994, comenzó a trabajar en El Economista. Se
especializó en Mores, cubrió la Secretaría de Hacienda,
Presidencia, asuntos especiales y empresas durante los más
de siete años que estuvo ahí. Fue seleccionada como fuente
por ser una de las jóvenes reporteras del país que se
preocupa por profesionalizar su trabajo. Fue becaria de la
Fundación Nuevo Periodismo, de Gabriel García Márquez,
en Colombia, y de Prende, de George Soros, en la Ciudad de
México. Cubre Hacienda y Banco de México en El Universal
desde julio de 2002. Nació en el Distrito Federal el tres de
febrero de 1973.
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Roberto Aguilar.

Estudió Economía en la UNAM. Es el editor en jefe de la

sección de Finanzas de El Universal. Fue editor de

Expansión y Reforma. Su interés era trabajar en el área

bursátil de una casa de análisis financiero, lo logró, incluso

fue analista de la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, al

entrar a trabajar a Infosel se apasionó por el periodismo, y

ahí sigue. Ha pasado por varios cursos de periodismo, en

México y el extranjero. Nació en el Distrito Federal, el seis de

octubre de 1968. Fue seleccionado porque la sección que

dirige en El Universal es considerada la mejor del país,

cuenta con el mejor equipo de reporteros de México y la

infraestructura necesaria para hacer un gran despliegue

gráfico.

Alejandro Ángeles Jiménez.

Es el Coordinador de Innovación y Tecnología de El

Universal. Estudió letras inglesas en la UNAM, pero por

casualidad también ingresó al mundo del periodismo, luego

de que fuera el enlace entre los corresponsales extranjeros en

México y la presidencia de la República. Se fue luego a

Selecciones, The News, e incluso trabajó junto a Sam Dillon y
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Julia Preston en el despacho en México de The New York

Times. Esa experiencia, muy ligada a los medios

estadounidenses, lo posicionó dentro del grupo editorial

Expansión, hasta que el destino lo llevó a El Universal.

Nació en la ciudad de México el 16 de diciembre de 1967,

pero sus padres viven en Atlanta, Georgia. Le gusta The

Clash y disfrutar a su familia los fines de semana. Fue

seleccionado porque él es uno de los que más innovaciones

ha presentado a la hora de hacer entrevistas, reportajes y

notas dentro del panorama del periodismo de negocios en

México.

Hugo Loya.

Es coeditor de la sección de Finanzas de El Universal.

Estudió Economía, en la UNAM, fue compañero de Roberto

Aguilar en la facultad y en Infosel, donde juntos comenzaron

su carrera dentro del periodismo. Luego de su experiencia

dentro del Grupo Reforma se fue a probar suerte a El
,

Financiero, donde estuvo a cargo de Finsat, la agencia de

noticias del diario de Rogelio Cárdenas. Después se pasó a El

Economista y luego recibió una invitación para trabajar en El
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Universal. Ahí sigue. Nació el primero de octubre de 1968.

Era importante platicar con él por su formación.

Flavia Irene Rodríguez.

Nació en Acapulco, Guerrero, el cuatro de septiembre de

1960. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM). Inició su carrera como

reportera en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), luego

trabajó en El Sol de México, Últimas Noticias de Excélsior,

Notimex, El Economista, Milenio Diario y hasta hace poco

en la sección de Finanzas de El Universal. Se seleccionó

como informante por la experiencia que tiene en la cobertura

de asuntos del sector privado y su forma de ligarlos con la

política, además de que es reconocida como una de las

mejores cronistas del área de negocios de éste país.
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2.5 Instrumento de diagnóstico

A continuación presentamos el instrumento de diagnóstico,

necesario para comenzar a delinear el perfil profesional del

reportero de negocios. Contiene tres apartados, en uno

menciona la técnica, en este caso la entrevista. El segundo

reúne a los informantes y el tercero las preguntas que se

aplicarán.

TECNICA INFORMANTE PREGUNTAS

-formales-abstractos
requieren para ser

¿Qué aspectos inherentes al desempeño
profesional deben mejorarse, cómo y por qué?

¿Qué problemas -institucionales, económicos,
gremiales, profesionales, personales y/o
motivacionales- enfrentas en tu actividad
profesional?

¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de
trabajo deben manejarse para desempeñar de
manera actualizada la actividad profesional?

¿Con qué hábitos se debe contar para una
adaptación más adecuada a esta labor?

¿Qué habilidades se deben poseer para
desempeñarse eficaz y eficientemente en la
actividad profesional?

¿Qué conocimientos
empíricos-intuitivos- se
reportero de negocios?

¿Qué alternativas en materia de educación,
formación, información, comunicación y/o
capacitación pueden desarrollarse para mejorar
y/o resolver algunos de los problemas de la
actividad profesional?

Entrevista J. Jesús Rangel M. 1)

Flavia Irene Rodríguez

Isabel Melchor 2)

Raúl Castro Lebrija

Fernando Pescador 3)

Orquídea Soto
4)

Alejandro Ángeles

Roberto Aguilar
5)

HugoLoya

6)

7)

8) ¿Qué estrategias debe s~guir quien intente ser
reportero de negocios para insertarse
adecuadamente en el campo laboral?

9) ¿Qué tipo de conocimientos pueden y deben
proporcionar las instituciones de educación
superior para ayudar a mejorar la actividad
profesional?
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10) ¿Cuál es la importancia del reportero de negocios
en el contexto social mexicano?

En la siguiente unidad presentaremos los resultados,

después de la aplicación del instrumento de diagnóstico.

Luego de los resultados se pasará al tercer capítulo, en el cual

se formará la propuesta de perfil profesional del reportero de

negocios,
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2.6Resultados

En este apartado se indicará en qué coincidieron los sujetos

diagnosticados, cuáles fueron las diferencias entre ellos y lo

más relevante de sus respuestas.

En la primera respuesta, al referirse los entrevistados a los

conocimientos que se requieren para ser reportero de

negocios, ninguno coincidió plenamente.

Aunque algunas recomendaciones fueron recurrentes, sobre

todo en lo referente a la necesidad de reporteros intuitivos,

ambiciosos a la hora de leer y desinhibidos al preguntar. Con

conocimientos básicos de redacción, economía, finanzas,

matemáticas, estadística e inglés. Jesús Rangel, editor de

Milenio Semanal, dijo que es básico "tener intuición, leer y

preguntar".

Fernando Pescador, coeditor de la sección de Negocios de

Milenio Diario, coincide con Rangel, pero hace hincapié en

la necesidad de tener reporteros que sepan escribir y al

menos construir una oración con sujeto, verbo y predicado.

Isabel Melchor, por su parte, agrega a esa parte de la

redacción la necesidad de contar con conocimientos de

economía, por lo menos los conceptos básicos.

Por su parte, Raúl Castro Lebrija, reportero de Milenio,

destaca también la importancia de los conocimientos de
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mercadotecnia, así como saber leer estados financieros de las

empresas y por lo menos inglés en un nivel básico.

Roberto Aguilar, editor de la sección de Finanzas de El

Universal, coincide con Castro Lebrija, recalca la necesidad

del inglés. Pero también ser joven, pues las empresas y los

mercados son dinámicos y cambian constantemente.

Aguilar, igual que Rugo Laya, coeditor de esa misma sección,

dicen que también son necesarios conocimientos de

estadística. Pero también las matemáticas, agrega por su

lado Alejandro Ángeles, coordinador de Innovación y

Tecnología de El Universal.

En las respuestas a la segunda pregunta, sobre habilidades

necesarias para desempeñar eficientemente esta labor,

también hubo pocas coincidencias, pero las más claras se

refieren a la tenacidad y el estilo propio a la hora de escribir.

Laya y Rangel dijeron que el reportero debía tener la

habilidad de no darse por vencido fácilmente, tenacidad.

"Estar chingue y chingue", resume el editor de Milenio

Semanal.

Pescador y Soto destacaron que es necesana una buena

escritura, la habilidad para redactar y crear un estilo propio

en un tipo de temas que por lo general se consideran áridos,

llenos de números.
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Orquídea Soto dice que además hay que tener la habilidad de

saber archivar muy bien la información, una excelente

memoria, explica, en la cabeza o en una buena base de datos.

En tanto que Melchor y Ángeles hablan del olfato

periodístico, como esa habilidad para detectar las buenas

historias, la nota.

"Tener siempre la antena bien parada", dice la editora de

Negocios de Milenio Diario .

Contrasta con esas respuestas la visión de Aguilar, quien

habla de la juventud como "habilidad" para entender mejor

los negocios y la economía, por el dinamismo que las

caracterizan.

Entretanto, Flavia Irene Rodríguez dice que solo se necesita

un gusto especial por lo que se hace para desempeñar eficaz

y eficientemente la actividad profesional.

En lo referente a los hábitos para una adaptación más

adecuada a la labor destaca que siete de los nueve

entrevistados recomendaron leer: revistas y periódicos

especializados en economía, finanzas y negocios. La revisión

de los boletines internos de las empresas. Devorar todo lo

que la prensa genera en torno al sector.

Pero mención especial hace Pescador y Castro Lebrija con

respecto a la literatura, ahí dicen que encuentran un vacío,
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pues creen que los periodistas de negocios no leen lo

suficiente buenas novelas, obras de teatro, poesía y cuento.

Resulta que Isabel Melchor y Roberto Aguilar no

mencionaron la lectura como un hábito necesario.

Para la editora de la sección de Negocios de Milenio Diario y

el editor de Finanzas de El Universal, preguntar y preguntar

es el hábito con que debe contar el reportero. En .eso

coincidieron también Rangel y Ángeles.

Pero cuestionar en el sentido de aprendizaje, es decir, que si

el interesado en volverse especialista en negocios no

entiende algo, pregunte a los especialistas. Evitar guardarse

las dudas.

En este contexto, Orquídea Soto dice que los hábitos para

una adaptación más adecuada a esta labor son los de

cualquier profesión: constancia, disciplina, responsabilidad,

constante capacitación y, reitera, el hábito de la lectura.

En cuanto a las técnicas, herramientas e instrumentos de

trabajo necesarios para desempeñar de manera actualizada

la actividad profesional, siete de nueve coinciden en que el

uso de internet es básico. Pero no simplemente como un

medio de comunicación, sino como una base de datos que

debe explotarse más a la hora de investigar.

Sobre este último punto también hubo más de tres

coincidencias, pues los periodistas dijeron que en cuanto a
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técnicas, el reportero de negocios debería tener por lo menos

la habilidad de un investigador serio que se jacte de serlo.

En cuanto a observaciones por separado, Rangel dice que

sería ideal que el reportero dominara la foto; Castro Lebrija

subraya el uso del teléfono y las conferencias telefónicas

como fuente de información; Melchor agrega que el uso de

ficheros y archivos es básico.

Los entrevistados también recordaron la importancia de los

idiomas, el vocabulario, diccionarios, programas de

computación, como Excel, y bases de datos por suscripción,

como Lexis-Nexis o ProQuest.

A la hora de hablar de problemas institucionales,

económicos, gremiales, profesionales, personales y

motivacionales, otra vez hay posiciones distantes entre los

entrevistados. Aunque Jesús Rangel, Irene Rodríguez, Rugo

Loya y Fernando Pescador dijeron que un detonador de

conflictos es el bajo sueldo que perciben los reporteros.

En tanto que Melchor, Rangel y Aguilar coinciden en que el

trabajo del reportero de negocios es absorbente, muy

absorbente, tanto que orilla al divorcio o a la escasa relación

entre padres e hijos.

Por lo menos cuatro entrevistados dijeron que la

información del reportero de negocios no es valorada por los

medios de información general.
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Se queda aislada, además de que los editores pocas veces

acceden a dar más tiempo para realizar trabajos de

investigación, y se dedican a presionar por notas diarias con

poco valor, que se limitan a la declaración.

En tanto que Isabel Melchor recalca que todavía existe

mucho machismo en este trabajo, mientras que Raúl Castro

Lebrija dice que trabajar en una sección financiera implica

vivir mucho clasismo.

Llegando a este punto, qué debería mejorarse. Cinco

periodistas dijeron que la capacitación.

La preparación de los periodistas, advierte Castro Lebrija,

Rangel, Ángeles, Loya y Rodríguez, es un requisito para que

el medio y la calidad de los productos crezca.

Sin embargo, no hay apoyo por parte de los directivos y

dueños para que esto sea posible. Tampoco se nota una

verdadera sinergia entre las universidades y el mercado

laboral, o las empresas.

Roberto Aguilar dijo que es necesario mejorar los salarios,

pues al quitarle preocupaciones al reportero, se concentra

más en su labor.

Orquídea Soto consideró que rigor intelectual y pasión por lo

que se hace es más que suficiente para mejorar la actividad.

En lo último coincide Pescador, quien llama a esa pasión:

vocación.
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Lo anterior se ligaba directamente con la séptima pregunta,

¿Qué alternativas en materia de educación, formación,

información, comunicación y/o capacitación pueden

desarrollarse para mejorar y/o resolver algunos de los

problemas de la actividad profesional?

En ese punto Jesús Rangel, Isabel Melchor, Alejandro

Ángeles y Orquídea Soto respondieron que es necesario que

los reporteros tengan iniciativa, que quieran estudiar y

busquen cómo hacerlo, sin estar dependiendo de sus

empleadores.

Tanto Rangel como Roberto Aguilar mencionan que sería

ideal que las universidades formaran periodistas

emprendedores, que no se quedaran de brazos cruzados al

no encontrar trabajo, opciones de estudio o caminos para

desarrollar sus habilidades.

Sin embargo, los periodistas destacan también la necesidad

de tener directivos y dueños de medios con mayor

conciencia, que le permitieran a su personal capacitarse y

horarios flexibles para poder planear mejor su educación.

Rugo Loya y Flavia Irene Rodríguez advierten que es

necesario que no llegue gente sm vocación a ejercer el

periodismo de negocios, y que eso se logra con mayores

indicaciones de lo que representa este trabajo en las
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universidades. Fernando Pescador dice que esto tiene que

ver con una mayor especialización de los reporteros.

En cuanto a las estrategias a seguir para llegar a ser

reportero de negocios e insertarse adecuadamente al campo

laboral, dos economistas, Rugo Loya y Fernando Pescador,

dicen que el aspirante debe tener una formación paralela en

finanzas y economía. Ellos dicen que la especialización,

pensar en una maestría, no está de más.

En cambio, Rangel, Lebrija, Melchor, Soto y Rodríguez

recomiendan al interesado estudiar todo acerca del tema que

quieren cubrir, leer y leer todo a su paso, y perderle el miedo.

Isabel Melchor dice que es bueno plantearse un tiempo de

aprendizaje, y luego atacar.

En tanto que Alejandro Ángeles dice que no es necesario ser

un genio en números y economía para encontrar un lugar

adecuado en las secciones de finanzas y negocios, pues más

que eso, los editores buscan reporteros que sepan escribir

bien.

Al preguntarles qué tipo de conocimientos pueden y deben

proporcionar las instituciones de educación superior para

ayudar a mejorar la actividad profesional, Rangel, Castro

Lebrija, Pescador y Aguilar subrayan que es necesario

acercar más la academia con las empresas periodísticas.
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En ese sentido, critican que los planes de estudio y los

profesores de periodismo están muy alejados de la realidad

que se vive en las redacciones. Sería necesario, por lo tanto,

tener reporteros y editores en las aulas, o mayor trabajo de

vinculación entre los directivos de las carreras y las

redacciones.

Ángeles, Loya y Rodríguez dicen por su parte que sería

bueno darle más clases de economía y finanzas a los

aspirantes a reportero, pero con un enfoque más práctico.

En tanto que Isabel Melchor y Orquídea Soto piden que las

instituciones se preocupen más por reforzar las clases de

redacción, ortografía e historia. Y en coincidencia con los que

piden mayor vinculación entre academia y redacciones, las

dos periodistas dicen que se debería fomentar más la

práctica de los estudiantes para que estén listos para el

campo laboral.

En cuanto a la importancia del reportero de negocios,

ninguno duda al decir que es muchísima, pues sirve como

vínculo entre la sociedad y los tomadores de decisiones del

gobierno. En ese sentido, destacan que a diferencia de la

política, en negocios, economía y finanzas todas las

decisiones tienen que ver con la gente común y corriente y

todas tienen consecuencias.
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Este fue el diagnóstico, y a partir de él y de la experiencia

profesional del autor de esta memona brevemente

comentada en el capítulo 1, delinearemos una propuesta de

perfil profesional del reportero de negocios. Ese el tema que

se desarrolla en el siguiente capítulo.s''

58 Si necesita profundizar en alguna de las entrevistas realizadas por el autor de esta memoria, en
el Anexo 2 se incluyen integras. Además, se anexa el formato para definición de puestos que el
editor de la sección de Finanzas de El Universal nos entregó.
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Capítulo 3
Propuesta del perfil profesional del

reportero de la sección de Negocios de Milenio
Diario

En los dos capítulos anteriores se habló de Milenio Diario, el

reportero de Negocios, la necesidad de especializarse y ser

tenaz para lograr ser parte de esta sección.

Asimismo, se abordaron los principales problemas enfrenta

en su diario quehacer el sujeto que realiza esta actividad.

Conflictos que le restan valor y que irremediablemente

afectan a la organización.

En este apartado se intentará exponer e interpretar una

cadena de problemas circunstanciales y orgánicos a partir de

la experiencia de los nueve periodistas entrevistados, pues

sus aportaciones servirán para diagnosticar algunas de las

complicaciones que viven actualmente los profesionales de

negocios.

Además, se suma a la de ellos la visión de esta actividad de

Alfredo Hiroshi Takahashi H., el autor de esta memoria de

desempeño profesional, quien desde febrero de 2000 se ha

especializado en el periodismo de negocios.

En ese sentido, esta sección señalará las amenazas que

representan para la actividad profesional y las instituciones
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periodísticas contrariedades que, asimiladas, pueden tener

solución.

En este caso el trabajo de interpretación va dirigido a

Milenio Diario, pero por su naturaleza puede trascender a

organizaciones que se dedican a investigar y dar a conocer

noticias del sector financiero, económico y empresarial.

Todo servirá para proponer un perfil profesional del

reportero de negocios. Con eso cierra este capítulo y da pie a

las consideraciones finales.
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3.1 Interpretación de problemas coyunturales

A partir de esta sección se abordarán los problemas

coyunturales, entendidos como los relacionados

estrictamente con la actividad profesional del reportero del

área de negocios.

La interpretación de los problemas de coyuntura abarcan la

parte de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas

necesarias para desempeñar eficientemente la labor.

En esta sección se presentará el problema y

consecuentemente se explicará cómo afecta a corto, a

mediano y a largo plazo a la práctica profesional, para luego

repetir el mismo esquema en relación con los daños que

puede causarle a la institución.

3.1.1 Mala redacción

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: El reportero entrega trabajos ininteligibles.

El editor tiene que corregirlos y al mismo tiempo llamarle la

atención al autor en cada uno de los errores que cometió

para que no los repita. Se pierde mucho tiempo.
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A mediano plazo: No se publican los trabajos del

reportero con redacción deficiente. El desgaste del editor

ante los trabajos mal escritos obliga a dejar de lado o al final

las notas que entrega. No llegará eficazmente a los lectores.

A largo plazo: Un mal redactor será aislado, perderá

coberturas especiales, entrevistas exclusivas y prestigio. Si el

editor es exigente, despedirá al reportero para dar

oportunidad a alguien más eficiente.

Cómo afecta a la institución

A corto plazo: Pierde credibilidad. ¿Cómo considerar serio

un medio que publica faltas de ortografía? Los cierres de la

sección se atrasan, ante el tiempo dedicado a corregir las

notas mal redactadas.

A mediano plazo: Las notas de los lectores y críticas

pueden comenzar a llegar. Los editores comienzan a ser un

problema, ante las quejas constantes que emiten por la falta

de un reportero eficiente que no le quite tiempo.

A largo plazo: Será una constante la corrección de

materiales, los atrasos en el cierre y, si no le importa a los
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directivos y editores el estilo y la buena redacción de sus

productos, el descrédito de la publicación será inminente.

3.1.2 Malos hábitos de lectura

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: Pobre redacción, deficiente generación de

temas y corta visión del mundo del reportero. Se desconocen

las características de la buena narrativa.

A mediano plazo: Se emplea un lenguaje muy técnico,

especializado, demasiado alejado de la gente común y

corriente.

A largo plazo: El lenguaje de los que escriben y no leen

parece más una copia de comentario de radio o televisión

que una narración para medios escritos.

Cómo afecta a la institución

A corto plazo: Los textos son poco originales.
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A mediano plazo: No se crea una base de lectores fieles,

las notas parecen boletín, o leerlas resulta algo muy similar a

escuchar radio.

A largo plazo: Perderán lectores, el periodismo narrativo

está regresando con fuerza al mercado editorial.

3.1.3 Ignora las técnicas de investigación

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: El trabajo de un reportero que no conoce las

técnicas de la entrevista, el focus group, la entrevista

profunda, los grupos de discusión, las encuestas, es decir,

que no tiene conocimientos mínimos de los métodos de

investigación cualitativos y cuantitativos, difícilmente podrá

hacer periodismo de investigación.

A mediano plazo: Los reporteros limitan su campo de

acción y redacción al boletín y la caza de declaraciones de

funcionarios, empresarios o de quien se le ocurra que es una

fuente que puede llenar un espacio dentro de su medio.
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A largo plazo: Cae en dinámicas de trabajo limitadas a la

declaración. Presiona a los entrevistados para declarar cosas

que no tienen intención de decir, lo cual convierte al

reportero en enemigo de las fuentes. Son utilizados por los

"declaradores", porque saben que los reporteros que ignoran

que más allá de la entrevista y el boletín hay información, no

se tomará la molestia de investigar si es verdad, mentira o un

mensaje pagado lo que reproducirá en forma de nota,

entrevista, crónica o reportaje.

Cómo afecta a la institución

A corto plazo: Las notas del periódico, revista o medio de

comunicación, misteriosamente serán muy, muy parecidas a

las de su competencia. No tendrán con qué competir.

A mediano plazo: Sus reporteros serán vistos como

ingenuos por las fuentes y las agencias de relaciones

públicas, pues tienden a conformarse con una declaración

"exclusiva", o una rueda de prensa con preguntas

complacientes que llenan de paja una nota, que otra vez, bien

revisada será muy pero muy similar a la de la competencia.

Las fuentes no querrán dar entrevistas, pues por lo general lo

que dicen es distinto a lo que se publica, con tal de darle
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relevancia o un tono de noticia a una frase inocente o sin

contenido noticioso.

A largo plazo: Los lectores se aburrirán de este tipo de

información. Los reporteros, por su parte, dejarán de ser

pieza clave dentro del engranaje del negocio, pues esa parte

de recolección de declaraciones lo puede hacer una persona

sin estudios universitarios o especialización.

3.1.4 Desconocimiento de operaciones matemáticas

básicas

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: El reportero no podrá realizar notas a partir

de cuadros de resultados o porcentajes, ni podrá confirmar

datos o cotejar declaraciones.

A mediano plazo: El reportero se conformará con ser un

simple transcriptor de declaraciones numéricas.

A largo plazo: No realizará trabajos por iniciativa propia a

partir de cifras presentadas por gobierno, instituciones o

particulares. Estará limitado a las cifras que le ofrezcan.
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Cómo afecta a la institución

A corto plazo: En cornparacion con otras secciones, es

posible que se noten inconsistencias al interior de la

publicación.

A mediano plazo: La información numérica es una copia

del boletín oficial, empresarial o financiero. No hay ventajas

adicionales o una ganancia adicional que puedan ofrecer al

lector.

A largo plazo: Se considera de poco valor la información de

la sección. Notas incompletas o poco trabajadas también

pueden conducir hacia el descrédito.

Falta de conocimientos de economía

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: El reportero de la sección de Negocios que

no conozca, desarrolle o domine conceptos básicos del ramo

económico y financiero, enfrentará cotidianamente la

incapacidad de hacer trabajos novedosos.
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A mediano plazo: El reportero será incapaz de aprender a

hacer reportajes o notas especializadas, lo cual redundará en

hacerse dependiente de la ayuda de otros reporteros o de los

boletines.

A largo plazo: Seguirá cometiendo los mismos errores, lo

cual le ganará fama de poco profesional y lo etiquetarán por

su irresponsabilidad ante el medio yel público del mismo.

Cómo afecta a la institución

A corto plazo: El editor puede notar que las notas tienen

errores, que la información es vieja o que el reportero fue

engañado por las fuentes.

A mediano plazo: Los directivos pueden detectar

problemas, a partir de comentarios del editor, o por recibir

mensajes de desmentidos por el tipo de información

publicada.

A largo plazo: Se desprestigia la institución. Se identifica al

reportero como problema. Se manda a capacitar o se

despide.
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3.1.6 Sin dominio del inglés

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: Los reporteros con esta debilidad pierden

entrevistas y se limitan a la consulta de bases de datos en

español. Es muy difícil para ellos conocer lo que pasa en los

principales medios de negocios y economía, pues los diarios

y revistas de vanguardia en este sector se escriben en ese

idioma y difícilmente son traducidos. Están además en

desventaja porque la mayoría de los reporteros

especializados domina al menos dos idiomas extranjeros,

principalmente francés e inglés.

A mediano plazo: El reportero no se actualiza, se queda a

leer las pocas revistas y diarios que se producen localmente.

Su generación de temas se limita a la competencia nacional o

en español.

Puede ir perdiendo oportunidades dentro de la redacción,

pues hay gente más capacitada que está a la espera de una

oportunidad.

A largo plazo: Implicará entrevistas perdidas o gastos

adicionales a la institución, pues en caso de ser muy buen
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entrevistador necesitará un traductor cada vez que sea

requerido. Sería necesario estudiar al menos un curso de

comprensión y lectura del inglés, o perderá su trabajo.

Cómo afecta a la institución

A corto plazo: Los editores no tendrán reporteros para

coberturas especiales en el extranjero, entrevistas exclusivas

o notas generadas en empresas europeas, asiáticas o del

Norte de América.

A mediano plazo: El no tener gente bilingüe limita el

rango de acción de una sección de negocios, y el mismo

problema que enfrentará el reportero ante su entorno lo

asumirá su organización.

A largo plazo: El medio perderá valiosa información, en

términos de mercado el lector detectará esta deficiencia en

los textos, con base en palabras extranjeras mal escritas o

traducidas, y podría dejar de acercarse a la publicación. Eso

también conlleva al descrédito.
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3.1.' Analfabetismo tecnológico

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: El reportero sm conocimientos de

computación o de las herramientas tecnológicas está en

desventaja ante los otros competidores.

Ahora que, el que sabe usar internet, programas de software

avanzados y equipo portátil, pero no entiende cómo

aplicarlos al campo del periodismo --para extraer

información, analizar datos o crear bases de información

para generar notas--, también está en problemas, pues la

tecnología será como un elemento ornamental.

A mediano plazo: Se atrasará al momento de redactar sus

notas si no sabe cómo se usa una computadora. Tendrá que

entender cómo funciona un procesador de texto, ya no sirven

las máquinas de escribir dentro de la cadena de producción

de un diario o una revista moderna. Al pedir ayuda a sus

compañeros atrasará constantemente la cadena. Si no sabe

usar un fax o un celular perderá minutos importantes dentro

de la competencia por la información. Si se limita a usar la

computadora para chatear, enviar correos basura y leer el
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periódico gratis, no entenderá el potencial de la tecnología

para fortalecer sus investigaciones.

A largo plazo: Se irá rezagando el conocimiento del

reportero, pues el saber de la tecnología, sus armas y

soluciones evolucionan constantemente.

Cómo afecta a la institución

A corto plazo: En primer lugar, la empresa tiene que

invertir en infraestructura tecnológica si quiere competir con

otras compañías de comunicación.

Si el reportero no tiene las herramientas adecuadas, está en

desventaja. En otras circunstancias, la institución gastará

dinero para actualizar su infraestructura tecnológica pero no

servirá de nada su inversión si la gente no está capacitada

para utilizar los instrumentos que se le brindan.

A mediano plazo: Tendrá que gastar en capacitación para

hacer un uso eficiente de la infraestructura tecnológica. Los

reporteros, especialmente los analfabetas tecnológicos,

culparán a la institución por no capacitarlos en el uso de las

herramientas. O recriminará a los dueños su falta de interés

en los empleados si no les pone lo más nuevo en tecnología.
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A largo plazo: Tendrá reporteros frustrados, que culparán

a la institución por su incompetencia en el área tecnológica.

Sirve como pretexto para hacer mal el trabajo o para

justificar deficiencias propias del empleado.
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3.2 Interpretación de problemas estructurales

En este apartado se interpretarán los problemas

estructurales que tienen que ver con las limitaciones

administrativas, laborales y profesionales que a nivel

institucional afectan a la actividad profesional del

periodismo de negocios y al mismo gremio periodístico.

Son problemas estructurales, que aquejan a muchos

practicantes de la profesión, y que en economía se

entenderían como los problemas macro.

3.2.1 Falta de capacitación

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: Al no fomentársele la enseñanza, el

reportero desarrollará intuitivamente su trabajo, lo que

implicará practicar un oficio y no una profesión. El reportero

se estanca en los conocimientos que comparte en su diario

quehacer. Su rutina diaria lo satisface.

A mediano plazo: El trabajo del reportero comienza a ser

rutinario, plagado de repeticiones y temas demasiado

abordados. Se da cuenta de que, una vez que aprendió lo
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necesario para escribir sobre un tema, no necesita esforzarse

más para conseguir información exclusiva.

Al incluirse dentro de un grupo de especialistas,

entrevistarlos y ser reconocido por ellos por sus constantes

encuentros, siente que es parte de ese sistema.

Incluso llega a considerarse especialista. Quiere ser visto

como uno de los del grupo, pero sin antes haber pasado por

un aula y estudiar los libros que esos especialistas tuvieron

que comprender.

Hace un trabajo más por obligación, que por un carácter de

compromiso profesional y de responsabilidad social.

A largo plazo: El conocimiento del reportero se rezaga,

tanto que los nuevos enfoques vienen de la gente sin

experiencia en el área, que por venir muchas veces de la

academia y la vida real sabe qué le interesa a la gente.

Los reporteros sin ánimos de especializarse, ante la

necesidad de aferrarse a lo "conocido", crean grupo de poder

alrededor de un tema, o fuente, para no dejar de gozar de los

privilegios y no tener que aprender desde cero lo necesario

para escribir sobre otras áreas.
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Cómo afecta a la institución

A corto plazo: No pasa nada. Sin embargo, no tener un

programa de capacitación constante puede indicar que se

trata de una institución que no toma en cuenta la educación

y formación de sus reporteros, lo que implica que no tiene su

visión puesta en el crecimiento en general de ella misma

basada en la profesionalización.

A mediano plazo: Resulta molesto para la mayoría de las

instituciones mexicanas que un reportero pida tiempo para

estudiar, comenzar una maestría o retirarse unos meses al

extranjero para lograr una especialización. No les interesa

tener gente en la academia.

A largo plazo: La institución sufrirá un atraso en su forma

de abordar los temas, redactarlos, investigarlos y

presentarlos. El conocimiento evoluciona todos los días ,

igual que la sociedad, y si los medios se despegan de esas dos

visiones que en parte los mantienen, tiene sus días contados.

Al interior de las organizaciones, con la falta de reporteros

ávidos de conocimientos frescos y nuevos horizontes para

explorar, se generan mafias alrededor de las fuentes, o de

empresas, sectores y políticos.
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Se persiguen más los beneficios de estar alrededor de donde

se genera cierta información, que la información en sí

rmsma,

A largo plazo los grupos de poder ejercerán también presión

entre los directivos . O peor aún, y que es muy común, los

grupos de poder inmiscuidos en esta dinámica tomarán la

dirección del medio.

La forma de laborar, con base en favores para los amigos,

coberturas a conveniencia y temor de perder privilegios,

contamina así a toda la institución y sigue dejando de lado el

poco honor que le queda al periodismo mexicano.

3.2.2 Bajos salarios

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: El profesional come, viste y se transporta

por la ciudad con limitaciones que perjudican su labor de

reporteo.

A mediano plazo: El desgaste que implica cumplir

jornadas consecutivas pensando cómo terminar los trabajos

y que sobre algo para comer crea desánimo, malestar y

angustia.
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A largo plazo: El reportero no rinde lo suficiente, busca

todo el tiempo fuentes de ingresos adicionales para

completar colegiaturas, rentas, despensa y pasajes.

No toma en cuenta regresar a capacitarse, pues eso cuesta.

Además, comienzan a resentir la actitud de sus empleadores

y en cualquier oportunidad tratan de desquitar su odio.

No toma en serio su profesión, cumple con lo que considera

cubren su salario.

La autoestima de los reporteros es afectada seriamente,

sienten que la empresa no los valora. Las empresas y

políticos pueden corromper fácilmente a estas personas, con

algunos guiños de amabilidad o con limosnas en forma de

comidas, desayunos o regalos de fin de año.

Cómo afecta a la institución

A corto plazo: La calidad de los trabajos se queda en un

nivel medio. Hay atrasos en los cierres por infinidad de

pretextos y quejas de los reporteros.

A mediano plazo: Los editores no pueden exigir mejores

piezas periodísticas, se tienen que conformar con trabajos

hechos sin esfuerzo de por medio.
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La rotación del personal comienza a ser una regla, pues los

trabajadores cambian de empresa en cuanto se presenta una

mejor oportunidad.

A largo plazo: La empresa es vista como un grupo de poder

que explota a los reporteros, la calidad de los trabajos es baja

y la credibilidad de la información no es elevada.

La corrupción puede reinar al interior de la institución, y los

reporteros que aprenden cómo ganar dinero a partir de su

presencia periódica en el medio defienden con uñas y dientes

determinadas fuentes informativas. Las mafias adquieren

fuerza a expensas del periodismo.

3.2.3 Horarios de trabajo absorbentes

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: La vida personal queda reducida a dormir

un par de horas, ir al baño y cenas abundantes cuando la

edición cierra. La energía y el desgaste no son vistos como

factor de baja en la calidad del trabajo que se presenta.

A mediano plazo: Las relaciones de pareja se ponen a

prueba. La capacitación es nula. La autoridad de los editores
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y directores rebasa cualquier límite y la paciencia comienza a

acabarse. Gastritis y caída de cabello son comunes.

A largo plazo: Las notas se hacen con base en la intuición

que brinda la periodicidad del trabajo, al vapor. Divorcios e

hijos sin padres. Adicción al trabajo y problemas físicos.

Sigue la idea de que el periodismo es un oficio, que se

practica románticamente, mientras que la profesión sigue sin

respetarse y a su vez las leyes dejan sin protección a este

"trabajador especializado".

Cómo afecta a la institución

A corto plazo: La preparación de su plantilla laboral es

pobre. Los trabajos que genera el equipo dejan mucho que

desear frente a una organización que le apuesta más a sus

recursos humanos.

A mediano plazo: El ambiente de trabajo es tenso todo el

tiempo. Se alimenta la idea de que los trabajos surgen con

base en la presión, lo que deja de lado las ventajas que ofrece

la planeación y un trabajador con energía. Los empleados no

leen ni el periódico en donde escriben.
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A largo plazo: Enfermedades, deserción y quejas

constantes por parte de los empleados. El conocimiento

acumulado es rebasado por nuevas generaciones, ante la

falta de capacitación constante.

La calidad del periódico se cuestiona, la organización como

negocio tiene que cambiar y buscar en otras instituciones

cuadros de trabajadores que cumplan con el perfil que el

mercado solicita. El gasto es mayor.

3.2.4 Poca valoración del esfuerzo del reportero

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: El trato a los reporteros es malo, tanto de

parte de las fuentes como de sus empleadores.

A mediano plazo: No existen parámetros profesionales

que dicten si fue un buen trabajo o una mala experiencia, las

evaluaciones se basan en el humor del editor, por lo que las

fricciones crecen.

A largo plazo: Los salarios, marginación y pocos derechos

laborales sumen al reportero en la mediocridad.
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Cómo afecta a la institución

A corto plazo: Se debilita la fidelidad de su plantilla de

trabajadores.

A mediano plazo: Tiene trabajadores especializados con

bajos salarios, socialmente débiles ante la ley y explotados

por sus jefes directos. La dinámica de trabajo comienza a

destruir la armonía al interior, y las relaciones se basan en

castigos o golpes bajos.

A largo plazo: Se pueden ir todos los trabajadores de un

día para otro en caso de surgir un nuevo periódico. La lealtad

de un lado y de otro es pareja. Los gastos son elevados, pues

hay que volver a preparar a una plantilla de trabajadores o

contratar gente capacitada que supla las ausencias.
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3.2.5 Escasa sinergia entre universidades y campo

laboral

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: Los estudiantes tienen que trabajar sm

ganar dinero hasta aprender qué hace realmente un

reportero. Los editores y directores sufren para encontrar

gente con el perfil que buscan y que cubra las necesidades de

generar información.

A mediano plazo: Los estudiantes tardan meses, incluso

años, antes de conseguir empleo. El aspirante a reportero

tiene que adaptarse a las necesidades del medio , cumplir con

un guión de trabajo y aguantarse las ganas de proponer lo

que aprendió en la escuela.

A largo plazo: Se culpa a las universidades de periodismo y

comunicación de las penas que se tuvieron que pasar ante la

falta de herramientas útiles para insertarse efectiva y

rápidamente en el campo de trabajo. Los editores critican y

forman a su antojo a los profesionales del periodismo,

quienes reniegan de la teoría, la utilidad de los libros y la

aportación de los profesores.
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Cómo afecta a la institución

A corto plazo: La competencia por un puesto es mayor. Se

explotan a los recién egresados con prácticas y servicios que

difícilmente les abrirán un hueco dentro de los medios. Las

empresas no tienen el personal especializado para suplir

ausencias,

A mediano plazo: Los gastos en capacitación aumentan

dependiendo del perfil del estudiante.

A largo plazo: Se pierde el respeto por la academia. Se

prefiere invertir en economistas, psicólogos, politólogos o

historiadores, en lugar de gastar en periodistas. La visión de

los opinadores profesionales pesa más que la de los

investigadores, científicos y pensadores académicos.
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3.2.6 Censura económica

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: El que paga manda. La independencia

también es subjetiva.

A mediano plazo: El control de los anunciantes

generalmente afecta la labor de los reporteros, creando

desconfianza y pesadumbre al interior de las redacciones.

A largo plazo: Las decisiones económicas influyen en el

quehacer del periodista, pero los logros financieros

generalmente no desembocan en un mejor salario, mejores

prestaciones o mejores instalaciones para ejercer su trabajo.

El desencanto puede llevar a la frustración.

Cómo afecta a la institución

A corto plazo: La independencia, veracidad y honestidad

de los contenidos están en juego.

A mediano plazo: Habrá temor de parte de la gente de

publicidad y directivos para mantener un proyecto sin
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censura, con base en los ingresos y anunciantes que nutran la

base de clientes.

A largo plazo: De las relaciones con los anunciantes

dependerá los años de vida que quiera tener la publicación.

Pero también del alcance que quiera tener entre el público

lector.

3.2.7 Mafias generacionales

Cómo afecta a la práctica profesional

A corto plazo: Los dueños, hijos de los dueños, editores y

familiares de los directivos mantienen como negocio privado

su posición al interior de la compañía. Se crean grupos.

A mediano plazo: Los grupos deciden quién pertenece y

quién no puede estar dentro del ecosistema de negocios e

información. Regularmente hay sorpresas entre los que

buscan profesionalizarse, pues se dan cuenta que los puestos

se ocupan más por relaciones que por méritos.

A largo plazo: Mantener un puesto de trabajo y un salario

depende mucho del grupo que se representa. Un símil del
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servicio profesional de carrera tampoco podría servir dentro

del periodismo mexicano. Aunque hay sus excepciones, y

esas son generalmente las que rompen con el periodismo

tradicional. La credibilidad de una publicación dependerá

mucho de cómo se vendan sus grupos.

Cómo afecta a la institución

A corto plazo: La lucha por el poder integra o rechaza

gente valiosa o mediocre, eso repercute inmediatamente en

la publicación.

A mediano plazo: Los que tienen el poder acomodan a su

beneficio el rumbo de la publicación, sin importar visiones

externas o justificadas.

A largo plazo: Las críticas y falta de profesionalismo

surgen. El descrédito impacta regularmente en los números

de la compañía, en la visión de los anunciantes e

inversionistas. Asimismo, de los profesionales que podrían

querer para mejorar sus productos.
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3.3 Propuesta del perfil profesional

del reportero de negocios

Este es el último apartado del capítulo tres: es el más

relevante de él pues, aquí se presenta la propuesta de perfil

profesional del reportero de negocios que de hecho resulta el

aspecto central de este trabajo de memoria de desempeño

profesional.

Después de los dos primeros capítulos y el desglose de los

problemas coyunturales y estructurales, se puede decir que

entre los conocimientos destacables que debe poseer una

persona que quiere desempeñarse como reportero de

negocios está el saber leer y escribir, investigar, preguntar,

conocer las fuentes, hablar por lo menos dos idiomas, saber

un poco de economía y de las instituciones financieras de

más peso.

También se encontró que es muy importante dominar el uso

de la computadora y procesadores de texto. Pero más, saber

preguntarle a las máquinas y a las bases de datos. Saber

interrogarlos.

Para eso también es necesario tener nociones de psicología,

estadística o matemáticas básicas con un programa como

Excel al lado, Ciencia Política e Historia.
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Pero no es todo, pues la buena observación, imaginación,

saber escuchar, escribir rápido y resistir físicamente jornadas

de trabajo de más de 10 horas diarias son algunas de las

habilidades que exige el perfil profesional de un reportero de

la sección de Negocios de Milenio Diario.

Dicho lo anterior, presentaremos el perfil profesional del

reportero de Negocios en tres cuadros, uno explicará los

conocimientos que son necesarios, otro las habilidades y el

tercero las actitudes.

En cada cuadro se presentan diversas categorías que explican

la forma de construir o desarrollar determinados

conocimientos que demanda el perfil, responde el "cómo".

Después, el "dónde", o lugar formal para adquirir ese tipo de

saber. Después la estrategia para aprehenderlos, basada en la

experiencia del autor de la memoria y las entrevistas con los

profesionales de esta actividad, su relevancia y los lugares de

aplicación, para complementar el cuadro del perfil referente

a los conocimientos, mismos que se describen a

continuación.

En cuanto a actitudes y habilidades, las explicaciones

variarán, por la misma naturaleza de los conceptos. Eso

también se explicará al comenzar cada apartado.
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3.3.1 Conocimientos

Este cuadro explicará el tipo de conocimientos (saberes que

debe manejar el reportero de negocios), asimismo, lo que se

requiere para desarrollarlos, sitio de aprendizaje, estrategia

de aprendizaje, relevancia y lugares de aplicación.

Todo está basado en las entrevistas del capítulo dos y la

experiencia profesional del autor de esta memoria justificada

en el capítulo uno.

Tipo de Construcción Sitio de Estrategia de Relevanciade Formas y
conocimiento (qué se aprendizaje aprendizaje esos lugares de

necesita para (institución) conocimientos aplicación
desarrollarlo)

Redacción Es necesario Primaria, Lectura de Un reportero Todos los
dominarlas secundaria, textos. Pero sin buena días, en las

herramientas preparatoria de buenos redacción no notas,
gramaticales y textos, de tiene lugar en reportajes,

universidad. preferencia un medio crónicas,
En las tres literatura, no escrito que se artículos y
primeras se periódicos ni precie de ser de demás piezas
comprende revistas de calidad y serio. periodísticas.

el información
funcionamie general.
nto básico, se
memorizan
reglas. Al
estudiar

periodismo y
comunicación
se especializa

el curso
hacia los
géneros

periodísticos.
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Literatura Hay que Hogar Hay que elegir Así se aprende Muchos de
conocer los un tema a escribir, se los cronistas

diversos divertido, que domina la o reporteros
géneros y cubra el perfil redacción y es de asuntos
corrientes del lector . posible especiales
literarias Adquirir construir un compran y

antologías estilo propio leen toda la
para explorar narrar. literatura que

escuelas y existe sobre
autores, y un tema para

luego empaparse de
profundizar. él y luego
Hay que leer adoptar un
con detalle a lenguaje que

los les sirva para
considerados detallar

buenos mejor su
escritores, investigación,

para saber en que sea
qué radica ese ameno y que
apelativo . La logre cautivar
prueba de las a los lectores.
10 primeras Es una forma

cuartillas de mezclar el
siempre periodismo

funciona. Es con la
decir, si narrativa.

durante las
primeras 10

páginas
surgió el

deseo
imperioso de
dejar el libro

en donde
estaba, por
aburrido o
malo asu
parecer,
déjeloy

busque otra
lectura. Leer
no debe ser

una
obligación. Es

placer.

190

Neevia docConverter 5.1



Técnicas de Es muy La carrera de Se El llamado Se habla
investigación importante Periodismo y recomienda periodismo de mucho de

conocer y Comunicació especializarse investigación que el
poner en n Colectiva en intenta periodismo

práctica las de la FES Investigación retomarlas de negocios
herramientas Acatlán y Docencia en herramientas es
que utilizan cuenta con la la FES de los periodismo

los especialidad Acatlán. investigadores de precisión,
investigadore en Además, para proponer porque utiliza

s de las Investigación buscar textos mejor herramientas
ciencias y Docencia. opciones para fundamentado cuantitativas
sociales Las carreras asistir como syqueen la para

de Historia, oyente a mayoría de las fundamentar
Psicología, algunas de las ocasiones no se sus notas,

Antropología carreras antes basan en reportajes o
y Sociología mencionadas, declaraciones, crónicas. El .

cuentan en la UNAMo sino que tratan periodismo
también con en la UAM. de reflejar los de precisión
este tipo de Asistir a hechos. Sise hace uso de
enseñanza seminarios o quiere hacer las técnicas

dentro de sus conferencias periodismo de de la
programas en las investigación, entrevista, la
de estudio. universidades. por lo menos encuesta y

hay que contar muchas veces
con las también de la

nociones de las estadistica.
herramientas y Se dice de
conceptos que precisión

utilizan los porque los
teóricos de las números se

Ciencias pueden
Sociales. comprobar y

casi siempre
son precisos.
Pero también

porque a
diferencia de

política o
espectáculos,
en negocios

se trabaja con
hechos, con

cifras y datos.
Todos con la
posibilidad

de ser
medidos.
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Inglés Principalmen Centros de Resulta En los negocios La lectura de
te poder Lenguas práctico que, este es un The Wall

comprender Extranjeras mientras se idioma Street
textos y de las estudia la universal. La Journal,
sostener universidade carrera, se mayoría de la Financial
charlas y s o escuelas tome un curso información de Times, The

entrevistas privadas. de inglés en el esta área que Economist y
mismo llega de Forbes, entre

campus. Por Estados Unidos otras
el precio y Europa viene publicaciones
resulta en inglés. ,es

conveniente. Asimismo, la obligatoria
También hay literatura de para quien

muchas esta quiere
escuelas que especialidad y profesionaliz

ofrecen las biografías arse en esta
enseñar este muchas veces área. En
idioma en el solo se tanto que las

horario y consiguen en entrevistas y
nivel que se esa lengua. la traducción
necesite, a la o
velocidad o tropicalizació
especialidad nde

que se conceptos
requiera. especializado

s también lo
hacen

indispensable

Teoría de la Es una buena Facultades Es necesario La Las teorías de
comunicación forma de que imparten tomar algunos comunicación sistemas son

justificar el la carrera. cursos está presente útiles para
trabajo que regulares, en en todos los entender los
realizamos y caso de tener campos del mercados
la aplicación otro tipo de periodismo. financieros.
de distintas especializació Conocerla Además, al
técnicas de n, es teoría sirve profundizar

investigación recomendable para entender en el estudio
consultar las mejor el de algu nas
bibliografías entorno de teorías de la

propuestas en nuestros comunicació
los planes de objetos de nsepueden
estudio y ser estudio. hacer lecturas
autodidacta. más

complejas y
acertadas de
la realidad,
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en lugar de
entender el

mundo de las
relaciones
humanas
como una

mera
operación

entre emisor
y receptor.

Con esta base
teórica no es
tan fácil ser

engañado por
los que

generan la
información,

como
agencias de
relaciones
públicas o

empresarios
interesados
en difundir
sus ideas

para vender
más

productos a
expensas de

los
consumidores.

Matemáticas Al menos Primaria, Ejercicios Todo el tiempo Durante la
sumar, restar secundaria, sencillos el reportero, elaboración
y multiplicar, preparatoria aplicados al sea o no sea de de cualquier

sacar y periodismo finanzas y nota por lo
porcentajes y universidad. son más negocios, tiene menos se

dividir eficientes que que utilizar las debe sumar y
práctica matemáticas restar, pues

aplicada a para resolver incluso los
solucionar sus trabajos. Es funcionarios
problemas un mito decir públicos

alejados de la que es una encargados
realidad. carrera en de la

donde no se seguridad de
usan las los

matemáticas. ciudadanos
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utilizan
porcentajes y

cifras al
momento de
presumir sus
resultados.
Es muy fácil
engañar a los

reporteros
que no
evalúan
dichos

números. En
el campo de
los negocios
se usan todo

el tiempo,
aunque la

tendencia es
que la

aparición de
resultados

sea
interpretada

para
presentar en

lugar de listas
de números y

cocientes
textos

narrativos .
explicativos,
que hagan de

lo
cuantitativo
la base para
desmenuzar

lo cualitativo.
Economía Puntos Práctica o La más Es obligación En las

básicos del cursos cortos sencilla y la del reportero entrevistas,
lenguaje ofrecidos por que pueden que, antes de búsqueda de

técnico que universidade usar todo el escribir, información
se utiliza, s. En caso de tiempo los entienda la en

para buscar un reporteros se información. dependencias
entender y mayor basa en las Es imposible yal momento

traducir dominio, es entrevistas. que una de comenzar
necesaria Prezuntar sin nersona aue no un nrovecto
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una sonrojarse entiende de
maestría. cada vez que explique a los investigación.

algo no se lectores un Sin
entiende. No hecho. Con conocimiento

debe base en ciertos sde
avergonzarse, conocimientos economía un

pues el formales, y reportero en
reportero dominio de los la sección
tiene otra mismos, se puede

preparación, pueden sobrevivir
que explorar preguntando,

complementa nuevas formas pero pocas
con ese tipo de contar la veces logrará

de información de sobresalir
cuestionamie negocios. Los ante la

ntos. lectores incapacidad
En tanto que pueden de detectar

ellTAMy encontrar los hechos
otras información noticiosos en

universidades más completa y un mar de
privadas de mayor números o

ofrecen cursos utilidad. declaraciones
regularmente Aunque la de agentes
de economía y especialización gubernament

finanzas no debe alejar ales.
abiertos a al reportero de Se podría
quien los la realidad comparar
requiera. social, pues este tipo de

muchas veces preparación a
una vez que lo que
entiende los algunos
conceptos reporteros

básicos consideran
considera ser como olfato
un experto, y periodístico,

escribe para los que en
técnicos de la realidad es
rama del saber una
que comienza a combinación
dominar, y no entre

para los conocimiento
lectores . del áreayla

sensibilidad
para detectar

el tipo de
temas que le
interesan a la
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publicación
que

representa.
Psicología Saber Universidade Hay que El trabajo de Con

algunos s y cursos definir qué un reportero de conocimiento
secretos del extracurricul serviría al negocios, s profundos

comportamie ares que reportero además de acerca de la
nto humano ofrecen para hacer estar muy personalidad

es algunas mejor su relacionado del mexicano
indispensable escuelas trabajo, por con las bases se pueden
a la hora de especializada ejemplo, de datos y explotar

entablar s en esa tomar clases cifras oficiales, temas que
relaciones ciencia. de esta muy ligado realmente le

psicoanálisis a las personas, importan a
o grupos sociales las familias y

conductismo, y familias. Por sujetos, en
o cursar un su naturaleza, lugar de
semestre de que influye en llenar

teoría y cualquier espacios con
técnica de la núcleo en listas de
entrevista donde se utiliza números e

psicológica. Y el dinero como información
luego de esa medio de que
determinació coexistencia, clásicamente
n, aprehender necesita se piensa

nuevas conocimientos como
herramientas. formales del aburrida.

comportamient En tanto que
o humano. conocer la

formación del
psicólogo

como
instrumento

de
observación,
principalmen
te a la hora

de realizar un
diagnóstico

de sus
pacientes,
resulta de

utilidad para
hacer

mejores
descripciones

v dotar de
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mayor color
las

narraciones.
Historia Para poder Universidade Se Conocer cómo Las

descifrar y .s que recomienda laboran los herramientas
contextualiza cuenten con tomar cursos historiadores, a del

rnuestro buenos de métodos partir de qué historiador se
quehacer hay profesores de investigan y pueden

que tener dedicados a investigación sus objetos de aplicar todos
referentes la e estudio resulta los días,

investigación historiografía. relevante para sirven igual
hacer un mejor para elaborar

trabajo una nota que
periodístico y para realizar

para saber un gran
desde dónde reportaje
realizamos narrativo por

nuestra labor. entregas.
La mayoría de El rigor .del
los reporteros historiador es

de lo que
investigación muchas veces

utilizan dentro hace falta en
de su caja de el trabajo del
herramientas periodista

algunas para retomar
técnicas de los la seriedad
historiadores. requerida al
TheNewLeft momento de
Review yla competir

escuela de los dentro del
Annales campo del

franceses, dos saber social
publicaciones como
creadas por generador de

historiadores, descubrimien
son vistas tos que

como ejemplos interesan a
de lo que el determinado
periodismo grupo social.
comienza a Ryszard

querer hacer en Kapuscinski,
la actualidad. uno de los

gurús del
periodismo,

es
historiador.
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Ciencia El Universidade Resulta Con Es posible
política pensamiento s. conveniente conocimientos defender con

político es tomar algunos formales de argumentos
complemento cursos de ciencia política viables la

de los ciencia es posible importancia
movimientos política o hacer del reportero
económicos y sistema comparativos de negocios

viceversa político de la ante la
mexicano. importancia cobertura de

Existen que tiene la lo que los
opciones economía medios
dentro de dentro del consideran
algunas grupo social y política, que

carreras de hacer mejores generalmente
comunicación lecturas de la son

realidad declaraciones
(económica, de aspirantes

social y a un puesto
emocional). popular. El

nivel de
análisis es

mínimo, yla
declaración

aún sobresale
por encima

de los hechos.
Tecnologías Imperiosame La mayoría Es necesario Los editores de En la mayoría

de la ntedebe de las que el los diarios de las
Información surgir el universidade reportero dicen que redacciones

interés por s y escuelas aprenda qué actualmente se utili za
parte del privadas herramientas todos los computadora
reportero incluyen le brinda la jóvenes como

para hacerse cursos tecnología egresados de procesador
de las alternos que acercándose las de texto. Hay

herramientas ofrecen primero a universidades que saber
que brinda la enseñanza de revistas y llegan a las utilizar por lo

tecnología los luego a libros redacciones menos el
para el uso, programas especializados con magníficos Word,

distribución y de . Claro, antes conocimientos entendiendo
explotación computación debe saber de esa lógica es

de la , el hardware qué es una computación, más fácil
información. y el uso de la computadora, que son hacer uso de

red. su lenguaje y expertos en el otros
utilidad de la arte de navegar programas.
misma para en la red. Sin La mayoría
su quehacer. embargo, de las

Con el detectan Que invitaciones
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conocimiento no son capaces llegan por
de las de buscar y correo

ventajas que procesar electrónico,
ofrece, es información hay que saber
necesario contenida en cómo

acercarse a las esa vasta funciona esta
escuelas para colección de herramienta.

tomarlos datos. Pero más allá
cursos, o abrir Consideran de la
los tutoriales que los tecnología

de los egresados ven vista como
programas y a internet herramienta
seguir paso a como una mera de

paso las herramienta comunicació
instrucciones. para no

En caso de intercambiar confección de
querer tomar mensajes, en textos,es

un curso lugar de una necesario
especializado fuente de entender que
para.unir su información la
práctica del que puede información
periodismo servir a largo contenida en

con la plazo como un las bases de
computación, buen centro de datos de la
se recomienda contextualizaci red sirven

buscar los ónyde para iniciar
cursos que hallazgos investigacion
imparte la suficientes esy
periodista como para contextualiza
mexicana desatar r reportajes,

Alma Delia investigaciones aprender por
Fuentes en en el área. cuenta propia

universidades Saber usar una en ratos de
privadas . O computadora, ocio y
consultar en internet, una averiguar

internet agenda cómo se
artículos electrónica, o publicó con

relacionados un celular es anterioridad
con el algo básico en el tema que

periodismo las se investiga,
asistido por redacciones. conocer

computadora. Los más viejos, diversos
También es incluso, no se ángulos que

necesario que resisten a los se le dan a la
comiencen a adelantos información
explorar las tecnológicos, que se quiere

bases de datos ante la nueva trabaiar.
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que ofrece la oleada de
red, como inventos que

Hoooer's, los han hecho más
archivos de la práctico en
Securities and algunos

Exchange sectores el
Comissiony trabajo del

la página de la reportero.
BMV,en
donde se

aprenderá a
buscar

información
suficiente

para delinear
una

investigación
de largo
alcance.
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Habilidades

A continuación se presentarán las habilidades (capacidades

intelectuales, afectivas y psicomotrices) que necesita un

profesional de ésta área del periodismo dedicada a los

negocios, la economía y las finanzas.

Es importante destacar que este tipo de factores influyen en

la conformación del perfil y determinan la influencia del

reportero en la gente, la manera en que obtiene resultados, la

constancia en la realización de su trabajo y los estándares de

calidad que le imprime.

Es lo que en psicología se entiende como determinantes de la

Influencia, el Empuje, la Constancia y el Cumplimientoss.

Habilidad Construcción Sitio de Estrategia de Relevancia de Fonnasy
(qué se aprendizaje aprendizaje esa habilidad lugares de

necesita para aplicación
desarrollarla)

Establecer Observar En la Observar y Es muy Para saber
contactos con cómo lo redacción y escuchar. importante, dónde

la gente hacen los las calles. pues el trabajo buscar
reporteros de del reportero informaci

mayor se basa ón y
experiencia, primordialmen conseguir
vendedores, te en el trato fuentes.
psicólogosy con otras

médicos. personas.

59 Se utilizó el material que entregó la Maestra Gabriela Camacho para su curso " La aplicación de
la Técnica Cleaver en la evaluación y selección de personal", impartido en la Facultad de
Psicología de la UNAM en julio de 1991, como base para determinar estos factores y las
habilidades que los conforman a partir de los capítulos uno y dos de esta memoria. Asimismo, el
glosario del Cleaver fue utilizado para definir las actitudes del reportero de negocios y las
observaciones finales de este tercer capitulo.
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Impresionar Hay que Vida Observar y Una persona Para
favorablemente entender las diaria. escuchar. queda una conseguir

reglas básicas buena entrevistas es
que rigen impresión necesario

determinados genera mayor hacer un
grupos confianza. buen

sociales para contacto con
adaptarse la fuente.

positivamente

Hablar con Acudiendo a Vida Hay que Es importante Un reportero,
soltura reuniones y diaria, aprender a saber expresar aunque sea

leyendo. aunque escucharnos lo que de medios
algunas ,parapoco a pensamos, escritos,

institucion poco ir queremos necesita el
es ofrecen corrigiendo preguntar o habla para

cursos lo que no explicar. conseguir
(oratoria, nos gusta. una buena
expresión entrevista.

oral) .
Proyectar Entender su La Averiguar Al proyectar En las

estabilidad posición redacción qué es ser estabilidad se entrevistas
dentro de la y la vida reportero deja en claro cuenta

escala social y diaria. para la afuera de la mucho la
asumirse institución institución que imagen que

como en laque el trabajo que se da del
representante labora , se desempeña medio al que
de un medio cuáles son es serio, bien se representa,

de los objetivos fundamentado de eso
comunicación de la misma y con bases depende

y saber sólidas. mucho
expresarlos conseguir
en la calle. fuentes o no.

Atender a la Entender que Vida Observar y Entre tantos Durante la
gente debemos diaria . escuchar objetivos, los jornada

tratar bien a qué es lo que medios de laboral.
la gente , para la gente comunicación

recibir un demanda. deben tener un
trato similar. espíritu de

servicio.
Buscar Hay que Universida Hay que Una de las Los hechos
hechos saber d, observar, quejas son materia

discernir redacción escuchar y constantes de prima de la
entre un y vida procesarlas los periodistas información

hecho y una diaria. declaracione hacia México noticiosa, en
declaración. sylos es que se una nota,

sucesos que realiza un reportaie o
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pueden periodismo de crónica, pesa
probarse. declaraciones y más un hecho

no de hechos. que una
Es necesario declaración, y
por lo tanto tiene mayor
saber cómo relevancia.
diferenciar

esos dos
conceptos y
darle fuerza

para aplicarlos
en los medios,
muchas veces

ante la
renuencia de
los editores.

Sospechar Hay que La vida Hay que Actualmente, Es
adoptar este diaria. observar cuando los indispensable
consejo, de mucho a las medios de para saber

parte de personas comunicación detectar
generaciones para irlas son vistos cuando los
anteriores o conociendo, como directivos,
con base en ver películas aparadores de funcionarios,
las propias y leer libros, mercancía, encargados

experiencias y para muchas de
desilusiones. entender un empresas y comunicació

poco más la políticos n social y
naturaleza desean verse entrevistados
humana. bien adornados en general

Hay a nivel masivo mienten en
también y gratis. busca de
libros de Grandes espacios

psicología industrias de gratuitos en
quedan relaciones los medios o

señales para públicas se han evitar un mal
entender desarrollado impacto ante
cuándo detrás de este la opinión

miente una interés por pública.
persona, por desinformar a

ejemplo, la gente,
dicen que hacerse
cuando se promoción u

toca ocultar
insistenteme información
nte la nariz que perjudica
mientras su imagen. La
habla es imagen para
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indicio de muchos es
mentiras. todo. Los

reporteros son
pieza clave de
este telón, y
casi siempre

son engañados.

Dar Con base en La Hay que De eso Vida diaria.
resultados trabajo redacción. entender depende

constante y qué se generalmente
conciente. espera de conservar el

uno y tratar empleo o
de romper dejarlo para

con los alguna persona
límites . más capaz.

Aceptar retos Alfijarse La vida Observación Los retos Vida diaria.
metas y diaria, ,lecturay forman parte

objetivos es lectura de práctica. de esta
necesario biografias actividad, si no
retar las de hay retos

expectativas, hombres parece que no
propias e ejemplares hay avance,

impuestas. o tomar además,
como cuando los

inspiración editores no
alas retan al

personas reportero
que nos puede
rodean y entenderse
nos gusta como una señal

cómo de poca
evoluciona confianza hacia

n. su capacidad.

Aventurarse Vida diaria. Vida Vida diaria. Permitirá Las órdenes
a lo diaria. aceptar retos de trabajo la

desconocido nunca mayoría de
imaginados, las veces son

impuestos por ambiguas o
la dinámica de limitan al
la actividad y reportero.

que rompe con Con la
la rutina. habilidad de

aventurarse a
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lo
desconocido
se enriquece

la
información.

Cuestionar Vida diaria. Vida Vida diaria. Los puestos Se aplica por
estatus diaria. empresariales, lo general al

sociales, ahorros de una momento de
económicos e persona y delimitar y
intelectuales cargos en el jerarquizar la

gobierno información.
muchas veces Un ejemplo

intimidan a un de esto es
reportero poco cuando un

crítico o reportero
conservador. omite una
Es necesario declaración

cuestionar todo para buscar
el tiempo los hechos que

honores de una den más
persona para fuerza a una

profundizar en investigación,
las o cuando

investigaciones resiste una
, crítica o

cuestionamient agresión por
os y parte de una

conversaciones fuente con la
intención de
intimidar al
periodista y

hacer que eso
influya en la
redacción de

sus piezas
periodísticas.
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Resolver Vida diaria. Vida Vida diaria. El periodismo, Todos los
problemas diaria. como indican días hay que

algunos de los resolver
profesionales problemas,
que lo ejercen, en la
es un acto de redacción, en
resistencia. Si la calle, con

el reportero no las fuentes y
es capaz de en casa, con
encarar y la familia. Si
resolver es una

problemas, persona que
está fuera del evita los

ritmo que problemas o
propicia la los soslaya, es
actividad. difícil

avanzar y
aprender de
los errores

para
perfeccionar
la técnica y el

estilo de
trabajar y la

forma de
vivir .

Conservar Entendiendo Redacción. Hay que leer Al conservar Todas las
logros que el todos los los logros, la mañanas en

periodismo es días el buena imagen la redacción
una actividad medioylos conseguida y se estudia la
que comienza medios que estilo personal cobertura del

cada 24 hablan sobre de reportear y día anterior.
horas. lo mismo de presentar la Muchos

lo que información, se reporteros
nosotros exige cada día confían en

escribimos. más . que su fama
Escuchar a Personalmente dura toda la
los jefes y influye mucho vida, sin

amigos para en la forma de recordar que
detectar encarar la un periódico

algún realidad y no perece todos
cambio en darse por los días y

nuestro vencido. vuelve a
comportami nacer al

ento. mismo ritmo.
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Además, Los logros de
pensaren un reportero
que todos por eso

los días hay mismo son
retos que difíciles de
pueden amasar. La

acabar con memoria de
la carrera. los lectores y

editores a
partir de una
buena
cobertura es
muy corta.
Los errores
generalmente
son
recordados.

Trabajar solo La práctica a En la Es bueno El reportero, Todos los
partir de escuela es concentrarse aunque está días el
trabajos muy buen en un tema y rodeado de reportero
escolares ejercicio comenzar a compañeros, anda a la caza

ayuda . aventurars desarrollarlo tiene que de
een poco a poco, terminar su información

proyectos reflexionarlo trabajo con sus en la calle,
de largo varias veces propias sus

plazo que y continuar herramientas. lineamientos
impliquen hasta Es realmente indican que
trabajar acabar. un trabajo debe traer

por cuenta Buena individualizado mejor
propia. música y que información

pocas complementa que la
distraccione toda una competencia,

s ayudan. cadena, pero redactarla
que al final mejor que los
implica el demás y más
esfuerzo rápido. Ese

separado de esfuerzo es
cada engrane. individual.

Ser paciente Vida diaria. Vida Depende de La paciencia es La paciencia
diaria. la persona. considerada se aplica en

una de las todos los
virtudes del momentos de
hombre. Es la vida. El
igualmente periodismo

respetada en no es la
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un reportero, excepción.
pues sirve de Por ejemplo,
base para su los recién
desarrollo a llegados a la
futuro y la redacción
forma de deben

relacionarse esforzarse y
con otras ser pacientes
personas, para

ejecutar una conseguir un
orden de lugar. Los
trabajo o que llevan

aguantar el años, deben
rigor de los ser pacientes

editores. con los
nuevos y

enseñarles
todo lo que
saben. La

paciencia es
uno de los
frenos del
reportero
antes de

explotar en
ese ambiente

de tensión
continúa.

Concentrarse Vida diaria. Vida Depende de La Las
diaria. cada concentración redacciones,

persona. permitirá pues por lo
evitar errores y general son
ser más rápido lugares

al escribir. ruidosos, en
lasque una
persona que

no sabe
concentrarse
difícilmente

puede
trabajar .
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Escuchar Práctica en la Hogar, Poner el Uno de los Se aplica en
vida diaria . calle, doble de atributos de un todas partes,

trabajo, en atención a buen reportero todo el
todos los las palabras es saber tiempo. Si un

lugares en de los otros, escuchar, pues reportero
que se aprender a es otra de las escucha, calla

desarrolla tomar tantas y habla con
y mueve el turnos para herramientas mesura,
reportero. hablar, con las que puede

saber cuenta dentro conseguir
cuándo es de su labor de más
necesario investigación y información
callar y búsqueda de que hablando

tratar de ser información. él todo el
empático tiempo.
todo el

tiempo con
nuestro

interlocutor.

Reaccionar Al lidiar con Escuela, Depende de Generalmente Los despidos ,
rápido al ambientes familia, cada los medios de cierres de
cambio impredecibles trabajo. Es persona, de comunicación medios de

una su son lugares que comunicació
condición personalida provocan n y

para d y carácter. inestabilidad problemas
sobrevivir Historia de emocional, económicos
al entorno. vida y salud. económica y de las

laboral. instituciones
Principalmente influyen
por la falta de diariamente
filosofías de en el

trabajo, quehacer del
respaldo reportero,

económico quien debe
fuerte y saber

seriedad a la adaptarse a
horade esas

planear para el incertidumbr
futuro. esv
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sorteadas.
Abusar de la Mentalmente. En la Depende de Las jornadas En la

capacidad redacción la dentro de un redacción las
física y la calle. experiencia medio de horas de

individual. comunicación, cierre son de
por falta de presión.

planeación y Generalment
eventos e los diarios

fortuitos que tienen horas
hay que cubrir, de cierre
son lugares que apretadas,
exigen más que ante la
cualquier otro urgencia de

trabajo sacar un
intelectual, producto a

pues además tiempo para
requiere de un distribuirse
desgaste físico con su justa
sin pretextos. rentabilidad.

Al frenar un
proceso el

reportero que
no ha

obtenido
información
absorbe la

responsabilid
ad.

Asimismo, la
carga de

trabajo pide
que el cuerpo

aguante
jornadas que
incluyen no
dormir, no
comeryno

ver a la
familia

durante días,
semanas o

meses.
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Realizar Práctica. Vida Resulta muy A diferencia de La falta de
varios diaria. útil periódicos y planeación de

proyectos al aprender a revistas los editores,
mismo usar las extranjeras, lo cual es
tiempo agendas donde las muy menudo

para darle asignaciones una
salida a de trabajos costumbre,
muchas pueden esperar obliga al
tareas meses antes de reportero a

pendientes ser entregados, crear su
con orden y en México no agenda de
a tiempo . hay tantos trabajo, ya

recursos, y los seguir la
reporteros coyuntura

tienen que ser que entregan
ejecutores de otros medios .

tareas Al estar
simultáneas. basada la
Como tienen cobertura en
que entregar declaraciones

notas todos los , hay que
días (1os buscar todo

medios más el tiempo
tradicionales y declaraciones
antiguos piden . Si quiere

una cuota hacer trabajo
mínima), tiene de
que entregar investigación

semanalmente serio, es
reportajes, necesario

propuestas de ocupar las
trabajos y horas libres
crónicas. para

Asimismo, realizarlo. En
estar al tanto que

pendiente en la también hay
redacción si que cumplir

algo surge de con
último minuto. reportajes

por encargo
de los

directores y
editores del
medio. Todo
esto hay que

sacarlo
dentro de un

211

Neevia docConverter 5.1



tiempo
limitado por
la urgencia

del editor de
general

contenidos
que puedan
llenar las

páginas de su
sección.

Vigilar la Al entender el En la Es necesario Es raro que un Al escribir se
calidad perfil del redacción. platicar con editor platique parte de la

editor y el el editor con sus base de que
medio para el para saber reporteros y les se tiene la
que trabaja, qué es lo que diga qué le mejor

se quiere, qué gusta. O no información
comprenden es lo que tienen idea de que se

los estándares considera lo importante pudiera
de calidad que es un de hacerles conseguir,

que buen saber cuál será dentro de los
requieren. trabajo, y las el referente humanament

referencia para evaluar su e posible.
que él utiliza trabajo, o no Luego se
para guiarse tienen la escribe, con

todos los intención de las
días . Es gastar unos herramientas

decir, saber minutos de su que todos los
qué valioso tiempo días se

periódicos con los potencia, con
lee, revistas, empleados. A lecturas,

dónde final de estudio y
estudió, cuentas, un autocrítica.

cuáles son reportero que Luego, se
sus mejores no vigila la revisa una y
trabajos. Es calidad de su otra vez,
un primer trabajo hace hasta estar
paso para daño directo al satisfecho

ver el editor y al con el trabajo
referente medio. realizado. Al

que hay que otro día,
seguir al publicado el

cumplir con trabajo, se
la calidad vuelve a leer

que se pide. yse revisan
los errores

que se
cometieron,
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para
corregirlos la
próxima vez.
Eso se debe

comparar con
otros medios,
pero no solo
nacionales ,
de todo el
mundo. La

calidad no la
dicta el de
enfrente, la

globalización
también

cuenta en
este trabaio.

Ser Observando Vida Observar y Un reportero Desde el
diplomático lo que se diaria. escuchar. de negocios por saludo, la
con la gente entiende por Pero lo general tiene forma de

buenas depende la imagen de vestir y
maneras y mucho del ese ser hablarle a la

buen círculo despreciable gente se
comportamie social al que que viene a ser muestra la

nto. se dirija la una especie de diplomacia y
diplomacia. espía que hará las

daño . Los intenciones
empresarios, de la persona.
funcionarios, Hay que

gente de la saber cómo
calle, reflejaremos

intelectuales, eso todos los
escritores y días, con base

académicos los en el lugar en
hacen menos el que nos

todo el tiempo, tocará
muchas veces trabajar.
por la falta de Asimismo,

diplomacia con hay que
que se mueven. mostrarle

Además,si respeto a
quieren abrir todas

puertas, deben nuestras
practicar este fuentes, sin

tipo de olvidar que
movimientos hay que saber

sociales. deiar de lado
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el estatus a la
horade

investigar.

Criticar el Alimentando Vida Al leer Al criticar el Las juntas
desempeño la idea de diaria. revistas, desempeño se editoriales

diseño y periódicos, atacan todos son el lugar
contenido libros y los puntos de la idóneo para

que tenemos, suplementos cadena hacerlo. Es
con base en podemos productiva, y si preferible que
lecturas y discernir, se entiende la como lo
compra de con base en critica como hacen
materiales nuestra una manera de algunos

sofisticados, experiencia, mejorar, reporteros, a
considerados qué esta servirá las espaldas
los mejores, o bien y qué precisamente de sus jefes,

criticados esta mal, y para eso. sin ver sus
como los compararlo propios
peores. con lo que errores. Es

hacemos, recomendabl
para e discutir

mejorar. abiertamente
lo que no nos

parece,
aunque

despierte
cierto

malestar.
Saber La lectura de La Hay que La mayoría de Uno, tal vez

traducir laque redacción. hacer todo el la gente se salta lo más
conceptos escribimos da tiempo el la sección de básico, es

económicos indicios de esfuerzo de negocios, la preguntar
qué tan bien evitar hablar considera durante las

logramos como aburrida, entrevistas lo
hacer esto. técnicos del repleta de quena se

área. Leer números que entiende. Si
cómo nadie entiende. es demasiado

desdoblan Por si fuera complejo hay
otros poco, los que

periodistas reporteros profundizar
los términos sienten orgullo hasta que el
económicos de hablar con tema sea bien
y comenzar tecnicismos, se entendido,
a crear un sienten parte pues sólo así

estilo del clan de el reportero
propio. economistas, puede
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sin tener el traducir lo
interés de que el

servir como experto dice,
intermediarios a un lenguaje
entre la gente y que todo el
lo que afecta su mundo

bolsillo. entienda.
Una pregunta

básica es:
éeso cómo

impactará en
el bolsillo de

los
mexicanos?

Otra : ¿Podría
ser más
claro?

Entender Las empresas La Es Los reportes Son útiles
reportes tienen que redacción, indispensabl financieros todo el

financieros presentar sala de e conocer contienen tiempo, para
reportes de su prensa de dónde se información contextualiza

desempeño la Bolsa entregan los muy r, planear
financiero Mexicana reportes importante investigacion
cada tres de Valores financieros, para las es a partir de

meses y cada (BMV), e en este caso secciones una serie de
año. Hay que internet. laBMV,o financieras, datos y para

leerlos. fuentes de pues son una averiguar
información radiografía secretos de
corporativa textual de las las empresas
especializad empresas, su inscritas en el

as en el historia y mercado de
análisis de noticias que valores.
resultados. impactan en su
Después de desempeño.
buscarlos, Además, las

leerlos, autoridades
entender obligan a las
cómo se empresas a

estructuran, hacer pública
qué datos cierta
aportan, información

cuáles son que ala
los empresa no le

conceptos gusta divulgar,
técnicos como los

básicos Que problemas
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indican la legales que
salud enfrentan, sus

financiera pérdidas,
de la número de

empresa, despidos,
crecimiento, gastos de sus
problemas funcionarios y
legales o deudas a corto,

expectativas. mediano y
largo plazo,
entre otras

cosas.

Saber Con la La práctica Es muy útil Los reporteros Al momento
detectar la experiencia y profesional preguntarle de negocios de investigar

información el uso del y la a la gente tienen la y redactar la
que impacta sentido historia acerca de su obligación de información,
en el bolsillo común. económica economía acercarla confrontar

de los de cada familiar y economía a la datos y
mexicanos reportero. confrontar gente, pues hechos,

la su todas sus realidades y
realidad con decisiones suposiciones.
las palabras están ligadas a

de su situación
funcionarios financiera.
y los datos Mientras más

económicos informados
que están, mejores

presumen. decisiones
tomarán. El

reportero debe
servir a esos

intereses, no a
los de los que

toman
decisiones sin
fijarse en ellos

o las
repercusiones

para sus
familias.
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Entender los Con el uso En la Es necesario Ya no hay Es una
programas diario de las universida comenzar máquinas de herramienta

de computadora dse por lo escribir, la esencial de
computación sse brindan básico, es computación es los

y bases de desarrollan diversos decir, básica para el reporteros.
datos. nuevas talleres de aprender a reportero. Pero no debe

necesidades y software usar una Incluso se verse
formas de que computador habla de solamente
solucionar pueden a.Luegolos Periodismo como una

problemas de aplicarse programas Asistido por técnica, sino
la profesión. durante el más Computadora, como una

desempeñ comunes, que se basa forma de
o como el precisamente explotar con

profesional Word, para en saber mayor orden
después adaptar las la

hacer uso de herramientas información.
Excel y otras de la En el caso de

formas de computación a gráficas,
archivar y las técnicas porcentajes y
procesar para reportear comparacion

información, y leer datos. es, Excel es
como el muy útil.
SPSS. Para

Además de averiguar qué
saber es lo más

navegaren sofisticado en
red es el mundo en

importante términos
que el científicos,

reportero las bases de
tenga idea datos

de lo que es académicas
el ProQuest son
yel Lexis fundamentale
Nexis, dos s, pues

de las bases concentran
de datos los

más conocimiento
importantes sde
para recabar vanguardia
información que pocas
académica, veces son

muy útil retomados en
para la prensa

contextualiz nacional, y
ar y leer lo menos en los
más actual medios
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de la ciencia electrónicos.
y los Toda la

trabajos información
periodísticos debe ser
de más de 10 contextualiza

mil day
publicacione enriquecida,

s. estas
herramientas

son
excelentes

para cumplir
con ese fin.

Sensibilidad Leyendo. Familia, El reportero Entender El
literaria amigos, debe ser un estilos periodismo

escuela y lector literarios que narrativo
trabajo. profesional, pueden regresa a los

es decir , no aplicarse al medios, así lo
debe periodismo ha probado el

quedarse en sirven para giro que han
la superficie hacer más tomado

' .
de los agradable, publicaciones

textos, tiene atractiva y comoThe
que saber profunda la New York
leer entre noticia Times, The
líneas la económica , de WallStreet

estructura negocioso Journal, el
que ordena financiera. Financial

la narración, Times, y
las palabras revistas como

yla Gatopardo, o
intención Etiqueta

del autor al Negra .
momento de El

construir. periodismo
de negocios

no puede
evadir esta
exigencia.
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3·3·3 Actitudes

A diferencia de los dos cuadros anteriores, al referirnos a las

actitudes (Tipos y forma de orientar los afectos que debe

poseer el reportero de negocios para el desarrollo de su

actividad profesional), daremos por sentado que la forma de

desarrollarlas, el sito formal de aprendizaje y la estrategia

para hacerse de ellas depende de la historia de vida del

sujeto.

En este caso destacaremos las actitudes con base en las

definiciones de las evaluaciones psicológicas de selección de

personal.

En tanto que la relevancia y formas y lugares de aplicación

saldrán de nuevo de experiencia profesional del autor de esta

memoria y las entrevistas a periodistas realizadas en el

capítulo dos.
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Actitudes Definición Relevancia de esa Formas y lugares
actitud de aplicación

Sociable Afable, comunicativo, Como mencionamos En la redacción y a la
accesible, en los dos cuadros hora de reportear.

simpatizador, anteriores, esta es una Por más antisocial
amigable. condición para crear que sea el reportero,

empatía, tanto con los debe ajustarse a las
entrevistados como necesidades de su
con los compañeros trabajo y ser

de trabajo. sociable.
Controlado Paciente, medido, Hay que saber cuándo En todos los

mesurado, cuidadoso, tener la boca cerrada aspectos
tranquilo, analítico, y cuándo es necesario profesionales y de

observador, cauteloso . hablar. Para escuchar, relación con seres
entrevistar, terminar humanos en general.
una asignación difícil
y profundizar en una
investigación hay que
tener esta actitud ante

la vida.
Franco Directo, honesto , Es una forma de Todo el tiempo, si se

sincero. ganarse el respeto de precia de una ética.
los lectores, las Tanto en la

fuentes y los que redacción como en el
pagan por los hogar .
servicios del
reportero.

Diplomático Medido, cuidadoso en Esta es una forma de En la redacción es
su relaciones. mantenerse aislado de necesario ser

problemas y juicios diplomático, pues
innecesarios o desgraciadamente
malentendidos. cuando se

También para limpiar profundizan en las
la imagen del relaciones amistosas

reportero mexicano. con los compañeros
es muy fácil caer en
pleitos que hacen el

ambiente laboral
insufrible. A la hora

de acercarse a las
fuentes, como

mencionamos al
hablar de

habilidades, es otro
ingrediente esencial
para crear empatía.
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Audaz Persona que se atreve, El valor es una de las Afrontar de vez en
que afronta riesgos. características de los cuando riesgos es

buenos reporteros, de una condición
los que son admirados necesaria para

por sus colegas. sobrellevar la carrera
a buen término.

Refinado Persona que posee En el periodismo de Al momento de
buenos modales y negocios pesa mucho sentarse a la mesa

actúa con base en los la imagen, tal vez más con una fuente, al
protocolos y cánones que en otras fuentes, despertar y elegir la
preestablecidos por la pues la gente con la ropa que vestirá para

sociedad. que se trata proviene hacer esa entrevista,
por lo general de al ordenar la comida

estratos sociales altos. y pagar la cuenta.
Es necesario por lo
menos respetar su

círculo social
cumpliendo

temporalmente con
sus cánones.

Inquieto Persona móvil, con El periodismo Todos los días al
mucha energía y gusta comúnmente es una momento de

realizar actividades actividad que requiere solucionar las
variadas. vitalidad de este tipo, órdenes de trabajo y

inquietudes proponer.
profundas y poco

respeto por lo
convencional.

Devoto Persona dedicada con Al tenerle respeto a la Todos los días en
fervor a una cosa, profesión se cualquier trabajo
persona o religión. demuestra que tanto que se desempeñe.

compromiso personal
se tiene. Eso

indiscutiblemente se
refleja en la calidad

del trabaio,
Adaptable Persona flexible, Ante los cambios Hay que saber

aceptante, no rígida y constantes en las adaptarse a las
abierta. organizaciones decisiones de los

periodísticas es una editores, los giros de
condición para la información y la

sobrevivir. propia sociedad.
Receptivo Abierto, sensitivo, que Es relevante en el Al escuchar al otro

escucha. sentido de que sirve aprendemos,
para fomentar la conseguimos

habilidad de escuchar. información y nos
damos a respetar,
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respetando. Además,
logramos ver cuando
Quieren engañarnos.

Esteta Amante de lo bello y Un texto sin belleza es Es importante darle
del arte, algo sin forma, elementos estéticos a

perfeccionista. aburrido, como nuestra redacción,
generalmente se ve a aprovecharla

la economía, los literatura para darle
negocios y las fuerza a nuestros

finanzas. mensajes. Todo el
tiempo.

Persistente Persona tenaz, que le Sin persistencia se Todo el tiempo hay
gusta fijarse metas y apaga el espíritu del que persistir en los

lograrlas. reportero, es una de objetivos propios y
las condiciones los del editor, así
esenciales para como romper con las
obtener buena expectativas que
información. limitan la capacidad

del reportero.
Carácter firme De carácter fuerte, El periodismo es una Desde que amanece,

estable, que no se carrera de resistencia, hasta que amanece,
vuelve atrás. sin fuerza de carácter en la redacción y al

no se aguanta el llegar a casa. Y
ritmo, las viceversa.

humillaciones, golpes
e insatisfacciones

personales.
Quisquilloso Afectable, nervioso, Sin esta actitud los Al intentar

inquieto, deseoso. trabajos se quedan en confrontar la
boletines revolcados, información que nos
coberturas desde un ofrecen los

cuarto de hotel o funcionario. Cuando
periodismo sin se leen las notas
investigación y antes de entregarse

confirmación de al editor. Cuando la
datos. fuente no quiso

tomar la llamada y
son pocas las voces
en el texto. Todo el
tiempo es necesario
tener deseos de ser

meior.
Emprendedor Que toma la iniciativa La mayoría de los que Todos los días, todo

de diversas acciones y carecen de esta el día.
las lleva a cabo. actitud se quedan

toda su vida como
reporteros de
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banqueta. Además, los
medios decaen en

calidad, los editores se
desesperan y los

reporteros se
preguntan por qué los
tratan mal y les pagan

poco.
Demente Persona receptiva, Los prejuicios de un Depende de la
abierta aceptante, flexible , reportero muchas formación del sujeto

dispuesto a aceptar veces le cierran los tener en cuenta esta
puntos de vista. ojos ante información actitud, pues si es

importante. muy abierto ni
siquiera tomará esto

en cuenta.
Disciplinado Gustoso del orden, Para cumplir con Cuando se cubren

realiza sus actos con muchas tareas a la vez notas diarias,
métodos. es muy importante ser reportajes semanales.

disciplinado. o investigaciones
especiales

simultáneamente es
mejor ser

disciplinado que
perder la confianza

del empleador.
Persuasivo Convincente en su Es la esencia de un Al momento de

comunicación, sabe buen entrevistador, buscar una
darse a entender, escritor o entrevista, hacer
influye sobre el comunicador. hablar a una fuente o

comportamiento de escribir un texto que
los demás, es un buen enganche al lector...

negociador, sabe entre mil situaciones
vender. más que se

presentan
diariamente.

Original Persona única, El periodista compite Al momento de
creativa, poco afecta a todos los dias, si su buscar temas para
la rutina o repetición, formación es muy investigar, al hacer

le gustan las cosas rígida y plana, brillará una entrada y buscar
variadas. poco su trabajo. fuentes.
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3·3·4 Reportero, vendedor e investigador

En este punto se termina la propuesta del perfil profesional

para dar paso a las consideraciones finales, asunto que se

desarrolla en el siguiente cuarto capítulo.

Pero antes se destacaría que el perfil profesional del

reportero de negocios comparte muchas características

centrales de un vendedor y un investigador, si se revisan los

conceptos que usa la psicología para seleccionar personal.

¿Por qué? Un reportero de negocios debe obtener resultados

tangibles rápidamente, y mucho depende de su contacto con

la gente para lograrlo. El vendedor también.

El vendedor además debe motivar a las personas para actuar

voluntariamente y se deben iniciar contactos con una gran

variedad de individuos. El reportero también.

El que ocupa estos puestos necesariamente debe ser abierto,

entusiasta y persuasivo, proyectar seguridad en sí mismo,

tranquilidad, ser diplomático, disciplinado y emprendedor.

Debe reaccionar al cambio rápidamente, ganarse el respeto

de los que lo rodean, ser capaz de hacer múltiples tareas a la

vez, saber escuchar, busca retos, es perceptivo, inquieto y

persistente.

El reportero de negocios, al mismo tiempo de compartir

estas actitudes y habilidades con un vendedor, se acerca a las
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características de un investigador por el hecho de tener la

responsabilidad de estudiar intensivamente hasta

comprender los antecedentes de una situación, empresas,

empresarios, problemas legales, la aplicación de una idea o

lo que está detrás de un producto.

Ambos son inquisitivos, independientes y capaces de

trabajar bajo mucha presión. La determinación en este caso

le brinda la comprensión, algo indispensable para traducir

problemas o conceptos complejos.

Esto nos puede dar también una idea de lo que busca una

persona con este perfil, pues dentro de la teoría de Cleaver

sobre la selección de personal, el reportero de Negocios se

acerca mucho a las personas con alta influencia entre sus

semejantes.

Con base en eso, se puede decir que una persona con estas

características desea: popularidad y reconocimiento social,

recompensas monetarias para mantener su ritmo de vida,

reconocimiento público que indique su habilidad, libertad de

palabra, personas con las cuales hablar, condiciones

favorables de trabajo, actividades con gente fuera del trabajo,

relaciones democráticas, libertad de control y detalles e

identificación con la compañía.

y necesita control de su tiempo, objetividad, énfasis en la

utilidad de la empresa, ser menos idealista, un supervisor
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democrático con quien pueda asociarse, presentarlo con

gente influyente, control emocional, control de su

desempeño por proyectos, confianza en el producto,

supervisión más estricta, entre otros.

En cuanto a las limitaciones de personas con este perfil, la

psicología dice que bajo presión una persona con gran

influencia tiende a preocuparse más de su popularidad que

de los resultados tangibles. Se vuelve exageradamente

persuasivo, actúa impulsivamente, se vuelve inconsistente en

sus conclusiones, toma decisiones superficiales, descuida los

detalles, es superficial y tiene dificultades para planear y

controlar su tiempo.

Estos son solamente algunos de los ejercicios que se pueden

realizar a partir del perfil profesional del reportero de

negocios, con base en otras investigaciones.

En tanto que se pasará a las consideraciones finales en el

siguiente capítulo, en las .cuales se abordará la importancia

de la formación universitaria para desempeñar este tipo de

trabajo. Esto implicará hablar de las ventajas y limitantes

que ofrecía la carrera de Periodismo y Comunicación

Colectiva.
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Capítulo 4
Consideraciones finales

El perfil profesional del reportero de la sección de Negocios

de Milenio Diario fue definido, ahora, a partir de las

reflexiones que provocan los tres primeros capítulos se

construirán las consideraciones finales.

En este cuarto capítulo se pretende relacionar el trabajo

profesional que se desempeña con la formación

universitaria.

Es de gran importancia hablar de la educación recibida en la

Carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, pues ahí

están organizados los conocimientos que necesita un

estudiante para ligarse a un campo profesional de trabajo

como 10 son los medios de comunicación escritos.

La exigencia de aprender ciertos conocimientos y los

métodos de las ciencias sociales forman a los estudiantes

como investigadores.

En ese sentido, en la primera parte se hablará de las

características de la formación profesional, se responderá a

qué tipo de conocimientos se le dio más importancia durante

los nueve semestres y qué tipo de habilidades se adquirieron

en ese lapso.
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Es necesano también anotar qué tipo de hábitos se

adquirieron debido a la disciplina, ejercicios y modalidades

de trabajo desarrolladas dentro de la institución educativa.

No puede faltar la mención de los valores que fueron

inculcados por la escuela, y mencionar si fue o no adecuada

la formación ética recibida.

En el siguiente subcapítulo se hablará de las aportaciones de

la formación profesional, es decir, se evaluará qué fue lo

positivo de la formación, contenidos y actitudes de los

profesores y el plan de estudios.

La contraparte se describirá en el tercer subcapítulo, en

donde se abordarán las limitaciones de la formación, como

obstáculos de la educación que incidieron en la inserción

adecuada a la actividad profesional.

Dicho lo anterior se harán las recomendaciones para mejorar

la formación profesional.

En el cuarto apartado del capítulo se aportarán elementos en

función de la experiencia profesional y de la propia

experiencia de vida, que permitan a la formación profesional

ser más eficaz y eficiente en su afán por preparar mejor a los

estudiantes.

Luego se harán, en otra división del capítulo, las

recomendaciones para mejorar la actividad profesional,

como sugerir cambios en la propia institución o la
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incorporación a ésta de elementos académicos como la

investigación y la capacitación.

Con todo lo anterior expresado, se pasará a detallar la

importancia que tiene este trabajo de memoria del

desempeño profesional, para pasar a las conclusiones.

Es bueno destacar que la formación que se recibió en la

ahora es FES Acatlán sirvió de cimiento para ir erigiendo

estas habilidades, herramientas y conocimientos para

profesionalizar la actividad. Las características de esa

formación se abordarán siguiente apartado.
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4.1 Características de la formación profesional

Gracias a la educación recibida durante nueve semestres, en

47 materias, se logró adquirir una visión amplia de las

ciencias sociales y los métodos de investigación.

La teoría obligó a entender que el mundo es complejo y así se

debe abordar. Durante el paso por la escuela, de 1995 a

2000, fue muy inculcada la multidisciplinariedad.

Además, otro de los rasgos distintivos de la formación en la

ENEP Acatlán fue la apertura de los profesores a la

discusión.

A diferencia de otras instituciones de educación superior por

las que el autor de esta memoria ha tenido el privilegio de

acudir, en Acatlán se logra generar la discusión libre y

acalorada en cualquier rincón .

Incluso, las materias son vistas muchas veces como anclas

para juntar a gente con intereses en común todos los días, a

discutir y hacer planes a futuro.

Se aprende a argumentar y a discutir y respetar distintos

puntos de vista. Esa es tal vez la característica más

destacable de esta escuela: se respeta la opinión, hay libertad

para decir y fundamentar diferentes corrientes de

pensamiento y se fomenta la discusión.
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Por lo tanto, el estudiante que formaron siempre está

dispuesto a fundamentar su punto de vista, a discutir

apasionadamente sobre los temas que le interesan y a

respetar la opinión de los que no piensan igual que él.

En este contexto, a continuación explicará cuál fue la

formación que se recibió en la carrera de Periodismo y

Comunicación Colectiva que definió el perfil profesional del

autor de esta memoria.
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4.2 Aportaciones de la formación profesional

En esta parte se describirán las materias que más peso

tuvieron dentro de la formación del autor de esta memoria

de desempeño profesional.

En primer semestre, con Teoría Económica se entendieron

los conceptos básicos de micro y macro economía, la lógica

del liberalismo económico, las importaciones y

exportaciones y la importancia del dólar.

Matemáticas ofreció la oportunidad de entender que los

números están muy ligados al estudio del ser humano en

sociedad.

En tanto que las materias de Técnicas de Investigación

Documental y de Campo e Introducción a la Epistemología

representaron un mundo nuevo para el estudiante que esto

escribe.

En la Preparatoria número Nueve, Pedro de Alba, nada de

esto le fue aportado.

Realmente fue un gran desdoblamiento y descubrimiento

entender las filosofías de las Ciencias Sociales y las

herramientas que un investigador utiliza para generar

conocimiento.

Fue hasta segundo semestre cuando esto se convirtió en

prácticas, pues la materia de Metodología de las Ciencias
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Sociales vino a generar más inquietudes y oportunidades en

este campo.

y de nuevo, la enseñanza que se recibió en Teoría Económica

11, por obvias razones, ayudaron al estudiante a encontrar un

sitio sin mucha dificultad en las secciones de negocios.

Economía le dio las bases para entender lo básico de la

sección de Negocios de Milenio Diario al principio. Igual que

la estadística que le enseñaron y las teorías de la

comunicación para ver los mercados financieros como algo

sencillo.

Ni qué decir de géneros periodísticos, materias que por lo

menos le hicieron entender qué diferencias había al interior

de los periódicos en cuanto a redacción y jerarquización de la

información. Además de entender lo complicado que es el

trabajo de un reportero desde antes de abandonar el campus.

Los consejos de la profesora Rocío Castellanos y el profesor

Manuel Gutiérrez Oropeza son pilares de la filosofía de este

reportero.

De no haberlos conocido no habría entendido que al

periodismo hay que verlo más que como un trabajo, como

una vocación a la que hay que dedicarle mucho amor, salud y

desvelos.

Gracias a las materias de Géneros Periodísticos Informativos

1, 11 Y 111, de tercero, cuarto y quinto semestre,
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respectivamente, se copiaron las formas de hacer una nota,

entender qué elementos debía llevar y cómo darle un toque

personal a la información.

El consejo que más le sirvió al que escribe, por cierto, es el de

comenzar a buscar trabajo durante los primeros semestres.

Tal vez a los 17 ó 18 años no te interesa trabajar, pero eso lo

puedes averiguar con el pretexto de que estudias periodismo.

Llegas a algún medio y pides una oportunidad para laborar

ahí sin cobrar nada, entras y ves de qué se trata. Tal vez te

gusta, tal vez no.

Ganas un poco de expenencia, la suficiente para

fundamentar por qué no te enfocarás a determinada área del

periodismo. Es un buen comienzo.

Además, es menos difícil conseguir un espacio así,

trabajando sin representar desembolso para una compañía,

pues te preparan durante años y luego te vuelves parte de la

organización.

Cuando llegan los egresados, sin experiencia, para ver si les

gusta y queriendo cobrar, rara vez son aceptados.

Así que, recuerden el consejo que al autor de esta memoria le

funcionó: a buscar trabajo desde tercer semestre.

En ese punto de la carrera también inicia la reflexión más

profunda, con materias como Introducción a la Ciencia
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Política, que en ese entonces fue tomada con el profesor Ezra

Shabot.

E Historia Mundial del Siglo XX, I Y 11, de tercer y cuarto

semestre, que con tanta alegría daba el maestro Manuel

Ordóñez, quien tenía la habilidad de enfocar los problemas

del pasado con asuntos de coyuntura.

El análisis que demostraba este profesor era magnífico, y

daban realmente ganas de acercarse a la historia, pues era

aplicada a la vida diaria con muchos resultados positivos.

Durante materias como Introducción a las Ciencias de la

Comunicación (tercer semestre), Teoría de la Comunicación

Colectiva (1, cuarto semestre; 11, quinto semestre; 111, sexto

semestre) y Métodos de Investigación en Comunicación

Colectiva (1, 11 Y 111, en quinto, sexto y séptimo semestre,

respectivamente) se formó la disciplina necesana para

realizar un trabajo periodístico de calidad.

Las exigencias en estas materias, los hábitos de lectura

requeridos, la apertura de formas de aproximarse a los

problemas sociales y a la comunicación y la forma de ordenar

una investigación son de las mayores aportaciones de la

formación profesional.

Hay que destacar que por el interés que le nació por las

teorías y los métodos de investigación el autor de esta
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memona escogió la especialización en Investigación y

Docencia.

Todo a partir de las clases del profesor Diego Juárez Chávez.

Además de la reflexión que generaba en el aula, el profesor

Juárez Chávez y su equipo de adjuntos demostraban real

interés por los alumnos con la presentación bien planeada y

estructurada de sus clases.

Inspiraban la confianza de los alumnos, eran las clases más

solicitadas. Y gracias a la motivación basada en los retos y los

altos estándares para evaluar se imprimía ese espíritu en los

salones que no cualquier universidad se da el lujo de

presurmr.

Así, entre discusión y entendimiento, otro lugar para

explotar era la biblioteca, llena de novelas, cuentos, teoría y

servicio de internet barato.

Igual que los cursos de idiomas, desde chino hasta inglés,

que eran gratis en caso de mantener un promedio superior a

nueve.

Entretanto, la especialización del autor de esta memoria fue

en Investigación y Docencia, y gracias a eso fue posible

cuestionar desde un principio lo que algunos reporteros

mexicanos entendían como periodismo de investigación.

236

Neevia docConverter 5.1



A grandes rasgos, esas fueron las materias que sirvieron al

autor de esta memoria para lograr interesarse en el

periodismo y luchar por un lugar dentro de la profesión.

En el siguiente apartado se explicará qué materias considera

el autor que no le sirvieron de mucho para desempeñarse

como profesional. Las limitaciones.
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4.3 Limitaciones

De las 47 materias, écuáles no me sirvieron y por qué?

De la materia de Sociología, del primer semestre, solamente

recuerdo a una profesora alta, pelirroja, que llegaba tarde

con un cigarro en la boca e improvisaba su clase.

Igual me sucedió con otras materias, en las que los

profesores llegaban con un sentimiento de superioridad por

el hecho de tener un título y permiso de la coordinación para

dar clases, pero en la práctica no aportaban nada, más que

quejas por su difícil situación económica, resultado directo

de las disparidades del sistema.

Mención especial merece la materia de Introducción al

Estudio del Derecho y Derecho Constitucional. La clase era

muy divertida, además de que obligaba a los alumnos a leer

el periódico. Ahí era evidente que los aspirantes a licenciado

en periodismo no abrían los diarios, ni siquiera los leían de

pasada por el puesto. No había interés en ellos, a pesar de

que la carrera que eligieron tenía mucho que ver con eso.

Una lástima, al igual que la forma de enseñar de la profesora,

que estaba muy bien a la hora de poner ejemplos de los

artículos de la Constitución y la Ley Federal de Radio y

Televisión, pero que terminaba en exámenes en los que había
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que aprender de memoria hasta las comas de cada uno de los

párrafos que conformaban esos lineamientos.

De memoria, si se omitía una coma como venía en la

Constitución reducía la calificación inmediatamente. Desde

el punto de vista del autor de esta memoria, aprender para

un examen los conceptos no aporta mucho, pues es una

forma de aprendizaje similar a las de las primarias públicas,

en las que se obliga al alumno a repetir sin comprender, para

luego olvidar.

Lo mismo con la materia Organización y Funcionamiento de

las Empresas de Comunicación Colectiva, en donde un

contador público daba clases.

Tomar aulas con él implicaba llegar puntual, a las siete de la

mañana y escuchar una clase aprendida de memoria, que lo

único que hacía era repetir su libro de texto e irlo

transcribiendo en el pizarrón.

En esa materia también los exámenes eran de memoria, lo

que se daba en clase había que repetirlo en hojas de papel a

continuación de la pregunta. No cabía espacio para la

reflexión de lo que se "enseñaba", era un esquema de

aprendizaje viejo. O rígido, como se le quiera ver.

En el camino también se encuentran profesores agresivos,

que incitan a la violencia a los estudiantes. Existe uno que se

dedica a ofender a sus alumnos para enseñarles, los hace
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traer a su familia a las presentaciones de sus trabajos finales

y los obliga a trabajar en la escuela para acreditar su materia.

Eso esta bien para los estudiantes que no tienen nada que

hacer, que todavía no tienen un trabajo, pero para los que

tienen obligaciones y están laborando es imposible

sobrevivir.

Es algo paradójico, se supondría que los profesores deberían

estar preparando a los alumnos para enfrentarse al campo

laboral e insertarse adecuadamente en él, pero algunos como

en el caso anterior se dedican a limitarlos para que no

puedan trabajar, a pesar de que son clases de los últimos

semestres de la especialización en Investigación y Docencia.

Suceden además casos de discriminación por trabajar.

Algunas veces los profesores llegan a lanzar frases como esta

a los alumnos que están laborando en algún medio de

comunicación, recién entrando al salón: "iAquí te va a hacer

falta más que escribir bonito para ver si pasas la materia!".

Bonita forma de comenzar el día, la semana y el semestre.

Con acusaciones por trabajar, falta de apoyo de los

profesores sin conciencia del campo laboral y con los

maestros con alma de dictador que agreden sin conocer a sus

víctimas.

Otros profesores se encargan de decepcionar a los alumnos,

refuerzan lo negativo de ellos. Está el caso de uno que se
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encargaba de administrar los laboratorios de radio y

televisión, que trabajó en Eco y todo el tiempo repetía que

llegó ahí por su inteligencia, no por su rostro.

. De todas formas salió, quizá porque el formato de leer

noticias desapareció, o porque era un fracaso comercial de

Televisa, quién sabe. El punto es que hacía llorar a los

débiles, como el caso de aquella joven que feliz se puso ante

la cámara del austero laboratorio de tele. Ella quería

dedicarse a los medios electrónicos desde primer semestre.

Tuvo una presentación muy buena, hizo muy bien su

entrevista. Estaba feliz, hasta que el profesor, frente a más de

30 alumnos, le dijo que cómo se atrevía a traer los zapatos

gastados, que daba muy mal aspecto, que era algo horrible,

que nunca trabajaría en televisión en esas fachas. La

muchacha respondió con lágrimas, sus compañeros no

entendían la frustración del profesor por los zapatos de la

mujer. También alguna vez criticó a los jóvenes que iban de

negro, porque decía que en la tele no se permite ese color,

era una muestra de ignorancia haberse atrevido a vestirse

como les gustaba.

En este contexto, si una persona es débil de carácter truena,

muchos tronaron. Lo peor de todo, es que la limitación viene

de la falta de profesionalización de algunos profesores, que

frustrados tratan de desalentar a los demás a como de lugar.
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Por otra parte, Géneros Periodísticos de Opinión I y 11, de

sexto y séptimo semestre, fue una pérdida de tiempo. En

primer lugar, la clase la daban personas que nunca habían

escrito una columna, un artículo o una editorial.

Las clases se daban con base en el libro de texto de Carlos

Marín y Vicente Leñero, pero sin idea de lo que realmente

implica tener un espacio de este tipo en un medio de

comunicación, sin idea tampoco de la situación de este tipo

de género periodístico en México.

El punto es que deberían de unirse más al sector privado,

para realmente saber qué es lo que ocurre en los medios de

comunicación y aplicarlo en las aulas.

Sería tal vez suficiente con invitar a más reporteros,

columnistas y editores a dar clases, pero no solo aquellos que

estén a la mano, deben buscar a los mejores, como hace

semestralmente la Universidad Iberoamericana o el Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

En tanto que también se encontraron limitaciones en los

talleres, pues en los redacción hay máquinas de escribir,

había que traer cintas y hojas... las máquinas ya no existen

en las redacciones.

El área de computación no estaba ligada a la carrera, siendo

que en otras escuelas es una parte fundamental dentro de su

plan de estudios.
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Después de recordar estas limitantes, se presentarán algunas

recomendaciones para mejorar la formación profesional.
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4.5 Recomendaciones para mejorar

la formación profesional

En esta sección se aportarán elementos que, en función de la

experiencia profesional y de la propia experiencia de vida, le

permitan a la formación profesional ser más eficaz y eficiente

en su afán de preparar mejor a los estudiantes para ejercer

una carrera.

Lo primordial es que se mantenga la educación enfocada a la

investigación y sus técnicas, pues esa es la base del trabajo de

un periodista profesional.

El periodismo es investigación, por eso la manera de hacer

un esquema para investigar, delimitar un tema,

contextualizarlo, justificarlo y poner fechas de entrega es

esencial. Quien no sabe hacer esto continúa haciendo

periodismo de "oído", improvisado, a la espera de

filtraciones y sin el rigor que requiere este tipo de trabajo.

Sin importar que sea una nota, un recuadro o un gran

reportaje. Es necesaria la investigación, la planeación y las

herramientas para lograrlo.

Para mejorar la formación profesional habría que inculcar

que la investigación es la base de las ciencias sociales, .

asimismo, enseñar las técnicas de investigación que utiliza la
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Historia, la Sociología, la Antropología y la Psicología para

abordar sus objetos de estudio.

También es importante que se logre unir más la academia

con los periódicos, las revistas, la radio y la televisión. Es

importante porque la educación que se ofrece en la escuela

está muy alejada de la realidad.

A los editores y directores de medios no les sirve de mucho

un egresado de Acatlán sin experiencia, porque salen sin

tener el conocimiento necesario para de inmediato cubrir las

necesidades de información que se requieren.

Sería conveniente que desde los primeros semestres se

trabajara para formar cuadros de profesionales que llenaran

las redacciones en cuanto las necesidades de las mismas

surgieran y rejuvenecieran la forma de hacer periodismo.

Sería bueno tener gente que hace periodismo en la escuela,

para que los alumnos supieran de cerca cómo se piden las

notas, cómo hay que trabajar y hacia dónde va el periodismo.

Cuáles son los textos que estudian, qué leen, cómo se

preparan, entre otras cosas.

Es recomendable también tener cursos e invitados cada

semana, talleres de redacción enfocados a la entrada, el

periodismo narrativo o el periodismo de precisión.

Acercar lo que otras instituciones ofrecen a sus alumnos para

salir con mejores herramientas a pedir trabajo.
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Además, no se ha unido la enseñanza de la computación a las

necesidades del reportero. Hay expertos en computación en

la escuela e instalaciones con todo lo necesario para

desarrollar programas para enseñar periodismo asistido por

computadora.

Habría también que mandar a los profesores a los cursos de

actualización que toman los periodistas profesionales, tener

programas de intercambio con otras universidades que

ofrecen la carrera de periodismo y promover entre los

alumnos la generación de publicaciones, en los que puedan

practicar sus habilidades, en caso de no tener entrada en los

medios masivos de comunicación fácilmente.

A continuación se darán algunas recomendaciones para

mejorar la actividad profesional.
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4.5 Recomendaciones para mejorar la actividad

En este punto se formularán ideas para hacer más eficaz y

eficiente el desempeño laboral a partir de proponer mejoras

en las condiciones de trabajo, que desde el punto de vista del

autor de esta memoria se reduce a dos cosas:

1) Fomentar la profesionalización de los reporteros.

Es un problema que se repite en casi todos los medios de

América Latina: los dueños de periódicos , revistas o

televisoras no gastan en educación para sus reporteros, en

cambio, buscan aprovechar al máximo el tiempo de los

mismos para la obtención de información al por mayor,

cuando por lo menos debería permitir que una o dos veces

por año gran parte de su planta laboral se fuera a estudiar y

especializar para presentar mejores trabajos.

2) Mejorar los salarios de los reporteros.

Los dueños pasean en autos último modelo, en helicóptero,

viajan a donde les place, comen en donde se les antoja. Los

reporteros hacen su trabajo "profesional" sorteando

carencias, como la falta de dinero para la renta, para comer
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tres veces al día, para pagar la colegiatura de sus hijos, para

aprender inglés, para cambiar de traje al menos una vez al

mes, entre otras cosas.

La falta de respeto por los reporteros, su trabajo, su familia y

su estatus dentro de la sociedad al momento de andar en la

calle representando los intereses del dueño del periódico,

revista o canal de televisión o estación de radio, es soportada

por algunos, pero responden igual a sus empleadores: con

bajo desempeño, malos trabajos, corrupción, mala imagen

ante las fuentes, con enfermedades y familias destrozadas.

Con un sueldo digno sería posible la capacitación, la ética y la

profesionalización de los que intentan dedicar su vida a esta

labor. Dicho lo anterior, pasaremos a recordar la

importancia que tiene este trabajo de titulación para su

autor.
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4.6 Importancia del trabajo de titulación

Este trabajo de titulación servirá para que el autor de la

memoria comience a tramitar sus estudios de posgrado, en

alguna especialidad relacionada con su desempeño laboral,

que complemente las herramientas que posee y amplíe sus

oportunidades laborales.

Además, será una referencia para los estudiantes de las

carreras de periodismo sobre lo que realiza un reportero de

economía en un diario mexicano, a principios del siglo XXI.

A mediano plazo será útil como texto informativo, que

indicará a grandes rasgos lo que se necesita para ser un

reportero de la fuente económica, lo cual tal vez permita que

algunos estudiantes decidan especializarse en esta área. Y si

ya lo decidieron, conocer algunas habilidades que deben

mejorar para conseguir desempeñarse en este sector.

Asimismo, podría servir como herramienta de consulta a los

estudiantes que investiguen acerca de los medios escritos en

México el caso de Milenio Diario. En tanto que servirá como

texto de consulta para todos aquellos que quieran saber,

desde la visión de un reportero, qué fue el periódico durante

sus primeros dos años de vida.
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A largo plazo podrá funcionar como guía de consulta para los

futuros reporteros de finanzas, si es que quieren saber qué es

lo que se hacía entre 2000 y 2002 en la sección de Negocios.

En tanto que el esfuerzo realizado en este trabajo será

también un ejemplo de que se puede trabajar tiempo

completo, como reportero, y conseguir cumplir con los

trámites de titulación.

Es pertinente esta memoria, además, porque busca reflejar

con letras lo que realiza un reportero que estudió Periodismo

y Comunicación Colectiva en la ENEP Acatlán --ahora FES

Acatlán-- la forma de acceder al mercado laboral y los

requerimientos.

En particular, al autor de esta memoria le hubiera gustado

tener un documento como el que redactará en las manos,

cuando era estudiante, pues le hubiera dado un panorama

sobre el futuro que escogería.

Es pertinente, además, porque el área que cubre el reportero

en cuestión es una de las más rechazadas por los que

trabajan en periódicos y revistas, porque se conoce que exige

más que otras fuentes.

Eso también la convierte en una buena opción de trabajo,

pues no todo el mundo demanda estar en esta parte del

periodismo, como sería la fuente de moda, cultura o

es.pectáculos.
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Es un gran reto, aunque con ciertos ejemplos se puede

entender y enfrentar.

En este punto damos paso a las conclusiones.
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Conclusiones

No tenemos nada que perder, comenzamos con las manos y

el estómago vacío, sintiéndonos los menos, somos baratos.

Desgraciadamente creo que actualmente esa es la única

ventaja de los estudiantes de periodismo de Acatlán sobre los

de otras escuelas.

Eso, suavizado con el eufemismo de humildad, le respondí a

un compañero que me lo preguntó, después de que

platicamos del competitivo perfil de los estudiantes de

periodismo y comunicación del Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey, de la Ibero, de los que

llegaban de una maestría del Sur de California, Columbia o

Europa.

Esta memoria de desempeño profesional es también una

forma de responder que no es necesario venir de una de esas

universidades para obtener un puesto bien remunerado en

un medio de comunicación mexicano.

Tampoco es necesario sospechar que si alguno de nuestros

compañeros logró ascender a un puesto editorial importante,

sale en la tele o es director de un periódico es porque tiene

familiares en los medios .
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No, la respuesta es que todavía es posible con base en el

trabajo y los conocimientos que una Universidad Pública

brinda sobrevivir.

Uno de los primeros métodos que adquirí en la ENEP es el

de la búsqueda constante de espacios para aprender y

ganarme un salario, pues no iban a venir a reclutarme.

A las siete de la mañana, bueno, minutos después de esa

hora, la profesora Rocío Castellanos nos repetía que si

queríamos ser reporteros debíamos comenzar a trabajar

simultáneamente entre tareas y la novia (o), sea el caso.

Eran los primeros semestres de la carrera de Periodismo y

Comunicación Colectiva y muchos compañeros tomaban el

consejo a la ligera. Yo no.

Recordaba que mi amigo Tom me dijo el primer día que

llegué a la preparatoria Número 9, Pedro de Alba, que debía

poner especial atención a la clase de Física, pues era la

materia que, por la forma de impartirse y los profesores que

la tenían a su cargo, no dejaba salir a los estudiantes de la

escuela. En carne propia lo comprobé.

Después de esa experiencia desagradable siempre hago caso

de los consejos de las personas que ya pasaron por lo que yo

estoy a punto de recorrer.

El punto es que la memoria de desempeño profesional que se

entrega puede servir de pequeña guía, ejemplo o consejo
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para aquellos estudiantes que tal vez igual que el autor no

tenían ni idea de lo que se trataba el Periodismo de negocios.

Una cosa tengo clara, pocos reporteros pueden definir qué es .

el periodismo, y cada quien lo interpreta como le acomoda.

También entendí que, además de la nota, la crónica, la

columna y el reportaje existen variantes de acuerdo a los

otros géneros.

Sí, existe el periodismo de investigación, de precisión, el

interpretativo, el nuevo periodismo, el narrativo, la vieja

guardia mexicana, los voladores, los boletineros, los

chayoteros, los mafiosos. .. en fin, muchas corrientes

periodísticas que tienen nombre y apellido.

En ese sentido, Óscar Camacho, editor de política de

larevista cuenta que cuando comenzaba uno de los editores

que lo adiestraba lo regañó porque le entregó una nota sin

firmar.

No le había puesto el crédito porque se acostumbraba no

firmar hasta que se ganaba el derecho a hacerlo, conforme

las reglas de cada medio.

Pero el editor le dijo: "iDebe saber niño que en esta

redacción cada quien se hace cargo de sus pendejadas,

fírmese su nota!".

Así es, en el periodismo cada quien se hace cargo de sus

errores, llevan nombre y apellido.
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En este caso yo soy Hiroshi Takahashi, soy reportero de

negocios por accidente y sigo ejerciéndolo por convicción.

Soy feliz en el lugar que me encuentro porque implicó un

reto ser aceptado en la Preparatoria 9, después en la carrera

de Periodismo en Acatlán y luego comenzar a vivir de esa

preparación académica.

Estuve entre profesores que me decían que no terminaría la

preparatoria por ser de un grupo social marginado. Mi padre

me ofreció una carrera técnica, le dije que no, y me apoyó

con gusto cuando me vio en la Universidad.

Confió en mi, igual que mi madre. Pero luego dudé, entre

docentes que se encargaban de terminar con todas las

esperanzas puestas en la carrera repitiendo que no existían

fuentes de trabajo. y más tarde, batallando todos los días

tratando de ejercer responsablemente esta profesión tan

lastimada.

En este contexto se elaboró una propuesta del perfil

profesional del reportero de la sección de Negocios de

Milenio Diario.

El trabajo se basó en la experiencia laboral del autor y en

nueve entrevistas aplicadas a periodistas especializados en

finanzas, economía y negocios.

Este proyecto se realizó para cumplir con los trámites de

titulación de la carrera de Periodismo y Comunicación
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Colectiva de la Facultad de Estudios Superiores (FES)

Acatlán, antes conocida como Escuela Nacional de Estudios

Profesionales (ENEP).

Pero es también el punto final de un ciclo de vida.

Kevin Hall, un periodista estadounidense que trabajó

muchos años para el diario Miami Herald, y que

actualmente da clases en la Florida International University,

dice que los reporteros pueden llegar a ser mejores, haciendo

su trabajo con más cariño, cuidado y tomando en cuenta su

alcance.

En el área de negocios y finanzas en este país, los más

jóvenes comienzan con los errores habituales -fallas en la

redacción, información sin fuerza, soberbia, ideas sin

contextualizar, declaraciones sin comprobar...-. y los viejos

descuidan sus labores, conocen mañas que les ahorran el

trabajo o se los evita.

La escuela debería formar conciencia a todos estos hombres

que se desempeñarán como reporteros en los medios de

México, primero para que no se den por vencidos fácilmente

a la hora de tocar puertas para obtener una oportunidad para

probar que saben trabajar, y luego influenciarlos para que

intenten mejorar cada día su trabajo.

No conformarse. Ser emprendedores en todos sentidos.
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En eso radica la fuerza de un reportero, en el deseo constante

de mejorar sus fuentes de información y su ambición de

educación y saber. Pero no sólo el saber por saber, sino el

saber para hacer y conocer.

Entretanto, existen nuevas ramas del periodismo que indican

que para hacer una cobertura responsable y efectiva, no

basta con la tenacidad.

Se necesita mucha preparación y un gran acercamiento con

los métodos de las Ciencias Sociales para poder hacer de un

"oficio" un trabajo de precisión, basado en hechos en lugar

de declaraciones.

Plasmar en papel los atributos con los que debe contar un

trabajador de esa fuente también puede ser de utilidad para

la organización.

Además, este trabajo servirá como texto de consulta para

aquellos que quieran saber un poco sobre los inicios de

Milenio Diario, este proyecto periodístico que trató de

romper con lo establecido dentro de los medios escritos

mexicanos pero que acabó convirtiéndose en más de lo

mismo.

Recordando esto, y después de varios meses de redactar e

investigar para hacer esta memoria, sigo cuestionándome

qué representa para mí ser reportero, el periodismo y

México.
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Pienso que ser reportero implica una preparación muy ligada

a las ciencias sociales y una historia de vida que potencie las

ganas de evitar engaños de los fuertes hacia los más débiles.

También es un reflejo de las personas que han representado

algo importante durante esa formación. Aquí el papel de los

profesores es muy importante.

En tanto que los "maestros" que uno se encuentra en las

redacciones se encargan de desestimar todo lo que

aprendimos en las aulas, pero lo aprendido se defiende y

demuestra con hechos.

Entretanto, es fácil culpar a las instituciones, a las personas y

a la casualidad cuando los problemas nos ahogan.

Dentro de mi formación familiar me han enseñado que todo

depende de la persona, que las circunstancias importan, pero

no lo suficiente como para ser un pretexto.

Alguna vez me quedó en la mente que todo proceso

representa una mejoría, incluso cuando caemos debemos

recoger aunque sea una pequeña piedra para recordar ese

momento y aprender algo, por mínimo y doloroso que

resulte al final del día.

Sin embargo, de gran utilidad hubiera resultado tener

profesores de periodismo que en realidad entendieran lo que

es hacer periodismo en un medio masivo de comunicación.
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Conté con dos excelentes profesores, Rocío Castellanos y

Manuel Oropeza, ellos realmente saben lo que es trabajar en

medios impresos de este país.

Ellos me dieron las herramientas para escribir una nota, un

reportaje y una crónica. Pero hubo otros profesores que en

realidad calificaban bajo criterios sacados de un libro de

texto, que en realidad nublaban mi concepción del

periodismo con sus discursos de la pirámide invertida.

En cambio tuve un profesor que nos daba clases en el taller

de radio y en el de televisión, que regañaba a los alumnos por

tener los zapatos gastados o vestir de negro.

Argumentaba que no era posible estar en un programa de

televisión con unas suelas que indicaban pobreza. Tampoco

se podía ir de negro porque eso afectaba la imagen de la

empresa.

Así de desafortunados eran sus comentarios, al igual que sus

ideas y formas de mirar el mundo en pleno fin de siglo XX.

Mente cerrada y pensamiento limitado.

Aunque no todos eran así, insisto, la mayoría de los

profesores dominaba su materia y generaba la discusión, el

debate y la argumentación de discursos. Había libertad.

Por otra parte, me hubiera gustado también poder adelantar

materias, pues así habría terminado antes la carrera. Pero la

prohibición de la academia era irrebatible.
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También me hubiera gustado que la oferta de instituciones y

empresas para realizar prácticas profesionales hubiera sido

mayor. Creo que la relación entre la academia y las

organizaciones periodísticas debería existir, porque desde mi

punto de vista y experiencia es nula.

La lista de limitantes es corta, aunque los sufrimientos

durante la carrera fueron incontables.

Una regla básica que escuché de boca de Rayrnundo Riva

Palacio, Gabriela Aguilar, Jesús Rangel y otros de los

periodistas que admiro, es que el periodismo es una carrera

de resistencia, en donde sólo los más fuertes se quedan.

Suena más a fascismo que a consejo, pero es la realidad que

se vive acá afuera.

Durante el maratón indefinido de ofensas, trabajo a marchas

forzadas, errores insalvables, regaños, lecturas y comidas

apresuradas, depende de aquel que se asume como reportero

ver hacia dónde comienza a especializarse.

Sería recomendable que la escuela brindara una visión más

cercana de lo que realiza un reportero en su campo.

¿Aqué me refiero?

Un ejemplo: el periódico Reforma, durante sus cursos de

redacción anuales que duran un mes, invita cada día a un

reportero para platicar con los aspirantes a serlo. Así se dan

una idea de qué es lo que podría gustarles hacer. Hablan con
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el editor de internacionales, con un fotógrafo, con un

reportero de cultura, etcétera, el punto es que interactúan

con unos 30 profesionales que aportan elementos para

decidir su camino.

Otro ejemplo: en la Universidad Iberoamericana invitan a

profesionales del periodismo mexicano a dar clases, además

de que realizan conferencias cotidianamente sobre distintos

temas relacionados con la práctica profesional de

corresponsales, editores, columnistas y periodistas de todo el

mundo.

En Acatlán falta más la interacción entre los profesionales

del periodismo y los alumnos, son contados con los dedos de

la mano los reporteros profesionales que están dando clases

en la escuela. Con todo y que periodismo es lo que le ha dado

fama a la escuela.

Es muy necesario también fomentar más el interés de los

alumnos por la investigación. Dependiendo de las

herramientas teóricas y metodológicas que adquieran

durante su paso por la facultad lograrán ser reporteros

especializados o de banqueta.

Para estar en la banqueta solo necesita tener una grabadora,

acercarse a la oficina o acudir a la conferencia de prensa, y

"tener olfato" para colarse en un grupo y preguntar.

Este trabajo, aunque parecería fácil, no lo es.
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Implica ser aceptado por el grupo de reporteros que tienen

más años realizando eso en determinada fuente. Luego,

adaptarse a las reglas de ese sistema y jugar en equipo para

no perder la información que generan a cada minuto.

Ese juego en equipo se puede probar todos los días al

comprar tres periódicos. Si es observador, descubrirá que

muchas de las notas se repiten, tratarán de escribirlas

diferentes, pero la información esencial del momento habrá

sido capturada. La nota.

El que no la trae, es regañado, así funciona este sistema de

banqueta, de "chacaleo" o del día a día. Es el nivel más bajo,

son la llamada "tropa": aquellos que pueden ser sustituidos

por otra persona que sepa manejar una grabadora y necesite

ganar un poco más del mínimo.

Comúnmente llenan portadas, están en interiores, están en

todas partes, a pesar de que los encargados de hacer lo

mismo pero transmitir su información por radio y televisión

ya dieron a conocer esas notas con muchas horas de

anticipación.

Esa es una realidad muy criticada, relativamente fácil de

sobrellevar una vez que se domina la técnica y los contactos

son establecidos.

Se cuestiona pero no hay intentos por cambiarla. Así pasan

años cientos de reporteros, alimentados por las órdenes de
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sus editores a seguir con esa dinámica y por el miedo a no

hacer lo mismo, pues no saben qué más pueden hacer.

Confían en su "olfato", en la suerte y en las coyunturas que

atraen la atención de la gente hasta que se aburren de

declaraciones.

Otros no se toman la molestia de cuestionar estas prácticas,

se conforman con buscar la declaración y cumplir con su

misión del día. Se quejan de que ganan poco, de que su jefe

no los quiere y de que el periodismo escrito en México está

mal.

Aunque es un oficio muy bonito, permite conocer a gente

interesante, estar en donde se genera la historia, dicen

algunos, o acceder a espacios que como mortal no soñarían.

Muchos representantes del periodismo nacidos a principios

de los sesentas y setentas intentan cambiar esta dinámica y

visión del periodismo.

Buscan profundidad, solidez y calidad en sus trabajos, con

base en herramientas básicas de investigación. Sin embargo,

no es tan fácil hacerlo.

Se necesita primero dominar el viejo sistema, darle lo que

piden a los editores de la vieja escuela y luego tener tiempo

para proponer trabajos realizados de manera independiente,

es decir, no en equipo.
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Este es un inicio, que abre muchas vetas a explotar. En

México se realiza, pero de manera muy aislada. Cuesta

mucho dinero, como recuerdan los empresarios.

Pero es un esfuerzo que los que se interesen harán para

profesionalizar este trabajo, que de entrada implica ir más

allá de recabar información y acomodarla.

Obliga a ir a las fuentes, aprender de otras ciencias, charlar

durante horas con especialistas, fijarse objetivos y trabajar

bajo un esquema y disciplina que no pagará la institución.

De la profesionalización del periodista mexicano se pueden

hacer miles de tesis, para este trabajo tiene forma de

consideración final.

Igual que una recomendación que podría servir como inicio a

los que intentan pasar de la "banqueta", algo que me dijo

alguna vez Ignacio Rodríguez Reyna, director editorial

adjunto de El Universal y director de larevista.

"No leas las entradas de The New York Times, no solo leas

las buenas entradas que encuentres: iestúdialas!"

Este es un punto de partida. Algunos dirán qué buena pluma

tiene Tom Wolfe, que bien fundamenta Rayrnundo Riva

Palacio sus columnas, el estilo de Carlos Marín es
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inigualable... ¿Será oficio, un don de nacimiento o habilidad

absorbida en alguna cantina de Bucareli?

Yo veo que pasan horas estudiando, practicando y

compartiendo espacios con gente de la que creen que le

pueden aprender algo para hacer mejor su trabajo.

Se asumen como profesionales, se comportan como

profesionales y dan todo el aspecto de serlo.

Eso mismo piden de sus empleados y de los jóvenes que

llegan a su lado a querer aprender.

Por todo lo anterior el trabajo de los profesores en cuanto a

ejercicios de redacción y lectura deberían ser más rigurosos.

No hablando en términos de rigidez y memorización, sino en

términos de apertura de horizontes y práctica.

Por apertura de horizontes me refiero a las lecturas que

pueden asignar a sus estudiantes, más allá de los maestros

del nuevo periodismo y del realismo mágico.

Así como la ciencia avanza, la literatura y el periodismo

continúa evolucionando.

Por práctica sería bueno que entendieran que hay técnicas de

trabajo establecidas que rompen con los mitos de que el

periodismo es un oficio basado en las inspiración y la buena

suerte.
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La universidad de Columbia, por ejemplo, dedica dos

semestres a enseñar a sus alumnos los diferentes tipos de

entrada para una pieza periodística.

El instituto Poynter, por su parte, tiene cientos de ejemplos y

ejercicios para mejorar la redacción, la creatividad y

estructuras narrativas para escribir historias.

Hay que retomar esa forma de enseñar para no dejar en el

pasado a los alumnos. Y en desventaja. El ITE8M ya abrió la

carrera de periodismo en algunos de sus planteles, traen

métodos de enseñanza de las mejores universidades de esta

profesión del mundo, y profesores de intercambio como el

argentino Mario Díament (dramaturgo-periodista,

encargado de los posgrados en periodismo en la Florida

International University) o algunos de los que integran la

plantilla de El País, la BBC y demás nombres que son

sinónimo de buen periodismo.

La recomendación es: o entienden la realidad, la interpretan

y la aplican a su contexto, o están fuera del mapa de las

mejores instituciones del país. Adiós prestigio, credibilidad y

trabajo para sus alumnos.

Las secciones de negocios y finanzas necesitan gente

profesional, y los editores de las mismas privilegian a una

persona con maestría, buena redacción y capacidad de

análisis, que uno que sabe usar la grabadora y traer a la mesa
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la declaración que los demás reporteros aportarán al

periodismo mexicano en equipo.

Hay que reiterar que un reportero de la sección de Negocios

se distingue porque es una persona capaz de buscar,

descubrir y entender información económica nueva.

Asimismo, puede hacer de esa información un texto que casi

cualquier persona puede entender, porque trata de hacer los

términos técnicos de la economía algo sencillo .

El trabajo de un reportero de negocios comprende los siete

días de la semana, y consiste en escribir notas, reportajes y

estar pendiente de cómo se forman las páginas en donde se

incluye su información.

Aunque las instituciones financieras tienen horarios

marcados y días de la semana establecidos para laborar, el

reportero tiene que llenar páginas con información y

competir por tener los mejores datos, es por ello que dedica

tiempo extra a la cobertura y estudio de su sector.

No es necesario ser economista para ser reportero de

negocios. De acuerdo con la primera editora de la sección de

Negocios, Gabriela Aguilar, la idea de Milenio era que los que

escribieran supieran redactar pnmero y luego se

profesionalizaran en otra área de su interés, no

necesariamente la que cubrían.
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Eso con la intención de que no hubiera errores de redacción,

que comúnmente tiene los egresados de las áreas económicas

o cualquier otra rama del conocimiento que no precisamente

es periodismo, comunicación o letras.

Además, era un candado para tener gente que todo el tiempo

se cuestionara lo que le contaban, sin que tratara de

interpretar la información a su antojo.

Es reiterar los tres capítulos anteriores, pero las empresas

deberían dedicar más fondos para investigación,

capacitación y planeación.

Es claro que un reportero que cumple con todos los

requisitos anteriores es un valor agregado para la

organización. Como tal, cabe esperar que reciba un salario

que le permita vivir desahogadamente.

Entretanto, la realización de este trabajo de titulación me

permitió reflexionar acerca de mi trabajo y mis estudios.

Pero sobre todo, es el inicio de mi maestría.

Es decir, me deja la satisfacción de poder continuar con mi

sueño de estudiar un posgrado y en un futuro no muy lejano

estar matriculado en alguna universidad extranjera.

En tanto que, esta memoria de desempeño profesional es

apenas el comienzo del estudio del reportero de negocios,

finanzas y economía mexicano.
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Es una profesión poco desarrollada en el país, que por lo

mismo, encuentra limitantes en todos los aspectos, dado el

poco cuestionamiento que ha recibido.

Sin embargo, concluyo esta memoria con la idea de que la

propuesta del perfil profesional del reportero de negocios le

servirá a algún estudiante, por lo menos para evitar acercarse

a esas secciones en caso de no interesarse por lo que aquí se

describió.

Puedo decir que servirá a la institución o a la academia,

desgraciadamente lo dudo, pues la primera tiene ya su

modelo probado, mientras que la segunda no cuenta con los

recursos que este tipo de especialización exige.

y en caso de que los recursos existieran, los reporteros y

editores de negocios tendrían que acercarse a las aulas. Algo

todavía más difícil, pues muchos de los profesionales no

están interesados en destinar parte de su día a la formación

de cuadros, ante la falta de estímulos económicos e

intelectuales que esto les representa.

Queda la fuerza de los profesores de Acatlán, que han

formado decenas de generaciones de estudiantes

apasionados por el periodismo, la comunicación y las

ciencias,

En ellos y en los jóvenes reporteros cae la responsabilidad de

darle un nuevo semblante al periodismo mexicano.
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Anexo 1

En esta parte se presentan las columnas que hablaban del

surgimiento del diario y parte de su filosofía y objetivos en el

primer número, del uno de enero de 2000.

Después una copia de lo que fue la primera presentación de

la sección de Negocios, de ese ejemplar de presentación del

periódico.

Luego se transcribe la entrevista que desató las discusiones

epistolares entre Rayrnundo Riva Palacio y Federico Arreola.

y se llega a las cartas que se generaron y que se publicaron

durante casi una semana en Milenio Diario. Se incluyen

además la primera infografía del autor de esta memoria, la

primera nota, la última columna y la última nota, como un

registro de su paso por ese periódico.

Al final, una copia del directorio, como estaba configurado

hasta el viernes cinco de julio de 2002, último día del autor

de esta memoria en la publicación de referencia.
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EL CISMA EN LA DIÓCESIS DESGARRA LA TENSA· CALMA -EN' CHIAPAS

AÑO 1 • NUMERO 1

I

AQUI
estamos

E
[siglonacecon lacreenciaextendida
de q ue el futuro del perlodisr no
es propledad de ti!;radio , la red y
sob re tod o la televisión. Pertodis

ruo delvértigo.El hombreque lee y;¡no,
es huma no. Vel que lee periód icos, me
nos lo es. ¿En qué aventura demencia l
nos "$t,lmo~ fmb"r'illldq?

[o Ui\a ~wl1türa que tlbspeti\1it;¡,
precisamente, apropiarnos de un espa
cio entre la fugacidad de la rad io, la in
mensidad angustiante de Ji! red y el al
ta nero hipl:'rrealism o de la televisión .

¡Un nuevo diario en el pa ís en e! que
sólo seis por clentc de la població n lee!
sr,un diario. l etras, fotografías. tinta .
papel. No más. no menos.

Undi¡¡rioque noviene a Il.ló;,rm¡¡"gros
nia curara nadienia salvara II parrfa.

Un diano que en laza a tres gen era
clones de periodistas. los gue rreros de
los sete nta y los oc henta que gana ron
la bat .1lb ce ntr a la censura . l os repor
teros y editores de lo s noventa que no
pelearon contra los fiscale5 del oscurcu
tismo, pero se for jaro n en la com pe ten 
da md emente po r seducir lectores . y la
generacién cue sigue, la primera del mi
lenio, jóvenes que quieren eoruar lIisto 
rías a su manera y quie ren contarlas YJ·
Tres generacoues ligadas por un sentl
do értcoy estético .

Un diar io que IlU se propone t'l exuo
a cualq uier precio, l os noven ta dejan
al periodismo mexicano esp lénd idos re
portajes E. historias memorables, pero
fuero n tambi¿n los añus dd escíndclo.
Cuanto más negro , rojo , amarillo fuera
el t rabajo, mas vendia, mul tiplicab." en
riqut'Cía. Ese arcoiris deformado destru
y6 perversamentecarreras públicas.oca
sion ó grose ras intr o mision es en la vida
privad" y sembró desmrerés. M II.ENIO
Diario, el nuevo producto delGrupo Edi
torial Mul: imedim, no puede , no quier e
and ar po r ese camino.

¿Con'qui vamos a co mpet ir ent on ces?
Con pe rlcctsmc, penodisr nc ~' nuis pe....
ríodísrno . Co n datos y con hechos . Yva
mm po r e: mejor lecto r: pu r el ser IlI m l;]- ,
no que pien sa, que sabe pensa r. 1'0 1'eso
hemos pn-parado un diario para quíeoes
sólo pueden leer unos m inutos y tom 
bien para quienes quie ren leer m ás y
m ejor. lh l diar io pa ra mirar pormcncri
zadam entc. Para b ll' iC.Jr 1;1 complejidad
de I ,, ~ coses. la prClh u1l1i.bd y lo~ efectos
plásticos, !'ara .' proxilllarnos c.uu elc sa
rnerue a lo~ suiell~s va las historia s. 1',u ;1I
~l.,~~.I~;. ~:~~~:~ll~;l~:<I;~l~:~jt;7;:~~,r~ : ~~ l~
y piensan ~i son Imm.l llus. Por ~SO~ 11\111."
y 1ll1k~ de hombres y lllu j"l'es dd siglp
Vt..·lJ1tiul lO Olp(l~tal llll';. I

Aqui CSt ,11l1(lS . l'o<.ir i:lm ns decir mil(O~

!>.1Sm,usn!lrl,l.1vid.I,b s(lCil'l.1.ld , México,
el pode r, el pbn eta, el futuro, d milenio.
Dejemo s la'IJluraó\)n al lector. Deél,a fin
de cuen tas . es la última p..lbbr.l ~ pan ir de
este 1 de enero . Nosotros podemos pre
sumir que haremos un ~r.m diario, J'l.'IU

serAelleer or quien nos tome o nos deje.
Ojal;l se quede. De esose trata._

1 -~~-~~-bi~;;1dia r~'- ' l

I C\Rf.¡C''?,!l I
1 . . . _$? º º_..__J
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Mié rcoles por la • , . de Silln Cristó bal, cllando ni IlaúlVeril, obispo coadjulOl.
ySamuel lluiz, sabaoqueun90pe e manodeJuan p.ablo 11 dewaral3ria la dupla desacerdotes quetanto
hablan molesladoalpobierno mex.icano y a lajerarquía calóhca. .

. ..

La sucesión de dori"Samuel
yla t.ensa calma en Chiapas

.1; ;
~ M A'í', H A A N A Y A F o lOS : l I 1 e r HAll A U 1

001 II¡"hM1,
Asalto a la razón
portartUlllarin lII:l .
Razones
por Jorgefemánde¡Uenénde¡ E

Cam~os fJiseos 1
por latia UlrtigU21 W,l

:. ,.~.¡:J
~ --i"Ja

ROMAlOQUTA, CAUSA FINITA
. Volvamos,¡!.lIsuceskin en 141. di6 

cesis de s..n Ciistób. 1. E intent e
mosexplicupoi que es impm-t....nte
lo que ocurre en estos momentos
coo RoIúIVer,¡:

Orig inalmente designo1do p;¡ra

cesaoos contesartan. Pero este ambient e previo que se
De ahf que esta noc he se viva tenia en 141. lon.l de conñictc en que

.qulenplenaincet'tidumbre:unos, 105 ánimos pilreclan haberse rela
po r el des.1f1o l~nz,¡ndo,¡ l.l fuerza [ado, umbió notablemente cuan 
de don Samuel; otros , porqu e ven do se dio a con ocer l. des igll.lción
caer l.l esp;¡d,;¡ de Dilmocles . de R;¡úlVer" cO,mo obispo de 541.1-

¿Qul! dirJ: el subcomandilnte tillo. los;li nimns se lenuron de un
Marcos?, se preguntan mu chos. ),¡doy del otro. los soldados y;¡no

Segur..mente . en ~s pr6ximas le sintieron en ep.nrlilnn,y los · vi-
horas lo sabremos. sit,¡ntes· . '

Sibien. noh.Jyqueolvicbrqueb A medida que pasan bs hc ras,
rel.llci6nentre don S.a.muel y Mar- ~umin.dos por J,¡slueil!rlUgas, ve
cos y;¡ no en. muy nu m oIndu so mol .. m:h y mJ:s Soldado s (se ni·
haiyquienes pienSil.nquehuborup- eu~ que h;¡y cerca de 60 mil en
tura. De cualquier modo, la suce- Chup u ) Cilmur.ados por enonnes
sión en b dióclCSis v;¡ mis .1oIU de r.m. tes y Mio brcveslech..mbres,
lu relaciones perscneles y, qule!:- .Ipost..dos U I'K)S a los !.lIdos del COl
r"nlo o no. influye en el proceso mino y otros ,¡gu.rd ,¡ndo ya en
de pil.l. pleno convoy listos p.lr. p;¡rllr ~n

Por lo pronto, esta noche los n- cu;¡lquier mom ento.
patist;¡scelebr. r;lin el sexto .nivt:r- ~ta vez no I~~ tomu,jn de§pre-
su io de su ;¡p;"ición pú blic. en venidos. ,;
dos pun tm concretos: L.I Re. li- ¿Qué piensa!1 los :sold;¡dos que
dad y Oventic. Y es posible que se pued;¡ocurrir en estu ho r;¡si'
dé • conoc~r un comu nicildo del los del 73 b,¡tOlll6 n de Inr;¡nte·
EZLN. _ ,141., instill.dos en Patihuitt y La

CaminO.1olaRe;¡fid,ld-hntoen- Sult.n;¡, uf corno 1m del Puesto
trando por L;¡s Muguitu como de Control Rlo Euseba, que se en
po r Ocosingo-, h.ly CU4I.tro l'e'te ~ cuentra .. escnos CU,ltro kilóme
nes militues de c.Jd.JI,¡do. El prt- . tros de la Rulitbd. nos dicen:
mt"m deud,¡punto ,CQr1<lgcnte de · Pu ece que est~ en u lrn. ,~rn

migración . 1 rre:nte. En !osot JO§. cu;¡lquict'COSil puede ocurrir. No
sólo soldados que rt:visan !.lI do- sot ro§ e§t;l1TlO5 en .... lert • ...•
cument;¡ción y losvt:hfculos com- Y no ,¡ ñ~ m.is. Pero se: lesve
plelas ill c,¡nto de ilplic.lr ~ b y inq uietos .
F«Ier illdeAr m,¡s yExplosivos. Pre
gunt;¡n dedónde viene uno, ,¡dón
de v ;¡. dónde vive. dirección, tel~
(ono. l o filJN n y le to JN n fotos .
Si n,¡d;¡ de esto le mofesu , puede
indu lO ent .a.b!.llr UN gra til.conwot
s,¡ción Coh ellos y no Ny nvyor
problema par;¡seguir elamino.

Ullimuliaje ablenhañaldello&alumilel1lriu --:-_ _ 5
Iudu ellaha calculadu en el PAH. elreplu lalalllel1cial 6

La lIuta DlJWlela da la lnnadalIelicana 11
Dapucaliplit que nu llegó Jl
Cronicalllel rm de liglu detimunonilll 56
Lllirg~11in pahia U
Mulitia de Uart~ elllliciilill da un tiélllifico rUlll 51

S
ELVA LACANOONA, 31
de dlciem.~ rt. .- Elcism a en
l. diócesis, de SolnCristó
b.1 vino,¡ "de§garr;¡r en pie
N selv;¡,deSde sus puert as

de entr;¡d;¡ h.lsta elCOTUÓn de 1.10 5

Cil.ñ.Jd.lS.1.I ten ....c;¡lmaque se viv{,¡
en lu ho' u preeías'delcambo del
milen io. .

Si el 1 de merockl2000es (teN
míticay tenudor.I en sfmisrm . pu
so en ;¡lertol~ ~rcjto y 41I.s auto
Jid,¡des -hubo nu evo des pliegue de
tJOp.1Sen 1. lOniI de confl icto-. b
ckcisión de quiurJ Rilúl Vera co
mo suceso-del obis~S:or.mudRuil,
....cudió como ondOIe"xpánsiv,¡ ud.
comunid.1dque re:cibrjli ~4I. notiÑ.

Asombro. extnñeza y UMiI nu~a

• Icrt;¡ - .1o hor 4I. por part~ de las ca
. munid ..des indfgenas, los catequi s
tn y los agentes d~ pastor al- se su
m.b;¡ ,¡ 1.. anterior . El miedo tomó
otra forma; camb ió de uniforme.

Asr, mientr;¡s ~n la ciudad (0

let. se brind,¡b;¡ por ,1.1 "derrota "
d~ don S.1om uel, pue s se avizor.1o el
"poyo ~ un sucesor conse rVil.dor;
en I~ s mont"ñn y '~n las veredols
ot rm ,¡presur;¡b.an el P4I.SOy se 01
v}d.lb,¡n de l. cen;¡' de fin de . ño
p;\r;¡ reun irse y bUKar un,¡ estr.1ote·
¡ i.l qu e-los proteja de r.. "persecu
dón· 'qu e W'n wonir.

y por Ih~S que S-amuel Ruiz pide
c,¡lmil .10 sus seguidor es, ;¡p;¡rent,¡
(onf...nu en que vnKIr~ un suc.e
sor ·di;¡k'tgante- y Ilev<len su co
ralÓn !.lI ·opción por los pob res· ,
J.a inquielud y l. inCert idum bre se
;¡posentó en trt: los suyos. ,,1gr4I.do
de "desJ!;¡t su (e y su sentido ecle
si. l", como V4I.r!os ~Ieg~ dio-

rmm;]-
ILo difícil . . .
estaba hecho

En esta edición Circ Gómu l~y\~ cu~nttll" his~~ria r~~nt~ '~; '
MILENIO Seman..\. El último csprtulc empezé en t. primavera de
1997 y elro lo narra con muy buen estilo y hut.J. con buen humor:

Es cierto lo que él añrm,,: sin [a experiencia de 1.1 revist,¡; MI LENIO :'
Diario no hubi era sido posible. Pero toda .histo ria. reciente tiene un(
historia "ntigua. Estaas. editora nació b,¡sbntetiempo..antes.en 1974; '
en Monterny. , " _ " .~. .. , ,, ' _ " , ~ : : ' :' ;" ,~<~'

Hace unos ocho meses invit éaCarlcs Marln ~ Integr¡¡l"Sc,¡1 equip':~ .

de MILENIO Sem'mal. R"ymundoRiva..Palacio ac.ab.am-~e lIegar, i1
nuestra revista . Ch.lIrl,¡¡mosy Mul,n me pre:¡untó: ,"¿Es·c1erto qLJe.b"
lIeg,lda de R~undo a MILENIO Sc:maT\<1l1 significi que'ustedeswn':
" lanzar un nuevo periódico1", Eraverdad , Cuarido Raymundo negó
a nuesrrc equipo. I~ dij~ .que no sólo I~ iI p,¡rtki~r en ~ di.~ec:'~~r(
de un,¡ revista , sino que .ibol,¡ tnNj.ar en el..d~,¡rTOllo.d~'-nli.e~;

p~ctos. en particulu el de armar un diario;~" ~..:;~ .~~. ~ ,.,..... ',>:;~:;~fi~
A Raymundo le gustó I.aideil. no sólo por ,lo ,¡tr,¡etivo que .~r:' ~r;

mismo resu lt.l fundolr un per iódico.-sino porque e l aprecia 'el ~biJ¡joi

de Iils per;onu que ya colaboraban en MIUNIO. Riv.l .P,¡~me :

dijo que-con 1.1 ,¡yud,¡.de CiroGómu Leyv.l"lgrudo;'Rodrfg~ti:
Reyn,¡. Ennqueta Medina. M,¡uricio Flmes. Romin Revuelas. Cecilia '
Juera. Femandc YilIa de! Ángel, -,Gilberto --,(vi~: Luis ' Burgueño,':
Ó§nr C.lJNcho; Fernando Rivera, Alej.andr9 ;M,¡ldo~do.Tri~. :;~
Hernéndez, C,¡brie!,¡ Aguil,¡r. Mirey,¡ Oliv.JS•. Alej.lridro,Alm4z.in, ·
J,¡einto Mungu(,¡ , Br,¡ulio Montes, Fem,¡ndo.Figuero,¡. ·entrept~sj la
t,¡re,¡de construir un nuevo periódico se iba .10 sim.plifinrb¡ut.¡mte; ~ ,;

Hilce pch o mese s, pues, la deosión est,¡b;¡ tom;¡d;¡: fbamos ~j,.cer_
un periódic o, MILENIO Dinlo, que ver[;¡ l. ,luz el primero de.etleJ:O.'

de~~:a~ :~~O~~;I~mn~ 'ir~'sc'endió:"pr~nto"~i6:~':~~~;~'~;J¡~~;~;~~'~~;~
de MILENIO Diario. Buen. idea. No Jl:Jg.mos;¡Imls terio periodfs~icCl

~~s~~~sc~:~~~~~:~~a:~:c~~~~m~~ ..,e.n, ,~~ ; :, ~:,~~~ ~?~~~ , . ~t ;"7~+r
Desde el principio quedó p~rfect;¡menteduo que el proyecfos610

podr4I. s,¡lir ~del.ante 51 cont ;¡b. con d . poyo de los p~riodist.lS :que:

t r;¡b;¡j.anen los otros diarios del Grupo Editorial Multlmedlos.,:<:: ",',:
H.ln col,¡bor;¡do con MILENiO Diuio" 'del Diuio dll'Mon terr ey, .

Luis Peters~n , HOr;¡clo 5.1....9r. Oma r EIrRobles, Ger.ardo Vizquez; de
Pliblico de CU.ldal.il.;j,¡n . Diego Petersen , Luis Miguel Gonzjlel.;Jor~

V;¡ldivial. Vicente Vll'ljzquez , Mario Mercuri. Ros;¡ Esther Ju ~I'e'Z; de
L;¡Op inión de Torreón, W.l tll'fJubez y Víctor Hugo Hern Andez, y
de ElOi. rio de T,¡mpico. M,¡r{,¡ EugenLa Gondlez. " . .~~ . - . .;"~:':

Al proy«to se m n surmd o Jo rge FernJ:nde.z Men endu.' K,¡tia
O'Artigues. Mu th;¡ Anay., RiI(.1oel Gimtnez. Andre!:s Rui%, ' Hor ....cio
C. steli41 nos, Jos e!: Antonio Na varro, S.a.muel ,MoIiN , ·., Fr,¡ncisco
Gur...s. H« tor Rivf:r.l, Ttmoris Grecko, Miguel Cutino. Marf,¡ldiali,¡
Góm ez. M,¡nuel 6«err.l Acosta, Fi lill:Cort es C"m uill o, P,¡tri_cio y
Miguel Ángel Ventur;¡, entre otros. Sobre .todo , se h.Jn integrado '
los per iod istolS de La Afición Rober to HemJ:ndezJr.; ;Jorge :~.Che·,

Ventur;¡, Addiel Bolio, Ángel Fetn~nda.·Jorgll'Bermei~,. Iom.A5.~
Mor~les o Vf.ctor Cot a. ... , .. ' . . ;" . ; ' '.'·~, 'f:. }": ::'=\;

Hay que d~st;¡c.u que cu;¡ndo el proy~cto de MILENIO,Diario se
conso tid"b;\, el Grupo Editqri;¡l Multimedios ..dqui ri6 La Afición ;
Con esto se pretendl;¡ (ort~lecer al grupo con un gran di~riod~portiVo

~',,~~~~~~almente, orreccr • los lectores dos p~rió~icos ,en u'1 .,~:I?

He cont,¡do ,¡qur. ei ro lo hilce t;¡mbién. lo que h.l p;¡'udo'en los

~~~:t~: ~~s~~~d~t~U~~:Hr~ histgri~ , ~trQ h~y Pt~m ~~ , ,:.ñ:f¡ ;~~.t.~~ ' .
Hace un cuuto de siglo Fr~ncisco A. Gondlez.y su p;¡dre, Jesú s O.

Gonz .:ilez. (unduon Diuio de Mon terre y. Empresuios de medios
elect rónicos. decid ieron invertir en medios impr~sos motiv~dos por
e1legftimo intere s de apo y,u §us r~diodifusoril.S y televisor,¡s con un

-'perrodico. pero sobre todo lo hicieron convt:ncidos de que en Mon
te rrey debf;¡h;¡ber m.:is d iuios d~ 105que ell: istf,¡n ento nces;-·: .:."•. ..: ~

Cu.int o se Ill's h~ 4I. t 4I.c 4I.do simpl ~menle porqu e se atrevieron a em~ '
prende r un per iód ico. En Mexico h.ly ~'gunos med ios que se:pre- ·
senlOl n como grand es defenso~ de I.u libertades, pero detcst.1n 'y
. greden 41. todo ;¡quel qu e ejerce su derecho de competir conellos;;i<

Fr;¡ncisco GonzJ:lez h;¡invert ido muy fuerte en el proye<:to"dé-crut
un gru po impo rtante de medios imprltSOs. lo conoc f en ;1994, .In~~ s 

del uesin.ito. t. n I;¡ment ....ble, de Luis Don ;¡ldo Colos io,-Me ·séntf.l ·

. ~~ ~f.Ud:s~~:~~~d~:c:;,~::;.J:~:n;~~n~/i:~~~C?~~~~rtori~r}
Me pidió que (uer;¡ il.5esor de Diario de Mon terrey; :La,ppinióri.de
Torreón y El Diuio de T,¡mpico. Como no me sent'. nlifindo.p.,t,¡·
t;¡l .s esor (a. el me dijo : ·Anfm;¡tc, te v;¡;¡gustu, porque M.ultlm,edios

. EstreUu de Oro v;¡;¡ recib ir el siglo XXI contando .e nt re sus em,presas'.
41. ;¡Igllnos de los mis import;¡ntu medios impreso s de fy\exlc:o,i,;','.-.:/ :,..,
~e .n ime!: y me h;¡ gust~do el, proyecto . :EIn mlnó h;¡ sido cor to, ;

"pen;¡s seis .ños, pero se h. recorrido 41. .gr.ln , v~IOcid;¡d ;: ' Un \d ra.

invite.a Ciro Góme zLe yv;¡y nació MILENIO Seman,dl=on '~.kleáde ·

I
informar. los lecto res del siglo XXI. Se. me ocurrió que ehigli:) XXI '
ib. ;¡desa~.recer parild.r paso,·simplem ente, al nu evo milenio . Est.l
ha sido m i ,¡por t.lci6n al proyect o: ped í al deput;¡mento legal qu e'
registru.. el nombrc Milen io . Alguien lo h;¡bf;¡registr.do ;¡ntes qu e

o nosotros, pero ~:lbb, pe rdido el d~recho ,¡ usu lo. El hc~~ es .q~~ 141.

o re~~~i1p~~~ ~:;~~Z;~i~~~e~~;I~~~;~:~~:~ia r ll i~~itai;~~"M'~¡~ '
timed ios ~ u ()Ci;¡rse con ellos, y .sí j.e hizo. Luego p;¡reció conwoni-

e e-nle pu bliur MILENIO Di,¡rio. Hoy noilce esle pe riód ico. " ,
h;¡ es 141. h isto:ri.l. Empezó cn 1974 etbndo i4Ir;¡mili. Gonz J:Iei:

~ de cidió Ncer un pe:riódico en Monterrey. Nowttos. los periodi st;¡s
• \ quo:hoy t. t;¡b;tj'UNlSr n MILENIO. ll~&'¡mo. S cu.ndo lodiflcily. esub,¡
_ hecho. "'or eso !lOSva .1o costa r menos tr.Ib.jo perseguir;¡ iDsIrderes.
o Ahr v,¡n . delante. pero no n lan muy leJOS. No 5e \~n uns,¡~os niej- cOllfi~dos, pelO nosotros tr.emQS m Asg;¡~s . V;¡mo~ por ell()s. Q ue,';1se ~purenporquey;¡...,'anc;¡mos._ . · :;':'>'. :'::::: : '.

:\ M I LE N ' O fuEllrll
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del paquete económico.
E120 c:s la to ma dc:pro tes ti' del

c.¡nd id.¡to del PRI .¡ b presiclcn 
e" de b Rc:públiu.

E.J 10 de diciem bre 'cs ellünue
p.1rael registro de COill!k iones en
eI IFE.

[1 15 es L1 fc:choll dne.ble p&r,¡
rompIetillrelpaquete eccoomcc.

Tod as estas fechn -sonconsi
.derildu por el eq uipo ennrg¡do
die elabo ru .. est r,¡tegl,¡¡ legisla
tivil, como fun damen t.¡lcs en la
co nstrucción de los escenarios.

los eseenanc s que se ¡n aliza
ron , incluidos en el docum ento
finilll de l. eslr,¡ te~i. legisl.l-tiv".
inlcl.lban co n la posible ecncre
ciÓn de la ,¡l~nz~ opos ito r,l -que
fiNlmente se fru stró- en'donde
se: f1\olIn ifeslOlbill liIII volu nt..d de
la oposición pilln ir un m a b
elt'cci6n pmi<kncul. Aqul se
prevd.n ..cesooes de:i PRI para
romper el acuerdo yn- itar laroe
lición. Otro escemdoill conside
rollr era que al no ver i11lian u , los
~rticlosbusCill r"n posiciones po
Ifticu irreducti bles como justifi
caclén al no ha ber coa lición. En
tod os lo s ternas de IiI ~gcndill le
glsbtivollos partidos busc an en
fat iur sus difer endu p.r" in
crem ent ar cost os pol iticos a los
dem~s ; el PRO ~lliIi:r~' el presu
pues to r.¡dica!iundo SÜpos ición
e intentilllacorralar al PAN con el
PRI. -Este era parte del ncenuio
'tue nosotros te nr,lnlOSenfrente
y dee bmos que esto pued e p. 
sar, el PRO intentil rom¡3Crla ro
hlesión intem a del p¡ rtKlo. esun
es.celUrio que se pod rla du des
pué s de que no hubiera .Iianz a.
In negoc~ciones bilo:. te rales con
el gobi c:rno son posíbtes impli
cando alto s riesgos de crfliu y
problema s con nosct tc s. y en 
ton ces aqufded~uTl(Kque en este
escen ario hillbí. que busc ar con 
sens os institucionales con la di
rigcn d a del PRO Yevítilllr rom pi
mientos", recuerda el legislador .

Elsiguiente esce nario contem
p\,¡do fue el de los acuerdo s p.r
ciales, en donde se pr~ que van
juntos PAN y PRO en el Con
greso en la dc:fenw del voto y
.. gobemillbllidad, son .¡cuerdm

~~i~;;1~;r)~l~~t~~:\i~i~~~
gislador es pe rredist.s y pillnistils.
O tro esce nario prn-i sto fue el
quieb re de instituciones origina

ho ras. El legislador prefiere char- da por un il fr,¡ctur. - que no se
lu sobre la est r.tegl. , que,¡ su jui· dio- en el PR.I com o'con secu en
cio , fu ndonódetilll fonna q ue por cliI de la elección del 7 de no
primer~ vez hilbr.i un guto millyor vic:m bre. Sevc:liII Ve"Tllr un.¡ u niÓn
en ~reu como .¡gricultur. , edu n - entre -m.lIxim.l ist.u- del PRI Y
ció n, pensiones, viviend.l , es decir, del PRO para el ro mpimien to del
el aspecto cUilntitativo del Presa- sistem,¡¡., con un PRO sin pen 
puesto de Egresos tillnu stigilldoen plectivas e\ector.'es. Fue UN hi-
los dlt imos illños. pótesis que h mpoco se dio,

Se' tr at"bolI de privileg iu temolIs u estmegia de l PAN tam bién .
de .¡Ito impacto socul en la ..gen- ro nte mpbba en otro de sus ~
da IegisLilt~, "gregil. OIlgo que pr cena rios b rilldKiIIl iución y vio
rllAcei6n Nilllcion olll es de sunu im~ lenci illde confl ictos en laUNAM

po~a~~~:~~~~:I~;:iem_ . Ij;~~f::~d~~~ ~"~;~~~~ I
bre, cu ando est4n y. mu y duos f..vorece par illpUt k . s bi,laterales
los posibles eseenillrlos iIenfrTntillr, en tem as donde eKisten diferen
u estr,¡tegia potrtiu cont empla- cias entre PAN yPRD, 'elgobie.... .
ba UAa serie de Fecha s rtl evant es iII no divide iII 101 o posición por lo
considerar en su con strucc ión : que se tien~ com o prio rid,¡d im-

El28 de oc tubre. el PAN pm en- ped irlo.
u su propu 6 tillde presupu esto iII¡" En Lils condusi~ sellSegurill
terno. que en cu olllquier.. de losescen.¡-

En novtemh re se vou la pblil-. rios"s Yent",,¡. s pua ....cción NiI-
(m m. pollttcill. donal ,,1impu lsar acuerdos mJ:s

03 de esemismo nvs se re.illliu . .un plios redit u.¡r.lin en bonos piI 
Li recepción de ta propuesu de rll su upit,¡( polrt ico. Lo que el
gobe Trnldores KCTC.Jde l fe<k", lis- plilln nunca contempló , ni los es
mo. ee Mrios pre viero n, fue c:ue iII la

El7 se reillliu la elección del n o- hor a de lavolilció n (¡n,¡1para eo -
di<bto pre stclenciilll del PRI. loclT lImite s . 1 monto destina- .

EI13 y 14, en a$Jlmbleillnacional do iIIII IPAB. uno de losprinci p¡·
del PAN, se d.¡ liI tom a de protest.J les legisladores del PAN, eludier ill
de Vicente Fox com o CilndicblO iI su respons illbilid.d , PillrilM edina
liII presidc:ne i.Jdr 101 Repúblic.J. ninguna i1wenci" se justifin . Y

EI15 es liII fechillllrnite par. ri go- los costos polflicos . f'«onoce, "si
~rno p". prese nt ar Lil ink il.tiva los hay, oj..U seiln mrnimos".~

l '
cenarios que se tenf"n al iilicio del
ve rano de-1999, en cuyo lapso de 
be rlan que d.¡r plasmad os lo,so bje
tivos estr.¡tégicos ye l plan di: nego
ciaciÓn con los p.olIrtidos opositOfes
- sin desc.¡rt. r .¡ceru.mien tos con
el' PRI- p-¡rll estillbleeer los trnos
poIfticos que desemboarm en un
InYe'nt.rio de a~ leg islativ• .

Durom te junio y ;Olio lassesio
n leS de tr,¡b.¡jo en sus cublcU~s de
San U z.¡ro reditunt)n en .liII :co ns-
trucdón de una serie d e mPótesis
donde tod.u bs v..riolI ntes po lrtk.s
posi bles nt.¡billln hu:luida.s; .D oh
jetivo del pl..n ya estabillmro: qu e
el PAN se erigIera como factor de
u m bio polrtko con estilhihdilld y
con solidar su Iiderugoopositor en
b C imua, de (af;l iII liII elección
preside nc"l, don de el pilrtid o fUe
rOl visto como UN institución po
lítiu C'¡piIII de d..r1e certid umbre ,
segurid;ady gobema: bilidild.1p-iIIfs,
di« con voz p-iIIuud" C.¡OOSMe
dina f'bsce ncil.. El eoordinadcw de
la bolInc.uioll p.¡nisu en el Cong reso
luce trilllnquno.senlildo del otro"
do del escrito rio en sus oflCinu de
San U uro. Es mh!rroI es 29; un dla
de spu és de que fue ..prob.ado el
monto destin .do pnillellPAB por
el PRl dentro del Presupu,sto de
E.gr~sos y en donde el nombre de
Francisco José Pilloli. 80 lio ret um 
bó como una boc im infinid;¡d de
VC:C6 en sus otdo s en las últinlillS

L
iII histori. com;enu en
m.yo, cuando l. diri
gene" n,¡óon,¡ 1del PAN
ennrgillOl un grupo de
legisl. do rTs, enc abeza 

dos po r CilrlOS Med in¡ Plas
rencia, diseña r una es trilltegi,¡
legisloltiva que bus cara gene ru
conse nso s entre la oposición
polr" intentar ap robar, por prl
merill Ye'Z en la historia pub
ment.ria de México , un pre 
supue sto diferente ,,1 que el
Ejecutivo feder. 1y el PRI inten 
,,,d all im pulu r en dic iem bre .

Enese mes la idea de co nfor
IThlrun frente opositor que po s
tuLu.¡ un undid.¡to común. I.¡
presidencia de la Repúbl ic.. to ·
mll\u.fomlit l O1 ill;1:rcilmillnlm
entre lu princlpillles figu ru dc
la oposición se prcsen tab"n con
mayor frecuencia y las deei.na ·
cion es a follvor de l. ,¡lianta ('Sw
tabil n en lillsplana s de los pr in
cipollles di.nio s.

Eleq uipo panrst a, enc.ng.do
de plilllnte.r los cri terios estrilllté
gitos y respons.¡b1es de d .¡bo
r;¡rel pb n de negoc iación , que
d6 inte s:r;ado por los dipu t. dos
M.lo rco AcL1me, Felipe VICe"",
clo, Héetor Luios,Jillvier Corr al,
Juan CillrIosEspiRil,Butriz b
nlill, Felipe Urb iolill, Humbert o
Treviño, Jilvicr ~ra yJu ,¡n Mi
guel Aldnl illrill.

La prim er.¡ tueillqu e se im·
pusi eron fue efectuar un bill
lance de los dos prim ero s iII ños
de gcstlón legisl.tiva de Acció n
Nacional. l as discusion es de lo
que esto signiflu b.a y el p"pel
jugilldo en las \IOtacio nes de 1. 5
inicilotlvu prcsupu estales " pro
badu junto i111 PRI nevuon va
rios db s. Al final, liII co nclu si6 n
fue que el costo pol/tic o, en de
finitiv., h.lobril sido demu~

eIev~. y era un pe ligro no
des.activu ew im,¡gen del p-iII!'
tido de cara a liII elección pre
sidencial. De .¡h! que ri obj e
t ivo funda me ntal fu era lider ar
01l¡ oposición en el trillbajo le
gislativo haciendo d e la nego
ci. ción polltlu una dial~ctiu

pul. men tna .
LiIcolum n.. vert eb rilllde 1.1es

trategiillfUe el an.i lisis de los es-

~I U "H Vf t ID I " I

La estrategia legislativa de Acción Nacional para
1999 fue unplan pensado durante meses
y elaborado para que el paqúeteeconómico 2000
fuera la base de lo que el partldo plantearía
en su plataforma política para la elección federal.
Los distintos escenarios preveían todo, menos
quefallara uno de sus diputados en la hora final

Todo estaba calculado,
excepto

las ausencias

J"RI! (A.RlO S MA.R/N

Los engaños
"perodisticos"

6MIlENIO I

D~~~~~~:d~~~Sy
rc:vist.u en Málc.o tu ~.UJO

1"cJndKb ilusión de:que existe
un plíblico no ünícamente Jvi
do de inronn~ impresa, si
no que ese públ ico es nutrido y
está muy bien inforrn;¡¡do.

A partir de I;¡¡ liltimoldécada
del siglo que mu~i6 "'iC'r, l.a ~)l

plos\ón informativolI de los me
dios electrc niccs multiplicótes
efectos del equivoco y los ",1
canees del intem et incremen
tan el eng,lño hasta dil'TKnsiCJ..
nes inimagi rYb!es .

Ellr;¡bajo pniodfstico. en rea
l id~. se ¡¡tamiu c..cú vez rrus, .
y d eleme nto liber.Klorque im. '.

· plk .a 1, fluidez y socblinci6n
de la infotrNción se N vuelto
contr.ll la rYtur illeu del ofICio
ante lo il'1'\lgirYrio: lu imJ~

oes televhivas. _. .
lo vivo y directo, sin emb ar

go, no es sinónimo de "1" ver-· ".
dad ", sobre todo si lo discuti
ble de cU.lIlquier verdad, como

I sen t~nci6 Wilde, es pura cues-

I
lión de estilo.

Ignacio Ramonet ( O: tirolOr..
de 1" comunicació n) , .n,¡ \in
lo ~igroso que resulta .. In
formiloon como lesplecU culo y
lejlemplilica: "todc lelen tr. nw.·

l
·do die los accerdos Isru l-OLP

se reduce .1 ilpretó n de millnos
I entre R.bin y Ar.follt". .

\

El proble m.llde supo ne r que
•1guien pu ede ínformarse de lo

I ~~;:: ~~:::::~~:~~:~:
J ces en los medio s electronkc s

.1 ~:sn~: :~~~~1;~~ ~: ~·~ei~;::;
par te de la prens . o pera con LiI
misma 16giá y d escuida el va
lor mAyor del eje rcki o : l. nill
n ació n de histo riu que pc rmi ·
tan .. los It'ctores eje rcer sus
f.c ulu .dcs de reflexión. Recue!'
dill Rillmon et que wr no lequi
villle. comprender. nir tillnlpD
co, por cier to. como ~. que
vc ng,¡ de nuffiros sentidos o
nues l ros sentim~ntos ( ICuSo
tI'!se !ll ~lm1r~m~~iJi! ( 11len m~~
dkl,/). Sólo sI: com pte lldle con
1.1r. zó n. '

De "hEun proy Ecto que res
cat e la esenci¡ del periodismo
como nillrr,¡ción de hlstorUs
novedoSills y oportunu, bien

· contilld,¡s, y el ~rtugo del pie" .
riodismo dee Luilltivo y biIIInque
te ro. u f como. de l . tr,;amposo '.
periodismo -de l~tigillCión- .<
b.JSiIIdoen chism n sin sus tento ,'",
y en uruqueotr.ldt.1~. '·· : .

· g:rSficill. Ni se dig" del rleeurso ,·.'~
e -periodbtko- ,de f~sos~ .-:

.'~~~~~~t ~ ~~;Pfr..~:'.:
En SU .fSn poí"competif', mu'.. .

ch os Impresos . puest..l'l :'" b --'

':~~~~~~~::i';~p~;J~~" :~ '
ciado d~ datos p.1ra que ,el ,Iec-:-. .·,~
to r se oc upe de desentrañ~rI~ , .
qu e debierillofrec4!nele de .~ :,.':

: nera diJ:fillna, sin f1oritur.u; 'k; ~.·

:'~~sdC:k;~~;~:~~~~ ·~·~·~·S~ . ; .~
k!e~lmente, untexto pmocUs-:.',~

~ ~:s.~=~~~ "
reto primofdW es reoobrar Li
N tUTiII\eU intl"fns«.l dd ofICio. .

O en c.uanto litenturl, ntructur a
mmtivl, sin NS iIIpdilO que

Z . c¡ ptur illr 1.. ..tendÓn de quienes
d lelibcroldJ,. no c'!ISlulmente,' se ' ·,
intereun por losOlconteeimlen-

g : ;:~:~~t~~é~:~¡:~ :~:~
;: q ue hoy nilci6._

-<
~~~""",-------__"';" ..,..J

sr- ---- - -·--
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a la razón
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los dlriqentespetlstas Gonzalo Yáñezy Osear González
arnenazaronson separarse desupartidosi insistía
envotar junt?;con el PRllos Egresos para el 2000.

El presupuesto
casi fractura al PI

s,¡ron en l~ilntarse de I¡ me s,¡, pe
ro umbr,¡no, curtido en el tr,¡to
con los petistu despuls de varios
meses de conducir bs negoci.acio
nes con ellos. pidió Colima y co nti
nuó Laconversa ción .

Al fiN l, les reiteró Lt.ldverten
da : :OSe rdr,¡ct,¡n de su ,¡cuerdo
con el PRl o se olcabó su p¡¡rticipil
ción en Laalianu~.

No rue sino h.ast.1el dl.lisiguit'n
te. el 15 de diciembre. ruilndo co n·
c1uf.a el periodo o rdin,¡rio que se
¡cordó no vot.ar.

- ¿EstuYO cerc,¡ de e.scindirs e el
PT7-, se le pregunta aJosl t'!arro .

~No. No hubo nlnguM sefral de
ese tipo . El pilrtidO se m..tntienc
un ido",

-Pero las posiciones er,¡n en 
controldu 'y el enfr ent amiento se
dio,¿no es ,¡sf?

"Huhountld¡ml~¡ón fu~rtr. C'in
ten sa. Asl se da slem pre' en ~l ».
porque h,¡y dWogo dem ocr Atico V
I,¡s decisiones son colegb dilS".

Respecto de los seis d iputados
independientes q ue se SUmélron¡I
grupo polriament¡rio petist,¡ pero
no KOIt.aronla orden de \'Ot¡r con
el PRO. N,¡rro a.firmaque b diree
tiv.. a.mlinr~ qu¿ h;tcer en la ter
cera semélm dt' enero .

-¿No qued,¡n herldu ilbie¡tu
en la reLacióncon el PRO?

- Est,j pri et ic¡men te lodo .
,¡c1ilr,¡do - .

- ¿Proict inmen te7 ¿Q u¿ rillta?
-Bueno, r,¡lt. la d efin ición de

lASnndidl turu V e-n l,¡ re!¡ ci6n
den tro d e esta illian z,¡ pu es se en 
tiende que ven dr J.n aceromien 
tos y alejamientos y ·pe rma ne ntes
con lro1d icciones", :

El pet ista. miemb rp de 1.1Comi
sión Ejecu tivil Nacion ill, advierte
qu e no permitir¡n qlle el PRO pre
ten da tOm.1rel con tro l ,¡bsol uto de
101 Coordinador¡ Ni cion,11Ejecuti
v.a de l.a Alianz. por México y su
Comisión de C¡ndid.atur.a5.

Por su p¡rte, el Comit~ Ejecuti
vo NKional del PRO .lnaliZ.lr¡ este
mes su rel.ación con ri PT Ylo!me
}or forma de "",ntener la ,¡U.anUi
sin riesgo de posteriores ru ptu r,¡s.

-¿EsUn dispuestos 41seguir dur
miend o con el enetnlgo?-, se le
preg unt,¡ il C.arJos Nn-,¡rrete, YO

crr o del CEN penedis t.a.
-Afortun.ad.amente . m est¡ ,¡lj,¡n

la . cad¡ quien due rme en su CilU
y t~ne su propj,¡ Cilrtu", _

La tentación
de Anayir

semana siguiente .
Ya CUiluhtlmoc Ordenas habfa

advertidoq ucl'¡illi'¡11l3poclrfo\COl1ti
nllar con cuatro partido~, pero elPT
no cedra. Ante b s peticiones de re
consider,¡rJIJpostura.Alberto Anayil
il11ervinQen ,¡quella reunión: ~Uste

des sabenque nosotroshemos sido
mis opositorcsque ri PRO en I.a Coi
mar,¡ de"Diputados. Hemos wt.lÓCl
mois inici,¡tiv¡S en contri del PRI.
Nuestros tnI1it.a.ntn h.an sufridoLa
~ Y ttnm'lOS dirigmtl!'Sron
órdenesde .aprehensión por todo el
p,¡fsdebido.a nuestló1 kJch¡ . Apofil
mas primero que Ndiea CWlUht~
moc C;irdenas pese• bs~
Y..t!T1C'NUS delgobierno.En surn,¡,

somosmú deizquierch que el PRO
Vhemos sidolosm.is cons«Uentc-
mente opositores-o .

Asornbr;tdos.1os penedistn pen-

une • . quiso dejarse llevar por e l (linio de las sirena s
de l PRI Vcerca e 2,000millones de pesos en programas dc,9:!stOfia.
la Juplura estuvocerca. FOIo: f l llloWlOOVilJIo011~I .

~ M1 GU('t" ' ( A S I 'ILIO CNA vlI

L
,¡ negocueíon '~l presu
puesto feder,¡l en laCimélr.II
de Oiputildos traio Laame
JU U de un,¡ nucv¡escisión
en el PT. encabezada por

dos de sus fund.lodores,Gonulo Y;i
ñez y O sear Gonz;i lez. V;revlvió la
de 1997. que dejó¡1 p,¡rtido sin un
dídat o 01 jefe de gobie'rno c."pit.lino
dos mes es ante s de Ltelección . El
coqueteo con el PRI Yd desai re .lo

sus .aliados pe rrediSf.s lo ,pusie ron
cerca de qued.1rse est. vezsin aspl
rente iI lil presidenci.1• .,,1re novarse
I.l disputa ent re los m Aú¡linistu y
los menos s,¡linislu del PT.

Go nzalo Y.iñet, qu ien ocupó la
prim era a.lc,¡ld f,¡ obtenidil por ese
parti do, en su bast ión,. Durangc,
tom ó la pal¡bu en 101 reun ión ín
tern a del H de dicie m bre e hizo sm
rodeos la advert encia al ala consi
dl!'udo1 m;is ulinist.ll. que encabe
za el d irigenle Alberto An,¡ya:

-Si . quf se decide qu e vot,¡mos
el presu pueSlo con el PRI y pro
vonmo s I,¡ rupt ur.a de b Alj,¡nz.a _
por M~xico. nosotros nos qued.a
mo s en I¡ COillición y si ~ neces.a
río nos afilj,¡mos .al PRO -.

u posib~icbd de UN ruptura en
un p,¡rtido que intentil .SKUdirse el
estigm,¡ s,¡linist,¡ Vcuyo ,¡isi.lomlento
pod rú represen tar el riC'sgo incluso
de desapa recer ti mbró lo I¡ directivil
NCionaI.

Al final. los pet istu reCularon. \10

tuon con el PRO y hoy ooSCiln des
lind.lrsc de los -diputados indepen
dientes- incrust.ldos en .-su grupo .
parl¡mentn io, que siguieron .adelan
te en sus .cUcrdo~ con el f RI.

En su ,¡menO\Zil de de"r el p,u ti
do, a Conulo Yoirietlo r~spald"b¡,"

cu ,¡tro diputados federa les y diri
gentes est.at. les. ]ost N.u ro, quien
fuI:'pieza fU l1damt;nl al.~~ lil nt~ =
ci.1ciÓn con Cuauhtm,OC CArden,¡s
desde fin,¡les de 1997 par¡ que el PT
lo pos tuLn..t,¡ \..l Presidenciolo . inten
t.1bi1 tender puentes en~ el grupo
de An.ay,¡vel de Yiñez , y had a JTIiI-

Iabares p.n¡ tranquillz,¡r 41 los d iri
gentes n¡ cioNles del PRO. que hio
bún pu esto elgrito ~ ei cielo por
los ,¡cuc rdos que sc tl!';lancon el PRl
Y esper¡ ban en su CWlttd d resut
t.1dode lo!reunió n.

El coordinado r en b C,jmélr¡ de
Oiput.ados. Rieudo Cilnt ú Garu.
y Albe rto Anava defendbn 1.1pos
tura de que, pese.a est,¡r registr¡d,¡
Vol. la ,¡Jianza con el PRO~ los pe tis
tas n o te nfan por qué sup'e&ta rse
a la linea polltica de ese 'partido ni
¡ la de Cuau htémoc Cárdenas.

Pero YJ.ñez pensab,¡q:.lela ame
na li! d el PRD de expulsarlos de la
¡ [ianz,¡ si votab,¡n con e!PR l era en
serio V constituid" un golpe m or
ta l pa ra su putido.

Al dril Sigu ient e. en el restO\ur~n
'e l a Cales,¡ de Lon dres se reunie ·
ron repr esent,¡ntes de tres de los
cinco putidos cooligados pua dis
cutir el ¡sunto,

O,¡nte Delgado y Cu..uh témoc
Veluco , de Conver~ncU por b
Democt¡ci¡ ; Alberto An.lY'¡. josi
Nilnoy Ricndo C,¡ntú . por el PT. y
Amali. Garclol. lorm,¡ ViUavicen
00, jesú s umbr.ano VC¡rlos Na
va"ete. por el PRO.

En el oinimo de ~Iv,¡r Lailli.anu.
Dante pidió,¡ lo s petistu no votu
co n el PRI su dic t.ame n y .acord,¡r
un periodo cxtraordinolrio pilra 1.J.

o.---------·----..,------~----~---------..,----,
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EleScenári~ del2000t
Ccx::r~~c:~~~:::u~~~~~~:e~t:~·, :~
:~~~oc:.c~~~~SO:::~=c~~~~~::t::::~~~~:

El escen ario elec to ral desde el que p.trtimos este primero de en er()O-:
muest ra dos n~lcs. nurados por lo que buscan 'OIda uno de los ;- ~;
par tidos y sus úl nd idiltOS,N cl¡ dentro y h.acla de sus propiu est ruc- :.
turas . El 99 fue un año m uy complejo para todo s los partidos del qu e
resultó, para sorpre sa de mu chos , un fort alecimi en to del prifsmo y un
fraccionamiento, mayor .alestinudo, de lasoposiciones; ' . ,

En ago sto pasado el escenar io era otro: el PRI encaraba sus proc~~

de selección Interno de candidato presidencial, con mu chos prcb- ':Ú,.
lema s, con un Robert o M.dr.uo que estab .. por encirra de Fr. ncisco
Labasti da en 1115 encuestas y con 1.lI olImt"n.ala de 1<1 dlvisi6.npend iendo '~ .

como un ¡ espada de Damocles sobre el sistema polfucc. u opos ición
estaba en l.l búsqu eda de un¡ candidatura únic a que le diera Un jaq ue
mate definitivo.a l priísmo . Pero La ~czcla de las am bicio nes particu- .
luCi . co n UN cons tinte subes timación de Lacap.Kidad de l sistema
de disciplin.use intertwlmente, term inar on tanto con la posib ilidad de .
Lan ndidatura link.a como con rI escenario m~s benéñcc para las ,:: _<
cpcsicones. Al inici.arseeste 2000 . luego He 101 prilJlollri.a de l 7 de .::'~--.-:
noviembre, Fr.and sco L.abutKi.a. esUi.al frente de I.u encuestols y ese : ~.•;
hecho. y¡ lovirnos en bsjorn.ad.l.s pubment.ariu de fin delilño . · ' ,~ " .' ~

pasado, hoImodincm. incluso..Lu posibililbdes d e acuerd os V.am-<' ,:
.arres dd oficblismo con .algunu ruerus de b opos~n, so~re.~ ':)
con los p" rtidos pequ eños . . ' . .-':> " ,-: '..;':'.' ~" ':~

r .arael2 de julio r.alUm ucho. pero en el nuevo CKeNno lilS ~, ":':/':-,'
apuestas parec en st rcUru: u buticb Vel prilsmo. Vol s.aben que no "..
tend rá n rupt ur,¡,slntem.as slgniflo tiv.as V10 que bu suroines recupe~r '
el co nt rol d e la nuyorf.\ parbmentl,rU en el Con t;:reso , Polr.a ello ->:':,-.':'
necesit an el 42 por ciento de los ve tes Vm,js de 1.J. mitad de los ";,\:, ',.,;;;
300 distritos endis puta. Si no los¡ Ium:an pero g.an.an l.J elecd ón;· . , ;,,~.,~

com o V¡lo ccrn enaamos a observar este fin de aflo, oper-¡roin¡!i¡nzas ~-'
con los ~rtidos menor es qu e tnolIntengo1nel registro, aunque ellos [o ,
haViln obt enido mediante sus respectfves ,¡Jia,uu con los prlnci piales
partidos opositores (V, medi.ante el sistema de ¡cuerdos que est o$ : ::';:::;,
establ ecieron tencc co n el PAN como el PRO, proictlumente todo5: : : < ~
lo mantendriÍn) o 1; traves de n ndid..turas ¡ utó no milScom o las de >; '
Porfir io Mu ñoz ledo o GIlMr to Rincón Gallardo.'Ahr estoi uno de los'
secretos de I,¡goMrn ,¡bilKt.ad que busc,¡r,j el prirsmo~ el próximo ',<
sexenio si g,¡n,¡las elecciones , · . Ó. ;'.:.":,., .... ,,::' -:<-:,,- ,',

Pero el tnilyor enemigo qu e tiene ubastidél es I,¡ exceslv.aconfi,¡nu : .~~
que m uestriln muchos de sus p.artidarios Vque recue n!.a lo ~ido.al ":
;"kio de J.¡sprlrruri u prifstu. cu¡ndo pensuon que el 7 de I"lOVfembre
rr¡ un simple troimi~ Ven .agosto~ encontruon con que M,¡druo , :::~ ':
estaba ,¡rn"ha en b s encuestas.'[1 resultadou n contundente del 7 de ' , , _ o

novinnbre puede hoIeeroIvidolr 10ocurrido y sm¡ un"cr.avemuro,:::, ..~~ ~
primero. porque~mmte elsentdo de L& discipliN no Ñncioniltl ,-;. .
ni con Fm: ni ron Coirdenu; ~,undo. porque Luheridu de La bilt.J.lb " 0
;"lem.a ,¡ún no hoanterm iOildode cemar. d 1¡bilstidismo debe: teM'r.:-' :
mucho cuidado en dos procesos: laselección de sus nndid,¡tOJ. SDbR.-~'
todo p¡r,¡ gobrrNdor en losest.a;dosen los que eseproceso-y. esU': ~ :: "

:b:~1s~~~r:ce;~:i:n~;:~~~~~~~~ ~~.;~~~~,
sotenad.a que esU cbnd o el grupo lilbutidist¡ con tr.ael Nnkismo, que
se caracte rizó por su ¡POYO 1; Mo1dr.aw en !,¡'prim.JI ri.aprifst,¡ .-~ :',.';'<~ ';"~,':: . ;

En el caso de vicente Fox su ilpues ta se com plicó porque co nfió, "~ ': , ':;.
como le sucedió lo Cu.auhtlmoc C~rden,¡s., en que hilbrfa uMruptur¡ '>,

en el PRI que fin¡¡lment e no se produjo. Ese hecho. tnois llllgun~; ,~ .;':'::,,:
dec!OItaclon es desa(ortun ¡d .asy el conflicto con Diego Ferni .,deid~ ,..;
Cev¡lIos. sumados.a que b¡jó su nivel de presenc~ públic,¡d~sd,e::q~~, :l

~~~~~o~~~~:~~~~~~~r~~~~s~6~1~:'d~~~~i~:::ri ri:nc~~~d~~";:, ';1.::
do, hip~t~J i1 ; UIU, Quefaxh.ll~g¡d() yaji ni t[lcha ~l l; 'torill y~('! '<...,"',"
que no perded m~s,votO$ pero c¡ue dlrrcUmcnte rxxtr,i l»S~r oeI 30.:. ~,::~
por dento. Ot rm . entr e ellos elprop io Fox, conside r.an que,csti en:.:ti('
condicion es de present¡rse como I¡ ,¡I,ternatm mble de laoposloon ~:

propiciando qup.~ y.aentr.ado en su rne fin.;¡1el ,proceso,elector.al; ,otroS ~

. nndid,¡tos mer:OfCSle blinden su ¡ poyo.- '~,..~.-' "';.. : '~,,:~,'. ~;,,~.::l:~,~:<?,',:-':'·

loóerto es que Fax est~ enfrentandQ UN bi plc biltal10l en estos ~ . ~"\';

momrntos: por una p,¡rte contr.a el pr ifsmo¡~ lo!otr.acont ,r.aun ' ',:' ~/::

~~~~~m.:eho~m:SC~~~:btZ~qd:··~\f~
CirdCf\,llsser4 muy dificil que oMd ,em este último mmo de su .'~.-:',--;.

curen poIltia que el PAN. con MolnuelGómczMorfn,"sUrgwscomo 'Y
una reilcd ón O$=ositOf¡ contr1I d perno de Uuro a rdenas) , pero -' ::'. ~

tilmbién de mudus funus lntemu del PAN~sigum·obsetvil'ldo\:,:~
con desconf\ilm¡ a FOJI y que siguen ru mi.1ndo ilquell,¡;tdvertenda de7 ,~

mee varios añ~ de luis H. AÑilrn sob re el peligro de g.ln,¡r el P9deiY:.1;
perder elp.artido. Por eso. el gu¡m ju.ltense realizar4 .lntes de romt'nza~ .

rormo1lmente su colmpilña. n mbios en su cq uipoyen su d iscur$o,~ ,:';' ;:

pondr ;i eleje en propuest¡s mAs con cretas y busCllroi rort alecerse en, , '~

.ireO\s dond e el voto pan ista es mu vi nsuñ clente. co mo en el sureste . .
Ci rdenas está ab.ajo en l.asencu estils, pero su eq u ipo m ,is cercano ;·

quiere repetir el fenómeno del 97: en diciemb re del 9 6, Cirde n¡ s en
el OF csta ba tercero, con unos 19 pun to s en los estud ios de opinión:
el6 de julio de l 97 ganó con m.ayori.II .abso luta la capital. Pero niel , . ."
pars es el DF,ni sus advemorios son Del Muo V(¡stillo P~r,¡z" , ni :" ,'- .
d P~O Vel prop io C,irdcn,¡s h¡ bC.an sufrido el desg ,¡s,te de sugesti~n, - , :

en la ",pita !. Pero. con todo. Ci rdeJUs N Iogr,¡do crecer en los ;: .~. ;'. '.

~ ~~=~~~~~~~~~~~::Is~:a~au~n~,s~~~u~~~~i~~ .
00 aciertos q ue enores. tilm~n laelecció n de And m Molnu ellópe:z ':: ~~

Obrador com o candidato en b.apit.al. hIta por ver cómo uticula ~,-<_~
C,jrdenilSun ~uipo y una umpilflol que .aún siguen sin rundoNr . ,<:

00 adecu.ad.1mente. Pl-ro Ny mIs: en el PRO existe condmci.a de que -,' '.
. el2 de julio nosóloesli en disputa. la prnidenc!.a de ,LarepU:bflea ·,.,' :- := sino t.unmén" propY:her encia en el pe:tredismo en elcasode .'.' - ','';
que C,jrdenJis no g,¡ne es.aelección . Yen ese sentido, p,¡r. el PRO, :J:;:::i{

... conserv,¡r el OF se h.1. ronwrtido en un ob jetivo primordw. lnd uso,-,;":"
o . pa r¡ m uchos de$ us dirisen tes . mois import an te, d.lda.s J.¡scondiciones'

.: de ~ompet~~. ~~~ ~:~~i.a e1ecdón pre~:~\4:-:~;;d~!
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Estrictamente persona~
Los Porqués de MILENIO

Laapuesta de MILENIO Diario no es otra sino aportar
un pocode fuerza a la prensa mexicana, hoy más
vigorosa que antes y mucho más competitiva

D
urant e el tiempo de gestaci ón deMJ1enio ou
rio, la pregu nta recurrente que se nos hizo
fue ¿po r qué salir iI la calle con un nuevo
periód ico? No es una pregunta que se pueda
responder rápidament e, cuando el ento rno lo

da la exisxtencta de más de 30 perió dicos que circulan
dia riamente en la dudad de México que abarcan todos
los nichos del me rcado y todos los segmentos de cons umi
-dores d e la info rmación. La respu esta se compl ica aún más
cuando se analiza el impacto que han ten ido tos medios
elect rónicos en los cinco ú ltimos años y la man era como
han ido desp lazando a la prensil escrita . Entonces, de nu eva
cuenta .lPorqut un nuevo periódico?

Desde un punto de vista exclusivamente editorial. la res
puesta espo rque se necesita un nuevo per iódico. Por su
puesto que no es un acto de voluntarismo ni de esa vanidad
que nos acampana tod o el tiempo a los period istas. Dlver
$0$ rtt\.ld ios ~e o pini¡)n m"e~tr¡m ,l íl r¡1I1wnt~ q~le el merca
doabjtlivd,j l éU.i1vi dil'lgidó esteperlódiCu se reparte
en porcentajes muy similares, y po r orden alfab ético, en tre
El Universal, b Jorn.ula y R~forma, y ligeramente abajo
Elñomciero: SIañedímos la informació n disponib le sobre
circulación e impa cto editorial en ese mercado, se puede
observar q ue no ha habido modificaciones al alza y sr. en
cambio, en dos de ellos se ha percibi do un ligero desenso
por cuanto a penetraclén. Por tanto, nuest ra primera pre
misa es que si bien los espacies está n ocupado s en nu estro
mercado ob jetivo, la realidad es que no están llenos.

Esd ecir, den tro de ese nicho y segmento de merc ado, hay
un espacio en el cual q ueremos y pretendemos compe tir,
lo qu e no s lleva a la~gund<l pregunta qu e nadie se ha
hecho fuera de Milenio: ¿cóm o competir? Elentorno a
este respecto es qu e Milen io Diario no es resultad o de una
crisis enla prerua mexicana como lo fuero n unom.fsunoy
LJjom add. ni tampoco es resultado de la percepción del
P""lisola-que generó Rdormil . MJ1Mio V jario carece de
esas dos coyuntu ras que han hecho proy ecto s periodCsticos
anteriores exito sos en los 30 últimos a ños de este siglo. la
apu esta de Mi/Mio Vidrio, muy amb iciosa podrfa inclusive
calificarse, es la de aportar un grano m ás al desarrollo de
la prensa mexicana, hoy más vigo rosa que ante s y mucho
más competitiva.

Hablar de la prensa en general com o un a institución
cambiante puede caer en la exageració n. Realm ent e no ha
sido 1.. prensa, sino unos cuantos per iódico s los qu e han
alent ado el cambio y forzado a mu chos ot ros a tratar de
cambiar. En la historia moderna de la prensa mexicana, 
sin embargo, no serán muchos los que tenga n un lugar de
ho nor, y muchos menos serán aque llos qu e se recuerd en
como promotores de cambio. Esta com ienza, por supues
to, con la llegada de Julio Scherer Garda a la d irección
gen eral de en 1966 y el cambio a la onentacién ed ito rial
qu e hab la impreso Rod rigo de ll ano, uno de los grandes
d irectores de per iódico qu e ha dado México, pero qu e su
longevidad y ausencia de relevo gen eracional dent ro de
aqu él gr<ln diario h",bfa hecho obsoleta al no reflejar a
un país q ue hab ía cam biado demográfica y cu ltu ralmente.
El Excllsiorde Schere r introdujo una o rient ación socia l a
algunas de sus cob erturas (desc ub rió que si hilbfil pob res
y marginados en México) , y llevó plumas qu e mantenfan
una visión critic.ade los hacere s del gobierno, si bien,

salvo excepciones, nadie de la izquierda tenía un espacio
en el diario, De cu alqu ier forma, ese.E:<dlsiorayudó a
modificar el period ismo, pa ra bien y para mal (su insi sten
cia del dicho sobre el hec ho lleva año s de rendimientos
dec recientes en el per iodismo nacional). que marcarla a
la prensa hasta los d(as ac tuale s y que provocar la qu e en
1976 se consumara la ru ptura en tre Scherer y el entonces
presidente LuisEcheverrla que d io origen il su salida de
direcc ión de Excelsiot; convi rtiendo al periodista en un
(cono .

Pero más allá de lo simból ico qu e ha representado el
CISO fui/sioren las relacio nes de la prensa y el poder en
M éxico, aq ué l Excélsiornoera un proyecto de cambio. No
fue Exdlsiorun per iódico que apostó por el cambie de la
socieda d q ue reco nociera lil d iversidad de la reconstituida
So.~ i,edad mexicana, a d iferen cia de unomisuno, hijo d irec
tode Excéfsior;que arranc ó su vida en 1977 como pun ta
d(l l~nl.iI. lit! lo que i~ r ríl lll reforma polftlcique lbrlrf.l el
procese po lftico mexicano al cambio. Int rodu jo el tamaño
tilbl.oide en un periódico de información gener al rompien
do con la restr icción cultural que per mitfa sólo ese for mato
.adiarios deportivos, o il los que se priorizab an la not a
roja. Rompió tambi én con la solemn idad del lenguaje al
líber..liurlo y le dio a la fotograff a un lug.n que Innova ría
el fotopenodlsmc y crear ta un a escuela que ha generado
r.iler!tos reconocidos mremacionalmente.

Al comenzar los 80 nació ElFinanciero, impulsado po r
un periodist a leyenda, don RogeHo Cárd enas, y qu e se
conv irtió en el primer diario especia lizado en la eco no mía,
cuando no existfan realmente Secciones de ese tipo en la
pren sa y tampoco se hab r.. convertido en un elemento
central y cotidiano de la vida me xicana, Castigado po r el
gobi ern o, ~oslayado por su romperencia, El Finsnciero fue
creciendo y co nsolidá ndose, convlrrl éndcse en uno de los
puntales en la larga'lucha po r la libert ad de expr esión en
México que dem ostró el 7 de julio de 1988 al titu lar
105 resultados de las eleccio nes presidenciales con "Nada
para nadie ", una cabeza simplista y apar entemente inocua
dond e ElFinanciero rompió por primera vez en el siglo
la complacencia hacia elgobi erno y sembró la duda sobre
el verdadero ganador de la elección. Pocos años después,
resul tado de una nueva fractura, ahora en unomisuno, na
ció LO) forruds, que sin aportar innovaciones al per iodismo
m exicano al ser una especie de reciclado de unom esuno;
mantu vo una posición ed itoria l de izquierda q ue vino a
consolidar la apertura pclütca y garantizar una voz a los
sin voz, conv irt iéndose en el vocero de todas las causas
popu lares y de las mas beligerantes.

Pero la.prensa mexicana estaba en una crisis po r la falta
de renovación edito rial, ox tgenacícn en sus forma tos y

-creattvídad en SU5diseños, lo cual creó las condiciones
pa ra que apa reciera, a ñnates de 1993, Reformd, que se
conv irt ió en el p rim er pe riódico que efectivamente realizé
un trabajo de ingenie ría edito rial. Su presentación frésca y
ág il, no vedosa y atractiva, at rajo ráp idam en te lecto res de
ot ros diar ios, y la unliz acién de infograffas y la inr roduc
ción de sínt esis de infor m ación, ventilaron la solem nidad
y grtsura de las pófginas de los periódicos ~ en un momento
de crecien te insatisfacción de los lectores.

Para 1994, los periódicos de mayor tirajc:nacional tenía n
una ~nta minúscula en el Distrito Federal. EXCf!lsiorven-

dia dos ejemplares por cada mil personas: El Firumciero,
ElUIJiI'f!rs;J/. LaJorn<ld.l y Rdorn1.l,uno por cada mil
pe rsonas, Como un cate comparat ivo. el dia rio madrileñ o
ElP3(svendia 125 ejemp lares po r cada m il habit an tes en
ese mismo año,

la crítica sistem át ica que se ha hecho en los últimos
años a la pre nsa escrita es por su baja circulación. Sin;
embargo, esto es una simplificación. Si bien importante, la
circulación no es determinante para conocer el peso real de
un medio escrito, sino más bien es la calidad del mercado
al cua l llega. Salvo e n Japón, de los países con prensa co
mercia l, donde hay tres períédkcs de info rmac ión gen eral
con un tiraje sup erior il lo s ocho millones de ejemplares, y
uno especia lizado en financias con un a circulación super ior 1
a los cinco millones, en el resto del mundo 13circulación
no Vilencadena da ni a lacalidad del producto ni a !.l
lnüuence del medio , po r ejemploeldi::lrio TheS4JI'J'Q,"
lundn~i, unubI6¡(1~ qUe;e¡:spl.lehiHza ent'ir~hdalbs y I
crim en, que imprime cuatro m illones de ejempl ares qut!
se lee entre 1<1 clase trab ajadora , frente al Fin.mci3/Tim~s,

el perió dico financiero m ás influyente en los me rcados de
Europa , Asia y con fuerza considerable en Wall Street, que
imprime 3S0 mil.

Estos dato s proponen solamente que un periódico im
portante e influyente no necesita, como premis a básica de
de spegu e, una gran circulación. L1 prens a escrita fo rma
op inión pchtíca y deja que los medios electrónicos creen

. la oplnién pública. Sin em bargo, no se pu ede m inim izar o
justiticar la pé rdida de aud iencia de la prensa mexicana y
qu e se debe a varios factores . Uno de ellos es e! sub jet ivo,
cuando la percepción dellectcr es que el medie al cual
busca y 1.1 inform aclón qu e encuentra. tiene un e rigen
independiente y sin compromisos con 10 5 det ent adores
del pod er. Para esto se necesita , como pun to de par t ida,
una independencia financiera de! gob ierno . qve perm ita
cierta ment e desurollar una poli tica edito rial sobe rana. Es
te aspe cto ya no forma parte de las pre misa s de Mi/Mio
Vidrio, que se imaginó sin pensar. como suced ió en varias
pub licaciones ..menores, en có mo se pre senrar ün las in
formaciones , cómo se esco nde rían las cosas graves pa ra
que pudi eran salir ade lant e frent e al autorita rismo y las
constantes intentonas de la censu ra gube rnAment al.

Esto no sign ifica, de ninguna manera, zambullirse en 1:1
info entret enimiento, que lejos de contribuir a increm entar
los niveles de infor mación a los cuale s tien e acceso una
sociedad a fin de que pueda to mar mejores decisiones,
acota la posibilidad de la obtención de ese conocim iento)'
pro picia qu e la cu ltura y educ ació n pollrica de los lectore s
de tenga su p roceso de construcción y, como consecuen
cia, vaya en retroc eso . Signific,l que hay factor es d lstint c s
a los que conoció 13prensa en d pasado qu e motivan
a los lectores, qu e responden a sus necesidades, a sus
expectativas, y que reflejan sus frustraciones, a los cuales
hay qu e enfrentar co n creativ idad pencdrsnca. con inge
nio editorial , con rapide z en la lectura pe ro con sustancia
en contenidos . EnMi/~...iio Diariocreemos qu e ese es el
espacie a conquistar, de ent ender 1,1 nue va realidad de los
mexicanos y de descu brir sus nu eves cód igos de comuni
cacion. De ahl nuestra apuesta por un nu evo periódico y
el deseo de responder a lo que d me li:icano busca ho y el)
la información. _
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La historia en breve

En losarrilnques de este nuevo milenio,
(en los que la mercadotecnia se im
puso por descontdn y arruinó a la~

rrutemaucas en eso de contar los año s),
dos devociones me xicanas pelean un Iu
gar en lo s altares . Por un lado. d noble
Juan Diego. a q uien ran ro uaba]o le
ha cos tado acreditar su existencia ante
la burocracia vaticana por f.lll,' de un
do cumento histór ico, un comproba nt e
de:domicilio o al menos un.l cre th.-ncial
deelector avalada por ellFf qu e le
dé ciuda danía. Por elot ro, 1111.1 nu eva
devoción , que cada día adquie re más
adeptos en nues tro pa ís, venerada por
pollticos y funcionarios y pat rona de
los medios de comunkacion : N uest ra
Seüora d el Escandalo.

En esta llueva devoción, el ritua l se
basa en grita r mucho y escuchar poco.
Declara r es el verbo divino : escucha r,
OIJil!TV¡UV pl:'nUI son p('cMlm {'Jp¡l.i¡It' ~ ,
l a graba dora es el clero y la ocu rrencia
gana i ndulg~r.cia s (y si son co ntinuas,
indu lgencia plenaria) . La velocidad de la
leng ua es la virtud que lleva a 1,1samldad
y la reflexión el cami no directo al ínñer
no. En medi o de este (des) conci er to de
voces (acaparada de una peqll~ña secta
de declaradores) apostar por un perío
dismo que pr ivilegie la na rración ~obfe

la declaración , q ue apues te por L:. mrer
pret"ción má s que por la consignació n,
puede parece r u n sacrileg io.

Un diari o es eles pejo en el que la
sociedad se mira cada mañana para res
pon der ¡ una pregunta b asica: ¿cóm o
amanecimos ho y? Pero ese esp ejo, que
es el di;¡rio, no s devuelve siempre vl
ston es frólgm t"ntadas dt, 101 realidad, pe
queñ as imá gen es que VJn construven
do una visión del dia ,¡dí a, para logr",
ese periodismo quc woodward d~ fi ní.l

co mo "la mejor versión pos ible el...l.'
realidad", Un;¡ imagcn de' la realidad
que se pret end e pomposament e com o
verdad o bjetiva y que: no es sino una
imag en tu rbia l' inconexa que: mezc la la
vida pública y I.l vida cot idi,1¡lade una
socied ad.

la verdad de los periódicos es ta u pura
como el agUJpur:l . Cuand o nos met e
mos al análisis del ,lgua de los gar rafone s
rt'sult,]que tienen una gran cantidad de
impurezas, porque no existe el agua qu¡
micamente pur.l. Emonc es recurrlmcs a
ot ro concepto, el "agua potable", para
establece r q.l~ las impll rezas que con
tiene el agu~ no son d;,flinas para el cocr
po y establecemos normas de co nsumo
humano qu~ acabamos por acepta r cu
rncagua pura. Con la verdad periodística
sucede exacta mente tos mismo . Ante la
incapacidad huma na de aprender la ver
dad, contaminada siem pre por las me
dtaclon es (técn icas, estructurales, co!:~
nnscitivas }y por 10 5proceso s mismo s
de la narratlvldad (que implica necesa
riamen te una puesta en escena) termina
mas par aceptar como verdad lo que
ces simplementt' veros ímil, o, parJ se!:uir
con la metáfora, un a ~ vce rdad potab le",

Apostar por 10 5 géneros interpreta~

tivo s y po r 1.1 n arr ación no es otra
cosa que buscar qu e los fragm entos
de l espejo nos den un" v¡~ión má s am~ I
plia de la realid ad , Sacar del foco las
boca s, las len guas, los dientes y las
campanillas de 1m decl aradores par;,
ver a los personajes de cucrpo entero,
los e~cenarios más amplios, los ac tore s
de reparto y al mi smo público. Es re~ ~

huir il la "verdad" co ns truida co n base o
;a b repetición , de dJ tos inco nexos y N

argumemtos de .luto ridac1, pa ra apostar '
por lJ obs erva ció n, la r eflex 1{~ ll y la ~

cscriuua como herr ami entaS bá sicas ......
d el tr abajo per iodís tico . Es, fil1almen- :;

te , ren unciar ;, l.l r¡¡lac i,) d~ un.l pre~ Il
te ndid .. Ob.jl'l ividad y Jpo sl .lTr o r.l'l . ....

~~~c~:~~ddacd~.~r~ ~:[~salli:~~:~i;' ~~~~~~ :;
punto rlln(\amenl al dt· consln,cción ..-.::
de 1" cr edIbilidad. _ r- I>J
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Sacrilegios I
del nuevo I
milenio

Labasnda . la encu esta nos I.legó (sin qu e la hubtéramcs solicitado)
vía un funcio nario de esa depe nde nc ia. L.-.. public amos en por tada.
Gobe 'rnación se desconc ert é. No que rfa problemas con la revista ,
pe ro nos tenía qu e desm entir . Set enta ydos ho ras despu és de la pu~

bliÓlción de la encuesta colo có el desmentido en Nctlmex, cerca de
la me dianoche, fuera del cierre de los diarios y lejos de los notici eros
de radio y televisión . Un gesto mu y profesional. Entr e git ano s no se
leen las manos. Ahí qu edó todo. Poco a poco los "superdccurnen
tos confidenciales" han perd ido fuerza en la prensa mexicana , QlI\~
bueno. Rara vez se puede discerni r la verdad de la men tira .

LAS APUESTAS. El periodismo es un proceso de aproximación
caute losa a las pe rsonas y los objetos . Pero es también riesgo.
Nue stra encuesta sobre la elección de gobernador en el Estado de
México concluyó que 39 por d ento de las intención de voto era
para el candidato del PRI y 39 por ciento para el del PAN. El
margen de error era de mas-m enos cuatro por ciento. Eldo mingo
siguiente Arturo Montiel ganó con 43 por ciento de los Vot05,
con tra 35 por dento de José Luis Duran. los panrstas no salieron
a.vota r. Estadrsticame nte nuestro trabajo fue correcto. Pero perdí
mm la apuesta dado que habíamos titulado: "Nada para nadie".
Apostam os y perd imos. Así es este negocio. Aproximación caute losa
y riesgo. Unas veces se gana, otras se pierde. Si algo despreciamos es
d periodismo enorgasmicc.

LOS DUEÑOS . No im porta que MILENIO sea propieda d de un
grupo que posee desde hace mucho más de 300 salas de cine ,
siete periód icos, varias decenas de estaciones de radio y canales
de televisión. MILENIO deb e tener un dueño secreto . Un principe
canalla . Antes de su nacimiento era la revista de Ins Viudas de
Cotosíoque ven ían a venga r tanto despreci o de Ernesto Zedilla.
la propiedad dio un giro d~ ' 80 grado s y pasó a rr~lInos del
secretario particular de Zeddlo, Liébano Sáenz: MI/,ibano, a quien
le reclamaban trascendidos y reportajes (sin q ue nadie reparara
en las criticas y caricat uras salvajes versus el propio Zedilla; cómo
olvidar, por ejemp lo, al "Preside nte que contaba chistes" o lo s
monos de Hernández y Helguera). Después nos compró Roberto
Madra za (en portada con "Madrazo les arrebata la delante ra") ,
Un columnista chafa:y corrupto (me dicen qw: se lla:maJuan Ruiz
Healy) descub rió, no sé basado en c¡ué texto o foto (los columnis~

tas corruptos y chafas no se toman la molestia de documentar
sus hallatgos geniales), que MILENIO obed eda a Carlos Salin"s
de Cortad. Des pués pasamos a ser el órgano ofidal de Francisco
Labast ida, siemp re sonriente y jugando dom inó en nues tras portJ
das,-Todo esto sin haber dejado de ser la revista especializ<lda~n
levantar de la lona a Cuauh témoc Cárdenas cada Vl'l que se estre
llaba. Por má s esfu~fZos que hacemos no logramos repudiar a los
ultra s de la UNAM corno lo hacen, por ejemplo, nue stros propios
caricatu ristas, Por ende, 5Omos !" .revista de 105 inte reses turbios
y la inestabi lidad . Pero una semana despué s nos convertimos en
la publicación financiada por el nuevo recto r De la fuente. Si
denunciamos que un vendedor de informac ión nos pidió medio
ml\tón de pesos por una histor ia inverosími\.(q ut' sr publica ría
luegb El Utliversal) signifICa,desde luego, que Ratíl Salinas de
Gortari está detrás de nosotros. Si docu mentamos b denuncia
millonaria en co ntra de Guillermo O rtiz es porque José Ángel
Gurda y su equipo nos pasan batería. F.n fin, haga lo "ue haga,
MILENIO tiene dueño. No está mal, nada m;:¡l.

Tocio lo referid<.l ocu rrió durante el sigk)pasado. YaYelen'lO'>
ql'é ta nto somos c.lpaces de aprender en el nuevo milenio. lo
importante, a fin de Cllentas, como bien dice nuestro art!culo
editori.-llde par tida. ~s c¡ue el lector se quede con nosotros. Di'
eso se trata._

S
in los tropiezos, anécdotas y aprendizajes de MILENIO Se
manalno estarfamcs celebrand o hoy el nacírnieruo de MILE
NIO Diario, segunda eta pa de una historia que come nzó en
laprimivera de 1997. De esa primera fase, pienso, obtuvimos
entre muchas otras cinco valiosas lecciones: lOS AMIGOS.

Mis que In am L'f'IUas, la int imidación o las pr esion es, nada coarta
mJs el ejercicioperiodfsticoque el respeto que uno tiene por ciertos
personajes y, especialmente, el cariño que siente por los amigos. A
1mamigos, el periodismo.y la gracia; a los que no lo son, t'l perlodis
mo a secas. Por eso cuando uno aplica a 105 amigos "el periodismo
a secas" el resultado es devastado r. Com partimos un pato laqueado
con Vicente Fax un lu nes: ab razo s y elogios mutuos. (1 miércoles reo
bmcs un documento que detallaba las deuda s qu~ las empr esas de
10\hermanos Fox no habían pod ido pagar, La historia se ligaba con
Fohaproa. Vicente explotó y com enzó a difamarncs. En uno de sus
apogeos, Enrique Krauze se enteró que publkaríarucs el emayo de
ClaudiaLomnitz que crltlcaba con ferocidad su talla como historiador .
Redamó, se enfureció, gritó, lindamos en el insulto incluso. Pocos
pollncoshan recibido mejor trato en MILENIO que Andrés Man uel
Lépez Obrado r, el hombre que sacó del marasmo a la izquierda, el
fd:leld~ que besa a su hijo en nuest ra portada. Pero Andrés Manuel
no aceptó que una de nuest ras encuestas lo pus iera en tercer lugar
de preferencias en el Distrito Federal. Igual que fax habló de oscuros
intereses ~trás de la revista. Esteban Moc tezuma es otro personaje
muy querido. Nos dio la única entrevista sob re sus aspiraciones a la
u ndidatura presidencial del PRI. Pero en el curso de la charla se entu
mló. l a entrevista trató de transmitir esa sensación. Esteban lo repro
bé, nos acusó de haberle pues to una trampa. Al paso del tiempo las
co!u se enfrían y los afectos se regene ran. Sucedió con Fax, Krauze y
Esteban. Espero que suceda con Andrés Manu el y otros. Due le·como
pecascosasen lavida, pero a! amigo, también, el per iodismo a secas.
. lOS TRASCENDIDOS. Lo mas importante en el eje rcicio pe

nccrsucc es el respeto a los seres sobr e los qu e se escribe, trátes e
de quien se trat e. El problema es que en Mél(ico todo m undo se
dedica a hablar de todo mundo off tll~ record, sin que se sep a quién
lo dijo. Decidimos recoger esas hablad urías pa ra coloc arlas en un
cspacio qll~ bau tilamos, precisame nte , "Trascendió", Por ejemp lo:
Jaime C.mill, El am igo incdmodo, avient a con rop a a lma alberc¡
~ Ernesto Zedilla ; o Arsenio Farell estaba a punto de renllnci¡r a
la Cont ralorf¡, sólo q ue un asun to de última hor ;!.10 obligó a dete
nerse. ¿Qui~n lo contó? No pod emos decir lo, aun que el hecho esté
perfectamente ver ificado. Ca rlos Castillo Peraza, magistral, nos lla~

mó la atención; "El ma l reporteo deviene columnismo; la columna
es siempre L1 n repo rtaje fallido; los tra scend idos son per iodismo
fallido". Tenia razón. Pero cómo se pueden docl lmentar esas ver
siones que so n ciertas au nque nadie se atreva a co nta rlas en voz
alta. Despuésde la llamada de Cas tillo Peraza decidi mos rerr¡atar la
column¡ con esta leyen da: "Los t rascendidos no son, ni pretenden
Ser,not icias co nfirmadas. Son, como su nombre 10 indica , trasc en
didos, lo que se está com ent¡ndo en los corrill os de la po llti(¡ , la
cultura, los negocios, la socied ad". ¿Suficientl'? Desde luego que
no. ¿Pero en dónde deb en pub licarse los t rascendidos? l m pllbl i~

cu emos en M ILENIO Diario.
LOS DOC UMENTOS CO NfiDENCIALES. Una sola vez hemos
sentido la presió n del Estado . la Secretaria de la Oefensa Nacion.ll
negó la paternidad d~ un repo rte sobre mi litare s, po líticos y narco~

traficantes. El gobie rno hizo lo posible para qu e no se publ ic"ra. lo
publicJmo s cua tro semanas después . La Defensa lo desconoció a
lraveSde una cuta sin desmentirlo plenarntn(e. l a Secrdarí.-. de
Goocrnolc1ónhilO una encu est .... d isLrito poI distrito l1les y med io
anto:\de 1015 eleccioneS de candidato presidt.'ncial del PRI. G.-.naba.

WI2iIJ CIR"O GOMfZ lfYVA
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Celes 28 días
tasa primarla

BACHESEN EL CAMINO
t'a rillograr el posulvo balance anual,
los me rcados financieros rnexíce-
nos no sólo tuv ieren que en frentar
los em bates de l exterio r, sino rarn-
bién baches int erno s, que cu an
do surgieron provocaro n q~

más de un guni de los nu meres
recordara el relativamen te recien
te año de 1994, cuando e! ruido
político fue uno de los pr¡ncipales " .1 ,
facto res q ue desencadenó la deva- . ,
luac ión del peso que hoy ser ecuerda
co mo -el erro r de diciem breu

•

l a devaluació n de 1994 estuvo
precedida del surgimi ento de un
mo vimient o armado en Chiapas ,
de do s asesinato s polfticos y de las
amenazas d e- ren uncia de un' pro 
cur ador qu e pese a su sensibilidad ,
era bien visto en el exterio r,

En 1999 hub o efervecencía po
lltica por un a ade lant ada cam paña .
presiden cial co n una ape rtu ra de- i:
rnoc ratíca sin preced en tes en M éxl
co y co n una inédIta ccnneoda para
una elección primaria del Part ido Re
volucion ario lns titucl cnal (PRI) que
ha go be rnado el pafs desde su crea
ción en 1929. .

Los me rcad os tambi én resultar on

~~~e~~~:~·~~~i~~a~s~~~~~~i~:nJ~
Méx ico, i\ pesa r d e que hubo quie 
nes al pr incipio del con flicto t rat aro n
de bu scarle un parecido con el mo vi
miento de 1968.

FINALFELIZ, PERo•••
El balance de 199 9 es positivo pa ra
10 5 mercados fina ncieros mexicanos
y se log ró q ue los malos augur ios de
hace un año se posterguen . l o que
hace más feliz a lo s economistas es
qu e se cum plan sus pronó stico s. Asr
que los expe rto s han vue lto a estima r
qu e el dólar se cot izará hasta en 11
pesos, per o al cierr e del 2000.

l a est abi lidad de lo s mercados en el
año q ue red ,n terminó f~t e result ado
de la contl ,¡n?a de los inversio nist as
nacion ales y extrcn leros en el man ejo
de la macroecono mía v e'n elHama do
"blindaje" financ iero que~ 1 gobie rno
3nunció a mediados de 1999.

"E n 1999 se generaron las ro nd¡
dones para que Méx ico 'retome su
camino co mo el princip.ll me rcado
em el'gent t''', dijo Galván .

l.a verdade ra pru eba de fue~n "lin
está po rvenir. Sicomo resuha dc d e las
medidas eco no nucas y pollt ic.ls que
se h.111 to mado se logra que la tran
sición presiden cial no provoq ue una
crisis, co mo en las últimas tres dé ca
das, se pod r.i can tar victor ia.•

A
pesar dé los incréd ulos, nc mistas cons ide ra
México dejó de ser en ron que [a economía
199 9 el típico mercado fi· mexicana crecería
nanderc emergente que 3.6 por ciento, en
surrf.. un "resfriado" cada compa ración con el

vez que las bolsas calificadas de gran- "al menos tres por

1'~::urrn~~~~~~'~ ' como Nueva York, ~:eg~~i:r~:~icipado p
l a historia de los principales indi- Para los con sultados, el peso

t'adOf~s fitwu:lerosdeM~xico : 1301" terminilrrilel liñaen9,56 p'lrd('ll;¡r,
~~~~~oe~:~~:;~~ y tasas de interés, fa~~~~~~. lOdo pareció siempre! O

Elúnico sust o de consid eractcn fue el l os pronó st icos hecho s en dic iem-
Día de geyes,cuando el pode roso esta- . bre de 1998 para un añ o despu és con 
do brasileño de Min.u Cerats se decla- : taban otra histo ria ; inflac ión de ha sta
ró en incumplimiento de p,¡gos y con- 15 por cient o, tipo de cambio de 11
vulsiooó a los mercados emerg entes. peso s po r dó lar y escasas gana ncias

A los pocos dras, el tipo de camb io en el mercado burd til .
en MéKico alcanzó su m.bimo nivel
hist()ri, o de 10.50 pesos por dóla r.
Ese fue el mln imo valor de l peso fren 
te al dó lar jamás visto en la histo ria,
pero que tam poco, por lo menos du
rant e 1999 se volvió a ver.

l as tasas de inter és de referencia,
que por esas fechas estaban en niveles
de 30 por dento anual se dispararon
en poros d ías hasta ¡ 38 por ciento.

Todo parecía indicar un claro caso
de contag io que harf¡ repeti r de nue
vo el mexicano ~ylo rnerttc" , pero en
poco tiempo , el panoram ¡ volvió a I.l
normalidad y ,¡sI se quedó, hu ta ter
minar 1999 con un tipo de cam bio
cercano a 9.50 pesos por dó lar, tasas
de referencia de 17 por ciento y un
ind iu do r bursá til que durant e el año
rom pió récords históricos y acumul ó
una gan"ncia cercena a 70 por d ento.

Una vez super¡d o el "Efecto Sam
ba", los inversionistas intern acion ales
comenzaron a diferenciar a México de
entre 10 5 mercados eme rgentes y IAti
noamencanos..y los analistas, renuen
tes ya cuenta gotas, em pezaron a mod¡
ficar favorablem ente sus pron ósticos.

En diciembre de 1998, cuando el tipo de-cambio estuvo en 9.9 pesospor
dólar, los expertosfinancieros auguraronqu e 1999 sería un año difícil
para losmercados financieros mexicanos. Pero la historía fue otra...

~~®~. -,--~~~~B~~

El apocalipsis que no llegó

VIRA VIRA
Uno de los o rgullos de los expertos
es estim ar una mayor inflación qu e la
meta oficial, y un men or crecimiento
que el previn o por el gobierno .

Dur ante 1999 los pronósticos pri
vado s se fueron adecuand o, hasta
q ueda r, inclu so, m ás favorabl es qut'
las metas oficiales.

Analistas consid eraron que esa ade
cu ación se debió en parte a que el So
bier no co ment ó a tom ar en cuen ta
lo s pronós ticos privado s.

"Algunas person as piens an que la
adecu ación de expec tat ivas fue un
ma nejo electoral, pero el ent orno ex
te rno no lo perm itirla", dijo en entr e
vista COIl Milenio Diario el eco no mis
ta financiero Rob erto Galván, socio
fund ado r de la asesor ía pr ivad a de in
versiones Vanguard ia tnvesnnent.

El experto agregó qu e uno d e los
prin cipales elemen tos qu e apoYl\ la
mod ificación de expectativas fue el
mejor pe rfil de la deud a exte rna de

~ ~:i~~Op:i~v~n~~~n:o;;;l:~~s~I~~
mejo ré la percepción del pa ís en tre
los Inversion istas int ernacion ales.

o La más reciente encuesta del Banco
Méx ico (Banxico) hecha entre eco -

z eomures pr ivado s, dlvulgad a 3 me
diados de diciemb re pasado, mostr ó
qu e el consenso de 105 consu ltados
espe ra que ta Inflaci6n anua l de 199 9

g sea de 11 .72 por ciento, contra la me 
« ta oñcia l de 13 por ciento. .
~ En esa misma enc uesta, 10 $ eco-

3 4 MI L E N I O " •
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Perspectivas financieras

l', uo.kKlu Inll·.,IOI:, ulü 4 .S"
Inll,l t!ó ll 10 .0 "11I
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f ...~, C ...,_foo_' M"" ... _ • •,_ . 1•••.
_~. _ ~_ .. _ ~ M

la~ ¿ s de inlE" É'Sp10rnC'oJlO 16.4~

()(i (il huol! 1 .0~

f" c>;io l"O<1K'dlu
M'!l( la101'xic.lIldlk>Vt'1'ók.-o1S.S

El mismo
horizonte

Tendr án un papel jmpor t an relcs
créditos de banca de desarrolle a
proyectos esoe ciñccs de pequeña
y mediana empresa. financiamien
to 'externo .1grandes corpo rativos
y préstamos erure pe rso na) físicas.

Pero el cred rnie-Il to de rn,is de
~ .Ú pilf cll'lilO, mj ~ ,1iJ;I de I.H Ir','
sensibles c ¡ fr,l~ mac roecon ómlc as,
significad qu e en el 2000 h;¡bd
un peque ño bien esta r para 1;1 fa
milia que se senti ré en li~erll s, só
lo ligeras, recup eraciones del po 
der adq uisitivo y del empleo .

H.,y que ,lgreg,1r que un año elec
to ral signifICa mayor mov imien to
de rK ursos y la sensxión de ba
o.1n1.l, .unque sea psicológica.

En !.l odisea haci.l d 2001, si
Mé xico log ra 1,1" nsi"da tr ansición
política sin rob rl·S.lltos, el país dtos·
C'ch.1rá pJra siempre la nlaldici6n
de la cri sis )cxerlal._

\8ro
' ()

O
V>

CONTODO, CRECIMIENTO
L,l falt,l de crédito ban cario gene
ralizado en el 2000 signifin que
el crecimiento econ ómico espera
do seguid sustentado en las ex
po rt aciones , en b incipiente reoK
tivación del co nsumo interno y en
el financiamiento de pro vecodores.

de recursos. Co n un nivel de C.lpi
talizacién prom ed io en el sisrerna
bancario ceruno ol 1S por ciento,
l.u inslituciones tienen dinero.

Elproblem a es que ,lhor.1 t ienen
que cumplir t nr ict,ls reglas que
hacen que pocos sean elegibles.

Nibanquerosniaurorídadesqu ie
ren que se repiu un incum plimien
to gene r.llizlldo de pJgos, com o el
ocurrido despll ~s ele-la devaluación
de 1994, que pon ga 3 los bancos
nuevamente al bo rde delectapsc .

Están seg uros de qu e nadie acep
tar.f otro Fobaproc O IrAB.

O tfJ d ificulu.d cs que el mar ro
It~j l ~IJ jp!ieaélóll l'h M~xku no
garantizan que un cré dito pueda
ser cob rado en form a expedita.

El crédito bancario cont inu ~ rj

en ciert os rub ros, COI\IOh.ut ¡ aho
ra, pa ra cons umo, p.Jra bienes du
rade ros y vivienda .

Pese a qu e en el sector financie ro
n.¡d ie lo men ciona com o tal, exis
te el tem o r por un.¡ event ual des
co mposic ión del ám bito po lftico,
con col esce nario m jh pesimist,l in
vocandc escenas de 1994

"Si bien pe rsisten .llgunos ries
gos ponuc c s, la ecc ncrnfa parece
haber entrado a una senda de cre 
cimiento sos te nible", esta bleciero n
lo s analistas de 3BV.

CRlolTO SElECTIVO
En lo referente a las tasas de in
ter és, los pro nó sticos estiman que
1m nivelesde cim~ dr 19 99 , d~ 16
por ciento, se t11;itltellgall duraníe
el 2000 .

Aunque en 1999 las tasas baja
ron cas ! la mitad , la estabilidad en
el 2000 significa que los int ereses
para el cr édito segu ir;in en r,lngos
de entre 30 y 60 por cien to, segú n
el tipo de fi~nciam iento, por lo
qu e po cu persoll.lls tendrá n acce

. so a prést,l mos .
Adem.h, luego de l.acrisis de la

que tod avf.¡ no logr.¡n salir del to
do lo s b,lnco s, éstos son ahora mjs
selectivos en el OIorg ,lrniento de
crildilo s.

No es cuestión de disponibilidild

SÓLO UNPERO
En el escen ario favorable que se
pre senta, lo s exper tos ven poco •
eleme ntos de riesgo.

" El mayor riesgo que S~ co ntem
pla para la inflación proced e de la
divisa, que pod rla verse . fecuca
por un recalentami ent o de la eco- .
nomfa, u n cam bio en I;¡ situ ación
polílicilyun (\lrnblo de tendcncta
en los mercados finan ciero s esta
do unid en ses", advirti eron los ana
listas de BBV.

Para Roberto Galvá n, econ omis
ta financiero de la asesc rta lnde
pendient e de inversion es Vanguar
dia lnvesrm ent , los efectos de una
eventu¡1 desa cd tnciÓn de l. eco
nom í,l de Est,ldos Un ido s serán
contr,lrrestados co n el recie n sus
cr ito ,lcuerdo de libre comercio
con la UniÓn Euro pea.

As' que el prin cip.ll prob lem,l,
aunqu e los .¡nalisus ape 03s lo su
gieren, es el entorno dectoral para
el 200 0.

en el próximo sexenio, pod remos
esp erar • cu m plir con expectat i
VOlSde crecimient o", ('sti~ron por
su parte lo s ana listas del Grupo F¡"
n..nciero Oan,lmex-Accív.l l.

Ddisea hacia 012001
~- . .

rD' ··. ~~o'I;::,':::n~::~~~ Losexpertosesperan que en el 2000 105 principales
: - t. ron ji filtrar, antes de • di d t t bilid d P II\ : ::.~:"~~:::.;=-:.~ In I,ca ores se comp~r e~ cones a I la : . ore o, . .
¡"",, ~2000. lo...,.Ii"as pri- 105 Interesesno propICiaran una reanudaci ón del crédi to
~11$l(tpt~ron como violbles.
i¡As(.Ilscifru con las que se apro-
"bun los ingrnos y egresos dd ~ (IS A I ( " S ' .UI' A

píernop¡rilltite año son 1,15 mis-
Jnuquea~re<:en en los rep ort es
«101 cnnd" b.J¡ncos de in~njón

fntnNc ioNln y de tu insntucio
'ncsfiNnckf u mexicanas.

¡~~::\~n::~m~~o l~e ~~
áent:o.tipo de n ml»o promedio
'clcl O.4 pesos por dó lar, tau.s de
Inl~promtdio de 16.4 por cien
lOyd~ficit fiscalde uno porciento,
.SOn (¡nro115 metasofKialescomo
klcpronósticos de los mJ.s respe
tadof¡ n¡ ¡isU Sfin¡n cirro s.

Los«onomisu s coinciden en
queetccmportamleruc favorable
quetuvkron 10$"lcreadosen 1999
.~lImurJ tla r' oquf hoyinkla .
'..:'-Ex1slen bucs par;) continuar
Con UN evclucíén favorable de IJ
KOnDmla durante el 2000", ..fi r
'rnIron en un report e de . n<llisis
losexpertos de I¡ fiU¡1 en Ml!'.ll ico
dd Bl.n<:o Rllb¡o Vlzu y. (BBV).
> A¡rq:¡ron que I¡ confi.lnza que
oprewn los ¡gent es eccncmicos
adkN:s blsn s~r' primo rdi.l¡ PU.l
rNn tmrr etop limismo con ~I q~

mr6 1999.
.¡ -SISWTYmoi lu cond iciones fun
Cbmenulnq~ hoy prn ent.lnu~s
mi KOnOm(¡ con un bue n m.ne
jo de 1.1 t r.lnsickin prn idenci.l y
un.- I«rt~ poIlhC¡ económin

llC.un acuerdo que materializó
• las esperanzasytemores

lIIJI!Yl LU I S M l lilHl G ONI A l(1 • G. U A O AlAJ A R A

Los partidarios del nc en Nortemérica afirmabanque generaría
mejorescondicionesde crecimiento económico. Sus adversarios
decian que aumentaría la dependencia. Ambosteníanrazón.
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I
I

I

d.l pa ncoren marclla mecanisnlos
de cOl1lp~nsac ióll p,lt,l los seeto-I o
res y regiones p" rjudic ad.lS en ¡<t s ~
prim t"ras r..lses dt" la .l pettllr,l. [n .....

México eso no ocu rrió . Han sidn l'
mi"imo~ to~ "puyo s pü blicos para ~
la caPilClt:lCtÓIl de lu pCl"SOn:u y ....
reconversión de s("Cto rcs pe rjlld i- Z
c;¡dos por ellratado . ElTLC 11.\ si- :
do,) cnmll tln arc.¡ de Noil q ue h.;\ ....

~;:~~:~:::~~:::;~l~~:~I:~; g
los gr itos de 105 que nu pudiewn o«
t"mbarCo1TSI.'. _ g)

Récords
r.':n'fl'r.I u prllu tp..1p'ove edol de
~-Unido• • n: .

a<llomOviles meulilnos
l.l tli"dOlt S
lu('dilS lJolI ,l autOnlov,!(,s
ltqu il,¡
Uf"ndy
cOlllil(,ll,l
husliilSpal,\ comulli611
SOHJup.lr,le scolJas
p ,)~ I('It')

export ación es ,lpen.¡s 20 por cien·
lo nuyor de lo que era en 1993,
de aC\lNdo a las fuent~"S onciales.
Otr nsanaliUas;¡(¡rm:lOquelos suel
do ni siquieu esU n en etniV't'1qut
ten ;.¡a fines del soenio .¡nlerior.

Un. cos.¡ curiosa es que' n TlC
!loza de ml:jor reput.¡ción en trl: es
peci.l ist,ls de' I.Jeconoml.l que en
tr e ciud,¡danos dd p,lfs. b leod a
económ~il d ice que d cumt'fc io li
bre gcner,l má s riquC'u en el fTh"

di,lno y I.trgo pino. LJ prJCltC.1
de b.po!ít ic.¡ecullómiu rt'com ien-

las expor t.ciones mexicanas. ¿Qu é
hay de malo en eso ? Nada, cu an
do el socio tiene una bue na r.lcha
com o 1J que tenid o desde 1992 .
Se con vierte en un mot ivo de pre
ocup.ación CU,lndo en el ho rizonte
ap,lrece la posibilid,ld de qu e hay,1
desacell:ració n económica en el
chente p rincip,l1. Una de las gran
des dt lclas para el añ o 2000 es¿c ó
mo respond eri Me xico a una des
Aceler ación d e Estados Unidos?

El gob ierno fed eral promctió t'n
reiteradas ocas ione s que el TlC
tr. erf. empleos bit'n remu nerado s.
Afirmó que el . cuerdo comercial
elevarla los ingres os de.fa pobla 
ció n. No ha sido asr. lil ,lpert ura
comercial y I. s inversiones han im
pulS.ldo fUerte increme nlos fOn b
prod uct ividad de los Irahaj,ldores
mexiu nos y cslOSaument o s en I.¡
productividad no han ido .¡comp.l
ñados de crecimientos similares m
l.¡s rem uner.lciol'\eS. la productivi
dad por hor.a hombre en b indus
tr i. m.lnufact ure ra ahor ¡ n 40%
m.h .llu hoy dia q~ en 19'-H ,
segú n 1.15 cifru del INEGI. El ula
tia tonla industria nuquil!.ldura !k

; Qul!' c.¡li(ju ción mer e<e el
'-TlC seis ¡ nos desputs de su

enlOO1en vicor? Oto199 4 .3
b f« ha 5e h,¡n cumplidocui tod u
lis nperanu s y tam bién se tun
tN:leriollli,¡Óo nsi todo s los temo
m q~ N bfa en el mo me nto de
nqoc urlo y firm.uto .

En1993 lospl.rtKbrtos dd t r.t~

doaser:urolb,lnque iener arl. más
tmpleos, inversión u tranjera , ~x
port aciones e impu lurla el cro!:cí
miento econó mico . Así h.i sido .
Losdl'lr,lctor« apu ntab,ln .31Ties
&O deq ue Mexico secon virt ier,l en
un cr¡n nuquil,ldor, que .lumen-

. tar(¡ l¡ depend~ncj,¡ m~cto de
losb t,ldos Unidos y qu~ los be'ne
ficiosdd IratKlo seco ncentrarl,ln
en poc:u m,lnos. Pa~ce que est.á
ocurriendo ,lsf.

México se ha con solidado como
el secundo receptor de inversión
u tunjera direct.. en tre los pafses
en deurro tlo ¡ esnl. m undi .ll. De m uy depr imido ¡ p.¡rlir del error d~
19904 a 1999 las inversiones ex- . diciem bre de 19904.
lr.anjeru en Mt xico h,ln sum.3do los tem or es de los pesimis tas se
CUC¡ <k 65 mil millon es d e dó l,l- h,ln cumpl ido tambi l!'n. ¿Alguien
rn . Sólo Chin,l tu lecib ido m ' s en dud,l que Ml!'xico es un pafs m,'l
todo el mundo . Lu export acion es quil,ldor? El p,lpel de las m,lqulla
¡».uron de 51 mil8 86 millon es de dor,ls en la econo mf,l n,lcion .llno

, dól¡ res en 1993 . 124.391 millo - ha d ejado de crecer. Er,lo 2,047
nn de dól.ues haH. el mes de no- en 1993 y ,lhora SLl man más de
viembre de 1999 y .¡ho r,l so n 31 4,500 . Han deja~io de se r un fe
por ciento de l PIB,el do ble de lo nómeno fronte rizo y esta do s co-.
que eran en 1993. Ill O YucaU n, Pueb llly ,.'IIisco re&is-

l os ¡ ños que h.n sucedido .l 1,1 t r,lO losma yores crecimiento en-d
entr¡d.¡ en vigor del Tl C no h.¡n s~c to r t'n los último s añ os. Aete
sido de 8un bon . nu para Méxi-- m j s, tu emp ren s del secto r gene
ca, mJs bien la mayor p¡rte de b r.n aho ra 45 po r cie nto de l. s ex
pobLKión los vincu l.¡a crisis y pro- poru cion es y son rt'spon s.¡bles de
blemas económi cos . Esto no es ne- un tercio del emp leo manufactu
ctWi.lme nl"culpadel .cuerdo . Ni rero , un millón cien mil person;¡ S
siquiera los mi s enconados tnemi- trab.t jan PU iI esla industri• .

' &OS dd TLC pueden culpa rlo de es- LI depend~nci,l r~spec to .¡ Esta
to.Alcon trario, los an¡ listu coinci-- dos Unid os h.t crecido. Alunzó su
dm que la crisis que esta U6 en 1994 c1imax cuand o México requiri ó el
hubier.llsido peor sin el acuerdo y apoyo de Estados Unidos por me
q~ la u licb relativamente ri pida dio del paq uete de ,lyud.1de SOmil
fue pcxibk'por el n e. El vfnculo m¡llones d~ dóta res en 1995. bu
preferencial con la economl.¡ mas d l"pt"ncIen d a liene m últiples 1':'1.I

c'ande dd m undo ~rmitki expor - ni(cst.¡cion es: 60 por ciento d" l.¡
t.lr ¡ much.:u ~pn:s.¡s que se en- invl:rsión cxtranjl:ra vielle de l pab
contraron en un mer cado interno de l nortt y lucia y,l van SO% de
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§Dinero llama dinero
z pm M A U R I CI O F l O R E S

-El inicio; Cintra, la CFC y la pipa de la paz
-Chartwell invertirá US 65 millones este año

- NOSOYMONEOITA OEORO".'
1) Aunq ue en 10/. SCT a cargo d...Carlos Ruir:
50ilcristán se quiso minimiza r d efecto del
am paro que Telmex gan ó a mediados de
diciembre en co nt ra de la dt' te rm in.lción
de -d om inar.cia", el hech o real es qu e 'os 1
de J.l,imr Chk o Pardo anota ren u n gol de :
med ía canc ha. Yes que con ese ampa ro. I
:Jbld~f.~~~i~~f~nee=~,~~~~~;~:;~~~:- !
in tento de la Cc fetel, encabezada por JorSl'!
Nkolln, por est ab lecer unila tera lment e UN~

r~gut:J ción .1.:t ivaría u n lit igio qu e se tra- ~

barfa cuando menos do s años en trtbuna- r
les. '( esto, SIO co nsid..rar las Mnch,u de I
domin óMh áb ilmente colocad as t'n ese ¡rn-t
paro: 51es antico ns tituciona l la d( cL:a r.llorV,;
de do minancia• también podr ían serlo las I
medidas de ape r tura como la licil.lCión de !
frecuenciu de tclc foma local con ,..s que 1
el gobie rno captó mas de 1,00 0 millon..s f
de délc res. "'

2) Por ciert o, no de por te rminado el i,
vtacrusis t~gal ele Unefon , ho)' dirigido por
Ad rián Ste kel. pues parec...qu e ~xi s!en ~

nuevos amparos en cont r.:! de la prórr og¡ ,
qU{ln:'i bil~ "º 100 ;;CT paril pag.u I:¡s 11l ¡
frecuencias ..ó h las qli~ pretende Opl' f.U. ~I
re direm os. t-

3) Pu~s la firma Gen eral Cine ma y ~

su socio me xic¡¡no . Carlos Walt er, como;
qu e no ~stá n ¡ gusto con 1.1 for ma en qUl
ma neja n conjuntam~nte las ca si SO u lu!
que ;¡¡quf po see . Y lo que ya corre co mo \
reguer o de p ólvora es la v~rs ió n de q llt t

Gen~r¡¡l Cin ema ,¡nd an a la C:lza de un í
nu evo soc io eSlratégi co (co mo Cin~rmd,

q ue co ndu ce Rob er to Je nkim l para fini-¡
q uit Oil r la relació n con el y.ern o d e Jos~ !
Mendaza f ernández , prcosiden te d el en¡.,
probl emad o 8 tlfete Ind ust n a!. _ (

1

situaci ó n fin ...nc i~r,¡ SOilOOil : .el ..ño
p Oil n do redujo d eud a en 140 mi
llones dco d6 1ares, refinanció deu ·
da por otros 350 m illon es y regis

·l r6 un a clojad e efectivo c.ercan a a
los 15,0 00 m illones de peso s. p~
ro los di recti vo s de la co m pañ ra
qu e g.enera y abas tece m.is del 95
por ciento de la e1coc tricidad en el
pals, consideran que dt' cont inuar
.en el lar go plazo la búsqu~da de
recu rsos para financi..., sus pro
yeclo s puede .aumen tar el MRies
go C FE" ante lo s prestam isl as y
encarcocerlas tasas d e in l~rés de
los créditos.

f.ntre los nuevos proyectos con li·
citación s.eenc uentra l.l plan ta ge
nerador a ete Alu mira con 900 me 
gawatts. la de TUllpóln CO Il o tros
900, la ampl i.\ción et( Chicoas.en
también cun900 nlC'gOlwal t ~ nlien~

tra s que:en IUu Bravo y l.lla~una

SI: Iiciu r'¡ll pro'fC'etoS de 450 m~

Llama la atenció n el hecho que est.1ca·
de ne no parece ten er mayo r preocu pación
ante el venidero proceso electoral ni miedo
a otr a tra um ática crisis de final de sexenio .

Claro, para socios de l. ta lla del First
Bastan , Cred;l Suiss~ , las Oilcaudaladu fami 
liasG~tt i y Hsher asf como Grupo Piasa
que encabeza Carlos Ancin .• t,¡mbi/n exts
ten factores de riesgo como una situación
polí t ica descon trolada , b evt'fltu al falt.1de
suminist ro etécr-í cc o una crimiruli dad sin
Irene . Pero de mie nt ras, la aput'S1a dt'
Chartwdl es optimista.

OTRA (ON MÁS PESOS.·
'( en eso de los planes opt illlist. s. no dt'j('
de observar el desempe ñe que Grupo Ce rso
t~ndrá en ~I año 2000. Elconso rcio encabe
aado por Carlos Slim Dornit y que dirige
Patricio Slim Dornit t iene prc puesro invertir
unos 200 millones de los verdes en sus pro
yectos normales de renovación de acuvcs.
un. suma slmllar a laque aplicó en 1999.

Claro, eso sin co nsiderar lo que serán
las co mp ras de oportu nidade s que surjan
e-nlos próximo s 12 meses. Basta recordar
ton ¡tl Qlll! SUCediÓen 1999, cU,lndo( ilrso
invirt ió más d~ 740 mil1on~s. incluyend o
la renovadón de activos, con 10 5 que ad
qu iriÓdiversos negocio s ligados a su plan
de ~xpamión y crecim iconlO como fu e la
compra de-particlpólciones acdonarias en la
~mpres¡ de distr ibuci6n de electrod om és·
tico s Grupo Gom o, en d Ferr ocarril dd
Sur~stco, panificador a ElGlobo y de \lna
porció n inf.erior al 5% de 5~ars Ro eb uck de
Est,¡do s Unidt>S.

que en la defi nición de una polilic a ,¡ér~a

de largo plazo se discutirá la actual regula
ció n y 1.15po sibilidades reales de una Oilper
ru ra área bajo ccodscio nes de reciprocidad.
especielrn ente con Estad os Unidos . Ello,
por que no se puede ser i n&~nuos fr~nte

a un pa ls co n 20 veces más aviones comer
ciales y con aeronneas a IO/. s que les inte resa
elmercado mex icano por sus centros de
d istr ibució n má s que por las rutas region a
Ies... ad em á s de-que f.1d mente podrl an
end er ezar Un.JI nueva gu~rr.l de t.Jrif¡s para
d('Splumar a las a~rollneas del pats.

De hecho , elcaso c. nadiense es objeto
del aná lisisen tre U! ~~llorid;¡des coerespon
d ientes para lonur ekperil.'nci~ de 10que se
tu da en M4!lCico con Cintr a: (' 11aquel~fs

se opt ó por fusion., a b s dos principales
empr esas en un solo ro rpo rat lvo par.:!evitar
l. quieb ra de las aero leneas. pero operando
con marcas comerciales claramente diferen
ciad.s ... co mo es hoy Cintra.

Aunque ho y todavía no hay una defini
dón d ara d e que hará elgo bierno mex ica
no co n su tenenda ~n la co rpo rJciÓn aérea,
lo pmit!yo"Sla pipa ,, ~ la rw.

nimien to programado de I¡¡s plan- res co ntre el añ o 2000 y el 2003 ,
tas gene radoras y 1000 s contingencias recu rsos qiJe sed an finan ciado s
climatológicas, pucos .entonce s el .. con ,' rcocursos públic os y gen era-
margen opera tivo de geneta ció n rlan ob ligacio nes fed~ral~ s por al-
de electricidad con tra consumo se rededo r d~ mil millones d~ dó-
r~duc(' ¡¡ ta n sólo 6 por cie'1to. SI lar.es Oilnuales en servi cio de ~se

se t()ma en cuent a qu~ el co nsum o financiami~nto.

aumenl a con sisten tem ent e a un a OC'es,¡ cantkbd,actu almente se
tasa an ual de 5 ¡1or cient o, col mar- encuentran en proceso de cons·
g~n de reserv,¡ só lo alcanza a .:ub rir t rucción y licita ción pro}'Ktos por
las necesidad(1 de co rto pluo. casi 1.900 millones de dó lares, fI-

Esta pro blem ática será la qu e se nanciados mediant~ contr¡ IOSde
expon drá a Francisco Lab.lstid~. co mp ra dco ener gía de la CfE , para
ab.and er. do del PRI. a Cuauhté - d()t.lr al p,¡fs de poco más 3.000
moc Cárd ef\<ls po r el PRD y a Vi- meg awaUS adi60nales de genera
cent e Fa x po r ~I PAN, pa ra insistir ciÓn eléc tric.a. De ~a c. pacidad,
en la n('cesidad impo il('rgOilblt' de 2,OOOmegawaus se encuenl ran en
abr ir ~I secto r el4!ct rk o en In áren fasco final de firma de contratos de
de gen~ración y distri bución a la crtid ito y ot ros mil en licitació n de
inversión priv.lId.a. ob ra. Adicion almconle. Seinvierten

Para t'nfreri tar la d rástlca reduc· 170 millo n.es de dólares ('f\ progra-
ción de b. res('rva eh~ct r icOil del m.ude sistem.u d(' t ransmi sión de
pais. t:J C FE calcula q u.e s.e ne- alta lensión .
cesita r.in 9,0 00 mi l1oll .es d~ dó lól· Cicorta mente la CFE pos ee un Oil

l
o pro metido es deuda : iniciam os,
jun io co n Miknio Diario, este es
pacio de información y cemen ta-

. ríos de negoc ios. El nom bre de
eSl.a·colu nma recurre al refrá n po

pular con el que u.utoIÓgic,¡ment~ se ellpli
ca el po rqu4!la for t una y la buena est rella
llega a losqu e ya la t im en. Eso es cierto,
pero sólo en pa rte. A veces quienes parecen
tener tod o com eten erro res y desacier tos
que cuesul"I millo radas. Asrqu~ tam bién
es válido aquello de que el dine ro espanta
al din ero . Vaya, y es que el dinero. esa
ius lancia ~n l. qu e se materlallean tod as las
fuerus de las ecoo cmras de mer cado, es
un génerc escu rridizo de comportamiento
incierlo y.veleidos o propio de su na tutale
n . pu('s encarn.JI m uchas de las ant iguu y
nu~vu p,¡sion .es y debilídede s hum ana s.

AsI. en es te espacio se hablará ta nto
de los éxitos y de 10 5 fr. casos en el mu n
do emp r.esu ial y de la delgada linea que
separa 1.1 cumbre del abismo. Ent rem os .
pu es, en mat eria. .

I N PESOS.'
Llegó el mo mento en que!' Cint ra . la co rpo -
ración aérea encabeza da por Jaime Corre· EN OÓLARES.-
da r Emao la. (urna la pipa de la paz con la estrategia que aplicó el lPABpilrilveonder
la Com isión Fedrr al de Competen cia. En la cadena Cam ino Rea l no es novedosa.: es
C'loinimo de destr abar el con flicto en qu e la cl;hlc . de "divide y '/t'nce rois". Al separar
se enfroll scó d uunte 1.11 geníón de Erneuo en t res p. qu ete Ji!cadena enco mendilda
Mar1cm ,l .. nueva directiva de Cintra sabe iI Eduard o Garda Rocha , el pro pósito es
que es pos ible retirar los 14 amparos que lotu er a los postOres q ue parti ciparon en
int erpusiero n en (con,) de l.1. comis ión pTe- la fallida licit,¡ción d~ 1998 Yque s~ esp;m-
sidid¡ por Fern¡ndo Sánchez Ug,¡ rt ~ . tuon ;¡,nte el estr¡t osférico precio b¡ se de

Es más. esU dispuest¡ ¡ ret ir,¡nos p¡u¡ c,¡s; 40 0 millo nes de dÓI¡res. asecom o ¡
logr¡r un ¡ n egoc iolció n que ~rmita lograr lo s tir,¡do res que s~ ¡bstuviero n ('n aqu~ l

dos ob jet ivos: uno. la venta en las m('jore s en tonces . ALMENUDEO.·
con diciones de I¡ pa rticip olCiónest.n al ma- Con La separación en p.1q ue te se espe roll Grupo Cifra, encabeudo por Cesáreo Fer-
yoritar i.1en la con trolado ra, y con ello au- una dist ribu ción racion al de los gu tos de ná Mn t,¡mbién viene con 1,1esp. doll des~n-
me nU r la recupt' ració n d(' recursos polra ~I rehabiliución que requi er('n algun.JIsde tu vain.JId,¡. Aunqu e tod ,¡vloll se ('tlCuentril d ise-
IPA8; dos , el diseiUr un,¡¡ po lltic,¡ aér~,¡ d~ insla lacio nes de lo que fu~ra la joyoilha- ñ,¡ndo el plan d~ cr«imien to par.1este año.
Lugo p1u o qu~ evit(' Uf\<l cua rta d('b<ld~ t~ler. llolcion al: soIam('nt~ ~n d Camino la compa.ñía lig,¡da ,11gig,¡nt~ W. I Mart
d(' las pritlCipolll('s oleroline as d~1 pa.ís. ~s d~· R~a l de 1...Ciudad d~ México n~cesiuría. se Stores t ;('f\~ cQOsid('u ,cb lO/. Olpert ur...de Sl
cir de Aeronu !xico y Mexio"", que cap ita- ole" I,¡. 20.000 dólan 's por hlobitadón O10 nuevos puntos d~ vtont.Ico n un¡ in- .,',
n~an Alfonso Pa5q\aely Ferna ndo Flor es. millones d(' los verde s ~n con junt(). vt~sión que su~ruf.¡¡ los 250 _ . ' ·'1/'''' . tI ~,.
respechvame nte. Asf que con esta estrategia, usted ya pur:- mIllones de dóla res del~. ,_.... \~' ..Jf: ' . ~ f · :'~h

Ambos obj~t;vos parecen con tr.dictorios de dar po r bu eno a Chartwell Grou pcomo el año pa.siKio~n ."" ,..... , . •. l . ' - .. ' ~ ', .>-; ~

pues ¿qu4!dejará mas dincoroal insti tuto uno d~ los tir.d o rcos Firm(1 con col nuevo :~~bl~',u,.mr,¡¡~n't4o~ . :-•...\.~. ,.:~.-...A - .', 1
1
' ..•'~ , .: :., ~ ~' ..

concomcondado a Vicente Cort a. vende r por concurso por los (amino Real. Pero ade- ..~..... .. ... ~ \' ".
iepa roldoa Mellicaf\<ly Aero ml!x}co o ven- m ¡js. ~compr~sa ~uldir igida f r.anclsco Para el 2000 . el \1.'
~~~~:~~ ~i~::;~~~;~~s~~~~rcos , ~~~co;~e~~~~~~:~ ~~;~~¡I;;' ~;~:de ~aa~d~;~~;~:~n \ .
qu e ellist an dos ,¡erolin eas pod erosas o ura 65 m illo nes d e dó Lm:s durante ~s t.e . ño presencia en proicti-
sol. agr upaci ón ? u búsqu n iil del ~ justo p¡ r¡ agr~gar 1,000 nu~vas hab iucion.es a c,¡ment e todo s los es-
med io" (1 pr.ecisamentC' lo que s~ intenta r.1 su rC'd que ope'ra hoy 2.800 cua rtos, tados de l pars. asr
en las prim.eras s.enw nas de enero . Entr~ las nuevas inv.ersiones que realiza como el de im pu ls,¡r

Bueno, ya de .entrad,¡ se hollogrado un Chartwdl figura b ape rt ura en en ero en - fOfITl.ltos de tiendas Au·
punto favorable en el ,¡cercamiento Cintr.\~ t r,¡nt .edd H ilton N uevo larC'do d~ 120 rre r,¡que no hab l,¡n
Cf C registrado en los últimos meses de hab itacio nes y .enq"'~ se m~l ió 7.5 mi- cr~cido sign ificativa- .
1999 : la event ua l d~saparKión de TAESA. Ilon es de d ól.ues asl como d~1 Krysta l Ex- ment e en los últimos
de Alber to Abe'd. no serú cau sal par. q ue press U zaro CJ:rder ,as . y con ese co ncepto ' ,¡ños. Adem i s. se le d.1ri '

~~~;r:i~~~t~aep~~~:::~~~:.~~e~~:~~- ~~;~~~~: i:~~~6r~;;;~i~~a~~~ai~ii~t~~ de :;~;~~:aéd:a~~e~: Su- ~
la~:r~e.er;::r~~~o~s un prime r paso. Y es ~~~s~~~c~~t~I~;:O';;:s~I i\ 1 h press ye racruz e~;~ia y restaurOil nles ~ i

Presentarán problemas de electrificaciónacandidatospresidenciales I
gawatt s en cad ,¡¡ una. J

losdir~ctivús de la CFEcomo"
rOill l q ue de no aprobar se la ¡nic' ,
va pres idenc ial de ape rtura dl'l,f
to r eléctri co a la inversión priyJ~

;~:':;t~e~~::i~:~p:~~~: ~~~~~
~;ld:~~e~~~}~ q~~ea~1i~;;~
das paliati vas en el manteni n1icf~

d~ las plantas d~ generación ,~
de transmi sión . .

Adem i\s, que de bido a la
s~z mun d ial d(' turbinas genn ,
ras en los próx imo s t re~ añol,[
CfE pagará 3Umillo nes de d~
co mo Md~recho de r t's~rv;\(lo· ~

~.1f:~~~~~~~~t~~~~t::;I~
Westinghouse. Alstom· ABB. ~
nt'ral E1~ct r ic y Mit sub lshi. Iirt
pro v..",-oou:s m undia lK . _ :

Yr,¡s elinfru ct uo so n bildeo que
el gobierno fC'de ral re.li zó el
año pan da PU¡¡ lograr 10 5

cons ensos qu~ polfticos necesario s
que permi tierOiln dar paso a la ini
ciativa de apertuTol del secto r eléc
trico a la inversiÓn privada, aho ril
1,1 Co misión Feder,¡1de Electrici
dad (CFE) plan e,¡expon er los pro
blemu d~ t"lectrilicación nacional
• los principales ca ndid...to s il I¡

o presidencia d~ la Rep úb lica. .
~ El principal prob lema, comenta~
.... ron ,lita s directivos d e la Cf E. es
• q u.e~I p.ls tie ne actualm~te el ni
o vd de reser va eltctrica m ás bajo
~ de su historia: l a diferenci,¡ entr~
Z el con sumo de l nu ido y la capaci
.... dad de g.en~ractón es de ta n só lo
• 27 por cimto 'cu.ndo .el marg en
... Ir.1dicion.1 con col que se haopt'rJ
g 00 ('i de 40 porcj('nlo.
"" lot Silu ilCión se .lgrava cuando se
.: consid eran los procesos d.enunt~-
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Las grandesempresas de la construcción pesada enMéxico enfrent
la crisis más severa de su historia. Su precaria salud financiera reve
que algunas de ellas ya no podrán sobrevivir.

~ M A . I ~ .... tl M f l( NO I FOlO : H( rTO I r t r s r r

MALA APUESTA YRESCATE fALLIDO
l" devaluac ión dc:l peSO en djciembr~ de
1994 'se con virtió en un lastre para ICA.
Bufete. Trib.1541 y GM D. por 1.5 exorbit¡¡ntes

. deudas en d 61;arei qu e se echaron . cuestas,
para.d fallido negocio carr etero,

y si bien ti ~obie:no mexicano creÓ
un fldeicomisu de resca le de l<1s grande s
co nst ructo ras. lo cier lo es q lle la "medici·
na mat 6 <11 pJ cit'ntc " y se conYirti6 en
unJ especie lit' 5JoIv.lVid..~ de plo mo. pues
el gobiern o fede l'al adquiri ó t'n 1997 la
propi~dad de las carre te ras, pl'tO sin pagolr
el 1UO'X.de lo qu e las constructo ras hab r" n
inverl ido. a tra y~s d I: bon os (PIC '5), que
hasta la fech.l no han sido liquidados...
en tant o qu e l.t d l1'\I<1oo de las compr~s.l s

n ec ia sin par.u .

OIUDAASFIXIANU
Un diagnóstico el.tbor.ldo po r la C;ljnlar,¡
Nactonal de la Indu stria de La Con strucci6n
(CM IC), que preside p..-dro St r.assbllTg~ r,

com idl'ra que.b industri:l d l1' la const ruc
ción sufre la peor crisis de su hisroru .

Las elllprei as constructo ras ...stoin des
capiuliu da s, en un m~tc ..do que presenta
d isminución dl' obra~. Sitl ctI~d ito s l.),In
carias, con tau s de interés r!eY<1d.lS y
sufrell l.:t ;apertura inc!iscrimin.ld.l ,10 1.1
compet \'lIcia intcrn..cioflal. aSi¡:n.lCión d.,

I n la . , . , . las cons tructor as reeluan ve1d3def~ nlJlJbale1 llfIar'ItÍtÍ
I(A tuyoQUt' Yl.'llder neo y hasta evooes pil l.l p3l)3f deudas. !

.Oc acuerde co n el mas reciente iryforme ob rAs con un critl:rio presupu t'sUI ~
tr imestral de b s finanzASpúbliCollS, ;al 30 de precio bajo co mo prior idad, lo qut' c~

~e:r~:~:e (~~r:~o ie~sr~d~~1 ~~e~~c:~ IO~~~~gfa~e~~;~:~~~ ~e ~~.~~~~::~i~
un saldo dc 86. 745.1 millon es de pesos, da~", ' vende r "ctivos estr..tég icos, F
;ll~~~:lI t' h'l sido qllebrantado con cargo pa)~~~~:J~~~~~Z;~~~ri~ l~s~; i~,' firnlolal

Pero ~sos recursos no h.all llegado en sú métric.1 Mana~l'mentrst.1 Ild.ud & t>cG.'
lotal idad a 105 gigantt'S. ICA ha r~cibido eSlimó q ue la t'm pres.1 qu e ha IOI:D~
un 90% de sus PIC 's, en tanto que Tribu a re~st ructurar más eficiente su d~uG
51510 ha recupel'itdo un 30% y Tribau el des.:acr iy.u la bunw,).de tiempOes lCA.:

~~~s ~~n~:~ con tstimacion~ de IasB~;~e:e~~I~u~~ ~~~~~t~~~~
d.a .a9 1% (es dKir, dl1' be 91 cen l.t'o'OSt
c;¡d;¡ peso que lient' en sus activos . t

El especialista explicó l]U C d unn(
dc lJs emp rcsas que eot il.11l con la j'
pn' sen ta un ap.1Iam'anl il.' lttu promed· •
48% Y seil.1ló que ,ul UI:II,lS qllt' .
apab llc;,.das ell mJs del 50 'X., son vi
t OlllO llO ries}:o bl ent t'. ~

El uper to \ci\ ;do q ll \' ICA pr~st' ntl;

:t1l.lI,lIlC,llllicllh1 dI." 57.7%, mielllr¡U~

en d cato dI." Trib;¡sa, éste a5Cienill.:
69.52 pur d c,lIu. ¡

Otro ir....Ii.:J.llll impt.rt:lnu,' , .1ijo el ~

A
l borde de la quie bra, con dr ud.ls A lo largo de 1999. d ijo, ICA redujo
que IIcg..uo n ,¡¡ niveles inm.meja- p~s ivos por alreded or de 4,675 m illonn
bies que significaron un" autén- de pesos, de los cu..les 2.008 millone s de
lkil boll1b~ de tiempo qUl' Il!i pl!im 111' pilgaron~m~ntr ~I ilñ ll P~$;u::lQ ,

estalló en tu manos, las grandes Una premonición de la d~bilcle que se'
constructoras del polI, se debat en entre la cernía sobre las grandes constructoras rnexr
vida y la muerte. canas fue la rancelaclén de la consrrurcién

Los baluartes de la constr ucción pesada, de una obra mag na que realizarla ICA en
los motores m;lis poderosos de la acr fvldad Asia: la pr~u m,h gr.lnd e de eu regió n,
eceecrnka nadomil est.i n heridos. en Malasia, proyec to qu e quedó cancelado

ICA, la segund a const ruc tora más Imp or- por el "erecto Dragón" a ñrules de 19 98 .
tante de Amirica l;atina, que tu cons truido El u so rnj s dr;am ;ljtico es el de 6uf ett'
el tre n ligero de Miami y aero pue rto s en Ind ust rial. En julio del año pasado se
Pan;arn.iy Colombia. SCvio orillada .3 vender declaró en mora toria para hacer frente a un
buena porte de sus activos. para pag.lr,¡ 6ono por 130 millonc s de d61,¡r~. por lo
sus acreedo res. quc sus accioo es fueron suspendidas en b

Bufe te Indusl rial. empresa fun dada en la Bolsa Mexicana de Valores y en el mercado
d écad a de los SO, ~sptc¡¡¡; lizada en gr,mdes NYSEde Nue va York.
o bras petroleras, fue vendida el pa sado15 Sin posibilid.ld de llegar a un acuerdo con
de diciembre al Grupo de Ingenieros y sus acreedores, Jos~ Men doza fe rn;ljndez,
Contr;¡tinu (Gicons a). Para u lvolrl;¡ de el presidente de Bufete se vio obligado a
la qu iebra, el nue vo dueño debera lnvec- firmar I,¡venta del 79 % de sus arclcnes (el

~:~~n7~jOm:I~~~~N~~ ~~I~~:: = = = = = = ~:s~~~:dl~~i~e~~:j ~~I;~;;~:~
ero autor izado . & nocu. Al cierre de esta edí-

y TribaS<1 esU t écntcam ent e ci6n se concretaban las nego-
en quiebra, A decir de expert os elacion es par;¡ la firma del con-
en d rugí;a fin;anCÍCf;l. no tendr;lj trato y 1.. empresa hab ía despe-
rnas opció n que buscarse un dido a cerca de medio millar
socio que le iny«te capilal fres- de sus empleados. Los traba-
ca. para Tt'struetu rar sus deudas. jado res de Bufete salieron a

El gra n pecado de 105giganl~s b s calles ~n p l~ru Yisperll de
de 101 construcción fue haberse b Nayid<1d. para exigir que la
echado encima d~udas míüooa- empr~s,¡ I~ p<1gue sus ularios,
rias en d6bres, principalmen te qu e son retr;as;¡dos has ta por
p..ra, el fallido negocio carretero do s me ses. y su aguinaldo.
en ~I sexenio salinista, Su salud El Grupo Mel(ic¡¡no de
financiera se m in6 aún más en los últim o s Desarrollo (GMD) es tJ. en fase te rm inal.
cinco años por el alza de las usas de La empresa está practicamen te quebr ada:
interés nacionales. por el cierr e de 105 por cada pesoqllt" tiene en sus act ivos.
mercado s de cOi pilal inremac ton ales que debe casi dos pesos, Las acciones de GMD
les imposibilitó obtener financiami ento y, fueron suspendida s en la Bolsa MeKicana
m~s recient em ent e. por 1<1 cancelación en de Valores desde el 14 de julio de 1998 y
serie de proyecto s de infraestfutu,. p, ind - lul1u pd l~e illl.l i~df q ue scú iiquidad,¡.
EUlmente en Pemex y la Co misió n Federal Yel GrupoTritur~os B;¡salticos (Tri!» sal.
(sus princ ipales clientes), ante lo) recort es que es presidido po r David Peñaloz;I. repcr
al presupuesto púb lico generados por la tó a la Bolsa Mexiia na de Valores con cifras
c.ida de 105prece s del pet róleo de k>s dos . 1 tercer trimest re que entre dícíembre
úhimos <1ÓOS, de 1998 y octubre de este año Iogr6

Un,¡ inV1!stig,¡ción realiza.cbpor MILENIO una reducción de su deuda en un mont o
con base en entrevistu.. ICA, Bufete apro ximado a de 769 millones de dólares.
Indust ri<ll y Tribasa, los tres gigantes que De ese total, poco mas de la mit ad (343
controlan la ind ust ri. de la construcción en millon es de dólares) se o btuvieron ron la
el paIs, hall6 q ue los gig:mtes rec ibieron la venta de la par ticipación de la compaóf a
puntilla con la entr ada ¡al pais de rompe- en el Ferrocarr ,1 del Sureste y el resto con
lido res extranjero s, ¡ los que el gobierno la venta de la su bsidiari... concesionaria de
mexicano ha óldjudi cado las contadas o bras la autop ista Chill:m·Coltip ulli en Chile, asr
que rea1iz. PemeK y l. CFE, debido ¡ que como la ven ta deo do s .lviolles de la empre5.1.
presen tan proyectos con co stos m uy por
debajo de lo qut' plleden solven t,¡r las
firm as mexicaru s.

Asl. enfrent:K!os ;a la pt'or crisis en su
historia , pues el gobierno dt'j6 de invertir
~n obr ;a públic,¡o 105gigante s dejaron atrás

~ la ~poca de jauja . l a.nguidecen. Y algunos
~ están ya en fase termlNf.

, GIGANTES QUE SEACHICAN
o Bema rdo Quint a.na Isu c, presidente del
~ consejo f.k ICA, el gigante que ha salido
Z mejor librado de la peu dilla, señ al6 q Ul:
--: dur ante 105 (¡Itimo s 12 meses la emp re50ll. _1st' vio o bligada ;a vender su part icipJción

:; :~c~~~::::ye;:e;r~m~~~:tfp~~;~~e~~~~s~:~;
ce Peflsur, los cU.lles fuerun vendIdos prlOc¡"

: p.:dmente para pagar deuda .
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acciones"

-9.59 %

Variación

-26.75%
-62. 06%
-75.00%

Variad ón
acdones·

38.400/0
~

Utilidad neta

Utilidad llet a ' "

38.1%
76 .8%
17,28%

Z
m

acuerdo com er cial con la Un ión Europ ea. g
Pero los baluartes. de la co nstrucción n

pesada qu e so b reviv an a la cris is ya _
no esta rá n sol os para levantar e sa in fra - O
estructura qu e hace falt a en el paí s. l/)

Enfr ent an ahora a competidore s, lil
mayorla de ellos asnucos. las esc asa s
obras púb licas q ue realiza el gobi e rno
se está n asignand o a la propuesta con el
precio más ba rat o .

los extran jeros están llegando a un ver
dad ero paraíso : con tecnologfa de punta,
con alta competitividad que les ot orga su
moneda devalua da por el "efecto drag ón "
y en un mer cado en el que el esque ma
de subeonrraracton ~-por el que las gran
des empr esas buscan firma s me diana s y
pequeñas para qu e realicen part e de las
obr as- les brinda amp lios márgenes de
utilidad . _

Industria
con efecto
multiplicador

~~lUl!~~!Ilil~~'lilh l'Il(-lIn
efecto lllulhplka<.\Ufen el componarruemo
lutec de la economa. .pllncipalmefllc"'
porqueesla tercera actividad més ¡mpal'
lanlc en la gl.?lIl'l.)' irillM I'mt'¡l~o~

L.i lüíi~liliU jÚi I t L'hll i?!¡:¡OUWUIll 3J
ternes induSlfiall'Sde la ecuvído deconó
mea nacional, P'Jr lo que repercute cu
la rompeuuvdad de un gran número de

~se~(ijlof~"'~_ ¡¡:¡¡:~!I!I.l¡¡r,¡¡i!ilI,:t e 1999 el
PU'l , . usua oe (/J{1511U(lOO alrenzó
un valofdc 62.13 millonesde pe'S05, lo
que representó el 4.2% del PIBTk!cioTklI,
esnredoro un billón '172 milmillorK.'Seje

de-acIJe/m con ¡nlorlmeióndel Illl(Gr
, da

ernplec a "1.millones 126 Jlul personas. Sin
eml)')I90, la mayorpartedeestos pUl'SI05
de tlilbajo se cor.centcn en el sect or inlol'
mal (autoconstru(ción). SIbien solo ~O·l

mil 682 empleos están en el sector lcrrnal
este es el que 11· da la mavor 11.-)/1(' de
va!Ofagregado al sector en su conjunlo-

45.4 %
38.22%-,..

-23%
-61%
-2201'0

' ; I .... ·... ~ ... .. 19" 9)
"P" _ " .,' l4 .. ,.. '" .. 1999. n , ,! _ ,. 'Cl~' ,.. ,. BM~ , " I/YSI

.. ·Y ""'.! ,, "' , ""."'. 01 ' '
1.. . " ,1, . ...... , .. IlIUIN.1l"' '''' , ., . ,. alllY." ¡¡ 1 ,.... 11 " '''' '' '' ''

HO¡¡" R

Dos caras en resultados financieros,
(3" trimestre de 1999)

ARA
GEO

ICA
BUflll

TI/111M "

Btj!,ªyt,lifiltlflffltfi Venta s· · ·

da s, de los cuales 350 mil serían constru í
das de man era inform al y las otras 750
mil en el sector formal , estfmo el líder de
PROVIVAC.

Thomas es optimista: si b s ta sas de
interés disminuyen. a la par del control
de la inflación , y la ban ca rean uda el oror
llilmil:'fllO (tI;! cr~c1 it lJ~ ! s!;r~ pos¡bll~ hnple
tll ~iiláF pláii~s piloto liMa vivlefids Iii ,:¡dlil
residencia l - nicho qu e h. estado abando

. nado en el presen te sexenio -o para lo
cual existen ya cuatro hipotecarias qu e
están em pezando .1 desarrollar plan es de
financiami ento para la clase medi a, los que
se qu e echará n a and ar en el 2000.

La clave del éxito de las constructo ras
de viviend a es que han flexibilizado incluso
sus polft icaf de precio s co n respecto de
las dir ect rices marcad as por el Infona vit.
Consorcio Hoga r, po r ejem plo, se ha espe
cializado en atend er a los der echo habi entes
de ese instituto e incluso fija sus precios de
modo qu e la mayor part e de lo s aspiran tes
a un crédi to del Infon avit pue da adqu irir su
vivien da sin necesidad de dar un enganche
por la diferencia entre el mon to auto rizado
y el precio de la vivienda . _

0.29

0.27
0.80

1.35

Flujo en cc:ja<P.'0') liquidez
250,346 7.34
214,168 2.13
85,396 2.10

130,933
28,707
1 ~ S,813

1,664,999

·t'·..''''..'·''· · '',·,..'"I·,
....," 10 ' .. '0 '.)

f .. . " , 11.. ....1" ". M ~;;~~:':";:.~.::,:;

GMD

TtIIlMA
Bunll

!CA

l'll'llmJ
ARA
GEO

integran la mu est ra con la q ue se calcula
el Indice d e precios y co tizac iones de la
801sa Me xican a de Valores .

En tos últimos dos me ses del añ o pasa
do. la Cám ara Nacional de la Industria
de la Construcci6n firmó convenio s con
el lnfon avtt y Nacional Financi era (Nafin)
pMil instrwn9niM e !)JCl/:?illT'H! de
t o iicertacidH de ApBybs ~¡ii.iri clt'ro s: p,uá
la Edificaci6n de Vivenda Asociada al
lnfon avu.

Carlos Pavré Thomas. president e de
PRO VIVAC) seña16 que el 2000 ser é
un buen año par41 los construct ore s de
vivienda, pu es el tnfonavit pres entó una
meta de ejecut ar 1SO,OOO crédi tos, a los
qu e se sumar án 80,000 viviend as qu e
financiaré Fovi.

El directivo de lo s con stru ctores de
vivienda dijo que .11 cier re -de 1999 hay
en el pals un parqu e habitaclona l de 22
millo nes de viviendas, el cual se d uplicará
en los próximos 20 añ os oa ra · utlsf.lcer
el déficit y la reposición de vivienda, qu e
cada año alcanza 300 ,00 0 unidades.

Para cub rir ese ob jetivo, cada añ o deb e
rán con struir se un mil1l6n l OO mil vivien-

::J': '-,_.
" ;; .: .
;~Iht1. ti 141 liqu idez. medida entre el act¡- pública en PEMEX y 141 CfE . principales Argentina. Chile, Pue rto Rico, Panam á,
. drcubnte (recursos de qu e disponen las dientes de las grand es constructo ras . pues Colombia y Ven ezue!41. " El merc ado latine -

sen ~ corto pino) contra pasivo la ma yor parte de los recursos gub erna- am ertcanc es mu y atractivo y con un gran
te (todas las deudas, también de men tales se cana lizarán hacia vivienda e pot encial. los req uer imient os de intra es

jlIUo), lo que no s da un pro med io mfraestructura para estados y muni cipios. rructura en la región son eno rm es. dado
~ todn I.u empr esas de la Bolsa de 1.8. Sin em bargo, Qu int,l.na Isaac es opnmís- que el pro ceso de industrialización y de
t~,por cada peso que deben. tien en tao Para lCA, dijo, no será ne cesario busca r integ ración co mercial plant ea el reto de

, _~ tn caja. un socio q ue cap italice a la em presa, pues crear infra estru ctura", seña ló.
,;tII gn ndesconstructoras enfrentan serios la situación de ésta es sól ida . El empresario explicó que ICA prevé
. de liquidez. pues Bufete dispon e En un cuestionario entregado por escrl- una recuperación paulatina del secto r en

~~s SO centavos por cada peso que to, el empresario dijo que .desde hace el próximo sexenio . como resultad o de
-. ~ientras que Tribasa tiene sólo 27 5 añ os \CA se asoció per manentem ent e la mejora susta ncial en las cond icion es

óPor su parte, ICA. que ha realiza- con Fluor Daniel, lfder mundial en el financieras y polí ticas que se espera para el
klb: rilejorcirugfa financiera, dispone de ramo , para rea lizar trabaj os de ingeniería, pals, asl como por la crecient e necesidad
~~S.Pcsos (ver escasa solvencia). procuraci6n y construcción en el área de de infra estru ctu ra en el país a ratz de una

ifitco.-'PARAfso PARAGIGANTES fao~~t;~~~ans ~a~~::r~;l~~~~~) :~:~::n~n ~~~~~~¡~;e~~re~~~e~e(ell a~~~n~e~l~~:n::'
~JEROS Qui nta na subray6 qu e una tercera part e requerimiento de infraestructura bá sica
l:~r. de que este es un año electoral. de su s ingre sos provien en de su s cpe rscto- en zona s rurales y por el mcreruen to en
~~_41~ ~.r~vc!'n que habr á escasa obra nes en Amé rica latina, en paises como la inversión extrar uera por el TlC y el

h","","- -
~"'>c

t[Yi~ienda, parte de los recursos del"blindaje financiero"
~:"¡'~;.~ año 2000. la astringencia del
·_(ou to público p.u a obras pú blicas no
IfecurJ 1.1edificaci6n de vivienda s.
una tercera parte de los recu rsos del

mOl de "blindaj e finan ciero " para
,'tnnsid6n sexenal serán destinados
b;·'construcción de viviend,¡ e lnfraes-

"11.
'EiB~riOO Mijndial otorgÓ al gobie rno

. no créditos po r 5,200 millone s de
y el BID entrego a su vez 3,500

illonrsde dóla res. En ambos casos los
Unos se dest inará n a prog ram as de

!MTOllo socu l en los estados y munkí-
del P41(s, ,¡ trav és de cc nst rucc tén

vmendu. Esos reCUT50S no están suje
a ti.discusión del presupu esto en el
~so y serán canalizados a través de

eIcombos. vfa la banc a de desarrollo.
st ·las constructo ras de vivienda viven

Otracara de I.l moneda de la época de
,10 1 fbns· que su fren los gig.lntf"s de
comtrucción.
ti que al ver la carda de la inversió n

I útado en el sector de la con stru ccté n
el retiro de los ban cos com er ciales

crédltc hipot ecarlo, emp resas co mo
.,J". GEO y Con sorcio Hogar (Hoga r),
ttructore s de vivienda , dieron un giro
180 erado s a su activid ad trad icional,

'tnific.lron sus negados, y ilgregilron
Ui negocios unidades de comercializa~

n. gutión yfinanciamiento. Escasa
~;~r~e I~d:s~~i~;:~ i~: ~:v~~~~~ solvencia
pr~~~; ' ;::::;t;~:al~f~~;:v;e:~~ 'GmÜMfi@1fb Flujo en (~j il lp.... ) Liquidu

tes para q~le los institutos de vivienda
en mayor financiamiento.

'1ruultado: las empres as d e vivien dJ
enUron un crecimie nto sostenido

sus ventas y utili dades en 199 9. en
to que los gigante~ de la con st rllC·
n vieron desp lomarse sus ingre so s,
.mcias y el valo r de sus acciones en el
rcado de valo res (ver dos car as ... ). Es
s: ~l año pando ARA y GEO pas aron

muest rA de laS 35 accione s má s
port¡ntes del m ercado mexican o qu e

I
Una pesada carga
.la~ l]lande5 (On~l l lKIOl"~ fI ~van J <ucsldSuna pl'sadJ (ilI<J <1. pOlque sus deudas son excesiVilSy porque no genelilnel dinelo jnd is pen~alM N lil hacel lIeme a lo ~ vencimienlo~ de
pa~IYO~ de medIano y largo pf<,lO. El Gwpo MeXicano de De~i1 l1ollo debe l .as re511SpOIcada peso en sus aClivos y l:\ull;'le Induslrial adeudd 91 CE'nlavos.

h ,I·,U·,." ,i ;i l : l, w, M. ( ¡,MI'j , . ,
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Raymundo Riva Palacio:

"El Canal 40, una gran decepción"

"No admiro a ningún periodista"

por Nelly Mejía Méndez

EIS de septiembre de 2001, Riva Palacio dejó de ser director de Milenio diario y de Milenio

Semanal. Ahora es articulista de El Universal y coordinador editorial de la agencia Detrás de la

Noticia. Aquí, Riva Palacio habla sobre los diarios que más lee y los noticieros que más escucha y

ve, también comenta sus aficiones cinematográficas y musicales, hasta compartir con Nelly Mejía

sufalta de ritmo para bailar salsa .

¿Qué periódicos lees?

El Universal , La Jornada , Reforma ,Milenio y La Crónica; leo unos y hojeo otros. Leo The New

York Times, The Washington Post, Financial Times y El País. A veces veo qué trae Los Angeles

Times y con uno o dos días de retraso Le Monde, no me gusta leerlo en Internet.

¿ycuáles revistas son tus preferidas?

The Economist, siempre. Proceso. Hojeo Milenio Semanal. De acuerdo con la portada compro

Newsweek, Time, New Yorker. No leo regularmente revistas semanales gringas. Mensuales: Letras

Libres y... (piensa) nada más .

¿Ya no lees a conciencia Milenio Semanal?

Es que Milenio Semanal ya desapareció éno? No sé si salió la última semana. ¿Qué es Milenio

Semanal? Hay que revisar los antecedentes. Es claro que estaba organizado de una manera donde

trabajaba toda la organización, pero todo ese sistema se rompió, no sólo conceptualmente sino

porque la gente que producía la mejor calidad de información se fue. Ahora Milenio Semanal es

producto de la imaginación y creatividad de Ciro Gómez Leyva. Ahora Milenio Semanal es como

Proceso, si voy a leer Milenio Semanal, mejor leo Proceso. Lo único que busco en Milenio Semanal

son los Trascendidos, veo el índice y me da flojera .

¿Qué es lo que más extrañas de Milenio?
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Lo que ya no están haciendo, investigación, reportaje, crónica, ni siquiera se podria decir que lo

extraño, es otro tipo de sentimiento.

Pero, ¿no extrañas leer los Trascendidos desde adentro a como los lees ahora?

No, no es definitivamente lo mismo porque, por un lado conoces quién aporta qué información y

cuando estás afuera lo que haces es adivinar. Cuando hay mucha visceralidad ya sabes que son los

traumas de Marin .

¿ycomo cuates a quién extrañas más de Milenio?

iUy!A mucha gente. Extraño al equipo de diseño, a la redacción, a la gente de primera línea, gente

de garra y ganas de hacer cosas. No extraño a los directivos.

¿Cuál noticiario prefieres, el de TV Azteca, Televisa o Canal qo?

El que más me gusta es el de López-Dóriga.

¿y los demás?

Trato de ver todos . Canal 40 pues ya no, es una gran decepción, como que se achicó , sefoxizó.

¿Cuáles noticiarios radiofónicos escuchas?

Escucho a Ricardo Rocha, écómo ves? (sonríe) . Pero cuando tengo necesidad de ver qué hacen los

demás, sólo escucho a Gutiérrez Vivóy a Osear Mario Beteta.

¿Quién es tu columnistafavoríto?

¡Esto me va a llevar a conflictos! Es una pregunta muy difícil porque hay periodistas que me han

parecido excepcionales y que tienen un lastre de otra naturaleza. Te la voy a responder sólo desde el

punto de vista periodístico: Carlos Denegri, Fausto Fernández Ponte, Julio Scherery Manuel

Buendía.

¿A quéperiodütaadmwas?

¿Hoy en día? Ninguno .
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Pero, ¿el que más lees?

Bueno, uno lee porque es parte del trabajo. Leo "Templo Mayor" y los Trascendidos, Francisco

Cárdenas Cruz, Francisco Rodríguez, Carlos Ramírez, Julio Hernández.

¿Quién es mejorjefe: Federico Arreola , Ramón Alberto Garza o Ricardo Rocha?

Ahí sí me la pones muy difícil, ¿no? Porque yo te digo el mejor jefe, obviamente, es Ricardo Rocha .

Te puedo decir que es un mal planteamiento de pregunta, más bien es: éc ómo se trabaja? Federíco

Arreola no es un jefe, es una persona tan inteligente como inconsistente que no sabe nada de

periodismo, él sabe mucho de relaciones públicas y de cómo arrastrarse para conseguir publicidad.

Ramón Alberto Garza es un tipo brutalmente creativo, un animador natural con muy buena visión

gráfica de las páginas, no tiene consistencia informativa, todavia requiere de un apoyo de lo que es

información dura. La revista Cambio lo refiere muy bien; es muy buen líder, muy consistente ante

sus prop ias mentiras. Ricardo Rocha es un periodista puro, ten emos los mismos códigos , aunque la

especialidad es distinta. Federico Arreola no entiende ese código, no sabe ni siquiera cuáles son las

funciones de la gente. Ramón conoce mucho más de eso, pero le falta el rigor de lo que es una

investigación que vaya más allá de los 250 caracteres. Para él lo sólido es lo liviano, no tiene

densidad.

¿En qué medio has trabajado más a gusto?

(Piensa mucho .) Mira, yo creo que el periódico ... bueno es que han sido diferentes etapas. No se

puede responder fácil, porque si uno responde rápido , muy lacónico, se pierde la perspectiva. Todos

han sido importantes.

¿Qué se debe cambiar en la Ley de Imprenta?

No hay que cambiarla, simplemente hay que hacer otra. Una ley, pero de otra naturaleza. Hay que

reforzar piezas de legislación. Por ejemplo: hay legislación frente a la difamación, no castigar con la

cárcel. Hay que incorporar sanciones más severas . Hay que eliminar el control de monopolios. Yo

pienso más en otro tipo de órganos autorregulatorios, que también sé que es bastante complicado,

por ejemplo: el derecho de réplica tendría que ser tomado como un principio de ética, de respeto y

de trato con sus interlocutores.

¿Crees que los creadores deben estar exentos de pagar impuestos?

Es una pregunta muy difícil. Yo creo que no, que todo mundo tiene que pagar.
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¿Todavía crees que los medios viven una borrachera democrática?

No, ya no.

¿Desde cuándo?

La borrachera democrática se dio de 1994 a 1996, y de ahí ha venido una caída. Fue el periodo de

más abusos, de los excesos.

¿Quién te cae mejor, Salinas o Fox?

Me cae mejor Vicente Fox, creo que Salinas es mil veces más inteligente. Pero si me dices con quién

me puedo ir a comer y sentirme a gusto, pues con Vicente Fox, no tengo la menor duda porque es

más franco, como no es político . En cambio Salinas es un desafío permanente porque no sabes en

qué momento te voltea y te deja totalmente desnudo.

¿Alguna ves leiste el Libro vaquero?

Sí, cómo no, claro que sí. Sobre todo porque hice un trabajo sobre consumo cultural hace tiempo.

¿Te gusta ir más a cantinas, bares o a table dance?

No me gustan los bares ni las cantinas. Llegoa ir a las cantinas para comer, no para

emborracharme.

¿Cuáles son las tres películas que más te han gustado?

La trilogía de Azul, Rojo y Blanco, Bienvenido a Sarajeuo (piensa mucho) y La sombra del caudillo.

¿Cuáles quieres ver?

Monsters Inc ., porque me parece fascinante el desarrollo tecnológico y a lo mejor hasta me divierto.

Otra es Pollitos enjuga, me dicen que tecnológicamente está muy bien y que tiene que ver con El

gran escape, situada en la Segunda Guerra Mundial.
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¿Cuálfue la última obra de teatro quefuiste a ver?

Hace poco fui a ver Chicago y los Monólogos de la vagina.

¿Pagarías dos milpesos por ir a ver a Luís Miguel?

Depende si invito a alguien, yo solo no.

¿Qué deporte te gusta?

El futbol americano y el automovilismo.

¿Qué deportes practicas?

Bicicleta de montaña y hiking (montañismo).

¿Eres supersticioso?

No pero sí. Es como los católicos, de vez en cuando.

¿Qué signo eres?

El mejor, Aries.

¿Qué querías ser cuando eras niño?

Bombero, pero desde los ocho años queria ser periodista.

¿Cuál era tu apodo cuando eras pequeño?

No es publicable, ni hoy en día.

¿Fumas y tomas cqfé?

No fumo, tomo café. De ocho a doce tazas al día.
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¿Sacrificarías a un amigo por una nota?

No, ya me ha pasado y no .

¿Quién es tu mejor amigo dentro yfuera del periodismo?

Esa no te la voy a contestar, porque si la contesto todos los que no son mis mejores amigos y son

muy amigos se van a sentir conmigo.

¿Qué música te gusta?

Todo de Parchis para atrás, a la música electrónica no le entiendo.

¿Te gusta bailar?

Sí me gusta pero soy muy tímido.

¿Qué música te gusta bailar?

La que por dentro me hierve es la salsa, pero tengo un problema de dislexia porque no puedo

transmitir el calor a las piernas.

¿Qué prefieres, roek o música clásica?

La clásica, salvo cuando es Queen .

¿Whisky o tequila?

Tequila.

¿Si tu pareja te pidiera hacer un striptease, lo harías?

No, soy muy tímido.

¿Colorfavorito?

Café, negro y azul marino.
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¿Tienes suerte con las mqjeres?

No (dice con una mueca). Tampoco la ando buscando, ¿a mi edad?

¿Quién sabe?

(Solamente ríe.)

¿Te gustan maduras ojóvenes?

Que piensen , que tengan algo que aportar.

¿Con quién cenarías a la luz de las velas: con Susana Zabaleta o Denisse Merker?

Con ninguna de ellas. ¿Por qué me restringes? ¿y con qué propósito? (piensa mucho). Pues con Bin

Laden me fascinaría , aunque sea un cafecito (ríe).

¿Eres un hombrefrio o cálido?

Soy distante hasta que se rompe la barrera, es un síntoma de protección.

¿Cuál es el defecto propio que deploras más?

No tengo ningún defecto que deplore, de todos me siento orgulloso (piensa mucho). Yocreo que ser

déspota, pero a veces me sale natural.

¿ Una mqjer romántica u otrafelina en la cama?

Qué pregunta tan rara, éno se comparte? Prefiero lo que sea duradero.

¿A qué le tienes miedo?

A caerme en un avión, sobre todo si no hay teléfono porque no puedo pasar la nota .
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¿En qué ocasiones mientes?

Para ganar tiempo, pero a la hora de escribir. nunca .

¿Cuál es tu característica más marcada?

La soberbia .

¿Tu pasatiempofavorito?

Antes el ajedrez, ahora Internet.

¿Cómo te gustaría morir?

Sin darme cuenta.

¿Te arrepientes de algo?

De no hacer algunas cosas claramente.
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MILENIO l • • 19

Qué
tan
arrastrada ·

POR F EDERICO A RREOlA

R
aymundo RivOl Palacio trOlb.jó en MILENIO Diario. Hace d ías lo ent revistó
la reportera de una revista y dijo que soy capa z de ar rastrarme par .;a vende r
pub hcid.1d. Es verdad.Jo admit o. po rque he apreodidc que el vend edor es
co mo e l politico en nmpañ.;a electcral: todo lo pide de rodillas por que los
clientes no est én cbñgados a com pro1r nada a nad ie.

al~i;~.~~jj~l~ci~~ i~;s~:r¡'I~~~~~Oql~:I~~~~~~~~;:i~~i~~~i~!:l~~~~~~~:~;ltlÓ
mucho de este asunto. que se quiso present ar como un "tentado del gob ierno de Fax
a la libert ad de expresión. No hubo tal, lo que pr ueba el hecho de que Rayrnundo
t rabaja ahora como director ed itoria l de un noti ciero, el de Ricardo Rocha , que es
tran smit ido. dicen que irregularmente. por estaciones de radie del gobierno, Es falsa,
en tonces. la versión de qu e é l de jÓ MILEN IO por habe r sido el autor del ro.l11.lgat l!'.
Un" vez moisaclaro que Raym undo no p;lrticip ó en el de scubrimient o. ni euta
redacción ni en 101 edición de la not a de I,¡s toa ll4l5. por que cu and o est o ocu rrió é l
no se en contrab a en el per iódico. El u .;aba.jo com pleto lo hicieron Anab el Hern j nd ez.
Cecrgioa Mcrer y Ca rtas M ari n. I
~u{ se tom ó una simple decisión a~min~tr;,[ivao. y ya. ~urrió que ~n día. ejerciendo

mi autoridad. le ped{a Ravmundo lad1To~cóón del periódico porque dqé de estar
conforme con su estilo geren cial. Recuerde que le ofrecí otro cargo. él no lo aceptó. I
renunció y nos despedimos tan amigos como siempre. Despe es de su S4l1idJ.. Raymundo
me ofreció que nunca iba a hablar mal de mi ni de los otros funcionarios de MILENIO.
No le creí, soy demasiado viejo como para torna r en serio las pro mesas de los seductores.
Elcaso es qu e él no se olvida de nosotros, y aqu/ estoy yo respondit"ll.dole . Pero, como ,

~~~¡n~~~s~:~%s4l~~~~~::~~:~: de~S~e:;~::I~ de nlJ to1r el tiem po en este 1
Escierto. me arrast ro par.avende r pu blicidad . Pero algo m e a prendió Ri\l::lI.alaCio_ 1

En la.en trevisu a Ia que-me refer! an tes se le pregunt ó acerca de cuá l de t res pe-sena s
( Ricardo Roch a. Rarn én Albert o Garza y yo) con sidera mejo r jefe , Respo ndió.
arrast rándose, qu e el me jor es Rocha, es deci r, ¡el jefe en t urn o ! Qué m ar o1\1illa .
Por cien o. Raym undo . columnista de El Unj~rut. ya no ha bla un ma l de Ramón

~~~~~'e~~;i:~~~t~~~~~~:~~ti;::e~al~~~ ':[:r:s¡e~:r~:~;:~r~~~:;~i'I~~I~~e ' 1
irse acomodando. Yo harta lo mismo . claro . I

Como le dijo un gusa no a ot ro: "Qu é vida ta n arrastrada".
En la entrevi sta.mencionada, Raymundo dijo qlle lee much o al collltnn¡~ta Carlos

Rarmrez, lo que me parece mu y bien. Ramüez, con frecuencia . cit.l episodio s do![/ ~

Pddrin.o para referirse ollas mañasde la polüka . Recuerdo que <e n cierta escena ck. l., . I
segunda o tercera part e de ElPadrino. do n Altobello invitaa todos los o tros seño res de'
l.;a mafia a una am igable reun ión que se celebra. creo, en la líllinl.l pbnt., de un cdiñc io.
Don Akcbe üo, que había sido am igo de don Ccrteone. abraza co n afecto a tod os los
parnoparaes en elencu entro. se despide , se retira Y. acto seguido. aparece un beucop rero
desde el que se dispara contra tod os los mafiosos. El art e de 1"u nción,

Vicente Fox, la sem ana pasada. elog ió 01Ern esto Zedillo. Fox lo hizo par.l da r a
ent ende r a tod o el mundo qu e. co n el caso del dinero de Pem ex qu e file J dar 411
sindicato petrolero. y de éste ~ I PRI. no se está pe rsiguien do JI ex presidente. Bien.
si yo fuera Zedülc co rrerta al Blockbust er a rent ar las tres película s de b se rie Fl
padrino . Porque . cierta me nte. la amabilidad de Fox sólo puede signific;\r qUt' en el
gobierno se está llegando a una conclusi ón : será ma s (;lcil p ro bar que Zedillo aprobó.
o incluso ordenó. los desvíes de Pemex 01/ sindicare , qu e dem ostrar qLle el dinero
efect ivamente llegó al PRL

Rogelio Montema yor. ex director de Peme x. ya confesó: sí le en tregó al sind icato
pet rolero. sin co nsulu r al Cons ejo de esa emp res.l. un préstamo mul limillo n:lrio en
dÓI.;ares. M on t<em.ayor. in ter pretando la ley, h.ad icho qu e se tr;¡tó de una o pe ració n
legal. Pero, ciertamente. no es al..acusado a quien le cor respon de inter pretar las leyes.
sino a los jueces que ya dar án su veredi cto . lo que si podia hacer M on temayor.

~1~::~e:t~nd~j~r:u~lf~;i~~:g~~~::~' ~~n¿~~s~~PJ~~~~~:s~~~:t~,~r;~:~si:~:~~:;dos
en los hechos presuntamente de lict ivos, Al mismo tiempo. aceptó su culpa, acu só

:~d~:r~i~es:tj:f~~:~~~~~a~~j¡ii~~o¡t'ro y acusó tam bién. aunque sin me ncion" r1o

H4lY que lee r bien lo que dijo Montema yor: no co nsultó al Con sejo porque. segllO
él. no ten (a po r qu é h4lcerto ; pero. ob viamente. una op eración de ese to1rnal'lo tuvo
qu<eh.1berla habl ¡d o largam ent e con su jefe. el verdadero jefe dd diret"tor dI..' remex,
prei:isamen'e el que le d io el cargo : el presiden te Zedilla . l o que sigu e. una Vf:Z qu e

~ ~~n;s~e~~r~~~I;~~;:~~ee~t; :: : f¡;~:~Sq~::S~~~ ~~~ ~~m~~;i:d:rÍ~cise ~
forma al pr~st,¡mo al sind icato petro lero . Est.:lbien qu e ~I ha ya pen s.;ado que no estaba •
obligad o a acudir al Consejo antes de entregar ...I sindic4lto pe tro lero 10 0 millones o
de dóla res, pero ningún funcionario pllblico o privado . en ningún lugar del mundo, ~

realiza una operación tan g rande sin el co nsent imienlo de Sll jefe. y" veremos qUl.' CI:

t .;arde o temp rano Mo nte mayor dirá. y quizá h,, ~ ta probar á. que Zed illo no só lo sabía , ~

sino que inclu so (ue ~I propi o president e el que ordenó el prtstamo. .....
Puede ser que legftim.;am ente el sindicato petrolero haya tenido el de rech o de recibir •

~lu~r~s~:~l'::;~~I~~~:~:~~~~~Ji~¿~~g~~~~ ¿~~~~~:~~~a~¿c!:~~o~fnimo ~
Montemayor le informó acerca de eso. no puede h...be r la menor dud,¡ . _ l~

" .~. '

.t'J(ci llllol,(On"", O' II001G.,.N(T.'l_

I .

Doble fondo
:;' El rinde lapolítica...
~~ JUAN PJ\Bl~ 1J'~ttRRA-AC05TA MaLINA

.'En.laseecciones presidenciales del 2 de julio del 2001 hubieran pod ido vetar
¡J menos 58 millones de mexicanos. Ese era d universo de ci.udada nos

• Inscritos en el p.ldrón d~~I: 58 mñlcoes de pe rsonas rentan cred encial
pMavot:ar. En ~uel enecoces tod os festejamos "la gran particiFación "

. ciud~na. Pe-ro. ¿sabe qué ? Q ue no fue así. EJ36 .21% deesos 58 m illones
IlOWlÓ, Esdecir. 21 millon es de mex icanos que tenían elderecho y la posibilidad
de acudira las urna s no lo hicieron, Fíjese: si todos elles se hubieran unido en un

:::~~~a~~~~~:n~d~~~~~~;~a~~;~~~~~: ~~~~::;;~a~~1í~~Sc~~";;C~~~ ya
.h.Ibit~ quedado ti hoy ptf"~dente de la República , Vicent e Fax. .
~\; Sin lOmaren cuenta al resto de \os mexicano s. 42 millone s de personas qu e no

=~~~::a~ae~t~r~~e:~n~~~~~a~~~~~~=~~:~e
~nos políticarnente~lit~ pan acudir a 1.15 ur nas despreciaron LJdem ocra-

~~=;:ba~¡t~:~~~~:S::~~~:a~d~~~~~::'Es~~~ha~I~::S
:m& delPRI. deesa dictad lua ím perfect.. que era ti régiTTlC'n presK:lencialista de par
;Ül dt Est~. sino del PRO YSUete rno cand idato. Cuauhtémoc Cárdena s, del PAN Y
¡., peculiar co1ndidato vaque ro Vicente Fax. y po r supuesto. ignoraron rot undamente a

~~~~i~~~~~~;~~~~~~I~:r~~~~.Sl~S pr.cPiOSlideres. represe ntaban una alterna tiva

t~~~:~¡~s~:::~~;~~a¡eO~t~~:~:~~~~~ ~~~~:~e~~~::~Ya~~~~s~~;;~~

¡'&:lu tnCUest4lSyde las grillas; har to s de las promesas y prom esas; hartos de las
~¡S, u lumnias y v.¡~ "'perios; hartos ríela lntoleranc i:a.del fanatismo polüko.
~mesi¡njsmo y d a ud;:¡i rr' J. Hartos de lasimulación. Asque.idos de todo . Es
~ que m uchos de e~ 21 millones de mexicanos vivan ~n un México distinto

II.tleot'TO del raitingd e las v~'lidades que es elde nuest ra cotidlaneidad regid.l por
bmed iosde comu nicación lpor la medicc raoa . Segurame nte esos 21 m illon es de

i=~~~~~:~~~~::O~~a:~:í~~~=s"C::;O~~J~~~I.lones
tOUl~z esos 21 millones de mexicanos qu e sintieron náusea s por la poHtic4lestán

~=¡~~i~:~:I~~~~~~ ~Ó ~~~~~oJf;~o~~i:~~~af:s~~;~t~~~~(r~~:~:~~~,~:on
~ar su pauperizacién.
t yhoy.¿cu:lnto s millones m:h de mexica nos están hart os? ¿Cuántos millon es

~~unn~~~~ ~: ~:r~~IIII~~~l~i~~~~~~áena~::~~~~en~ss~~~~~:~~~~~~~~:
t..c¡¡bYc¡ue va a elegir a lo peor de su pasado pa ra en carar ,11 futu ro. Ha n de ser

f . mta~~~~ef:~~~ ~~~~~e~V:í~~~~~~~~~~~;r~~~~;~t~bSa~~da~s~~~d:
rrmilloneslos que están hartos del PRO qu e sim pleme nte no ve ni escu cha m ás
- Jl:sp.atrlóticu comiccio "\es de sus can urillas. Ha n de se r millones los que
/$in h.1 rto ~ de Andrés f.."-4r 1el lópez Ob rador y su terquedad p.ara go bern ar con

dtl'Tklgogi4l del tell!fon o""Y"U'lSulto r. Han de ser millones Jos que estAn h.u to s
PAN que gob iern a...• ¿en dó nde? Han de ser m illones los mexicano s h '¡r[os

ltVKenteFox y su ...• ¿gob ierno? Han de ser millones los frust rados por la
. ión. en los hec hos . del c. mbio. 1

dictoun connotado po litólogo. " Esta es l. democraci4l.

~e¿~a~~'};:~a;tT:I~b~~.n~~;J..s~:~ ~~~~'¿~.E~dd::~sr.
. le devuelvo sin o pc ión.•.

ivimos en lacenen. deque no hay m~s porconst ruir.
iJear, lo úntco que import ,¡es lo real d rlB.Elideal se acabó . Elpro1$matismo
iWnutación política aniqu iló d romanticismo de lastde,¡s. No luy sueños, si h.ay

~~~t=~ss:;~~·n¿:~:~~s~~~~.~u~~~~~~~~j~~' Nada
'-la ~istori¡ no-no sea n berengos- pero. ¿se aca bd la pol rtica? Ah( vil. con

ltnto. con un anda r f¡dg¡do. co mo un viejo elefante haci. su so litario fin.
r. con una diferen cia: sin dignidad. ahlvan todos eso~ mastodontes de

lic¡ had. su 2003.•. _ ..
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ACENTOS I

Cuba) el difícil reencuentroT
ras beberse reunido en la Habana, dura nte 20
minutos con Vicent e Fa x.yotms tantos con Jor~e

(~CaSl,l11cd.l. Elil<lrdo Sa nchcz, Yseiscomp....acre s
U I)'O!> representantes de o r¡:ilnizad on es de
derec hos humanos .~ comenta Vl.ltelefónica su

~llisf.lcciólI por este encuentro. Ha sido un ~so muy
iml'O"t.lntc h.\Ci.lel reconocimiento de Laluehol por Y.5
libertades y los derechos humanos en 101 i~ . Elapoyo de
"'.1 dcmocrccta me xic.ana", co mo la uliflC.t [ I¡zardo , irj
p.mlatill.uncll tc Iogrilndo q ue el dCSCn Cdnl in.lmic n (o de
Ll clase po lítica mexicana al confundir la solidarldad con
Cubacon elapovoalgobierno de Castrosea sustituido
po r una rctadén men os ldeologizada y mJ.s atenta a
las .up ir.lCionts de la soc ied ad cu ban a por pon er fin a
la .l bsuttü \' criminal polít ica estedumden sc, expresad,¡
en elbloqu eo econonaco y 0\la nec esaria vigenci.l de
las libe rt ades y losderechos humanos menoscabados
por el régime n de Castre. Elizardc Soinche z junt o co n
VI"dimiro ROCcl representa n el dolo ro so t r,¡¡yecto de
mili t"nte, ccmu nu tas, des de La. época de Batisu . en
el desepareo do Part ido Soci alista Po pu lar. en el Cól:SO

de l p rime ro a la di side nci a . Un ca m ino obli gOldo por
el inte nto de armonizar 1,1 defensa de los logros
sociales de 101 Revolución Cub.ana (01'1 l., d erens.a de 1,1$
libertades y los derechos human os.I l.a l'd"cl(\n perv ersa de los gobie rne s priist¡¡scon el

I
gobie rno de Castro sirvió de manera excelent e para

I
(Icredit.u el supuesto naoonalismc del vi ejo r égim en
me xicano a cam bio de obtener elsilenc io y a veces la

I complicidiKide l rég ime n C41st risl.1anle losetropeñcsde bs

I
li~rtades y los den!c hos ht'l'N nos en México. Acambio
se aplicaba una polític,¡¡ampar;r,da en los " principios· de la
no intervención p.lra ignor,¡ r La. existenci a de un.aopos ición

I
interna en r.. Islao en todo caso asociandoía co n los .
interes es del imperiOllismoyanqui.

Los ejemplos de esa po lfticOl ab undaron en los últimos

PO R J O El ORTEGA

cuarenta aü os..AImismo t iem po que elgobierno
roencanc ~ntení.a relaciones diplo mAtiC41s con Cuba
se prest aba ,¡construir el "discurso" ar·,t ico munistoil en
Punt ,¡¡ del Este, ""lificándol~ co mo bcomp~t iblc con
los princip ios y los intereses del sistem Ainteramericano ,
plegándose al la d octrina Monroe. Esta esquizofren ia
pos ibilitaba "negociar" con lo s Estados Unido s. La fórmul a
era mu y simple: una práctica de obseccenda ante sus
l!:xi¡;:encias, escondidatras la d emagogi.a naciona lista.

ln for tu rada rnenre una buena parte d e 141 intelectuollid...d
prog resista y las ruerzas pol íticament e cor recta s tra taron
de nega rse ¡ una definic ión frent e a La situ.lclón cuba na ,
aduciendoque cua lquier crll ~'¡¡ al régimen castns ta
equiva lía,¡¡la complk idad con el impt'rialismo y ,¡
socavar La. esercta misma de 101 revol ución cubana. Con
esaact itud se fue construyendo unae normebarrera

~~ i;:::~~~:~~~rdd~ F:s~~~:r~~~~' [:~~~~~~::te
entendió q ue la recons trucció n de su nueve perfil pasaba
por una rede finición fren te a Castro.

No deje d e se r para dójico q ue personajes del viejo
régimt=n co mo Ma rio M oya Pale ncia , se d esg,u ren las
vestiduras en defensa de la hi sto ria y de I,¡¡ Revo lución
Cubana. Re preso res acérrimo s de los comunista s y el
resto de las izquie rdu , em ple.ando los m~s d eJezn.ables
métodos, co mo lo acreditan IOIS revelaciones de las
víctim,,¡s de I,¡¡ g ue rra sucia . ho y no se ru bo rizan al
deci r que t rat olr con los di sidentes es u na afrenta 41
Cuba. dad o "q ue no son reconocidos , porque en Cu ba
hay un partido único", Revelactcn extraordinaria de lo s

ver daderos designios am crüano s y to t.llilolrios de los
pr üstas esco ndid os en u na falu d efen sa de Cu bil y su
revo lució n .

La vtsit,¡ de Fax" Cubil de~r;i u na este la de debates
y con troversias , do nde la sim ulilctón y In peore s m.lIIus
del viejo régimen intentar~n mostrarlo co mo defen sor
de la so beranía frente a los Estsd os Un idos , oc u ltaodo
la larga sumlsfcn a sus gobi erno s e intereses que se
trad ujo en una relaclé n dep endi en te como ninguna
a nivel económic o-po lítico en el casi etern o do mi nio
priuta durante el siglo XX.

Pero si resulta predeci ble que los prii1las traten de .
vendernos gatos por liebres , seriaI.lmenuble qu e una park ;
de 1.11izqu ierdas . ,¡parentemente la rn.lyorit<uia en elplano
electoral.se cobije tambi én con esediscurso procastrsu, . .
con 10que des,¡provcchlll'ÍOl una gran oportunKbd para
realizar un o1juste de cuentOlS con tesis OInacronic,¡¡s y
con ello inicioar un procesoreal de modernizxión yde
compromiso vigoroso con una vi1ión democrm ca. alejOld¡ '.
de los funclamcntOllismos y Iilsnost algiall:onservadorill, . 'i
envue ltas en ropajes "revo luciona rios" qu e sólo ha n f
con tribuido 11su aislam iento .

Contemplar a Cubacomo una nadón comp leja, con . ~

actore s mü lliples. ron exigencias inéditas para recon struir ; !
b cuba.nfa dentro y fuera de la isla, asum iendo los traurTW !

~ durante estas contradictorias cuarc dfc;r,das.
nenas de momentosy re:aliz.adones luminosa s conviviendo ,
con situ.v;iones sornbtiOIsy dolorosas, atrevi<!ndosc a
dialogArcon todos Jos integrantes de una soocdad. UN

cultura YUf\,) NCión que rtb.l~ en lo profundo losinterests
del rtgi~n caslris ta, puede ser la mejor reta p,¡ril imagiN!"
un proceso de reencuentro con Cuba. _ "~

R~spuest~ del Director

mo Ramón Alber to Garza es tA en boa
de todos co mo el próximo di rect or deCJ
Univen al, especie qu e po r cierto, estimu
ló la secci ó n de TroSCe'ndidOJ de MIUMO
Sf"monal. estoy "Arn st ri nd oml!" con mi
pol enc i,¡! nue vo dire ctor. Pero huu de.
de s~ YO. el ,¡¡ctu,¡¡1 d irec to r de EJ Uniwrn(
Ro~rto Rac k, no t iene entre SU1 planes
de jOlrel urgo . No só lo eso, smo a quitn

~k:,~~~~n::~~~~~:~tl:I~~~i~~~
cio na l111ente. lo que exte rné de RamÓII ,
Alberlo Gnu en 101 en trevist a, lo h~ dt
cho holce tiem po. incl usive a us:ed. .; ,

6.- Sob re su ,¡firm,lció n d e q ue dejó b ;
direcci ó n de' MILENIO ",¡¡o1lguieo, ,¡ ni ;
juicio, m~s c,¡¡lirKado qu e él". me punl- '

~a~~so~:;i~~Y~~~~o~~:~xQ~í~~ ;
rer nolo dej ó comodirector de Procno;ki
hu bier.a dest rol4ldo ". Y la o tr a. de 101 ClUl
l;¡mbi én hay testigo s. no liene de~per~
cio: "Es un en ano pe lldejo ". Carlos Mmci
debedOl de tomOlr no ta de la percepd6ll
de quien aho ra lo reco nocc . . .':;

S¿ que esmuchopedir que sePUb~liq~Uetlb..carta. pero 011.11'1,¡¡s{, no puedo dejar de . . .

quelolug.aape!.lndo4lmidt'I'"CCI~de . _~~_

Ate nt ,¡menlt
Raymundo RNaPa1«iI

. --~

manera, te ofrezco una discul"o por lo
m ( re hoya lastimado, pero si tal ha oc
para rcspotldtr lo que'tú has dicho de
soliste, me envias te uno cal1a mu)' du
ofensiva. para publicarlaen MllE NI
Marín tambiln lo hizo. No se publicó
y yo Jo acordamos, pero hicist e'circula
inlcomer y faKy fue reprodu cida po
amigos columnistas. Mar(n es m ds
romo reportero (los reporlaju de
importante'$que las tuyas) y cama directivo (lo séa~

~~:~~at:~~ ~~:s~;~~~,~a;::.:':~~l~~~~)J:r~~~
coma .
porq
a las
Ye/o
MIL
hubieran deSlrozado tu
pleitos conmigo. Como
espacia poro ambos ell
solucidn pora Mi l ENIO qÍJizd hubierasido misa lida,l
pero te'tocó perdera ti sim plemenle porque'yolm"' ~.
",d.s aUloridnd. Desde'Juego, la1ot ras p% bras .q~,¡ue

Diccs quc e,"muC#lo pedir" que s(' publiqu e
(Iam que /1(1, lú puedes publicaren MILENI

~~~:,a; c~/~,~~~:~r;:tsT~7i~aJ::;:'5sz~;s,:ryac
acepte Marfil. r supongaque s(lo Qceptard.

Federico

Usted ace ptó ; Roch a n o .
3.- El-cargo que m e ofr cciÓ rue una d i ~

receió n in tem Olcional (pa ra hOlce r relacio
nes pú blica s) fue ra del po1is. Me dijo qu e
me d.a,ríaun bono de dosmillones de pe~

sos y ~~n salilrio en trc l S mi l y 20 mil
d ólares' men su ales. Q u e escogier,¡ do nd e
quisiera estar, si N uevd York (] Ba sta n . El
ún ico rcqu isito, cua ndo me lo of reció el
m itrcoles 29 de agost o po r 101 urde, es

~~~ :td;~¡~~~r~~e~(~~i~~if~:. ~~:h~;;
lo q ue UOI mé "un ~x it io dorado ", y o pté
por Iol liquidación (bOlslilnl e I1lcnor qu e el
bono, por cie rlo ).

4.- l c ped í qu e me declar,¡¡ran la m uer
te civil. pero tOlnto usted como el señor
COIrloS:Molrin lleg Ol ro n 01 hOlblolr inclu sive
41 spectos ne gOltivos fam ilio1res y ~ in fa mar-

;eJ:~ ~~~~sr~~1:~~~ '~1~~~'~s~~i C:tl~r~
co1 si 1eis me1es despué s del incide n le , y
dhora se quejo1de que lo ulpique el cha 
pot eddcro q ue hiciero n . No nos pu dim o s
h ;¡ber :·despedid o jamás co mo amigos, y
máxime cuando suexplicaclón 01 m i de s
p ido fue, textu oill men te, " ne ccs ilo tu lugar
porque m e sien to aco mpl e jado y quie ro
que me respe le n" . Sobre es ta fras e, ha y
v,¡¡rios test igo s.

S.· Sugje re, igual de riguro so. qu e co-

yel IMER 110 es,~Iaro ~ue no, ullaconce'sión gubcnommraJ
(uno concesióll rs orro cosa, yen ningtínmom ento dijt: que lo
fuero). silla Ull pactocomercialcntl"t' Ull organislllopúblico y
U/1 empresario pri\llldo. Paroalgunos concesio/lariosderadio
y televisión eso es irregular. por1116s que ROOlO pague(¿pago
10jus to? ¿cudnto seriolojusto!) ulla rento. hm buello,
elcaso d que indirectamente trabajas involucrado COII el
gobierno. loque no es ningún pecado. Tú sigu~ siendo, romo
/o110Ssidosiempre.un per!odisto O'ftico. Yqu{ bueno. I'ot tu
indep¿ndellcio te controfi, yJosabes, COtn(l sabn: que110 fue
por tu in&pendeneio. sino portu mol cardct", que te fuiste.

Teofr«( 1IIU1 diffcóón intr;macionalde Multimcdios
f1trelfas de Oro. perono poro hacer relaciond ptib/icas. sillo

r:~i~~~s~;;:I~:':;~fr:cf~~~~:J::sn%;~~~O:~íd~~~e.(
memua/d , porque m6s o m ellOS eso es loque )'0 ganabas
aquí. La del bollO de dos ,"i/lol1e'sdepesos, supongo. lohas
invcntado simp/elTlMle por gana~ qUf'tifOnes de adamarte
odMrl irte. y no recibiste ninguna liquidación porque no
fuiste despedido. Se te entregó. nodo más,algoos!como
un sobrado fl'Conocimien!o f'I1 dineroy especiepor el buen
rrobajó que alguna \Itl rralizaste en MILENIO.

S( me sent(a mds o meno s acomplejado por tu
compor ta mielllo . Me reglJtía&os mucho. tne grita bas codo
que se te pcgaba logana. as( eres tú. Aguanté tu mal
hum or todo lo que pude, pero un dio me cansé y.
aprovechando que'yo era f"1 jefe y tu elsubon1illtldo.
te quitl la dirección del pericldico. Tiellf5rozón, SO!lfan
testigos de que dije /0 que dije.

Dice's que Carlos Marín y yo h! IU!lI1os infamado por
todos lodos. SI que e1no / 10 publicado injuria s contro ti
y ('11 cambio tú hasta boletinas tus imu llos. De cualquier

Sehagün , ent o nces vecera preside ncial,
q ue nunc.l interpre té como u na po lltic ,¡
de gobierno sino como u n41 q ue rell<lpe r
son,¡¡1 de I,¡¡ se ño ra. Ust ed mi smo dijo ,¡¡
v,¡rio s edito res de M ILENIO, cuando le
preg untilron si mi salid ,¡ l ign ificab a un
umb io e n Iii lín ea editor ial, q ue e fecti
vamen te, OISí seri a. Y lo vieron inm edi a
tamen te, cua nd o se gi raron inst r uccio 
ne s p..ra u n t ratOlmienlo m uy cu idadoso
de la señora y la ce nsur ,¡¡ d e informacio
n es que er an critica s d~ elli1, co mo po r
e jem plo las Fundaciones q ue se inco nrol' 
maron po r la fundación d e J,¡ hoy Pri
mcro10am a .

2.- Pru eb a d e su n u lo p ro fesionalismo
period ístico . es que no veri riCOl la infor
ma ción . Elque tra~je co n Ricardo Ro
cha . qu ien iI su vez tr.nsmile su noticie
ro radial m.atu tino po r d o s est o1 cion es del
IMER. no sign ifica. como sugier e. u na
co ncesió n gubernamen t<ll, ni p ara Ro 
ch<l, n i para m f. El espacio de cuatro h o 
ra s diar ias e n e1IME.R se paga en e fec t ivo
co mo una ren t,¡¡.

Tam bién a Rocha le reclamó un ex fun 
cionario d I"l o s Pino s mi presencia en su
equ ipo editori.ll dados los probl emils qu e
d ijo yo tenía co n 1...Presi dencia de I,¡¡ Re·
plíb lica. Ese ex fu ncionario, po r cier to .
tam bién le pid ió 01 u ste d mi des ti tució n.

ACLARACIÓN DERAYMUNDO
RIVA PALACIO

Sr. Federico Arrcol41
t P resen te ;
1En relilción co n el OIrti cu lo que public.l

I

el d i" lu n es 4 de f~brero ("Qu~ vidOltiln
dr r.1:sl ro1 d a"), m e permitorriter arque u s
ted . p. .criOdíslic " m en te h.,bl an do, es un
ignor<Tinte y un inco m p ete n le . El pr imer
párrafo d e su co1rta . d on de ac t'p t.l que se
.-.rr o dll1.l "nl~ el po d er (donde bu sca 1"

I
pubhcid ad), só lo su gi e re q ue no.. pasó 1<Ti
prucb a dc l., t rans ición democroi t ica en
Méxko. A lo s su stan t ivo s so b re su cap a
cidad p erio dls tica (q ue 110 Co1 lJfica!ivos

I po rque lo de sc ribe n) . me p ermi to hace r

1

las sig:uient e s acl ar,¡c lo nes:
1.- M i sa lid Ol de l. d il ecci ón fue resu l

lado de I,¡s pre sicnes d e la se ñor o1 Marta

Queri do Ral'mundo:
Ellonodf:tu cortame m uere/a a Lu;sMiguel: "Usted~ el
ClIlpabk delodas mis angu s!;as y lodosmis quebrantos':¿Desde
a ufndo me hoblasdeusted? Me socade ol1da tu(omlOlidad,
Ra)'Jl1l1l1do. Peroquizdloque paStlesque ~gl.Ín losmanuo/cs
ck pcriodMl(I~tdprohibido¿ tutro Cfl los Baitas dirigidosa
WI "dirrctor"ck periódico. EsqUl', Cfl efecto. pcriodistiaJmt'I1te
habltmdo. soyun ignortll1feyun incompetenle. lo Tf'(Of'1O¡co.
desdeluego.IJm) 110 ru edo dejarlk preguJltanJYporqul,

~:I~t;~d~ ~~~~0:~s~~~u:':;:!;,;;:ñda1OS
dc MILENIObuscastec¡,.. ;migo fónnuJasparahaur posible
qlle.(igui('lus aquf, esdecir.para s¡¡;¡¡jrsiel1do misubordinado.
Sobran tnrigosdI!esta historia, /osab~. E//II::cllo es quc taldaste'
mucho t~lJ1po parodarlecue'lItade mi incOmlH:rel1cia. Hasta
)'(1.que~y tallbrulocDmo muybie'/1 hasdiagnosticado, tnt'

..... tardonH:/lOS en Rconocera l1l1tarado.

~ q::;I~';::~t~~~~c~:ono~~::;:~~IaJ:¡~:::::g~~,'1 asu ntll ('JI r:uro inwsl igoción y edición.simp1emnlte. no
O participaste. Dic" q~ te fuiste de aquí porprnionn de
O<: MartaSoli(lglÍn. No ct Cil'rtO. A Marla, cuando fue'/0vocero
~ deFax, no le.- gustaban tus artículos, como no legustaban
~I'os 1('J(tosde muchosotrosperjndisto.~ df'MIUNIO. Siyo
.... hubiera aCfl.lOda en (u.ncióll de losPRfú.Cncicude ('Sta dama.
• yafl{I rrabaJan'on ('11MILENIO no pocosperiodistasque aqu(

"" siguf'/l, como lu alJ1igo(¿examigo?)Carlos Mar(ll.
......1 Me ak$fa qLK' admitas que se transmIte paresladoncs de
~I rodicldelSobimJo ('/noticierode Ricardo Rt'Cha. en l'I quco
~ ahora tmbojascomo dirrdorC'dilonal. Elacuerdork Ricardo
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do globalilado~, "ataca r ¡1 1~~mbre ya W . j
pobreza : b otr.ll c;amp.1ñaglob;aI", "etb.1¡n-;
ce emre liI sob\"foln l.lln.lIcion.lll y los eee
ches m inoritarios , ¿se r.i es te siglo d ifertn- ' ,
tel ", "de fin iendo el co ncepto de ciudadan/,¡;

coope raci én en tr e "go biernos nacionolles ", en una erll de mig rolción, ¿dónd~ nos ac~

sector privado, socieda d civil y nrganiu - meda-emes todos?", "en t rega de una VK\J- l

clo nes ínteroaclo nales. Los co me nta rios de na per a el Sida", "ag ricult u ra y comercio; ;
Kofi Ana n, Gerturd Schrodeor y [ean Cbr é- creando un resul t;ado vk to rsosc", "promo-
tien so bre el rem a debe n ser an,¡liudos . vir ndo,b di~ni(bd como un a fu t'rn. po-. ~

u mesa sobre ".Kdóo globalpara unir cul- sitiv. en el m undo ,f;lobaliudo", "lucha -;
hlT.lIy~" condtl~qlleo lospulltos "rcll- con t ra la po breza glob al" y "pe rspecliva
cÍOl~ con 1iIpobrua, ~llId, tnt'din;am!>ten- eco nó miu de Amé rica l. t il~ ; ¿despt~s ck ;
te yt'dllCa<Íón sco eicereodeba~ Arg t'n li rn.?", son algu n.u usos corcretcs ;
~1",lJlientru~ elgrupo de ~Iislu de mesas de discusión cuyos letre ros po-
que iIlliIli.zód tema "La ralz de Ioscorú1ictos drlan colgar lo mismo en un salón 'dd W.
conte rnjXjráncos ", donde p.lrtlciparon e!aca- dor f ASlor i.l que en un auditor io de lalJrt. :
dil1lico~!dP. Hunt R1J;lon y d minist ro ck: vrrsidad C4Itóliu.
r~ exteriorn deCanad,j , John~"'" Est.: de sh ielo de l;aguer ra fr la ideoló gica i
era re otros, asum j6 que "mucha de 1lIpobrt'u, en t re Davos y Por to Aleg re, es decir, -
inequicbde intoiC'ranciasonI.s caUs.\Sque f n l re 1.. Meca de la g lob.al.il.1ción )' 1.1J~- . . '
mn dctr.í s de un número deconflictos ~ rus..lc!n del antineoli~r.ll'lsmo, no es &r.- ·
g ionales aetw.ks", Ninguno deestos p!.lnte.ll- tuito. Cos tó el eercr de Seat tle, el ho rror
mientosdista mucho de laagmda,ma.lizada de-Ven ec ia y e l terro r del 11 de septiem· ·
en lossalones y auditorios de b Uni~ breoEs importante ¡anlolr in ici,1tivas poli-
Cató lica de Porto Alcgre, dondeliI educación, ucas. jur ldicas y soci ales p..ra con solitbr :'
elsida, latk fensa cid Il'-.edio .ambiente, la deuda este mideo dI' convergencias Que ahora ..
extClnily elvalor de I. d ivcrsidad ocupuon aso ma de rn,¡ne ra. tl m ida. Est.in dad ..s laI
espacio ssigniflC.ltivos. condicion es pa.ra.un fo ro pue n te en ln

En ot ra m es.. del Waklor f Astoria se discu- ;ambo s m undos o para in icia r un aut l!ntita
t ió espedtica'Tl~nte el terf\;¡de "El fulu m de di .iloRO en tre las pos tur as pri ginal es. La
I.lantigloba lizzc;6n". El progr ilma irldicab.a age nd il base es la gob ernabilidad de la &10-
qu e "los~rtidpanle s se enfoc ,1Irj n en los . balizaci ón , la ciud ¡¡danl a glo bal, la mod eT'>
mot ivos det rás de 105 mo vimient os antiRlo- niu ción de lilSeco nomfas nacio nales, el ~-;

bali7-olción yen el có mo los olntim ovim ien tos fo r talecim ien to de b d eom ocu cia rt'prt'- ~ ' ;
est.in adaplolnd o sus objetivos y.ace rd ooose se n ta t iv.. y la lucha po r la igualdad d~ .
en sus pos icio nes como un rt'su ltildo de los opo rtun idades se dales polra todos. :
redent eos ev.!'ntos del mundo", En es ta d iscu· El o tro umino es no asum ir ries!:o algu" !
si6n participaron, ent re otr os, al sod ó l¡:o no, acep tar 1.1 confront ación como una Fa- .' ~

frilneés Alilin Touraine y el dir~clor t'jecut ivo talidad y s~n ta "se a espe rar il ver el siRui(n- ,
de Green peact, Ge rd l eipold , q\ lt· nada tic- 11' "choq ue de Irenes" ideológicos, dn deLi· ;
nen de globa lifilicos o promotor t'Sde b ilbo llonilda hut ilca de nu est rolido latrla. •
~ilmerican iz ación" de lac(lltma.

"Los telThls de la "id cn t idild en un O\un-

culmi niln te de l fUl'lciolme ntal iSnlO idób tr a
ir ;aO liVOS se convirt ió en la m.ix im.. prue
ba de fe glob~'¡fílica , mic:nt ras q ue asislir
01Por to Aleg re se percibe co mo la nuyor
peregrin~ciónde ildhe sión antineoliberal.

Ni lo uno ni lo o tr o . l a realiZACión si
mu lt,i neil del Fo ro Económico Mundi~1 en
Nueva York y del Fo ro Soci.ll Mundial en
Porto Aleg re fue algo m,¡fi que UI'Iaco inci 
dencia es t rat~gica en el tiempo. Por prime
ra ''ez es posible iden t ificolr un núcleo b.isi 
ca de co nvergencias sobre el lratam ien to
de b glo lu lización. que abolnd ona. la KIoIit
t rl,1y se OI p roxima al tuta.llliento rolciona!.

En primer t~rmino est.i la defin ición de
posturas fren te al fenómeno . EnPorto Ale
g re, in telect uales como No.lm Chomsky y
de fensore s soc iales como la OI'Kanización
"'Trolba jos con Just icia" coinóden m señal ar
que no es ta n en contra de laglobalizadón. si
no de sus con secuenci as ~ven¡¡s en losnivr
les de pob rezol. empleo, salud, ,1limcnl.l ción
y m ed io ;ambien te. En Nu cva Y()(k, Klaus
Schwilb. fu ncbd or y prestdente del Fo rOEco
nóm ico M und iOlI, advierte sobre b ne cesidad
de estudi.Jr, entender e incor po rar las razon es
del "eno jo global" y de rcvi~ar d papel de
los gobiernos y de las (or por ilciones privildas
en la construcción de un orde n eco nó mico y
social má s est ;rble, segu ro y equitativo.

Escue sti6n de revisa r la agt'nda tem.ilica
del FEM este .11\0, pa ra ilustrilr el ma yo r
peso de las co inc idencias entr~ NueviIYork
y Port o Alt'g re, sobr~ las ~s t ridt'n ci ils me
d i;i;ticas. Hu bo m t's,1l s como es ta: "Gobie r
no globa l; ¿qué neces ita cilm biar? ", donde
se recoge el plan te ..mien tClde que la glo
b.,lil olcióll d e los merc"dos requie re go
bernabilidad polítk il y nuev;lS fo rmas de

Globalizacián: de Davos a Porto Alegre
rOR R ICARDO M O NREAl A VlLA ..

NUI.'Vol York.. ESol nu eva realid.l.dso
mi ~u~lentad.1 en lan:voIució n
de la tecnologL1,en la conectivi
diidde la inforJ1lolcióny en la
mllndi.lll~ción de losprocesos

económicos que relat iviza las dimensiones f....
'1 sicas, culturalcs Ypolllicó15 del"t iempo" y d

"e-s.p..x:iU"' ,nolO1.1(Ll ~..cnérK.l y popI.. l1.lrmc nte
,t:k-bill\l.1cKinha CClrritio lamala suerte de caer
b.,~) I.u filuces idcoló¡:ic.u de la idol.ltria..

1 l.a idoI.ltrfa, ilust ró VoItiliredesde el sigloixvmen ~u [)¡c(iolloriO(i/c>56{I<O, es la.ten-
j denci.JolelplrC.1rfenó me nos delmundo real

mediante repre'loCnlMio~s cmbl emáticils, f¡
gur.u im.lgill.lTÍAs o .lc titudes sirnbólicols, no
,1lrilvá de ccneeptos, p..lolbras o fTa~es lijas.
La idoLllr~ llO co;nprendc la realicbd , sim
plemen te 1.a .teIora o l. rechaza. Se nutre con
p.ls ione s .: int ereses, mjs que con razones e
ideas. Se code ,l con la rnagi.ly liI mit ología.,

I
mient ras choc a con la.ciencia y la experi rnen 
1.1ciÓn. No ,u n"" modelos teóricos ; monta
cscellolrios simbólicos. Siun dat o del mundo

I
reo,,1no encaj.len la eX';1licación . entonc es
lare.lIid.ld c:st.itml.l¿.idololt rLlpolrte de
dOpllJS, parol.u ribolrz jus liflColcinncs, Por
eso , ((Incc:ntrolti liol ~ y descilr,!;ilfob i,ls.

I
Un,l huena p.lTte de las Ac t i tude~ pol íti 

CM ~~lnteI1lPora.' neas so bre lil glob a liución
se "~cn por los de sí¡;nio s de lil ido latrí a . El
fc nó me no soc ial QUt'aca bó con lilgue rra
fr l,1en I"s rcl a Clon~ s inte rn ilcio nales tam-

Ibién trolsladó es ta IlIcha al pla no dc las
del ibera ciones p"lbhcas. El mundo de las
ideils po lít icas en generill , y de lil izqu ierdil
en p,uUculilr, p.lTecló dividirse entonces en
do~ nucvo~ polm: los que repartliln be ndi
c ion es .1 1,1 l:lobal iz,lción y los qu e endilgol
boll\ ~us m .i s Cil l"i1~ m.l l(licion es. En el punt o

di rección de Car los Marl n, el pe riodista illq ut' durantt' añm
c,llificute COlno el mejor r~porlero de M é:lo: ico , y alque ahcn
ormdes, ¿Te ex trañamos? No lo sé, MILENIO avilnza. crc!ckt,
g r.aci,1s .aLu.aportaciones de Ciro GÓnlez l eyva, de lorieFtr
n.ind ez Menénd ez, de Anabcl Hern<ind ez. Dices en tu caru.
quencondo acusarnos de un delito , que a Anil.bellil refirarms
deIil fuente de I.l pres idencia . Asl ocurrió, en efecto, po«plt
eSilfunción le qu t'dolb. chica . Ella hace a\l(lt"a tra.bajos espt
cialcs. y y~ ver",sq lle pronlo d.1r.íde nuevo lagran nola .

Eres el o mp eón de la rormalidad y le atr~s a deci r que.
co n tu s.a lid.ll, M ilENIO de,ó de ser irreverente. ¿Tantoc arn
biolron po r tu oIusencía los autor .:s de El Pasón y QRR1 ¿St
\'OJvieron aburridos, po rqu e te fuiste, Jairo úlixlo .~DJ¡¡.:

rdn, Katia O'Artig ues y Rom Jn Revuel tas ? ¿Sólo por qul'
les haces falta Hern,¡fndez y P,1trid o dej,1ron de ser l11OTIe"

ros y se volvie ron teólogos? Creo Que, m,¡fs bien, alsair
tú y contigo .algu nos reporteros abu rridos (muy buenos,8.
quieres, pe ro bastilnte aburridos) me jor ó el hu mor en las
pjginas y, sobre todo, en los pasillos del peoriódico.

Das ~ ent ender en tu c..rU qu~ yo que rla reducir esu
redacción a su mrniTTWI expresión. El tama ño del periMll:o
es hoy el m ismo que ha ten ido desd e el pr incipio, ptro ~
acolb6 el derroche que impusiste. lo tuyo no es laprockK
tiviclad y laef icien c!;a., tt' lo ilsegtJTO.

h lij~U!; NI QUl' Mnu ~h.tgtin tt echO tk MIUNib.No es
vr rda.d. SI, Mi&Ud Cast illo nos dijo que estaba investigandoa i
uno d eo loshiJOSde Marta que supuestamente est~ba corutrv-- :
yendo unas ca~s del Infona vit . Pero Migue! nopudo~,
lar su WwC'stigación. Tú s.abesque , de:haber encontrado • .
lo hu biiranlOs publ icado . No presumo de st'r un tcó ricodel~
per iodismo rolllO tu, pero no le saco b vueltaa la informaci6r! J
só lkia. Tienes rOllón, soyelenlace en tre un em pres.ariodcoJ;¡CCl- j

mu nicación que hainvertido mu cho dinero en el proyecto de j
periódicos MILEN/Q y losperiod istasque po r aqul h.Jnpasa.do.. ;
Como 1.11, mi pr incipal ob lig.lción es buscar la ren tabilidad., . ;.
~é qut' no hay nadclmá s rentable para un periódico que Iu ~

bue nas nota s, sob re todo si comprometen ;a losgobernantes .;
en turno. Cuando Iols hem os tenido , las hem os dado a conocer, ~

Ycua ndo no , dir ra e1lílósofo de Güemez, pue s no. . . .,';, ;
Algunas pe rso nASse ente ruon, des de luego despuñ d~ :

que te lo info rm é, de qu e ihas a ser separoldo de la d ir.:(ci6n ~

de MIlENIO. Un ;ade ellas fUe AguiJar linse r, y tu conous ~ ;
con texto en qu e lill cosa ocurr ió . Pero no diga s qu e lo . \ ,;' í

"(onsu lt ~" co n Id ento nces coord inador de Seguridad ~a: :
c ional . Ni tú ni yo so mo s un peli~TO para el Estado . ; ~i: .¡

De Carlos M arfn só lo te puedo J:'ed ir qu e r.:cu t'rdes H1,¡
t r¡¡yectori a: No t rahil¡ó en e l b c/lslor de Regino Dru Re- ~

da ndo, tú si, lo qu e por supuesto no te descalifica ; a Mmn i
lo i1valan tres d~cadol s de eje rcer el pe riodis mo m .is critica :
desde uno d .: los m ed ios qu e m ás arri esgaron cuando habú. .
que jug,¡frselil pilril decir las cosas en Méx ico. Ent iendo que:
es t~s eno jado con Car los y que lo agr edas , es tu derc:dKt. '
Pero l ien es la ob ligación, so bre todo mor al, de ser objeti..o.

OjaU que ~stc" sea d final dd chisme porq ue, como di«!t'
los toda vta iUC\lerentes periodistolSde MILENIO, ya nos f!SU

mos pareciendo, tú y yo. a don ITIJ("lópez Port illq y a S.ISN.
Federico Ar~

RESPUESTADEFEDERiCOARREDLA
Raym undo;
Cito de nuc vo 01Cuco S,¡fnchez: "Pero si yo ya'Sabla que todo
esto Polsarla, cómo d i.lb los fui . caer". Antes dd nacim iento
de MILENIO Diario,¡¡Igunos amigos tuyos me advirtieron que,
a pesa r de tu tale n to, no estab as emoc ionalmente c¡¡lificado
par¡¡dirigir un proyec to pe riodl stico importante . AcIivinilron
lo Que i~ 01 p¡¡Solr: que te ir'as enojado y qu e t e declicar las 01

hab la r mal de la em presa y dI' m i, l o hab ías hee,ho anteSy lo
ibas a volver a holcer. Es la histor ia de tu vid¡¡, es tu naturalez.a.

Mu y poc ;as pe rsonas te recomendaban. Entr e 1.lI minor fa de
quien es crelolnen ti, esta lu Igna cio Rodr íguez Reyna, 01 la sa
zón el ed ito r principa l de MILENIO Semana/. Con qu t! en tu
siasmo h.1blaba Nacho de su am igo R.aymundo. Fue Nacho,
en efeclo , el que me con venció de que tu deb'..s d irigir e-s.te
periódico. Pe ro fue Nacho, tri stemente, una de l.lls primera.s
vlctima.s de tu mal ca r.icter: un dla , simp leme nte, 10corr iste.

Cua ndo anda ba.sde bu en as, era agra dilble t rolb.aju cont igo.
P.:ro lo normill en t i es .anda r de m alas. Mencio :'las .a Miguel
Caslillo, excelen te re por te ro . A Miguel, recu t!rda lo, una em el'
genci.1le quit ó esa funció n para hacerlo t'd itor. Laem ergencí.a
rue Que des~diste, nomás po rque se le puso un poquito al
brinco , a la ed ilor a Georg ina Moret. Podr í~ mencionolr mu
chos o tros ejemplos de tu es t ilo tan peculi.lr de liderazgo, pe
ro no t iene caso. Te qu~dó grande la direcc ión de MILENIQ
sobr e tod o po rque fallaste en lo fu nda men taL IThln tene r la
armnn la en t re los per iodista s.No voy a nega r .que con oces
el ofICio. Pe ro, pe rdóname, es tilmos mjs tl";lnqu iJos sin tus
ex plosiones de ira. Es me jor e! ;ambiente de t rabajo bajo la

em pez¡¡ron a negociar gace tillas polí ticas. Pt'rd ió la irrev~·

rencia.. q~le era una de las carilclcr isticas con las que l10lció
MI L(N IO y la necesidad de u lir tod os los d ioli ollas (,l lles
¡ pateolr pUertas y h..cer hilblar a las roCilS, co mo dedil

. Jasé Alvar,ado. Ot' jó de ten er asu ntos Que !tlOlrColn la ¡¡gendil
periodlstica . Tod o e">to, hay Que señabr, no obedecía a
una sola personas. sino a todo un !'qu ipo , algunos de los
cu;ales siguen en MILENIQ pe ro sobretodo, a un proyeclo
pe riodlosticoque hoyes mu y distint o . Ya no es el "niño
terrible", esun jo ven qu e hude a viejo.

S.- No Ole tard~ dos años en descubrir qu e usted e ra, pe
riodlsticamente hablando. un inco m pe ten te y un igno ran
te . No conozco a nadie que, en esa molte ria . \o considere de
o tra n'lane ra. Usted rue el enlace ent re un empres;ario qut'
apostó 01un grupo de periodista;; par a real iz,1l' un proyecto
pe riod íst ico qu e demosl ró ser exitoso, y b persona Que
vigibb.a su inversió n. No SI'sobreest ime , .

6.- Mis fundones rueron unicamente editoriales, no ge
rel1Ciales. Esa gr.lln part e de MILENlOb ejeciJtó ustt'd ; pu bli
cKiad (no ~pito la deosoipción que hace ust~ de sr m ismo
p.Jr. cons egu irla), circulación (donde cuandO menos tole ró
un merc..do negro de centenares de periódicos al día) ,
producción (donde las corruptebs de sus protegKtos ya no
pud iero n Ser de fendid as; loscor rieron), y adm inistr ació n.

to~~8º i!C!~r~,hg dr ~tplk"l I~ n;ijo IIIpubliCl1ri6n
de est .1c ¡&r l.t. .

Raymu nrlo Riro Palacio

1 ;::~ BuZÚN

IOERAYMUNDORIVAPAl ACIO
Su con lr.1rreplic,1., su ar liculo "Qu e vida tiln arrolstrolda"

I (4 lie lebrem. 2002), es un borbotónde incon~ruenciols y
1con tradicciones. No perderé e! tiempo en desmenuZolrlo, pero

1si ~~~~~~~r:~ ~~;:~i;~~~n~;all~~:~' ~~zt~::%f:~~~.a
I de Milenio hab la sido ccnsec uenool del ll" Ol..do to. lIagate.

1~~:l~~~~il;;~~c~::~;ia~~~~~r~~e~:r::tdv~c::uanto.
I ha sta donde yo sé , ella no fUe pro~agonista del esdndalo.

I
Ya b.1sla de .adjudicilr a e!oC episod iO m i ulid.l.

2.- Miclntitución ladetonó otro teJ1lol. El~portero Miguel

;:r~~~,~;~~~~~aP~~;~~~!~~~~~t~~~~c:r.ll to
, ,800 vtvicod.lS do::! Inlonavtl en GlJ.ln,¡juoltO. Esta pesquisa

I~~~;S"~~~~b~~e;:;:e~ ~=i~~:~~~e..::~¡~t~
I~~~~:~~~ii~~'J:~~7;rjee!diaqueme

3.- Quie re rd' ut ..r: "Siyo hubierolactuoldo en fu nc ión de
las preferenci¡n de est a cbrna., ya no trolbajar ían en Milenio
no pocos periodistas que olqui sigul!n. CQmo tu llmigo (,~1f

,lm¡,;o')(ill101Marin~. P'JM,en e(~d6¡ YJrlUt f.tba~ti ~n MI
LENIO Aquien sigue tra l a;ando en Mfl.ENlQ urn. reportera

I ~:c::~:::;~t;~~:;~:1:r:~,~~at:::;j..r:/¿~~

I
no IC"C usted el pcriócIico que dirige? Sus panegiricos h¡¡cia lil
señora 1'\0 t iene n d mln imo pudo r.

4 .- Dc eso se t rata exactolme nte tooo este episodio. En
el rondo, mi ""Iidad e M/lf.N IO imp licó un Cilmbio d e
proyecto pe riodis tlco . Us ted m ismo advirt ió a J¡¡gen te m h

I

I

experime ntJda y talen tos.) del per iód ica. que sI ha b.rla un
C,1mb,O en el pro yecto pe l iod istico. le d Ijero n Que si se
qu ed.bolM.uln seria otro periódico pu esto qu e , CItó, é l
eril m uy doldo a hacer "pc riod ismo de sól ;anos de poder ",
Usted pidió que le d ieran un.. opo rtu nidad. Cua ndo no
se 1,1 d ie ron, los acusó d t ser un ol"pandrlla". Fue mu y
ciMa ollsubn y;rr que MILENIOno pod ía seg ui r siendo "el
nino terribl e", y que "Ienra qu e po nerse tr .j e y co rba ta".

~ Est.as fr.lses se l.as inculcó Adolfo Aguilar Zinser, unil d eo las
o person as cOIl l.lS qu e, ..ntes qu e m e enler ara , co nsult ó mi
.... sillidolde MILENlQ El plan team ien to de desma nte lolm ien lo
• es truc tural pas,lbil por 1.1 reducción de las reda cciones: qu e
~ ría enviolr 1.. s«ción de Negocios, Cultur a, y M ilenio Sem ol
.... nill il Guad ,1liljar", y elim inar l¡¡sección Tend encias . Tam bién
~ queoriil enviar olesa ciuda d ¡¡Ieq uipo de diseñ o y de edi to res,
~Ideja ndo en la ciudad deM~xico una especie de co rre spo n
, s.lllil p;¡ril asun tos políticos, con una red ucció n adicionill

:: ~e.~t~~~~~r~~~~:~l~·e~~~::~~~~~~~ad~~~pc~~i~r-
.... .1r,i:UtnenIOde qu e "ya no nccesitilnlOS investigar nad.., ya
c:: I.l hic imos ". Cua lquiera que lea MILENIO puede apreciilr
~ 1

1

que si no est ructuralmente. pe riod isticam en te eso haven ido
~ succ:dienclo . Se .:robó pr;ict icament e la invest igació n y se

"~~~~:r-----------------------";'¡20MIlENIO l . ,
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ACENTOS

La migración camp esina no só lo lu
vaciad o 1015 com un idades rur ales. Ha
hec ho ta mbi én pe rde rse el sofistic ado
conoc imiento empüíc o, el pensamiento
l ~ cito tran smilido po r generacicnesde
hombres de campo que u d" estación
recolectaron y seleccionaron tas ser mllas
que sembr arían al ciclo siguiente . Ella
des pliega su tesoro minúsculo pero
o pulento . Estaes la verdadera guerra.
dice. y guarde con delícaoeea en so bres
de papel estraza los ped acitos de acto
qu e hizo circular ent re todo s. mientras
las hormigds arrie ras van y viene n
abso rtas en el trabajo y el grup o realiza
los ejercid os que se req uieren para
trolnsplantar lechugas.

Tr" tt:se de b im pott.1ncia pr"ct ica a la
vez que del sen tido profundo de sem brar
po r uno m ismo. Con su VOl sosegada ella
nos e Kplica que Lasartes de la tierr<1l son
una forma adyacente de 1.1alquim ia. es
decir. un traboljocon la mat er ta que esU
destinado a produ cir la t r~ns(ormilci6n

de 1<11 conCÍenciil en el suje to . Para
fu ndamentarlo se remonta h.aSlo'l. Ad.in..
a quie n antes de la expulsión de l pararse
se le .1tr ibul. l.1(unción de cultivar el
[ard fn ed énico. Una preponderancia del
simbo lismo vegeta l en el com ienzo del
ciclo humano. afirma esta m ujer duei\a
de sI misma, de donde se ded uce la
existe ncia de una agr icult uro'l. simbólica,

;~~ i~~st:~~~~~t~C:t~rl~~~~;se~~~~:es en
la olntigüedad .

B.ljO el signo de Saturno pla nt amos
ento nces los delicad os bro tes vege tales
en un a tierra que no reci be ..bonos o
plOlguicidas quími cos de ning ún t ipo.
5610 comporta hecha de m ate d ,l
c rganíca, desech os ñstcos que se
transforman en nu t rien tes mediante
una econcmr a del aprovechs rmemc
absolut o . una est éti ca de 101 acción
concreta qu e funda su sensata ri.qu ez.
e n ~I desperdicio de los de m " s. Las
m "s jóve nes del g rup o no re pat an en Id
ped agogía profunda que esu en señ.anza
con tiene pero los m.1yor es si• a
e xcepción de l joven comercia nte de
fru l.as y legum bres que sin Olspa\' ie ntos
ni sentencias adjetivds defin e el valo r
simbólico de la acción : aq ue llos
enSOlyan l.am uer te, noso t ro s
aprendemo s 1.1vida .

l a h isto ria sigue con tá ndose e n la
exacta mi ta d de los son idos uluian tes

'~~~r:~~t;~:;i~sd~~~s I~OI~j~~(~~rl eS
los meand ro s del va lle m ient ra s e l dl a
ilqu/ se prolonga com o si el tiem po

~:ft~~~1 I~ui:c~~~~~~::~ea~~~~r~~a:-
fran cisc an a. qu e se ver tir.i gota a gOtol
so br e I ~ t ierr Aré rt il en el punto jus to
donde cOlda una de las plantas. las de
lo s ho mbr es y 100S de las hor mig.l s.
tendr Jn que crec e r. Esta mujer es
pildente. t'l1canlildora, YSil relrato

~~~~:~!~netSr~:Olr~~gde~~rpf:~ft~:d~:'

esrrepuoso s v
aco stumbrado s cob eroncs
tan gratos polra lolgente
civiliZ.:Jda.l media s que
ha bita en el htgar, a la qu e le
gus ta m ucho hacer ruido y crispar los

I
n e rvio s da do que ya se sab e qu e los
pueblos tri stes tien en muchas fies tas,
\' CJlI C a hora , co rno c.Hi sie mpre, tales
pro vectüc s parecen estallar a nu estro

l
iado. Son b.ll az~s , infor ma el iudagan te,
vc ng.m a ver. Mnní sculos tirado res se
o bservan a lo lejos. delan te de blan cos
circ ul.nes que recibe n los mct élícos

I
Iueta zos de sus ,m nOlS.

El risco de pied ra mu ltiplica los
so nido s ullllolnte s de l eje rcicio po liciaco
r níentr as c11,¡ dice que con las ho rmigols

I
d ebe usa rse la psicol og ía. Este as un to
empieza a med ia res, .ala rmtad del
te m a. com o 10hacen los na rra dor esIexperime nta dos al conta r. Así pue den

! m overse las formas de lo que se dice
! haci a oltr.is y holciAd elante . No o tra

I
cosa montab an Rulfo o los latin os
a ] il1¡ci.u . 1lecto r en m edio de sus
pcr cgn naccnes \. de siertos para
m et erlo di cen tro mismo de la acct én.

1 qu e desde .1hí /10 puede pe nsa rse sino
vivirse. Hacia at rAs: ella estA us ando
la pstcolo g ta de las bo rrníges po rqu e
co man d.l Ulla mu y pe que ña emp resa
ag rkol",que cultiva vege tales o rgánicos.

Su retr .lto : es una muj er .blolnca y
alla . de her moso rostro y lum inoso
ojos, que quince añ os oltrás llegó .11
lug,lt desde algunol pnte del Medio
Oe slc no rteoltner ic,;¡no . Su COl ima pued e
pasar por un.' SU.lve mel anco H.... pero
es ca lma . un" cond ició n del "nimo
qu c lllod cTn,un ente se con funde co n la
t risle za. Es el talan te que otorgan las

1pIJnt.l~ ,1LJUil'll trabdjilmn ~n ft ~ . Podrra
penS.lrse que su patrón info ml.lt ivo se
co mpone no del sobresalto sino de la
gra dua lidad . Por eso elb va paso por

I Psicología
¡delas hormigas
j . POR FERNAND O SOLAN A O LIVARE S *

iE~~·;l.~(~~~cd~l~$~~~:~i~~~r:::llCla ~~~:~~sc~~:~~~ng~Sn~~~Ot~;:~~s
1 illlP.l(lOS m ctahcos a 1.1 dlst.lllCfol consciente de lo que se avecin a . O sea ,

1

1

~~~~~ ~,~~~~ILP:ol~~~:~guno :~~{;E~::.i~CÜ~k~ol~~~~?Cnd~escr
~~r~~~c;~t;~I~~~~~ l~~ mu y pronto , olpl iCcld¡¡¡ en1as condiciones actu ales.

Estu vimo s Yolsentados alrededo r
~••¡¡¡~;¡;.~ de un ,}mes,} so slen idólsob re
~ pacas de P.lIjolescuc ha n do la

crl l ic,) .110 exist ent e, 1.. cr ñíca de
las se millas . l o¡ rad icalidad de l di scur so
es equivalen te a la suav ida d co n que
ella lo expresa: abst racto y general
po rque alude al esta do del m undo,
pero con creto y par tic ular por que ata i'le
direct ame nte 01los aststen rcs y sus
pos ibilidad es de actuació n pe rsonal.

El estado del mun do t iene que ver con

:~;t~~S~:%c..:s~~~r~~c:~~: ~~:~~en

h:~~ il~~~~:I~~~7~~;~~~li;~~c~~~t:ra
autosuñcíente en su prod ucción, co n 1.1
ccnñsceocn gndu.11que el capitalismo
bic tecnclo gico viene haciendo de las

paso y aho ra nos esU expl icando su semilla s 01 través de vegetales híbrido s
rel.lciÓn co n 100Sbo rrrugas. los pequeños que no admite n repr od ucció n.
e incesantes insectos ha n devastado una l a lección que el g rupo recibe
mita d eX¡¡ctOl de 1.1 melg a sem bndil de me dian te lil ilrmó ni(iI voz de esta mujer
I« hugas . lOle rra no la toc an con sus de cabellera atada il lOl espalda en
veloce s tijeri tols olfiLad.1sy ace pten el una trem olpod erosa . cuyO! sens ualidad
trate tacito que ellao frece : eso para vegeta l y sin afeite s hace creer qu e
usted es, eso p,lfa m í. Asf que su tareOl de su esbelto cuerpo estuviera hecho de
co rta r Lasplant as en pequeños ped azos vie nto, su sexo de niebla y su s beso s de

~~~~~~~~e::~~~~ ~~~~ ~tf~~r~~~llas lluvia. no con siste sólo en cu ltivar plan ta s

eq uilibrio na tural. ~~~~~~t~~~~~..r~~s~~~S;~\~J~~~~I~:1
Eso no debe bus ca rse en tr e el g rupo sem illas que 01' aprendizaje milenar io ha

d ispuejo po r el nú me ro de muj e res que . dejad o en lolmemoria de las socied.ldes

: ~ si~~~:~J~~e~~;l~~~~~ae~~~~: ;~~I~e ~~rf;e:~r~~j~~;eunn~~!:Olm!ell~sl~[n~~~~fas .

~~~~~c~~~b~~sj;v~snd(~~~~:cf:~::~~ones , . :~~:~~;;~i~d1s~~~;;~~~I:'cfa~
verduras quien explic a (ran cOl nu :nte que del (undonamien to del plane ta." Anles
al curso Jo m an dó su m am" par.1Sdber puso en nuesh <1l s man os len tes de
qu~ es lo que ellos ~nden en el pueslo aumento y nos hizo mirar de cerc.l las
del merc ado . No m ucho alÍ n. todos com plejas arqu itectur.ls sem inales de la
lo s comprado~s de esos vegetales so n amapol.. y 1<11 ado rnliderol. e!loloache y
ru~r'ñm, pna d imtintp ml;ríilll !iI !a IT!afl~r~ ~(lr~, el lT!~fz ol Z IJ I o el frijol
les Ind ica que e n eso s int erul1lblos ftrl). tl.ldJ r.IJ ~ I'.U,1 tille- obM!tWmm lo
h.br" fu tu ro . El deseq uilib rio del grupo pequeño y toquemos con los dedos su
tiene que ver con ello : los peq ueños potencia co ndensOlda.

RESPUESTAOEFEOERICO ARREOLA
ROl ym undo:
No me so rprende en absoluto tu ob sesió n po r seguir
pu blicand o e n M ILENIO. Desde luego, to das tus ur
tas ser" n d ifund idu en estas p.igin ils, pero si pr uden·
te: no abu ses molndando un a d iaria . Tilm poc:J insul tes
ni mientas.

Respec to de la d~usub de cOIKienciol, qll~ pueno que
yolse te olvidó lo que pe nsabas acerca de 1Ollíne. ed itorioll
de algun os m ed ios en los qu e aho ra.colaboras.

Federico Arreola

M éxico. D.F.• 6 de febrero de 200 1.
l am ento que no hay a que rido , o pod ido. e n t r.ar al 
(on da de Id d iscusió n qu e este interc Ol m bio de ",rtu
buscaba: el cam bio al pro yecto edit o ria l o rigi n.ll de
M ILENIO. En p.1íses m .is <1I vanzados existe I.a llam ada
Cl.i uSUlolde Co ncien cia. un instr um ento tdnto lab or al
com o é tico mediolnte el cua l se po nen frenos a las arbi
tra riedad es de qui ene s se encuentran en posk iones de
decisión, y que evita pr ecisame nte la impunidad cu an·
do hay giros e n 1.1poHtica. edi tori al de un m ed io. Por
o tra p.lTte. es inli til buscar clari ficación a su s m enti ras
y tergiversacione s po rque ahora e~ toy seguro que nun-
ca terminarla mas. .

Ate,,(ament~,

Rdymu nd o l\ iVd P.1ldcio
Aten t,lme nte

Teobaldo LópezHu~r('¡ s

OTRA OERIVAPALACIO
México, D.F.• 7 de febrero de 100 J.
Señ or Arre o la : .
No m e so rprende en abso luto que sus escrit os publica
dos el ma rt es polrol publicar Io!s ( olrt;:S qu e qu isier il. se
ha yan C'VOlpo rado 72 horAS después.. Por lo m ismo. en
.pego .1m i de recho de .réplic Ol, le repito la carU (envi.1
da a su co rreo electró nico y a tres mi mer os de fol. de
MI LENIO) qu e no publicó ayer.

yecto histór ico de izquierda n<1cionalista. dem oc r"tica y
popular. reconstru yendo el estoldo republicolno l

Hoy en d Ca. los perre dista sdebemos uniresfuenos en to r
no d la que con sidero 1<1 mejor o pción ; la que represent a el
comp añero e . m iJo Valenweb (f6rmu IOl :2). por \,¡ limpieza
en su trayecto riAde \,¡ lucha polít ica social; y.d compañ ero
Gerardo Fern .indez Noro ña. c,lndid"'to a La presidencia del
CEN del Distrito Federal. po r la Hmpiez.l en ,su tr.ayccloria,
po r m ost rAr firmeza y claridad po r un p.1rt ido institucion .1l,
por privilegiar la lucha popu lar, por su ho nestidad ideológica
y política, por privilegi¡¡rU I1<1 éticolpolílica sobre elpragma~

tismo que holvenido perme.mdo ('11 lils dircctivas de nues
tro institut o. por los .1cuerdo s llnilater<lles con los m"ximos
represen tantes de los regímen es neol ibera les .

¡De m ac raciolya, pat ria pdra todos!

BUZÓN

OBSERVACIONES ALASELECCIONES ENEL PRO
Señor director:
En la presen te misiv.1 haré .1lgunas obs erv.1ciones y un

I
c<. ha rto " la rc nexión his tóri~a y p.lrticipación pat riótica
a los ,lf lli., dos inActivos, m lhta ntes y sim pat izantes del
PRD, en este pe riodo de elecciones p.1rdel relevo de Id
d irectiva naciona l. Estata les y niveles inferior es a estos ,

....1por el qu e iltraviesa m i partido .

~l t il~~Se~:l~:i~~c~~ir:I:~~a~~~c~:~~ó~¡~: ~~~r: I~~~~·1p.lr.l b po stul.lción acand idatos a reprtsentación popularo;- prind palmente sen.ado res. dip\ltado s federa les. diput a
~ I ~ \oc.lk"!-. pmic\el'le~ municip.ll~ s-. en su pan mayor !ol
ti< i no ~ Il.l respetado 1.lvolunt.ld de los militdntes. como
e ! lampoco se h.l conside r. do \,¡ discusión y el d~b.ate para
'*" la tom .l de decisiones, esto ullim o h.l sido sus titutdo por
. ¡ la srstem .itica imposición de p.u{e de.los eno rmes ¡ntere

0Q0 ¡ ses de los gru po s cupubres (chuchos. Olm.·dios, bej.Jranos.
:::1 roS,lriStdSy cl/auhtt'm istOls principollmentel .

~! iR~~a~~~~o~~~I~~ ~~:n~~~~~::~! ~~~;~~~e~~:~l;:r~~

; ¡"""",,,,,,,~!!,,,-_...--------------------------------------_...I.20MIL EN10 I ••
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Las líneas aéreas estadunidenses controlan 58.6% del tráfico
de pasajeros que se da de manera bilateral, afirma
la consultora Management Avial ion servkes. Con la salida
de TAE5Adel mercado, las empresasmexicanas reducirán
suparticipación en éste

Dominan aerolíneas
delU el cielo nacional

¿A cómo
la docena?
No eslo mismo enviar
rosasen lnqletetra que

en Madrid o en
GUJdJIJjJrJ. los costos

de este servicio
fluctúandesde
los 200 hasta

los 4 mil pesos,

mn me

A
un cua ndo no existe
un. políli c,¡ de "ciclos
abiertos", las eerctr
n~ ;¡¡s estedunidere es
cubren el 58.6% del

t raf ico de pas ajeros en tre M~xi

co y Est.dos Unidos. segun afh
man esta d íst icas de la consultor a
Ma nage me nt Avialion Scrvíces
de Estados Unido s.

Segun el est udio, durante 1999
las ..crclmeas mexicana s rnantu
vieron un. pu ticipació n en el
tra fico México- Estoldos Un idos
de 41%, per o dicha participa
ción . se esti m•. se ver é dism inui
da este . ño co n la sAlid. de Toles.
de dicho me rcado .

Aun que McxiGUl.l de Aviación
e~ 1.1 aerolínea con mo1yor partk l
pacióu en es te mercado, con casi
un 24 % del mismo, al ser 1.1 pre 
ferida d e to s residentes rn cxk a
nos en Est .ldos Unidos, las líneas
aéreas eSloldunide nses American
Aitlines y Co r atnental, le siguen
muy de (eru superando ~ Ar
roméxico, cuyo principa l merca 
do lo componen los ho mb res de
negoci o s. Tr01s ella se enc ueo rra
las ame ric..na s Delta y Unit ed .

Amer ican Airlines y Contínen
ta l, al menos en lo qu e respectol
a México , han sido las m.is agrcst
vas en su penetración al extender
su num ero de vuelos y de stinos
de mane ra muy.r.ipida. Cont inen
ta l Airlines, po r ejemplo, suma ya

" 1Y I! ,, 1 )~

16 dest inos raooreles conect ados
con su hub de Hou ston , Texas.
p,;¡ra ser I;¡ olcrolfnea intcm ólcion.al
con nwyor cobertera en el p,;¡is.

Asr, esta aerolmeale ha puesto
un . fue rte competencia ..1 hub
de 1.. ciudad de México en 10 que
hace 01conexiones ln tem..clon a
les para los pasaje ros mexicanos
del interio r de 1.1 Repübli cd. 011
de sviar un impo rta nt e t ráfico ha
cia Est..do s Unidos y o tras part es
del mundo q ue .mtcs tenía en el
aeropue rto del Dist rito Pede r..1
su salida natural ,¡Iextrmier o.

LApenet r<1ción de i.ls lineóls olé
~AS estsd unidenses en el merca
do de Latino am érica se tu.da do

~~~ ;~:~ 1~:~~r~~~~1~~~e~3~5IS~
"cielos abiertos", como por eicm
pto Argent ina (67.3%), Costil Ric..
(69.4%). Pcní (72 .9%) y Rcpúbll
Col Dominicana (88 %l. Como re
gión .1asilerollocJs de [U..tiend en
en promedio el 63.1% del trá nco
que'se daco n launió n i'mcr iGITlol .

Directore s de aercl rnea s nado
na les h.n afirma do que 101 pre
ferenci.Jde mu chos p.1 Solje~os pa
ra viaj.ar desde México .aEstad os
Unido s en lineas .ab eas dt..du 
nld en ses, es por 101 necesidad que
tien en de hacer conexiones des
p ués d e entrar po r los ae r ópuer-

L:t;~:~k~I~~:~f.nlól. ~a:hs .
"Regularmen te. lo s mcxicaoor

que viajan .J [s toldos Un idos pre
fieren usar las lineas nacion.lies
cuandc se diri&cn a los destinos
que 50n enfóludos direct ,lmen te;
pero cuando requieren de N eer
OIIlgun.oll co nexión escoge n 10l lenea
OII beol que les documen t.oll r.i su
equ ipaje ha sta MI destino final",

Actualmente, 12delos 43pafses
qu e han flrmadc tratados de "cie
los abiertos" con Estado s Unidos
esl.:ln en Latinoarn énca y el CArio
be. En eslOllre,:ión. los paises m.is
:ItT.lCtivos, loscuales son México,
Br01sil y Colo mbi.t, sehan resistido
A signólr un tuudo en estos tér
minos con Estados Unidos .

ArJ!:el1tina, polfs qu e y. lo h01
bta Iinned o, lo interrumpió co n
el objetivo de s"IVo1r de 1a banca
trota a Aerotm ces Arge ntin as.

Los paises qu e ya ha n firmad o
ecue rdos de "ciclos abierto s" con
Estados Unidos son : 1:.1Salvador•
NiurolgU.l, Cos I" Rica, Aru b" .
P~rú. An tillas Hola nde sas, Repú
bJi('\ P om inicjlll,l, Ch ile, Hc n
d ur"~, GU,1lem alóly PJ.llam ;l.

l.afirma consultoraadvierte que
el riesgo de firma r el acu erdo de
"cielos abiert os" con Estados Uni
dos, que cuenta con las nuyores
líneas aéreas. es la desolparición de
las emp resas locales de aviación ,
ya que por su tamaño , las esta 
dunid enses tienen un menor cos
to ope rativo que les permiten las
economías de escala. _

Vende eIIPA~ ':

otro paquett
de Camino Re
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Telmexnoquea ala bolsa
Los resultados trimestrales de laempresa, que se ubicaronpor debajo de las
expectativasde losanalistas, impactaron negativamente a los títulos de la telefónica
tanto en el mercado naCional como en el neoyorquino

"",.,: ".. .

Au~lu,l.ft\l

Las accionesde Micros'oft perdieron 6.53% con
lo que cerraron en 73 dó iJres 3/8 pese .01 que [as
utilid,¡des de las emp re-sJs'en el segundo trimest re
del .llño lleguon a 2.4 mil millones de dól.1rfi (4 .<1
Cerlt.m:» de dól.llrpor .lIC(iÓn). superando los pro
nósticosque ant k ipJb.ln 42 cent,lVOSpor Ululo.

Intel, que h;obJ¡,cerrJd o '" 'St""i6ndel IUlle's con
creeos nuyot'es J los 146 dÓl.ues, b.llj6 .<1 délares
718 ron lo que cer ró CfI 138 dotares 1/ 8 después
de reportar que sus g.uuncias en d segundo tri
mest re fueron de 35 mil millo nes de dó lares,
50 centavcs de dólu po r .lCción , ligerame nte por
arriba de tu est ímacíone s de [05 ~n.lIli stas que es
peraban una utilid .ld de 49 centa vos por ti tulo.

Elnegat ivo dese mpe ño del Nasdaq contag ió al
lndlc~ indu st ri.ll Dow jones, mercado que per
di6 ayer 43.84 puntos p;'lr;'l coIOl:':!TS'" en 10 mil
696 .08 unidades, _

obIas fil'as. pene oece al Vt'fK.k.>doI &10 libfos ingll's wi lliam fOyJc.QtllCll tdlle<ióen 19(,'i, los
amallles de loslibros paQalOfl mas de 19 millonci de dóla.es poi' ...tresoo del blllani<o
to§ 10 mas <aros:

H l ' o S M I T". A M A S " I

E11ndKe Nasdaq perdió ayer 2.9% con lo que
cerró en 4 mil 055.62 unidades, nivel ligera
mente menor con el que termin é 1999, CU.lI'l

do se ubicó en lu 4 mil 069 unid~. L,¡holja del
merc oldo electrónico se debió a que los Inversio
niSl:u de-WIIII Street deddieron re-tiur su dinero
de b s .lICCiones de tecnologl.llque p"esent.31'Ofl sus
re-portCi t rimesr:rllks. 'f.llque si ben 6tos fueron
pos itivos no cumplieron con lISexpe-cutivu..

u S.llC(ionesde Intd 'f Mkrosoft Njaron después
de-que sus reportes trimestr ales decepc ion;¡ron Iil
merado, pues pesea quelos resultados corporo1tt
vosdd segundo trimestre del año fueronengene
ral fuertes, 105precios de 1a.s acciones no Iogrllron
rrn.ntetW!r sus redent~s alus. Pero ,1nalistolS que Vil

~~.;~:::eó:~s~~~d:';!~ ~:s~:~h~~~~;L;
~~sIaC:~~Sti~1U buena: opo rtunid.td

Telmex se nunticnen, y~ que b
cc mpañfa crece en Mtxico de
nune u , import~nte, tan to en te
In oni a 100 1 como celul~r, y la
vui~ci6n depen derá de sus sub-
Ji d luln t!I\ (&l tktUl1j ~ro. .

los ueulcs de Telme x en I¡,
bolsa de Nu eva York también
mostraron un retroceso; al cie
rre de la jo rn ada los Certificad os
de Dep6sito Amer ic,ulO(ADR ' 5,

po r sus siglu en ingl!!s) mos tra
ron Un.ll b¡,j.l de 6.4 4 d6 lares. es
re es 10 .2 8%. p.l U vende rse en
56.19 dóL1res.

Por su pa rte, el volumen de
tnnSo1ccio~delostítulosdeTe l

mee se ub ic6 po r encima del pro
medio diukJ .Más de 13 m illones
de accione s cambi aron de ma
nos , cuando el r.romed io men
sUo1 l es de dos millones 840 mil.

l os ¡tnilhst.u ell.plicaron que el
ccmpcrta mien to de las acocees
de Telmex en el mer cado neo
yorq uino es u,mbitn coosecoen
ro del imp.llCto que pfOYOCÓ .01 los
in~nistuconocer los m.irge
nes de utilid.td del corpo ranvo .

u~it¿1:;:I~~~~~:: ::~:~ . ~ '~ MOleroso' ft 1
bi6 a que los pl.llnes de-eJlp.lnsiórV '., 1
de Telmex en el extranjero, prin
cipalmente en Guatemala, Hcn 
duras y Estado s Unidos, no re
porta rán utilidJdes rapldamente
y necesitan much.ll inverstcn . No
obs tan te, confi.uo n en qu e los
negoc ios de I~ empt'es .l en el CJI·

trJnj ero se co nsolid.u.i n en el se
gundo trimestre del año 2001 .

T.lmb it n .l~ el peso perdié
ter reno (rento:.11 dól.tr, ¡,I cerr.llr
con descenso de nueve cen tavos
respe cto ~ 1.01 jorNdo1 previa, 011
cot izarse el tipo leterbancsnc en
9.425 0 pesos a l.lIcompra y en
9.4300 peso s J 101 venta.

En cuas de cambíc, de 1.1 cfu
dad de Mhko, li!diviu esradu
mden se se cot llÓ en 9. 25 pesos
a 1.01 com pra y en 9.55 pesos a b
ven ta en promedio. _

INMfX 112.4 1'" -] .92 " flXMROO8 S1.40 '" ).10'...

.W¡JijllMU
Dólar ve ntill $ 9.43 0 0 :~UE SUBIERON
Dólar Cl!!!1P~.42S0 . ALSA S '-SO A. ta.u '!lo

Ce1e s2S 13.7 1 ~ : :: ~:" V~..~ fll¡':S':.
ud is 2,1075 62 d:U:GFO S2.3(1 " 4.SS'"

ih1tIiedi.> manusClilos dcl eeoeomentc y oe la epocamedieval, as¡¡~o p1ime.as
di.> escncresCOIllOShalespeale, Charles Ülckt'lls y jene Au~tffi JOOOfl
del11 ..113 de julio en lOlldl l'~ . l"lOlt'(clOIl, «~ I1IJWSlil ¡JO! f1~ S de 4 mil
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Se Integran
Quintana Roo
y Tabasco a la
lista de
estados
donde la
depend~\\c~a

lleva a caboél
pr ogroma,
donde los
premies se
reparten cada
me s de mallo,
sumando)
m dpen
efect ivo

o
o

1:

MI LEN IO!L
~ Scotiabank In';'erl~t

Usted es nuestrolibrqué. , .

E:lScotia
r:.I C DES

Unainversión muyrentable.

Plazos de75,90 Y150 días, con tasa fija.

Disponga de sus intereses mensualmente.

Abralo desde $50,000.00

Consulte rangos y plazos, Tasa bruta anualizada . Vigente has ta
el 14 de Julio 2002, Centro de Atención Telefónica lnvertel 't

5728 1900 Y01 (800) 704 S900.

www.scotiabankinverlat.i:om

Hacienda aumenta
cobertura de
lotería fiscal

L
a sec ret ar ía de Hacienda informó que
desd e el 1 de julio el Servicio de Adm i

. nistración Tributaria (SAn extendi ó los
sorteo s de la Lote ría Fiscal a los estad os
de Q uintanOlRoo y Tilbasco, pn a suma r

se a Campeche, Yucatá n, Cu ana juato, AgUOlS
ca lien tes, Zacatecas y Quert taro, dp.~de ya se
lleva a cebe este progra tlla . .

Infor m ó que los prem ios de la t o rer ra .Fiscal,
que se reparten cada mes de ma rzo, surt-an tres
millone s de pesos en efectivo . f·

Indicó qu e todos los sorteos se celebr;u:án re
gionalmente, es decir, se entregará n 7S0 mil
pesos en efect ivo al prime r lugar, SOO mil pe
sos al segundo y 2S0 mil pesos al tercerccade
más de 50 rrumcompon emes. tanto en lO! zona
centro (Aguascalien tes, Cuanajuaro, Q uerétaro

~~7,a~~~tl;,CQ~:h~~a;11~ I~~ol~ ~~~:s~~),(CamPtdlt!,

P~~~'~l~~ :~~~pa:olb~~~~n::~~OJo;~I: dh~1k:2t~;~
primeros lugares en cada zona, tamb ién se ve
rán be neficiados po r la lotería Fiscal, al hacer
se acree dores de una máqu ina regist radora de
comp robación fiscal con valor de hasta 10.mil
peso s cada una .

la Lorerta Fiscal es un esquema qu e busca
promover la obligación de que tod os los co
mercios prop orcion en a sus client es co mp ro
bante s simplifi cados y que la ciudad anía los exi
ja al adquirir bienes o serv icias, para coadyuvar
al aumento de la captació n tributa ria y eviur la
evasió n. Com o un aliciente para los consu mi
do res, e l SAT sorte.uoimen-
sualment e dine ro en efectivo
y difere nte s prem ios.

El programa inició el 1 de
man o, y se ¡r.f ext endiendo
p.Olra qu e, en breve, p.rtici
pe n toda s las en tida des fede
rativas . la m eca mca del sor
tea es mu y sencilla: toda s las
person as que realicen com 
pras o soliciten algún ser
vicio deben recibir del (0
rneretan te un comprobante
simpl ificado o nota de com
pra C,'OIIlos l iguientt's tt'tluis¡'"
tos : nom bre odellolllin.cióll
del negoc io, su ltegistro Iedc
ral de Con tribuye ntes (RfC),
do micilio fiscal, número de
folio impreso y mcmc .tceat
de la compra . l os clientes no
req uiere n present ar ningún
documento ni cédula fiscal
para que el co me rciante les ent regue su C0 trl l: ·
probante. .

El com probante ser~ el bo leto de par ticipa
ción , por lo qu e se debe rán guardar y ccnser
ver en buen estado del prime ro al día último
de cad a me s, que es el period o de cada sorteÓ.
El mismo comprobarse podr.f ten er dos opor
tunidade s de gana r si adem ás se regístra en la
página de Inte rnet www.sat. gc b.m x y se anot a
en el com probante el num ere de folio que se le
asigna rá ac torn éttcem em e a cadc uno. Sin em
ba rgo, en ning(lfl caso el mism o com probante
podr é obtener dos premios, por lo cual el gana:
da r escogerá el mayor . Cabe aclarar qu e no par
ticipan las compras en tiendas de autoserv icio o
departa mentales, ni las facturas exped idas por
los establ ecimientos .

Hacienda puntualizó que Quint ana Roo yTe-c.
basca se Incorporan a partir del quint o sorteo,' ''
en el que participarán los comprobantes emiti
dos del 1 01131 de julio, y que se l!('vOl r.1 iI cabe.
el 1S de agosto. .

Hasta 101 fecha se han realizado tres sorteos,
ent re abril y ma yo, siendo las principa les ciu- . 
dades Agu asceüen tes, Gu anOljualo. Q uer éta ro y
Zacateca s: los premi os salieron de microcban
garr a s.

El SAT entregó t res ma q uma s reg ist radoras
a los dueño s de los co mercios q ue exp en die
ron los comprob antes de los pr imeros luga- . ,
res, y SOmi nico mpcnent es a d ist into s consu
midores. •

esarrolladcs .
qUt qu~ con trola ti

controla ti presente, y
trola hoy con tro lará

ti Iuturo, Por lo generallos que
siemprecontrol an son las clases

r~l:~~,s::~':~=s
· pnlT\o\S, del intelecto. Los de

NS sólo tnter uamos sobrevivi r.
De repen te, los empresarios

· sedancuenta de que deben
: ¡yudarOl la s meno s Iavorecl-
• dos, pues si todo el mundo

consigue ti bienestar la 5 it~la-

· ción pllfJ .t!lJos serjm~JOf.
; En México hay un gr upo
\ tconómico poderoso que tra

tade borrar un poco lu des
IguOl ldades : la Unión de Em
presarios:para la Tecnología

; dela Educ;ación (U nete).

SiOl ustt~ le ~ref~5n~~r~Z;e5

1", "
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alguien que en realidad no .
env ía. SoOIC., la dirección de
m.1qu ina de l.' v tcuma. p.
trans miti rse po r mediodere
sos ccmparudos, es decir, e
do llenes una carpeta puc
ten er hu eco s de seg uridad-.,

Este Klealoconsíderande'f
go med io " por el número"

ataq ues a nivel mu ndi.t1.
o tro s virus que no

afectado en Mixko
que en otros países

causado fue rte s es
co mo el W321Elkern.cab.
t cpez explic a qu e el .

po r la nov edad del oOItoOlq ue,·
.pe ligroso. Esa es la novedad
se ha det ect ado en este año,
forma en qu e viene n ocu
Eso fue lo qu e dañ ó mu
computadoras, la foOllt a de. '
trol de 1001 plaga. · '

"Hada qu e se dificu ltoOlr.¡¡_
tecctén. Aho ra ya se puede'
recta r. Blende d trend modd¡:
una mezcla de mé todos p¡1i "
ber cómo se comportan bs
rus. Sabcrcómomezclansus
todos de transporte y u . '
sCliollala espcclahsta . :~

Con respecto a 1.15 pérdi<m
han ocasionado los virusen\:I~

::c:
1
e~~~~~:zs:~~:rr~

esuna política de laem presa¡.:.ajJ
1001 evoOIl uoOl(ión anual, y las e~

ses me xicanas afectadas en~

:~~~~~:t~~~:~bc~7ocO , ...~
su confide ncialidad. ~. ';; ,
"Nosgustavcrelimpae_~~

respecto a lo s co stos eco"
coso son pollticas de la : .
ñfil . Adem ,b, ·sobre las em
mcxiCan.lS q ue han sido
das : esa info rmación no se: .,
de dar por que es confi~
en fatizó . ;}"!

O tro de los puntos que
la espec ialista en cuanto~, .
cambi os que han .p "
có digos ma liciosos
quedurame2001
bastantes ataqu es fuerttS,·., _
en comparaci ón co n este año
sido una situación tranquili.:<.

"Hacernos Jo mismo,

:.{:lt~~~~o~::~~~:, la':
n~ra de transporte de losvinu.
aüopasado prev atec tam.{sd
d e virus visual bastescript,.·
son código s infecciosos
bac iaWindows 32. los
dos co mo de 32 bits".

l ópez adviert e que
'vive UN situ ación tr
comparación con el a
hay que estar
alertasde segur
tos lanzan, pu
muc has ganas

-Su reto esverpor qu~

infectan m.is . Nosotros no
toOlmas hackersni hacemos ki
rus, nos los hacm gratis, no ..
mas que pagarle a nadie-,

Por 10 pro nto , en los . __ ..
30 dlas m ás de 200 mil '
pu tadora s han sido afecto1&s'
México, de acue rdo con Ji .
~~r~il~~e:i3~i~~i:::s ~;C
didas si tom am os en cuenta
dat o.. de 2001, qu e indic,If'l"
por c",doOl mJ.qui na in fl!: cbdl.
I:olstan 672 d6lolres. _ .... <

, -

,

..eau
de grandes que con un ataque di- Elpotencial de daño va en dis-
recto a lainfraestructura. "rmnucién, h.1sta el momento.

Cabe recordar que se han torre - Mess age labs ind ica que. prin
do ciertas protecciones para evita r cipics de enero de 2001 la rela
un daño irreparable. Tan sólo de ción en tre corr eos elect rónico s
2000 a 2001 bajó el costo de los infectados y no infec tados pa
araqucsob cm éttcos, pues pasó de s6 de 1053:1. Este añ o espe
17 mil 100 millon es de dólares a ta n qu e esa prop orción sea
13 mil 200 millones de dó lares. 325 :1. Para 2003,10:1 y 2008
cua ndo el gasto había registra do 2:1. Tod o por la educació n de
un aumento constante. los us uarios y 101 eficacia de:los

Duran te 1995, costó SOO mi- aná lisis antlvi rus .
llenes de d élares el impacto de los No obsta nte, los ataques {0Im

códigos maliciosos en los equ ipo s bién son m.is profesionales. Y las
de l mundo; 1996. mil 800 mi- pérd idasqueNncauSoldoalgunos ;, : .
llenes de dó lares; 1997, tres m il . virus son dignas de recor~r:,P.or::· millon es de dó lues y en ese año
300 millones de dól ares ; 1998, ejem plo, el Nimda costé dllr~flle ta mbi én el Explorer costó mil 20
seis mil 100 millon es de dólares, 2001 m.1sde 635 millone s de cló- millon es de dólares.
y 1999, 12 mil 100 millones de lares, mienlr.u que en ese mismo SirCam. Aunque no fue el m.is
dotares. En es te ultimo periodo año el Cede Red estuvo valuado caro du rante 2001, su rorma de in-

:~s~I~~~~ri~sgc~l~e~s .las emp re- ~~~~r~~ddó~sd~er~:~~~~~ ~~i~S~~c~~~~CC:~:~sa;;;
Los secto res més vulnerables, mi l 150 millones de dó lares. ; : ocultami ento avanzadaspara pene-

según Ccrnputer Econ o m ics, son Computer Econ o mics OIIgreg Oll trar en el equipo de los usuarios.
el ñnenclero y ban cario. luego el queell~Bughasidoelmásca. ro

~:nt;:~~~;~~~~~'ydl~:g~é:n~~~: ~~;:óh~~~~if~~b~i~~~O
rista s. Todo s por ser los sectores nes de dólares, mien
m ás impo n en tes pa ra 1001 eccoo- t ras que el Mdissa,
m ía de los pa[ses desarrollados. en 1999. equiva
pue s son los que man ejan el di- lió a mil 100
nero de los trabajadores.

Wendy López, gerente de soporte técnico de McAlee-México, explica
que durante elprimer semestre de este año losataques de
virus no han sido tan luertes como seesperaban araíz de
los atentados del 11 de septiembre pasado. Sin embargo, las
mutaciones amenazan .

u

NEGOCIOS

Virus informáticos,
I
O

e acuerd o con los cxpcr
los annvtrus el costo de
una com putadora infec
rada fue de 672 dólares
en 20m, y uno de cada

tres correos electrónicos tenfa un
archivo contaminado. l a mejor
formol de ...horrar dinero, y .1 su
vez, mantener la m.iquina pro
teGida••15q;Urcln.es 1_educación
de los us uar ios.

Una investigación de Computer
Economks Indica qu e las p érdi
da s económicas que provocaron
lo s virus Informaocos en el mun
docl.l rlo pasado ascend ieron a 13
mil 200 millones de dolares, esto
fue menor a los 17 mil 100 que se
perdieron dura nte 2000.

Vil'lcellt Cuñcuo, directo r de

~~~~~~~~~~t~n~~f~ani~
mad o conciencia del problema y
sus medidas han Iogr~ reducir
el d., rlo c-ilu~do por los códi~
"'.ll icioo;o~. Sin cmb..1r~u. 1.1s muta
cio~ dc "'" vin ls conl inli,m y los
USotI.u~ inc autos todavía existen.
Ad~m,is de ello. existe el temor

de qu e los virus ccmputadcralcs
sean utilizado s para los ataques te
rroristas con tra las roctcnes de
sarro lladas. Cornputc r Economics
estima que se perdieron 15 mil
sao mrüones de dóLues a causa
de los atentados te
rronstas del pasa
do 11 de septiembre,
po r Id pérd ida de in
(or m.lción

Eso sucedería.tambi én
co n un "t ..qu e te- rcr tsia
a empresas y gobiernos,
p érdidas millona rias de in
fo rmación . El imp acto in
m ediato en Estados Uni
do s fue el cos to de
reparación pe erro 
rl:i. f.Hlt~s Itl~ S t1~
25 m il expertos
en tecnolog ía
fueron
co n t ra
tados
pa r.l
rcporer lo s
daños que
causaron los
ataq ues. Más
de m il 700
millones de
dó lares pa ra
ju nt ar a los
esp ecialistas .

En tant o que el
gasto .i largo pla
zo que tie nen que
hacer las em pre
sas ba ncarias y fj
na nderasseesti-
ma en m.i sde

:;; o cho mil 100
o millones de dólares, y
.... luego seis mil mi
. Ilones de dó lares
~ pa ra rep .lTar la in-
:; fracst ru clur,¡ da ñada.
- Elatil;que terrorista a las
. red es de com unicación por me
~Idio de virus inform .it icos espanta
~ a los gobier nos, princip.1lme nte al
z es toldunidense. porque está pro 
~ NeJo qu e los d,lIios son C.lloi iguoll

>~:"":!"'::':~!!I1IIilI_---------lIfr-------------""36MI L ENID I .
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POLfTICA CERO
POR JA1RO CAlIXTO A LBAR '

Echeverría. v.li

Ocsdeaqw::llos .ticri~¡XK ~ queno,'
éramos ni de IZqulCTdani dedm-I

Luisf.det;:;::~t~:r= i~
tan jocosas-y miren que elhombr~cs :~
un profesk.'lflaJ del humor in\lOlunt~ril>

como lasque rcc~nlelT1("ntc cksp.¡ctura
en un acto en el Colegiode IngeníttOS .....
Civiles: "Nunca he pensado en pis.u Ia '~
cJrcel", algoque en un principio p<lrea~

razonable, pero que cualquiera podN ,~

rc:balirltcon un ¿Ni paravisil..1 r a los ~

amigos?Digo, además cualquier. (00 '~:

lainnegable estatu ra moral de este hofI't.:
breoque en su momento pusjc:ra,derro-.
da eluso de 101 J;t1<1yabcr.lcual adlCloal ~
"Tilingo lingo", deberlaestar prep¡r¡Q:¡,¡
para un eventualCSC.lI.1 en el reclusorio t
n1~S cercenoil su corazón. ' :'\

Por ot ro lado, resulta asombroso(6-,1
mo a pesar de la avalolncha de crfticash
presiones, linchamientos y persecu~

~~:I~~,~n':7~i~:~~~~if.~~~~
en él la suma de lod os los males {todo,~
por beber cumplido con lapatr iamJs.
allJ "que un poco de trabajo bu\'C)(fj~
ro", como oírfaGustavo D{azOrdu)1'
todówla elexpresidente uenclasensibl
dadde decir maravillascomo: "ructf!i!
tragcdu; N ciom l que se debe adal'#'.·¡
~~':a~d~ ;ett~~~;::~~~;f
espléndido que adlferencta de tanlO$~

compatriotas que só)o exijanwlg¡JtS'i
venganzas,Echeverría tenga.cbrfsimo~
que lo importante es im~ir que0031
nos tropecemos con lasmistms~

Ni Augusto Pinochet pod ría NllIt
mejo r. AunqU,eya inspirado por b (jj
gura del general, don l uigi podria .~
en un momento dado ¡¡legar d~mae
da senil o alzheimer selectivoo voQJ
ción de orate . algo para lo cualM~
acusadores no podrían te ner mnCÚlti
argumento .JUra rebatirlo. . ~~

Sin duda estas notas a pte de pUtOl
de don Luigi. ron producto de 11~
rfa jurfdicae intelect ual de sua~
Antonio Cuéller Salas. cuy¡ Jucid(i!1Ól
ttt tle desperdicio, mJs aún cuando
ma que prácticame nte todo lodel "
fue un milo genial, como la "
lo mejor todo lo ocurrido fue sacad9:
dtun.novd.lrrn1tndimM.I!1ln:1l!
sentido escritor de Izquierda Itblaln6il
yp>chm, ' ,~

Pero bueno, como lasacie)
cana.reclama algún tipo de AC •

ue ni FOJ( ni Pancho Barrio Nnt concederle pues sus peces ..~'.
resultaron ser un fiasco. me ternp. .
Echeverrta tendrJ q
de castigo. Por su e

roO~i~II~~~~~~~~ vaya
Salinas nos 10 pervierta .
mandarlo una semana al
VIP, para que Facundo 1
mas chafas, Lorena Herrera le
fuch¡y Luis Gatic¡¡le hable de ,
sa. O de plano encadenarlocon..,
Korrodi,Sorava }iménezy elDi
en La Academia. _ . : ;:~ .

MILENIO Diario '
FUMtJKO A. Iiot<lAl.n ,..........~ . ftOl lltO A.nf0l"~ 11"<"';'"

(.u¡,os MAUI""l.~~~· ( IRQCi6Mn1M .,¡¡,_ .
, fNftlUl'O\ ME_ ~ • "-lAIDO M.wIIII .--

. ""'\'111 CJwo .-;.... . YklNtl VUMQuu .-..-..-
JUIft D. IiaNz4m ..~.-w"FI"'MOO ' ''' _ /D ula hm ...-- ""'-idtt

!-PIUS R_l #'tJit..,."Mft;oe .~./J.Ma¡ 1bNn.....--....• ..-.. ....
. Jo- Sauu/1_ Sn st. --. Jr '-o· "-......"-1(IIfl........ ,.......

# MurlNR_'-t r......... • 10- '-_ .......e..-
F......-RM.u~ Q.IUAf~ ·y_ s.....""'-e--

6oIt••,o.4. _·fc_ V. ' '''DU ÁMtl_~
f llllQUl SJ.>loolr HIiAn ~,.~\ ~l Amlau. ~'*rf

R(JI( Gt.l<Io\ ....-.~.,.,..V.u,IOIO .-- ...~

Honorable ~iario de la Unión:

Ahora sí~ me hicieron el'lOjar. Van.l dar las once de lanoche
y toda vía no sirven de cenar. Me VCY'f a quejar con el director
del penal. Yo no soyun preso cualquiera,¡soyun preso polñi
co, Iiberta dl A m í m e prometieron una vida presidiaria. romo
lade Durazo y Diaz Serrano y nada, me dan de comer puras
porquerías y no me dejan salir. Uno se aburre aquí dentro.
La única divers ión son los chist es que losdemás internos
cuenten de Fox, 1.istim.a que no losentienda.

mPO ¡nlln~IIHUllIll[DIn\

Honorable diario de la Unión:

¡Aho ra sí recuerdo qué se conmemora hoyl jl.a Indepen
dencia de los Estad os Unidos de Norteam érkal Definiti
varne nt e , el lS de septiembre no se olvida. Sé que esta
tarde ingresan lin os grin gos acu sad os por de litos contra
la S<11ud, as e que para celebra rlos, les voy a poner su som
brero de cha rro co n su sarape d e Saltillo y les voy a dar
su rico guajolote con mole pobla no y su buena agu .. de
horchata . Afortunadamente hace rato los de lacelda de al
lad o hicieron un hoyo y se salieron a la ealle, as í que les dí
500 pesos pa r.. que me compraran los ingredien tes. Oj.aU
no se tarden, porque h.1Y que to star bien los chiles pa ra
que el m ole quede de rec hu pete .

I hlYvi vu mi ;1): l' lh ..1.1 que 5Ccunmcmora un evento Im
portant e, pero no me ac ue rdo cuál. ¿Sería quizá m i curn
plea úo s? ¿Acaso se t ra ta ba d e mi pri mera au diencia co n
el direc tor del pe na l? Mald ita cabeza la m ea, que anda
lod..\ ato lond rada . La cu lpa la tienen los gua r nazcs que
tuc dieron los custodios porq ue cuando me pid ieron que
hiciera la r,'jill"" les hice un dibujo del 6r¡:;ano repr oduc
tor femenino. Me pegaren arriba y adelante. Noes Justo
qu e t raten AS( .1 un ex m an datari o, so bre to do CUAndo se
le Y.'I el pat ín. Vil sé, le voy a hacer un Halcón de p~astili~

n...a mi compañero de celda, aquel viejito ta n simpát ico
que comenzó su condena en e l Pa lacio de Lecumb errl.
Cómo me cae bien es e señor, seguramente sab rá agra
d ecer mi gesto .

Honorable diario de la Unión:

dheclodo

POR R AFA EL TONATIUH

A casi todos Jos ex presidentes de México se les recuerdapor un detalle: todos han sido una bola de rateros.
PeroLuis Echeverría Alvarez,ademds, se quedógrabado en nuestraroltura gracias a los legendarios chistes

que la tradición oral dejó correr sobre su real o supuesta falta de neuronas. Sin embargo, en los tiempos
'lUl ' corren, 'lHizó el presic1entcde la guayabera yel aguade tamarindo pasea ocuparotrolugaren nuestra
memoria colectiva: la del primerex Presidenteconvertido en presidiario.He aquf una especulación sobre lo

que LEApodría escribiren las paredes del reclusorio, como un recuerdo del porvenir.

q ll l lNRU Ul11 R U PONSAUlI U·LNA n((lON AlAlll AOA PORP1ASONAl Afu tADODI sus ' ACUUADU MUtlAU S, ' AVDA Di NO HAnRl 1 cÁ.iD• • qU2ooo @hotmall (om

Elpresi-diario

'ti,ljJ jJiIJtI:f·Jjl'INtjI

JnUl D. &oH/AlU "~' hAH(lS(OA. GOMUUI,..,0Im/(
ftOl.koAor. IDlIl ,....."""• ..,...." ... · C....lOl M•.t .. tI<tffl...,.......r ....

o lllt~P' rl .SI " "'II (Nl(). l Mo........,. ·VIUOl HlKtOHIllf<,/,_rMlU~ r-*'
M.o..(lNiI GO.II...I.u u.n. _ l _ .pe.. . D.(,OPm~.~Al"' IHlO ...~

~ ROMII' HI "OIl J•. hA(oc " . a.u, M. 1T1ooU,_ · C lOSFint"...MIllMO-So-...l

~· I'WIw......... (lo. _'.,kl. " "·¡uIoQ... ]Of}l · I ~I~o '!O'Jl.l
( , • •__ ,¡,. ("w. ........., . ..... "'.. "' ..... r1_ ,... I¿., """" ...~ · lM.~1

~ :::~~:) ~~=~t~:.=-c.::.=:~~=c::=~~....
~ ~::::":;=:"'Ir~··;,~~=.~~::- '~~.:!:.,~!:.;r::~ot;.~::::"...:
z 1_1 I.~ <Io:f'!'tCIN... do' " . "..,. .. Sl.oo.Il < .."""'*'*" ...

-..~-...I~ k-.. .. k _. """'-.. I"" .........--....... .QloN.t~ .. ..,. .....
1......,'1I11l"' ..~ .,.......... pool• .no¡mI._il"lI~_"" ....<'dIotf\.! . ..._ ...{~ ...

;;: ,.¿,~ ..~q.rr:W.""........ '"""..........
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Anexo 2

J. Jesús Rangel M.

Editor de la revista Milenio Semanal.

Lunes 22 de noviembre de 2004.

Fue por casualidad que encontré desocupado a Jesús Rangel en la redacción. Le

pedí la entrevista y me dijo que fuera inmediatamente, porque ya se iba a

descansar. Llegué como a las siete de la noche a las instalaciones nuevas de

Milenio Diario y Milenio Semanal, a un costado del metro Juárez, donde estaba

ubicado antes el periódico Novedades.

Era un lunes, 22 de noviembre de 2004 para ser exactos. Después de la entrevista

con Don Chucho subí al segundo piso para entrevistar a Raúl Castro Lebrija,

luego a Isabel Melchor y después a Fernando Pescador, reportero, editora y

caeditor de la sección de Negocios, respectivamente.

Con Jesús Rangel existe una gran relación de respeto, Hiroshi Takahashi lo

considera su maestro y ejemplo dentro del periodismo. En el mundo periodístico

es conocido como el "volador", y también como el periodista de negocios en

activo con más años a cuestas de experiencia. La charla comenzó así:

Yo me considero un reportero -dice Jesús Rangel-, que ha tenido la suerte de

haber sido jefe, o ser jefe, haber sido director, pero fundamentalmente me gusta a

mí reportear. Nací aquí en el Distrito Federal, si quieres saber también eso, nací

en la Merced. Por casualidad soy periodista, yo no pensaba ni tenía la menor idea

de ser periodista, yo estuve internado en un seminario... ahí estudié hasta 10 que

sería el equivalente a la preparatoria, cuando terminas o te sales por las razones

que fueran, te das cuenta de que tus estudios no sirvieron, por esa cuestión de...

todavía no entiendo la relación Iglesia Estado, cuando lo que en este pinche país

lo que se necesita es estudiar... iy me desconocieron todos mis estudios!

Fui a presentar mis exámenes a la UNAM y al Poli para tratar de entrar, hice mis

exámenes, sé que pasé muy bien, pero también, papelito habla, no tenía ni un
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papel, entons vas pa ' tras. Mi hermano que estudiaba en el Poli tenía una novia

que estudiaba en la Septién García, y me dice: "oye, ahí no piden papeles".

Entonces caí en la Septién García. En el seminario en el que yo estuve, eh, entre

otras cosas se imprimían revistas y cosas de estas, entonces pues más o menos le

masticabas al asunto, y ya, me hice periodista, terminé mi carrera en 73, empecé

en 1970 como fotógrafo , y después pues le pedí oportunidad a mi jefe, Fernando

Mota, que descanse en paz, ya murió, y le dije que estaba estudiando para

escribir, no para tomar fotos, no me publicaban en aquélla época las fotos de

Espinosa Iglesias sacándose los mocos, o Legorreta con zapatos sucios, o cosas de

esas, todo era así, muy formal. Y me dijo ok, te doy chance de que escribas, me

dio mi primera fuente, fue la Bolsa Mexicana de Valores, lno entendía ni madres!

Ahí, en El Universal, había una sección que se llamaba Mundo Financiero, ya

desapareció. Esa sección la pagaba o las compraba las páginas, no sé cómo era

exactamente el contrato, una agencia de publicidad. Se vence el contrato,

convenio o lo que tuvieran y entonces entramos automáticamente a El Universal.

Por eso trabajé en El Universal.

Termino mi carrera en 73, me invitan a El Heraldo de México , a fundar la sección

de Negocios, con Carlos Dwight y Antonio Castellanos.

Ahí estuve tres años. Me invitaron a Excélsior. Truena Scherer, no gana la

elección de director, lo corren, lo botan, lo humillan, y entonces me vaya El Sol.

En El Sol estuve un año, estando ahí, muchos de los compañeros que habían

estado en El Heraldo estaban trabajando en Excélsior, me invitan y pues bueno,

por estar con la palomilla y demás, regreso.

Ahí estuve 15 años. Fui jefe de información de la primera de noticias, jefe de

información de Excélsior. Me salí de Excélsior, me fui a El Financiero, después

estuve en El Economista, de El Economista me fui, a dónde, puta creo que a

Novedades. En este ínterin ya trabajaba haciendo comentarios en radio, en Radio

1000, y estando en el Novedades ganaba muy bien, lme trataban muy bien!, y la

sección la estábamos levantando, era un periódico que estaba ya casi muerto, y

me invitan a ser el director de noticias de Radio 1000. Me fui pa ' lla, me la pasé

muy bien también, hasta que llegaron las elecciones, había muchos intereses y yo

no soy de interés, mas que de la información: ni políticos ni económicos, y me
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salí. Estuve desempleado un año, aproveché para terminar mi libro, ter~iné un

libro , la historia del aeropuerto de Chiapas, todos lo conocen, el aeropuerto que

no funciona, iba a haber patrocinio de la Universidad de Chiapas, Autónoma de

Chiapas, finalmente no lo hubo, y total que, en el buen sentido, perdí el hijo, que

se llama libro, no se publicó, y perdí mi lana, porque no tenía, y Rayrnundo Riva

Palacio me invita a participar en Milenio y aquí sigo.

-¿Cuándo nació Don Chucho?

-¿Cuándo nací?, en 1952, seis de marzo para ser precisos, para que lleguen

regalos.

-Usted está considerado como el mejor reportero de Negocios de éste país, por

qué cree que sea...

- No lo sé, ¡hay en la madre!, me sacas de onda... yo sí creo que la

especialización, sobre todo en aquélla época, en los setentas, era indispensable, y

no sólo en el campo financiero o de negocios, sino en otros campos. Muchos de

los consagrados periodistas, que había, pues a veces no entendían ni siquiera de

qué se hablaba, menos en cuestión económica. No había crisis antes de 76,

entonces quizá no era importante especializarse.

Pero empezaban a haber problemas: déficit público , fundamentalmente con

Echeverría, deuda externa, la Bolsa toma auge, de hecho hay que recordar que la

Ley del Mercado de Valores sale en 76, pues esto era una transformación del

sector financiero; yo trabajaba, insisto, el mundo financiero, y el propio Fernando

Mota me decía: "tienes que prepararte más". Imagínate, no eras periodista

todavía, la mayoría de los grandes periodistas de aquella época te decían:

"periodista es el que se hace en las redacciones, no el que viene de estudiar".

Entonces era un competencia muy bestial, entonces, una buena forma era

decirles: pues sí, pero yo sí sé economía, ¿Cómo la ven? En mi caso. De hecho mi

tesis es La especialización como factor de cambio en la prensa nacional. Con esa
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tesis terminé mi carrera en la Septién García, y yo sí creo que si te casas con una

idea la tienes que cumplir. Yono estudié economía, pero sí estudié cursos en

Banco de México, obviamente para periodistas, en el Consejo Coordinador

Empresarial (CCE), en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado

(CEESP), en el Colegio de Economistas, en lo que era el Instituto Mexicano de

Comercio Exterior, en el Banco Mundial, en el GATI, en el Fondo Monetario

Internacional (FMI), donde se podía iba. Había cursos de una asociación de

banqueros de Texas, y pues también me los ejecuté. No sé cuántos cursos, lo que

se llama tomar un curso, de tres días si quieres, o de una semana o un mes, no sé,

muchos, 60, 70 ó 100, no tengo registrados ni contabilizado, no todos te daban

diploma, tengo algunos diplomas... entonces me gustó el sector económico y

financiero sin conocerlo, simple y sencillamente por una razón: desde esa época

me di cuenta y sigue siendo, creo que ahora peor, que la política es mentirosa,

engañosa y no pasa nada. El movimiento ante la sociedad no queda en más que

hay pinche güey, pinche ratero, pinche "r" y ya. En economía, si tu ganas 10 pesos

punto cero, cero centavos, y le cambias el punto a la derecha o la izquierda, hay

un efecto, porque en vez de 10 me das un peso o me das 100 pesos. Siempre hay

un efecto. Ysi el periodismo es búsqueda de realidades para ayudar, para que la

gente entienda, si hay errores para que se modifiquen, es precioso entenderle y

demostrarle a los que son economistas, secretarios de estado, funcionarios,

empresarios, de que te están vacilando, que te están diciendo mentiras, y se los

demuestras con sus propios elementos, y aquí no hay engaño, y hay efecto,

entonces me encantó eso, me encanta el periodismo... esa concepción que dices

que el mejor, no lo sé si sea el mejor, sí me considero entre los importantes,

conozco afortunadamente mucha gente, hay gente a la que le debo reconocer que

me enseñaron, me mataron el hambre y me enseñaron, José Carral, él era en ese

tiempo representación del Bank of America, después fue vicepresidente de ese

mismo banco. Bueno no sé cuántas pláticas, o clases particulares como yo las

llamaba me dio. Me preguntaba: "¿No sabes qué es la serpiente monetaria?",

pues no. "¿No sabes qué es Bretton Woods?", nada... o sea, nada, nada. Entonces

no fue un aprendizaje de academia, sino de necesidad real, por consecuencia

vienen las devaluaciones, vienen las crisis, pues tu necesidad de aprendizaje era
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más pronta, más rápida, y era hablar con el propio Carral, con Fernando

Pescador, Ernesto Rubio del Cueto, el propio Mota Martínez que sabía mucho de

esto, amigos en el Banco de México, Miguel Mancera, que los buscabas no para

entrevista, sino para entenderle, que te daban un documento, 300 cuartillas, para

encontrar un solo dato, de cuánto había quedado el encaje legal, el encaje legal en

aquella época, bueno, todavía sigue pero ya tiene otro nombre, era la

determinación del Banco de México hacia los bancos para que parte de su dinero

lo distribuyeran a favor de la vivienda, a favor del campo y lo que fuera, pero te

cambiaba todo.

-¿Qué ha pasado con su tesis de especialización, qué ha pasado, se ha aplicado

algo?

-No bueno, pues en general, podríamos decir que en lo general son muy pocos,

mínimos, si no casi nulos, especialistas en medicina, especialistas en cuestión de

leyes, especialistas en política, o sea, lo que diríamos así que se especializaron.

Hay gente con experiencia en estos campos. Yodiría que quizá donde avanzó

mucho es en el campo de negocios o de economía °de finanzas, como se le quiera

definir. Ahí sí se vio una transformación, pero yo creo que se fueron a los excesos,

y me refiero a los directivos de los medios de comunicación: resulta que de

repente metieron a puro economista, y no a periodistas, y entonces en vez de

investigar te daban sus tesis. O sea, un economista, entre otras cualidades, cuál es

la que tiene, tiene que hacer un análisis de números para prever lo que viene.

Entonces en vez de darte la noticia: nacen las Udis (Unidades de Inversión),

escriben que el sistema de las Udis que va a aplicar México es malo, oye espérate,

ni lo conozco, Ini lo entiendo! Nos fuimos al otro extremo, pero a pesar de esto

hubo una evolución fuerte en el ámbito de especialización de negocios y

economía. Se nota, se ve, ahora hay tantas regulaciones y tantos "x", que es más

difícil entrevistar a los protagonistas, llamémoslos así, sean del sector público o

privado, pero indudablemente el mundo, incluso dentro de finanzas ya está

sectorizado. Ya que alguien te hable de lo que tiene que ver con la tecnología que

viene, satelital y demás, tienes que ser especializado, ya no es nada más economía
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y finanzas. Es un mundo, es donde más se está evolucionado, y por las también

necesidades de avances pues necesitas periodistas más picudos.

-Hablando de periodistas picudos, y tomando en cuenta su experiencia de más

de 30 años dentro del periodismo mexicano, ¿qué conocimientos -formales

abstractos-empiricos-intuitiuos-: se requieren para ser reportero de negocios?

-Primero, no se debe perder una visión central, el periodista está inmerso por las

circunstancias propias del día, de las horas, en un bosque. Un especialista es un

árbol, pero no puede desconocer el bosque, todo está interrelacionado, insisto, en

política no pasa de mentadas de madre, en economía sí, e influye en la política.

La política quiere ahorita otra vez dominar, y estamos viendo las idioteces del

presupuesto, donde quieren determinar la economía, no se dan cuenta de que son

estúpidos. Imagínate el no pago de Adefas , que se quede como está... ésabes qué

señal estás mandando, sabes qué me estás diciendo en verdad?... ique el gobierno

federal deja de pagar deudas!, y tú sabes los efectos financieros que eso trae,

parecería que estas declarando moratoria. Independientemente de que las

empresas o los afectados puedan ampararse, o lo que quieras. Bueno, con base en

eso , qué necesita un reportero: Ipues tener intuición!, leer, preguntar, éa poco

nacemos siendo Dioses? Si no entiendes una pinche palabra pregúntala: perdón,

yeso qué es... una lección, 1976, devaluación, conferencia de prensa, te imaginas

que estábamos todos, hasta los Dioses del periodismo... y estaba una compañera

que no entendía (risas) ... me río, perdón, porque todos estábamos tan serios y,

oye, en la historia del país no había pasado una devaluación en 20 años, estamos

hablando de historia. Termina la conferencia, dos horas de conferencia, se para la

niña esta, casi, verdaderamente llorando, y le dice al Secretarío de Hacienda:

señor, no entendí nada...nada... perdóneme, qué es eso de devaluación, qué

significa, pero para mí, que quiero comprar las tortillas, los frijoles, los chiles, la

leche, o sea, no entiendo. Bueno pues esto implica que pueden subir los precios, y

empezó a explicar eso. ési? Esta niña a lo mejor no tenía intuición, pero tuvo un

gran acierto, con un gran efecto, idecír que no entendió ni madres!
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Si un periodista va a entrevistar a alguien, con la idea de "yo lo sé todo",

perdóname ese es un pendejo, porque lo que importa es la respuesta, no la

pregunta. Y puedes hacer una pregunta inteligente y te digo no sé: iy ya te

chingue! ¿Si me explicó?

Entonces, écómo veo hoya los reporteros?, oye, carajo, con esas facilidades que

hay hoy, de internet, que antes no había, de documentos que quién sabe qué, que

los encuentras en internet y demás, se está perdiendo ese olfato, olfato es

intuición. Yobviamente nada más grabas, y te vale madre, incluso qué está

diciendo porque al rato oyes tu grabación, pues no. Yo creo que como cualquier

reportero tienes que tener un objetivo claro de qué quieres hacer, al estar en una

entrevista, en un hoyo, una conferencia de prensa... por lo menos entender. A lo

mejor no entiendes, pero preguntas.

Insisto, no debe tener uno vergüenza de decir no entiendo. Si no entiendes, con

preguntas comienzas a ver de qué diablos habla este señor, y hacerlo a la vida

práctica, pues si el periodismo es para la vida práctica, no es para que te lean los

que ya saben, chingá, no comprarían periódicos.

-¿Qué habilidades se deben poseer para desempeñarse eficaz y eficientemente

en la actividad profesional?

-Yo creo que se nace. A ver, la tenacidad, équ ées tenacidad?: estar chingue y

chingue. Bueno, cuántos tienen esa tenacidad. Uno lo ve, a veces tenacidad

implica salir de trabajar, pero quizá hasta irse a echar un trago con alguien para

sopearlo, o decirle, no entendí, pero... o ir a ver... cuántos tienen esa cualidad de

me vale madre y voy a seguir este asunto que me llamó la atención, no me deja

dormir, o me quedé inquieto. O que te vas y terminaste tu nota, y que digas, en la

madre, es la de ocho. Y al otro día ves que no es la de ocho, no dices chingue a su

madre y te vas a empedar. No. Te vas a chingarle porque quieres la de ocho. O

sea, ya no hay eso, no lo notas, no lo sientes. Ah, pues como yo soy el favorito del

director, ya sé que mi nota va en primera: no mames. O sea, pelea tus notas, pero

porque sabes que está completa.
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-¿Con qué hábitos se debe contar para una adaptación más adecuada a esta

labor?

-Leer, leer mucho, obviamente ahorita escuchar radio, estar enterado, que no te

valga madre, que trates de estar enterado de todos los asuntos, insisto, a pesar

de que estas especializado, insisto, hay un bosque, y tienes que ver el bosque,

para tratar de entender hacia la sociedad, insisto, cuál es el efecto.

No sólo es leer, es estar en contacto, tener contactos, hacerte de los contactos si

no los tienes, para que en el momento que tu los necesites incluso para que te

expliquen, sepas que te van a contestar. Y no que le preguntas al reportero de la

fuente que esta igual que tú . No. En esta pinche vida hay que preguntar, no tener

miedo a preguntar, no tener miedo a equivocarse, no caerse, en el sentido de:

puta, ni me la publicaron, iya chinguen a su madre! O sea, no. Eso es lo más

difícil, lo más fácil es llegar, lo más difícil es mantenerse. Pero si te dicen: oye,

eres más chingón, puta madre , eso no es de orgullo, es decir, hijo de la chingada,

¡ahora tengo que leer otro libro!, o tengo que preguntarle a otro cabrón.

¡Comparar tus notas! Lo que tú escribiste, si es una conferencia o lo que sea, ver

cómo lo escribieron los demás , ay güey, sí me chingaron. Hay que entender que

en los med ios en los que estás pueden ser de izquierda o de derecha, del centro,

bueno, tienes que entender que a lo mejor tienes que escribir para ellos, los

lectores, no necesariamente lo que tú crees, aquí el reportero no debe tener ni

partidos políticos ni tendencias, nada, aquí chinguen a su madre. Aquí eres mi

amigo pero te equivocaste y te madreo. Puta, o sea, eso se hace, o sea, unos lo

traen, simple y sencillamente es explotarlos o guiarlos, pero la gran mayoría, no

es descalificarlos, pero no ves esas cualidades. Claro, el mundo ya cambió, antes

tenías que ir a pelearte un teléfono,i ya sé dónde está el pinche teléfono y me los

voy a chingar!, ahora ya no es eso, ahora tienes celular, tienes internet, Ipues

explótalos, caraja!
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-¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de trabajo deben manejarse para

desempeñar de manera actualizada la actividad profesional?

-Ahorita es obvio que aparte de la grabadora, la pluma, de la libreta, de la

cámara, puta, te imaginas cuando ya los reporteros sean completos y también

sepan tomar fotos. Muchos reporteros, no se si has oído, se quejan de que el

fotógrafo no toma la foto cuando quieren, pero eso implica que no profundiza el

reportero o se distrae en la entrevista. Pero puede llegar a esos extremos, ya con

los pinches teléfonos lo pones en la mesa aprietas la tecla y ya. Las herramientas

nuevas, las estamos viviendo, yo creo que no están aprovechadas por los

reporteros. Se están yendo a lo fácil, creen que aprietan la tecla y la tecla te da el

documento. No. Tienes que saber cómo buscar, profundizar en los pinches

portales del gobierno , y de las empresas donde ocultan la información, eso de

transparencia me parece una falsedad ... tienes que buscar, y cuando la

encuentras dices: iya te chingué! Pero eso implica, pues hasta mañas para saber

usar internet, o los portales. Pero no te debes dejar vencer por la tecnología, la

tecnología te ayuda . Pero imagínate, tienes celular, o sea, puedes hablar a donde

se te de tu pinche gana, desde la selva, desde un pinche cerro, claro, aquí la

tecnología en ese sentido estamos atrasadones, pero la hay, existe, puta, puedes

tomar fotografías, porque, tal vez no sabías que iba a estar muy bueno el asunto y

no llevaste fotógrafo, pues carajo, tienes tu pinche celular. No manches, ahorita

no puede haber pretexto de que no tienes la información, quizá no tienes el

personaje, quizá no lo pudiste localizar, a mi no me gusta ese periodismo de estar

persiguiendo a los personajes para ver si comen, o si zurran, es una mamada eso,

pero estamos en el periodismo del chisme y del escándalo, eso es lo que les gusta.

Pero a mí no me gusta eso. Pero carajo, tienes todas las herramientas ahora, oye,

ya puedes mandar tu información, hijodelachingada, hasta por una Palm, o sea,

verdaderamente hoy no debe haber pretexto. Yo no dudo que las próximas

redacciones, como ya se esta viendo en Europa o en Estados Unidos, sean muy

seccionales, o sea, un pinche oficinita en cualquier colonia, para que vayas ahí, a

lo mejor a hacerte güey, porque puedes hacer tu trabajo desde tu casa, desde la

calle... a lo mejor eso te va a implicar chingarle más, es gusto, vivir la apasionada
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de una pinche nota con la que le vas a romper la madre, hasta a tus propios

compañeros.

-¿Qué problemas -dnstitueionales, económicos, gremiales, profesionales,

personales y/o motiuacionalee- enfrentas en tu actividad profesional?

-En lo personal, mira, afortunadamente mis hijos ya son un poco grandes, 22,18

años, ya los perdí, no los disfruté de niños, antes di que me dicen papá, quizá

porque los mantengo, si me estuviera guiando por eso estoy jodido. Pues sí. Los

celulares en México sirven para una chingada, las computadoras que tienes

tampoco son todavía las necesarias, pero no quiere decir que lo que tengas no lo

puedas usar, porque estamos hablando de que es parejo. Ahora, gremiales, yo

creo que esta habiendo un problema severo, antes, pues no es que respetes al

viejo, al que sabe, que le des chance de hacer una entrevista, no, aquí estás en una

pinche selva, y vas a buscar notas . Pero el problema cuál es, que ni siquiera saben

qué es lo que quieren, nomás son unos pinches estorbos. Gremiales, antes había

sindicatos, no sé ni cuántos tenía El Universal, pero eran un madral en la época

en que yo trabajé. Puta, creo que hasta por oficina había sindicatos, ahora ya casi

no hay, de hecho son escasos los periódicos o los medios que tienen un sindicato.

Entonces yo creo que no debería ser obstáculo, para que hacer lo que tu quieras

hacer. Muchas veces hablan de la censura, que te censuran los directivos, o que te

censura tu jefe, o el sindicato, o sepa la chingada quién del gobierno, yo no creo

en eso, yo creo en la autocensura. Ah, me dieron una información, pero es mi

amigo, mejor no la publico porque es mi amigo. Está bien, yo no estoy hablando

de moral, profesionalmente le tienes que romper la madre si tienes los

elementos. Moralmente es otra cosa, eso ya es individual. Pero yo nunca he

creído en eso. Entonces, cuáles son los obstáculos. Pues yo creo que siguen siendo

los propios. No es válido, mi querido Hiroshi, que por mal pagado, porque está

mal pagado, sigue siendo mal pagado el periodismo en general, creo que ahora

peor, porque antes había hasta una comisión de publicidad en algunos medios,

ahora ni eso... Bueno, por muy mal pagado que estés, debes tener las

herramientas que necesitas para elaborar tu trabajo, y eso qué implica, hacer un
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esfuerzo, y si eso implica que tus hijos no coman, para comprarte un celular, pues

que no coman. Ahora sí como dicen los economistas, es un solo madraza, es un

solo impacto, no es un impacto permanente. Ya son tan baratos los pinches

celulares que lo único que tienes que hacer es controlar tu gasto, cómo, pues no

haciendo llamadas a la novia, y sepa la chingada, úsalo para lo que lo necesites,

pero eso es personal, pero no puedes decir que no eres localizable porque no

tienes celular, perdón, entiendo qué significa el gasto de tener un celular, pero si

quieres estar en esta madre, quieres competir, quieres chingarle, pues

cómpratelo. Es una herramienta que no puedes dejar ahora. Si no tienes

computadora en tu casa, para que llegues a tu casa a revisar tu mail, para ver si te

llegó alguna invitación temprana, y por no revisarla dices no me enteré, pues

perdóname qué pendejo eres, ¿no?, no tiene por qué hablarte el hueso y decirte:

tienes un desayuno, o hay esto, caraja, uno debe tener su agenda. Uno mismo se

pone sus limitaciones.

-¿Qué aspectos inherentes al desempeño profesional deben mejorarse, cómo y

porqué?

-¿Estás hablando de estudios o de cuestión , digamos, laboral?

-SÍ...

-Bueno pues yo creo, yo creo que también las empresas deben hacer el esfuerzo

de darte las armas más adecuadas. No puedes estar trabajando con un Windows

70, y las hay, empresas que tienen un Windows de su chingadamadre... eso me

parece una aberración. A que es ahorro de dinero, de economías de escalas. Se

puede ahorrar de otras formas, es molesto cuando te dicen: ya no puede usar los

teléfonos porque está gastando mucho en celular, ¿y cómo localizas a los

pendejos que tienes que entrevistar? Pues en un celular, a veces hay ese tipo de

aberración. La otra, bueno, si, como lo está habiendo creo que en algunos medios,

de si alguien se quiere capacitar le des chanceo ¿Qué implica que le des chance?

l'I'odol No puedes salir como jefe a exigirle a quién le das permiso de estudiar que
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te entregue un reportaje, urgente, no mames, hay que ser congruentes. Estamos

en un país en donde la gente lee poco, quizá los medios somos culpables de que

lean cada vez más pendejadas, y de que no les interese asumir riesgos por sí

mismo, porque leyeron algo que equilibra su pensamiento, sino que necesitan un

líder que diga ya, éste es pendejo , y ya, y porque lo dijo el líder es pendejo y ya,

porque no le gusta a la gente pensar, tomar sus decisiones, pero tenemos que

ayudar a que cambie esta madre. Ese es un reto de los periodistas y de los

directivos, pero eso implica capacitarse, e insisto , si alguien quiere capacitarse

pues que le den chanceo

-¿Qué alternativas en materia de educación,formación, información,

comunicación y/o capacitación pueden desarrollarse para mejorar y/o resolver

algunos de los problemas de la actividad profesional?

-Fíjate, fíjate, yeso ya no es cuestión sólo de periodismo, a ver, tú dime, tú que

has estado en un chingo de escuelas y universidades y esas madres, en México:

équ é universidad privada , pública o como la quieras denominar, te da un curso de

seis meses como estudiante de la universidad para que aprendas a ser

empresario? Pues nada, te mandan como la chingada, a que vayas a trabajar.

Bueno, que bueno que trabajemos y la chingada, pero por qué no atrevemos a ser

emprendedores. Por qué no lo pones como obligación cabrón, a lo mejor de cada

mil que salen de la universidad, a lo mejor salen 10 empresarios, carajo, pero ya

salieron. Entonces, qué se puede hacer en materia educativa, una madre, desde

cursos, seminarios, antes, Canacintra, Concamin, Canaco, Banco de México y la

chingada, fines de semana, tus días de descanso, un pinche congreso, Morelos,

Puebla, fuera de la ciudad o dentro de la ciudad, órale, de 10 de la mañana hasta

la noche cabrón, no eran obligatorios, ni de la empresa ni de quien los daba, el

que quería iba. Yhabía muchos que fuimos. ¿Ahora qué? Ahora ni madres. De

repente hay seminarios, pero no hay esa, digamos, como institucionalidad,

digamos, te vieron muy pendejo, o el pinche directivo dijo que todos los pinches

reporteros eran muy pendejos y recomendó unos cursitos hay pa 'que aprendan.
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o sea, lo haces, sepa la chingada, pero aquí es por estrategia, son cosas

diferentes.

Estrategia personal, imagínate si fuera del medio, iúta, sería una maravilla!

-¿Qué estrategias debe seguir quien intente ser reportero de negocios para

insertarse adecuadamente en el campo laboral?

-Yo creo que ahora es más difícil que antes, insisto, porque dentro de la

especialización se han hecho sub especializaciones, y bueno, pues que decida para

dónde va. Lo más fácil Hiroshi, es decir voy a economía, como decir voy a

deportes. Lo más difícil es decidir dentro de economía o deportes qué es lo que

quieres. Y decidir, pues voy a ser el especialista en telecomunicaciones. Correcto

cabrón, pero vas a escribir para que yo te entienda, ¿eh?, no para que lo entienda

(Carlos) Slim. Si no , estás pendejo.

Entonces qué tiene que hacer: ldecidirse, atreverse y hacerlo!, punto.

¿Cómo? ¡Cuestaun huevo!, si piensa que en un mes ya va a ser el chingón de la

fuente porque hizo una entrevista chingona, pues está jodido. Esta madre,

insisto, es del dia y del diario. Y diario tienes que decir yo voy por la principal. En

el momento que digas a ver qué cae, ya valiste madre. A ver qué cae madres. Voy

a buscar y chingue a su madre, te encuentras a lo mejor no lo que querías, pero

encuentras otra cosa, encuentras. Sí necesitas estudiar porque si no, no vas a

interpretar los números, las pinches curvas esas idiotas que te dan ahora para los

celulares satelitales, y la chingada... Si no le entiendes a ese lenguaje sí vas a

perder la nota, ésabes que vas a perder?, público lector.

-¿Qué tipo de conocimientos pueden y deben proporcionar las instituciones de

educación superior para ayudar a mejorar la actividad profesional?

-Imagínate, tu crees que no le convendría, y estoy hablando en voz alta, que la

UNAM, Ibero, Tecnológico, su chingadamadre, ITAM, se llegara a una

colaboración con Banco de México, Hacienda, y dijeran vamos a dar un curso

gratis, obligatorio una vez a la semana o fin de semana, aunque sea día de
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descanso, aquí es cuestión de gusto, el que quiera ir es de tal a tal hora, punto. Y

que tu sepas que no te va a costar. Insisto, la gran mayoría, y estoy hablando a lo

mejor del 95 por ciento de los periodistas, estamos jodidos, ya ni siquiera bien,

jodidos, punto, hay otros miserables que están peor, para qué le hacemos a la

jalada... imagínate qué puede implicar que te diga, la UNAMhace esto gratis, y

este cabrón vive en Tlalnepantla, entonces, cuánto se va a gastar, entonces sí hay

un costo, sí hay una reciprocidad, a veces no se trata de sacar una buena

calificación , se trata de a ver qué aprendí y cómo lo aplico. De que pueden hacer,

pueden hacer un chingo. Reglas claras, transparentes, ojalá le pudieran torcer los

brazos a los patrones, para que el patrón diga órale, se me va y yo le pago la

comida, el desayuno y la cena, y te dan 100 pesitos, o 20, o sea, ojalá, eso es

imposible, pero sí, de que deben traerte a los mejores maestros, no que lo haces

en la Ibero, puro maestro de la Ibero, nombre, chinguen a su madre, a los

mejores maestros. El que sepas que sabe, o que te va a dejar algo, para que los

alumnos sepan que aprendieron algo. No puedes aprender de todo, porque la

vida del periodista es diario aprender, pero tu dices, de este cabrón le aprendí las

mentadas de madre, pues ya aprendí algo. A mí me dan coraje las pinches

universidades, porque pareciera que el ir a tomar un curso a "donde sea", es

porque es en "donde sea", no es cierto . Es porque yo quiero aprender, como que

no ven que yo me estoy sacrificando, ya sea por mi descanso o lo que sea.

-Para redondear esta charla Don Chucho, ¿Cuál es la importancia del reportero

de negocios en el contexto social mexicano?

- Bueno, para mí es, te digo alguna vez que fui a un curso a la Ibero, que hubo un

seminario, y en aquella época, pues el pinche reportero de economía era algo así

como que estas castigado. No te vamos a publicar, no vas a entender y no vas a

hacer nada y te vas a ir a la chingada, solito, vas a renunciar. Y me acuerdo que

llegué, fue en el estado de México, había gente no sólo del estado de México,

había también del DF, imagínate lo que fue eso cabrón, puta, los que fuimos, era

porque queríamos aprender, iba yo porque a ver qué chingaos, diciendo

pendejadas. Entonces fuimos a hablar sobre economía, con un compañero que
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estudió economía, que es periodista, y con tu servilleta que no estudió economía,

pero sí estudió periodismo. Creímos que íbamos a hacer un dúo de pocamadre.

Creo que lo hicimos. Por qué. Lo que les demostramos de entrada, fue muy

sencillo, el 80 por ciento de la información que se genera al día, tiene que ver con

la economía. No con política. Y porqué se desperdicia: pues porque no saben

explicarla, no saben decirla, no saben ponerla. De las fuentes, la distribución de

fuentes como, pues quién sabe quien las estableció, pero como están establecidas,

80 por ciento, 90 por ciento, son economía, no son política. Entonces si tienes

eso por qué no se aprovecha, pues ya es culpa de uno.

Entonces, cuál es la importancia, puta, o sea, y no te estoy hablando de la sub

especialización, que todavía es enorme, tú sabes muy bien que todos los que se

metieron a la cuestión de exportación, de cómo debes tener la cajita para exportar

los chícharos, en la madre, es pinche otra especialización, porque si no, no les

entiendes, uno ve la caja y ya. No es cierto, trae conceptos. Bueno, imagínate lo

que es eso. Es un mundo lo que hay por descubrir, yen política qué vas a

descubrir, más PRIs, no. Más líderes, y diciendo lo mismo. O sea, el presidente,

écuá ntos presidentes vas a tener?, igual hombre, muchos de los compañeros que

cubren presidencia se sienten acá, pero son los más pendejos, porque ni siquiera

se especializaron en nada, y no entienden nada y nada más transcriben lo que

dice. ¿Si me explico? O sea, eso no es ser periodista, el periodista, si ve una cosa

rara, por ahí. Es más, de lo mismo que traen los demás, pero lo que vi yo raro. Y

puede ser un exitaso, pero a lo mejor porque lo entendiste, y a lo mejor los demás

no lo entendieron porque nunca tomaron un pinche curso idiota de qué significa

PIE. Tan simple como eso, es enorme lo que hay. Hay mucho avance insisto,

muchos de los que han tomado cursos ya no quieren tomarlos porque creen que

ya saben, como si no evolucionara la economía, éno? Tú pregúntale a alguien

ahorita, oye, écuáles son los 10 puntos centrales del Concenso de Washington?,

del que tanto hablan, y que son los pinches mugrosos que han llevado al fracaso

de todas las economías, entre ellas México, y por qué lo quieren cambiar, y por

qué en Europa hubo una reunión importante, sobre la necesidad de cambiar... y

te van a decir, élos 10 puntos?, pues quién sabe... entonces qué putas madres

estás escribiendo carajo... o sea, tienes 10 años de estar aplicando el Concenso de

317

Neevia docConverter 5.1



Washington, 10 años de estar viviendo dentro de sus políticas, y no sabes qué

putas madres, no manches ...y estoy hablando sobre todo si son del sector

negocios o economía, tu dices, puta, sí estamos jodidos; es lo mismo cuando me

dicen, oye, es que la serpiente monetaria... puta madre, équé es eso?... no me

acuerdo bien. Carral no me corrió porque Dios es grande, o no sé qué cara de

pendejo me vio, o de muerto de hambre, no sé, sólo me dijo: éde veras no sabes?

No, ah mira, la serpiente monetaria -antes no había todas las mamadas de

ahora de que la bolsa de monedas, ahora nada más hay cuatro monedas fuertes,

antes eran un chingo- era según como se movieran las monedas de los países

importantes, entonces efectivamente veías cómo se movian y sí era una serpiente.

Por eso le pusieron serpiente monetaria. Puta, pues si un pendejo no te lo explica

no entiendes. Es igual Hiroshi, hablar del GATTme acuerdo era gato encerrado.

Me acuerdo que las pinches caricaturas decían aquí hay qatt-o encerrado, no

manches, cuando vas allá ves un pinche mounstruo de edificio, lo construyeron

los trabajadores, y tu dices, pérame, a ver, estoy mal. Pues sí, es eso, es leer , es

preguntar, no tenerle miedo y la inflación sube y baja cada mes , cada año y cada

quince días ahora, pero no puedes decir que ya lo sabes.

Es necedad y vicio (risas) .

-Muchas gracias Don Chucho...

-Espero que te haya servido.

318

Neevia docConverter 5.1



Raúl Castro Lebrija

Reportero de la sección Negocios de Milenio Diario.

22 de noviembre de 2004

La entrevista se realizó en la sección de Negocios de Milenio Diario, después del

encuentro con Jesús Rangel. Raúl Castro Lebrija guardaba sus cosas, sólo

esperaba a Takahashi para charlar, no sabía sobre qué. El entrevistador sólo le

dijo que quería platicar con él, sobre su experiencia y suforma de trabajar. Así

se desarrolló la platica:

Mira, yo soy Raúl Castro Lebrija, 10 años ya de reportero, de negocios, de

economía, finanzas, yes muy buena pregunta: épor qué empecé yo en esto, por

qué en esta sección? Muy sencillo, yo entré a trabajar un 23 de diciembre de

1994, habían pasado tres días del error de diciembre, entonces, cuáles eran los

temas de esa época: bandas de flotación, Barzón , cartera vencida, devaluación,

entonces eran temas 100 por ciento económicos. Después vinieron los problemas

de apoyo a deudores de la banca, toda la bronca del Barzón, y demás, entonces,

no había de otra, tú querías entender qué pasaba en México, tenías que entender,

a fuerzas, qué pasaba con la economía. Tenías que entender del dinero, cómo se

estaba moviendo. Por qué entraba a México una crisis, por qué se repetía al final

de cada sexenio, o sea, había que entender necesariamente esos temas, para

poder hacer un ejercicio periodístico completo, y hasta la fecha yo sigo pensando

que el reportero que no entiende de economía y finanzas es medio reportero,

nada más. Si tienes la escuela de la economía y las finanzas, vas a hacer mejor

periodismo político, que los que han hecho política, y así en muchos otros

sectores, incluso hasta en el deporte, y te puedo citar miles de ejemplos de gente,

que cuando tienes la formación económica haces un mejor ejercicio del

periodismo.

Yo estaba en las guardias en ese entonces, hubo chance después de salir a

reportear, después de un rato de estar haciendo guardias. Y pues como yo me

acercaba mucho a las secciones de finanzas, precisamente el editor, Eduardo

Torreblanca, me dijo: oye, équieres reportear acá? , por qué no te das una vuelta.
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Entonces yo encantado, y empecé además con un sector muy sensible, porque en

mi opinión tendría que ser muy sensible la gente a las Mores. Era vincularte

primero como al gran sector financiero, como una empresa chiquitita, que está

naciendo, éramos todos reporteros nuevos, autoridad nueva, la Consar acababa

de surgir, empresas nuevas, todo nuevo, entonces se hizo un ambiente muy a

gusto, ahí en El Heraldo, cubriendo Mores.

-Comenzaste en El Heraldo ...

-Así es, exactamente, ahí empecé todo esto, en el año 94. Después de tres años en

El Heraldo, me paso a Televisa, para fundar lo que se llamó Conexión

Financiera, que era un especie de Eco, pero de pura economía y finanzas, 24

horas, con despachos en Madrid, Buenos Aires, Nueva York y la ciudad de

México. Quince minutos cada hora, como Eco, pero económico, financiero, de

negocios, comercio, etcétera, etcétera... ahí estuve dos años. Yfue una experiencia

muy rica, porque a los 23 años yo ya había hecho prensa escrita, radio y

televisión, porque en Televisa hacías los dos, radio y televisión, teníamos un

programa que también se llamaba Conexión Financiera, que era el brazo

financiero del proyecto Detrás de la Noticia, de Ricardo Rocha. Entonces era, era

muy rico, porque hacer radio es el medio más noble para hacer periodismo, para

ser reportero, por lo inmediato, por lo ágil, o sea, llegó un momento en que yo

dejé de escribir notas, yo anotaba tres palabras claves y al vuelo, en vivo pasaba

yo mis reportes. Yluego en la parte de tele, eh, me tocó un sector muy difícil que

fue el de telecomunicaciones, que era verdaderamente, ahí entendí qué tan

importante es para un reportero regresar a la academia. A los cursos de

capacitación, a los seminarios, a los diplomados, simposiums, no necesariamente

tienes que ir a un evento para escribir una nota, sentarte dos horas a escuchar a

los profesionales, explicándote de un ámbito, eso es tan importante como

sentarte a hacer comentarios. Yaquí , específicamente en el este sector de

telecomunicaciones, pues de pronto te hablaban de la banda de los tantos mil

gigahertz, y tú decías, bueno, y esto dónde es. A tal grado que había, el ITAM

organiza todavia cada año un seminario de telecomunicaciones para periodistas,
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prácticamente es una condición sine qua non haber tomado ese diplomado para

después cubrir ese sector. O sea, fue muy complejo, en ese sentido.

y después ahí en Televisa pude tener un programa de televisión, el canal salía en

Sky y en Cablevisión, era muy rico, porque como éramos muy pocos, tienes que

hacer todo. Aprendí a maquillar, aprendí a peinar, a editar, yo dirigía, producía,

entre mi productor y yo armábamos todo un programa de media hora. La ventaja

de ser un canal chico, sin recursos, es que tienes que hacer todo. Para mí fue muy

rico a los 23 años ya haber hecho prensa escrita, radio y televisión. Tenía la

película de los tres.

-¿Cuándo naciste?

-El 22 de marzo de 1974, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, bendito sea

Dios...

-¿Estudiaste en Veracruz?

-No, fíjate, fue muy curioso porque, eh, yo nací allá por la chamba de mi padre,

en realidad toda mi familia es de la ciudad de México. Pero mi padre es ingeniero

qu ímico, siempre vinculado a la industria petraquímica, y pues las principales

plantas petroquímicas están en Coatzacoalcos, precisamente, entonces se casan

mis padres, se van a vivir para allá, yo nazco ahí, y cuando tenía dos o tres años

de edad me traen a la ciudad de México. Yo estoy aquí , soy licenciado en

periodismo, por la escuela de Periodismo y ...¿? en radio y televisión, titulado y

todo.

Bueno, después truena el proyecto en Televisa, es cuando la empresa entra en esa

gran etapa de reestructuración, cuando llega Emilio Azcárraga Jean, tenían mil

200 millones de dólares de deuda, entonces tuvieron que recortar personal, se

pierde ahí el programa.

Yo entro al Economista, llego a cubrir Bolsa de Valores, y fue también muy rico

porque el enfoque era distinto, o sea, en ese entonces cubrir bolsa era, estamos

hablando del 99 aproximadamente, cubrir Bolsa era nada más decir si el IPC
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subió o bajó tanto, y listo. Incluso hay medios que tienen todavía un machote,

armado, donde dice: el Índice de Precios y Cotizaciones, un espacio en blanco,

para que pongas si subió o bajó, otro espacio en blanco, tantos puntos, otro

espacio, y tanto por ciento. Se hace esa misma nota. Nadie, hasta que

empezamos ahí a hacer otra chamba nosotros, se metía a ver el mercado como

estructura. Como organismo de financiamiento, como sistema, ver más a fondo a

las empresas, la verdad es que salieron notas muy interesantes de esa etapa.

Después empezó a haber gente que comenzó a tener una visión del mercado

mucho más estructural.

-¿Comenzaste con tu columna directamente?

-No, yo entro en el año 99, como reportero nada más , y cubriendo nada más los

temas estructurales de la Bolsa, ni siquiera el mercado accionario . Entonces era

parir chayotes, era un sector que no estaba acostumbrado al reportero, a dar

información, algo que poco a poco se abrió con talacha, abrir la puerta, que

hubiera ya un flujo informativo, hablar con casabolseros, con calificadoras, con

corredurías, con analistas en Estados Unidos, y al año de todo eso, se da la

oportunidad de hacer el Comentario al cierre, que es el espacio de El

Economista, específicamente para el mercado bursátil. También fue un adelanto

bastante grueso, llegué a meterme en dos o tres ocasiones en problemas también,

porque, es una responsabilidad que conlleva necesariamente un ejercicio más

libre, el que te des la oportunidad de opinar, de hacer juicios y demás, implica

primero mucho mayor conocimiento de los temas, hay gente muy irresponsable

allá afuera que sin tener conocimiento suelta piedras y demás, pero para mí fue

eso, como ensayos en donde me decía, tienes que aprender muy bien la materia,

los temas, y después permitirte opiniones, y opiniones fuertes en particular, que

es en ocasiones lo que a la gente le llama más la atención. Fueron dos años en El

Economista, salí por culpa de Osama Bin Laden, por qué, porque los últimos tres

años han sido interesantísimos para los estudiosos de la prensa mexicana. Llega

(Vicente) Fax en el 2000 y te quita los presupuesto de publicidad para periódicos,
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o sea, en Méxicopodían existir periódicos que no vendieran un solo ejemplar en

la calle, y ser empresas perfectamente rentables por la publicidad del gobierno.

Pero llega Fox, quita la publicidad para periódicos, se va todo a radio y televisión,

que son los medios con los que él siempre ha demostrado más afinidad, entonces

las empresas periodísticas, los medios impresos, se quedan sin el principal

anunciante a partir del 2000. Luego, septiembre de 2001, el ataque terrorista a

Estados Unidos precipita la recesión de la economía de Estados Unidos, y los

primeros presupuestos que se suspenden son los de publicidad, los de

promoción. Entonces, ya no tenías desde 2000 al anunciante gobierno, el 11 de

septiembre te quita el anunciante privado, y entonces viene una etapa horrible, la

peor crisis, he platicado con reporteros de más años, o sea, fue la peor crisis

laboral de la prensa mexicana de los últimos 30 años. Ni siquiera la crisis de 94

95 estuvo así de grave, todavia en esos años podías moverte, podía haber

movilidad, porque estaba ese anunciante seguro, que es el gobierno. Pero ya en el

2001, que no tienes al gobierno, qué pasó: cierra Novedades, cierra México Hoy ,

no hay un solo medio de comunicación que no hiciera recortes, fue una verdadera

carnicería, recortes de personal, lo que vino en esa etapa. Es una particularidad

de los medios en México, donde no importa la capacidad de la gente, hay otros

criterios para seleccionar a la gente que trabajará, ya no era tanto a quién

recortar, sino con quién te ibas a quedar. Entonces El Economista en particular, y

esto me lo dijo Luis Enrique Mercado, el director general, entre el 11 y el 29 de

septiembre de 2001, El Economista pierde ocho millones de pesos en contratos

de publicidad. Quiénes suspenden, empresa hasta cierto punto lógicas,

coherentes con su realidad, las automotrices, siempre para ellas septiembre es el

peor año, tarjetas de crédito y telefonía, concretamente Pegaso. Antes de que la

absorbiera Telefónica. Entonces hay que recortar, yo salgo por ahí.

Después vinieron tres años de aguantar como los hombres. Hay una anécdota, si

quieres te la cuento. Yovenía tocando puertas y puertas, toqué puertas y puertas

y se iban acabando las opciones. Nada. Hasta que nada más quedaba Expansión,

al último, hasta abajo. Pero ahí no quería, porque era freelance, por honorarios,

entonces un día me toca ir a pagar la luz, y enfrente de Luz y Fuerza había un

hotel de paso, ahí en Revolución, el hotel Pasadena, y una pancarta decía: se
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solicitan recamaristas, o entre paréntesis, "os", o recamaristos. Dije, pues bueno,

ya haciéndome un colchón psicológico.

Diciendo, bueno, voy a tratar de trabajar en otra cosa. Decía que en un hotel de

paso deben pasar cosas muy interesantes. (risas). Y dije, si no se hace en

Expansión, definitivamente le entramos. Pero afortunadamente hablé con

Roberto Morán, editor en jefe de Expansión, entré como colaborador, y la

experiencia ahí fue muy rica, porque Expansión te obligaba, obligaba, porque ya

no es así, a tener una redacción , en primer lugar muy creativa, a notas que fueran

muy concretas, pero muy completas, al mismo tiempo. Era un esfuerzo de

síntesis muy rico. O sea, tenías que ser muy sintético, muy claro , muy completo,

pero además con excelente estilo. Trabajar en ese esquema era riquísimo. A mí

me encantaba, además de que estaba muy bien pagado. Expansión pagaba en

aquel entonces, bueno yo cobraba en aquel entonces de a peso el carácter... es lo

que yo cobraba. Entonces me hacía un reportaje de seis mil siete mil caracteres al

mes, dos o tres notas de tres mil caracteres, y estaba del otro lado, ya estábamos

armados. Empezaron a surgir otras colaboraciones también, de la Asociación

Mexicana de Intermediarios Bursátiles, tienen un boletín trimestral, ese yo lo

edito, yo lo armo . Llegó otra más del banco Santander Serfín, que querían un

artículo mensual, o sea, comenzaron a llegar cosas, que en realidad no te

quitaban tiempo, que te permitían hacer un trabajo muy rico, investigar bien,

trabajar muy bien, yo llegué a la conclusión de que eso era lo que me gustaba.

No tanto traer una buena nota, yo prefería armar una buena entrevista, un buen

reportaje, tener tiempo para redactarlo, para una redacción muy rica. Antes que

nada me asomo como lector, me encanta leer materiales bien escritos, yo quería

trabajar en esa línea.

Además, el hecho de bajar la cortina a las cinco de la tarde e irte a tu casa, era

riquísimo. Fue una etapa muy rica pero comenzaron a cambiar las cosas. A partir

de la crisis en Argentina empezaron a exportarse talentos, muchos encontraron

perfecto acomodo aquí en México, y siento yo que ofreciendo espejitos. Yo creo

que en el periodismo muchos extranjeros se han aprovechado de el mito de que el

mexicano no lee, hay gente que llega de otros países, de Argentina o de España,
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que dicen que en sus países se lee más, por consecuencia ellos son mejores

periodistas. Pues no, efectivamente no es la situación.

En Expansión, concretamente, se dio el caso de que trajeron a dos editoras, tu

dijeras las trajeron de Clarín , o de algún medio fuerte, no, venían de una ciudad

pequeña que se llama Córdoba, las trajeron, y ahí se acabó lo que fue durante

muchos años un proyecto muy padre en Expansión. De entrada recortaron a la

mitad las colaboraciones, luego esto que te platicaba ahorita, la riqueza de

escribir de Expansión te la matan diciendo que ahora había que hacer la famosa

pirámide invertida, que en mi opinión es un conocimiento completamente

anquilosado, es algo que ya no funciona desde hace ya varios años , que sin

embargo se sigue enseñando en las escuelas de periodismo y comunicación, se

sigue enseñando ese esquema que ya no opera, que ya no funciona, pero bueno

estas personas de Argentina llegan a querer implantar eso en México, y además,

en un plan, me acuerdo que en una junta dijeron que los argentinos ya son la

primera minoría en México, entonces tenemos que hacer materiales pensando en

esa primera minoría. Como nunca ha sido mi estilo quedarme callado, tuve que

salir a decir discúlpame pero eso no es cierto , es decir, los argentinos en México

son refugiados económicos, son refugiados de la globalización, porque cuando

termine esta crisis se van a regresar. Minorías en México: España, Estados

Unidos, Francia... Líbano... Israel, son pueblos que tienen verdaderas estructuras

en México, entonces el argentino no tiene eso, no hay un club de Argentina, mas

que los restaurantes, pero bueno ahí, por esa situación también y el poco sentido

autocrítico que tenían las nuevas autoridades de Expansión, se acabó . Todavía

estuve un rato en la revista Quehacer Político, que aunque fue durante muchos

años sinónimo de corrupción, de rateros, por el mismo desprestigio que tiene la

familia Cantón Zetina, los dueños, pues sí me hizo pensarlo, pero en realidad

para lo que me sirvió la experiencia de Quehacer Político, es decir, era mi taller

de experimentación. O sea, siempre hay medios que no te dejan experimentar con

nuevas cosas. Yo creo que el periodismo se tiene que nutrir de otros lenguajes.

Necesariamente. Siempre te enseñan en la escuelaque tú, reportero, te niegas, no

existes. Nada más relatas lo que viste, no opinas ni puedes participar. Yo creo que
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la participación del reportero, si está justificada, puede pasar, entonces esas cosas

que no te dejan hacer en otros lados yo lo hacía en Quehacer Político.

Fue mi taller de experimentación. Abordé temas que en otras circunstancias no

hubiera podido. Por ejemplo, ahí pude entrevistar a los dueños de la primera casa

productora de películas pomo gay de México.

Yo me acuerdo que empiezo la entrevista, a mí me presentaron a un actor gay

mexicano, fue una premiación de un concurso de cortometrajes, este chavo que

resultó ganador actuaba en uno de esos cortos que ganó. Termina y me lo

presenta. A mí sí me costó trabajo darle la mano, y no por sus preferencias

sexuales, sino porque acababa de ver segundos antes cómo le habían ensartado

tremendo garrote, y dije, bueno, le habrá dolido , no le habrá lastimado, y yo entré

con esa reflexión, en primera persona. No pude, me quedé bloqueado, y dije, le

doy la mano, no, todavía cuando se retiró me le quedé mirando, para ver si

caminaba chueca o algo. No, no había ningún problema. ¿Pero qué medio te

permite esa libertad? Además yo ponía en esa entrada: acabo de ver cómo su

coestrella, que se llamaba Jack Chaquet, le acaba de propinar tremenda cogida , y

así lo puse, tal cual, ltremenda cogida!, en mi opinión estaba justificado utilizar

esa palabra en ese momento. ¿En dónde más tenías esa libertad?

Sin embargo surgió la oportunidad aquí en Milenio Diario de venir a reportear. Y

me agradó la idea, primero porque es una empresa bien establecida, segura,

conozco al resto de los compañeros de la sección de toda la vida, me parece que

hay muy buen equipo, no hay muchos recursos pero se hacen muy bien las cosas,

estamos compitiéndole muy bien a El Universal y Reforma, creo que a La

Jornada ya la hicimos a un lado en información de negocios. Definitivamente.

Este es un reto, un reto personal regresar a hacer diarismo. Es un reto personal

también un sector como la iniciativa privada, que es lo que ahora estoy

cubriendo. A mucha gente no le gusta, mucha gente le hace elfuchi, pero sabes

qué, es una mina de oro este sector. Peor aún en un periódico como este, que es

político, El Universal y Reforma son más generales, yo asumo la IP como una

fuente política. Y me ha dado excelentes resultado, a mí me han publicado muy

bien por ese lado. Un público, que insisto, no económico, sino político. Han sido

tres meses de estar aquí, comencé el 30 de agosto de 2004. Muy a gusto. Te digo,

326

Neevia docConverter 5.1



conozco el sector, hay otra ventaja para la sección, pues como he cubierto temas

de finanzas también, indistintamente puedo cubrir cuestiones de Bolsa, de banca,

de Hacienda, ir a la Cámara, o sea, lo que te pongan, ya estas ahorita

capitalizando los 10 años de experiencia, desde El Heraldo. Ya conoces

perfectamente el sector, y como decían los viejos futbolistas, ya no corres tú ,

corre la pelota. De manera más inteligente, ya te desgastas menos.

-En este punto me gustaría comenzar a platicar del perfil del reportero de

negocios. ¿Qué conocimientos -jormales-abstractos-empíricos-intuitivos- se

requieren para ser reportero de negocios?

-Mira, yo leí, acabo de terminar un libro de Al Rice, quien es un gurú de la

mercadotecnia. A mí me impresionaba cómo el señor podia decirte cada vez que

una empresa sacaba un producto nuevo si el producto iba a funcionar o no.

Etcétera, etcétera.

A mí me asusta que muchos periodistas de negocios, particularmente de

negocios, salgamos a la calle sin tener conocimientos de mercadotecnia, sin

conocer específicamente estrategias de mercado, cómo se segmentan los

mercados, las tendencias en términos no de consolidación, al contrario, los

mercados se van partiendo cada vez más, y cada vez encuentran nichos muy

específicos. Ponía Rice el ejemplo del automóvil, en los años 20 era un automóvil,

en cambio ahora cuantos modelos, cuantas marcas, cuantas necesidades, y esa

segmentación de mercados ocurre en todos los demás mercados. Entonces te

digo, es fundamental, ahora que me preguntas, particularmente en el área de

negocios, conocimientos de mercadotecnia, porque la mercadotecnia representa

las estrategias de las empresas, estás desmenuzando la estrategia para posicionar

un producto, una marca, y tiene aplicación directa todos los días.

Ejemplo burdo: hace poquito hubo un lanzamiento de Charmin servilletas.

Entonces le preguntamos ahí a los dueños, oigan, uno piensa en Charmin como el

osito limpiándose la cola, ahora me estás diciendo que con lo que el osito se

limpia la cola me voy a limpiar la boca. Eso es mercadotecnia pura, 100 por

ciento.
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Por ejemplo, esta muy de moda en la industria textil, calzado y vestido, hablar de

China, y es que China nos está haciendo pedazos, y China, y China... en cambio,

ahora que fue la Convención de la Cámara del Vestido yo me encuentro con un

empresario, Francisco Olvera, dueño de la marca Gripho, un señor al que no le

preocupa para nada China, porque buscó su nicho de mercado y su única

preocupación es atenderlo. Eso es mercadotecnia también. Eso por un lado, por

otro, desde luego es importante acercarse a las casas de bolsa, es muy importante

saber leer los estados financieros. Eso es fundamental. Desde diferencias básicas

como qué es un activo, un pasivo, un Ebitda, un término muy utilizado. Muchos

medios a la hora de hacer una nota de un reporte te publican las utilidades netas

fueron de tanto, cuando lo que le interesa al analista es la utilidad operativa.

Detalles de ese tipo, o sea, acercarse mucho al analista para entender. Yallector

para explicarle. Yohe concebido al periodismo como un oficio a dos manos, con

una jalas al que no sabe, al que no entiende pero quiere entender, hay mucha

gente allá afuera que quiere entender de estos temas, que quiere acercarse,

entonces con una mano los vas jalando, pero con otra les das información de

calidad, como si fueran expertos pero de una manera didáctica. Tu solito vas

haciendo de esta gente que no sabe, los ubicas en la coyuntura, en los temas, de

una manera muy clara, y es así como yo concibo este oficio.

El inglés es básico, yo hablo muy bien inglés , pero he tenido muchos problemas

por no haber tomado un curso de inglés técnico, inglés bursátil, inglés comercial,

eso es algo que sí reconozco que sí me ha faltado, pero tampoco es algo fácil

encontrarlo en México, no es de meterse a un Harmon Hall y listo, no, los cursos

son caros y largos. Serían algunos enfoques que yo destacaría.

-¿Qué habilidades se deben poseer para desempeñarse eficaz y eficientemente

en la actividad profesional?

-Yo creo que no hay como la experiencia, las horas de vuelo. Antes, por ejemplo,

bueno yo dije durante mucho tiempo que reportear este tipo de temas eran tres

30 por cientos: un 30 por ciento era talento, otro contactos, otro 30 por ciento la

cultura general. Esos siguen siendo para mí los factores clave. La experiencia te
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va dando contactos, leer más, no sólo los temas técnicos, un reportero debe estar

leyendo, por lo menos, un libro cada 15 días, ajeno totalmente a su área, a su

actividad, para mí creo que eso es lo más importante.

Por ejemplo, yo cuando platico con jóvenes les pregunto si han escuchado cómo

habla una persona sorda. Habla mal, como que no modula bien la voz, el

volumen. Pues claro, hablar es un acto de imitación, el ser humano escucha,

registra e imita, habla, pero igual con lo que escribe. Si el que escribe no lee

primero, pues cómo diablos vas a pulir, entonces eso es fundamental.

-¿Con qué hábitos se debe contar para una adaptación más adecuada a esta

labor?

-Leer mucho a la competencia, a toda. Leer mucho las revistas internas, yeso me

he dado cuenta de unos años para acá, las revistas internas de todas las

asociaciones, de bancos, acercarte a su coyuntura, el principal hábito debe ser de

empaparte de tu fuente. De todo lo que se escriba, que se publique, devorarlo.

Yo me he dado cuenta que le toma a un reportero de negocios cuatro meses

entender de qué se trata un sector, aproximadamente. Es decir, a los cuatro

meses dices ah, era esto, de esto se trata. Te debe tomar un año ser el mejor de tu

sector, y a los dos años ya tienes que estar cambiándote a otra fuente. Pero hay

mucha gente que se siente muy segura cubriendo sus bancos, etcétera, etcétera,

es una larga lista. Hay gente que la sacas de eso y se va a perder.

No va a saber qué hacer.

Para mí, que tú mismo busques el reto de cambiarte, de llegar desde cero a un

sector y picar piedra, te mantiene fresco . Es lo que yo he enfrentado aquí, me

sentí tan nervioso e inseguro como el primer día que salí a reportear. Porque es

otro sector, porque es una competencia fuerte, porque hay reporteros de muchos

años cubriendo este sector, ese sentirse inseguro le hace muy bien al reportero.
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-¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de trabajo deben manejarse para

desempeñar de manera actualizada la actividad profesional?

-Pues mira... fue una tecnología que asimilamos muy rápido, pero yo todavía me

acuerdo, y muy emocionado, cuando entré a mi primer chat, para mí era increíble

que estuvieras con una persona en Santiago de Chile, en Tokio, en Madrid y tu en

la ciudad de México y todos platicando al mismo tiempo. Definitivamente

internet te abre una posibilidad de conocimiento gigantesca. Ese debe ser un

elemento muy bien utilizado, y por qué digo bien utilizado, porque muchos, hay

mucho reportero flojo también, que utiliza esto también para ver la nota de

Notimex, o el cable de Reuters, darle la vuelta y listo . Pero es un arma más de

trabajo, que no sustituye a las otras, a la entrevista, a la entrevista telefónica, los

conference calls, que cuando te toca cubrir un sector como el bursátil, estas

conectado... áreas como el Emisnet de la Bolsa Mexicana de Valores , que en

segundos tienes más de 150 correos con información, o sea, es un bombardeo

tremendo, en realidad, pero definitivamente, yo creo que la principal herramienta

sigue siendo la cultura general. Lo que ha cambiado son los medios en que te

llega la información, más accesibles, pero lo más importante sigue siendo la

cultura general. Leer, leer, leer, empaparte de tus temas.

-¿Qué problemas -institucionales, económicos, gremiales, profesionales,

personales y/o motivacionales- enfrentas en tu actividad profesional?

-Son varios, si quieres empiezo a nivel medio: que muchas veces no se valora la

información de negocios. Es el primero. Cómo he sobrellevado eso, haciendo de

la fuente IP una fuente política. Pero una declaración sobre temas de economía,

muchas veces no va a ser valorada. En un medio como Milenio, particularmente,

el espacio, también. Tu puedes tener un excelente tema, muy bien trabajado, muy

bien investigado, y te dicen, entró publicidad, dos mil caracteres. Para alguien

que verdaderamente le gusta escribir es frustrante, para una persona que ve esto

nada más como una chamba, es felicidad, porque se va temprano. Pero es eso.
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Ahora, afuera, con las fuentes, muchas veces ven al reportero de negocios como

un mal necesario. No todas las fuentes son abiertas con el reportero, hay sectores

que son muy clasistas, los financieros específicamente son clasistas. Hay sectores

o áreas dentro del sector bursátil que desde que entras: a ver la corbata, las

mancuernillas, desde ahí, empieza a generar problemas. Y hay algo que yo

siempre le he reprochado a las agencias de relaciones públicas, cuando es un

reportero, sí hacen diferenciación, dicen este es sí bueno, este es un bruto, este es

un tirapiedras, con este nada, a este le tomamos las llamadas, sí hacen una

diferenciación. Pero cuando son columnistas, el trato es como si todos fueran

buenos. En términos generales la prensa mexicana es un microcosmos de México,

tiene los mismos problemas que el país, pero en chiquito. Tienes un país de

reprobados, tienes una prensa de reprobados, la gente no lee, o lee pura

chingadera, también lo tienes de este lado. Para mi es el gran problema ya

saliendo, que tienes que hacer un esfuerzo y no de un mes, ni de dos, de que te

vean, de que te escuchen, de que te conozcan, de que vean que tu traes otra idea,

etc, etc, porque muchos reporteros desde el trato, desde la presencia, dejan

muchísimo que desear, y peor en estas áreas que es gente de dinero, y que son

más sensibles todavía en este tipo de temas.

-¿Qué aspectos inherentes al desempeño profesional deben mejorarse, cómo y

porqué?

-En el artículo 123 está la capacitación. No hay capacitación en los medios de

comunicación, no hay cursos de redacción, no hay talleres para hacer cosas

nuevas, la Bolsa de Valores hacía cada año un seminario pero lo dejó de hacer, el

último que yo pude tomar fue con Ixe Casa de Bolsa, pero son casos muy aislados,

muy, muy aislados.

-¿Qué alternativas en materia de educación,formación, información,

comunicación y/o capacitación pueden desarrollarse para mejorar y/o resolver

algunos de los problemas de la actividad profesional?
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-Primero necesitarías una LeyFederal del Trabajo más flexible, que pudieras

tener contratos por tiempo limitado, por horas, que fuera más fácil además

pasarte de un esquema a otro. Yosiento que sobre todo en el área de negocios ,

economía y finanzas ya deben ser reporteros de maestría, pero hacer una

maestría significa dejar la chamba, y eso tampoco lo puedes hacer, eso es un

círculo vicioso. Entonces, si tuvieras en la ley esquemas más flexibles de trabajo,

en los que pudieras continuar la capacitación y específicamente hacer una

maestría, puta, eso sería grandioso. En áreas como estas se requieren a fuerza

maestrías en finanzas y mercadotecnia, afuercitas, pero cómo, sólo si

encontraras una empresa en donde te dijeran ok, tú nada más vas a trabajar dos

horas diarias, nada más... o no sé, el chiste es que hubiera en la ley esa

flexibilidad para que pudieras capacitarte.

- O que los directores de los periódicos, o los editoresfueran concientes de esto ...

-Bueno, pero hay que ver de dónde vienen muchos directores, de entrada son

empresarios, no periodistas, y luego cuando llegan a esos puestos se les olvida

que algún día fueron periodistas también, y no les interesa. No les interesa, a los

dueños de los medios no les interesa tener gente más capacitada.

-¿Qué estrategias debe seguir quien intente ser reportero de negocios para

insertarse adecuadamente en el campo laboral?

-Uno, entender que la economía permea a todos los ámbitos del quehacer

humano, que la política la determinan cuestiones económicas. A través de la

economía entiendes desde por qué corrieron de la chamba al hijo del vecino,

hasta por qué se conforma un bloque como la Unión Europea. Todos son asuntos

económicos, todo es dinero, entonces hay que ser muy perceptivos a ese punto.

Uno.

Dos, perderle el miedo, porque mucha gente dice no entiendo la terminología, y

por no entender la terminología se quedan, es esfuerzo, es poco a poco, es

acercarse, acercarse a las publicaciones especializadas, leerte un Expansión, un
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Mundo Ejecutivo, a las secciones financieras, entonces, volvemos al principio,

leer, leer, leer, poco a poco ir ubicando a los reporteros, los periodistas, los

columnistas, qué orientación, de qué escribe cada uno , dónde están las fortalezas

de cada uno, y después terminas ya no leyendo medios, sino reporteros

específicos . Si quieres saber de un tema específico, ya dices: el buen reportero es

este, te vas a leerlo , a él específicamente. Cómo llegas de un punto a otro,

leyendo. No hay más, mucha capacitación, buscar tus cursos, y trabajarle duro.

-¿Qué tipo de conocimientos pueden y deben proporcionar las instituciones de

educación superior para ayudar a mejorar la actividad profesional?

-Dos tipos. Ese es un tema fundamental, porque entre otras cosas yo he dado

clases de periodismo también, y me he dado cuenta que los esquemas, los planes

de estudio están completamente anquilosados. O sea, tu terminas una carrera de

comunicación o periodismo y llegas a un medio y te das cuenta de que no

aprendiste nada. Entonces, tiene que haber una mayor vinculación. O sea, si es

grave que pase en grandes sectores industriales, y demás, aquí es peor todavia, en

el ámbito económico financiero y en la academia periodística , el divorcio es más

evidente todavía, entre lo que te da la escuela y lo que se necesita aquí. Eso en

primer lugar, o sea, un replanteamiento completo de los planes de estudio de las

carreras de comunicación o periodismo.

-¿Por ejemplo?

-iQue sean reales, que sean reales! Yojo, viene el Tec de Monterrey a abriendo

una licenciatura en periodismo. iAguas!, o sea, Septién, UNAM... viene eso muy

fuerte, con un replanteamiento, y es una escuela que tiene visión de sobra para

identificar esos puntos, o sea, va a ser un estándar altísimo, un reportero del Tec

de Monterrey. Entonces viene esa recomposición, ¡Aguas en serio!

Dos, darle esa mayor especialización, yo creo que sí es muy benéfico tener un

mayor acercamiento de universidades con medios de comunicación,

particularmente los encargados de negocios, y ver cuáles son sus necesidades:

qué planes de estudio, diplomados, seminarios, cursos, talleres, y ojalá maestrías,

333

Neevia docConverter 5.1



se pudieran establecer, pero teniendo muy firme elfeeling (sentimiento) de la

necesidad del medio con lo que debe aportar la academia. O sea, son dos ámbitos,

al interior de las propias escuelas, ya después con el periodista en una mayor

proyección de especialización . Yocreo que debería ser labor a fuerzas de los

medios promover que su gente, su personal, tuviera maestrías. A eso tiene que

avanzar.

-¿Cuál es la importancia del reportero de negocios en el contexto social

mexicano?

-Yo no he conocido a alguien que no quiera tener más dinero. De entrada. Bueno,

estas son las secciones donde se dice cómo ganar dinero, estas son las secciones

que tienen temas de ahorro, tienes los dos extremos, desde las finanzas

personales, tu Afore, el seguro del coche, qué fondo de inversión me conviene,

hasta las grandes tendencias de las grandes empresotas, esto debería tener más

peso. En otros países , en Estados Unidos, ser reporteros de finanzas y negocios es

una élite , no cualquiera, la gente que escribe en The Wall Street Journal, en el

Financial Times , es élite. Porque hay una mayor cultura financiera en esos países.

En Latinoamérica lo ves sólo en países como Chile, hay mayor cultura de

previsión, gracias a las AFPs, bueno, a mí me tocó ver taxistas leyendo el

periódico, las secciones financieras, para ver cómo habían cerrado las acciones de

AT&T, pues tenían parte de su lana de sus AFPs (Administradoras de Fondos de

Pensiones) en esa empresa... entonces eso es lo que debería pasar aquí, debería

tener mucho más peso, mucha más presencia... Deberíamos tomar el lugar que le

corresponde al periodismo financiero en este país ...

-c'Iiene una importancia realmente?

-Sí la hay, desde luego que la hay, porque hay una dinámica económica, México

es la novena economía mundial, o sea, hay un sector financiero que son lectores,

sector industrial, empresarial, desde micro hasta grandote, que son lectores

también. Que demandan esa información, el reto está con el público en general,
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con la gente en la calle, con la gente que está en el metro, con el estudiante. A

veces la gente se acerca al tema cuando le pega directamente, el reto es ese,

generar ese interés en la gente, o que no sean temas que le impliquen cortito

placer. El desarrollo de la economía en general debería importarle a todos los que

tienen un trabajo, a todos los que tienen un empleo, porque de eso depende

muchas veces, bueno, a qué entorno se va a enfrentar mi empresa, y de ahí poder

ver, en el último de los casos, si pueden venir recursos de personal, o qué tanto

puede ser mi aumento salarial, pero debería ser fundamental, pero ese es el reto,

jalar a la gente que no sabe, que no entiende, pero que sí quiere.

***

Minutos después charlamos de otras cosas ...

-Mira- cuenta Raúl Castro Lebrija- en mi opinión, después de muchos años, yo

he llegado a la conclusión de que la empresa periodistica es el peor ejemplo de

empresa familiar que existe en México. La empresa periodistica está a dos grados

de ser hacienda porfiriana, así, o sea, todos los vicios que veas en una empresa

familiar, los encuentras aquí, yaguas porque dicen los expertos que la empresa

familiar no sobrevive una tercera generación. Tiene que institucionalizarse, a

fuerza, pero no, no, yo me acuerdo que se decía el 2 de julio de 2000, que viva la

democracia, pero en los Pinos, porque aquí, aquí se chingan, y aquí las cosas son

de otra forma, o sea, tienes que ver las cosas desde arriba. O sea, como son

dueños, los dueños de las empresas no tienen contrapesos.

-El Universal está en la BMV, tiene deuda comprometida, se supone que es

pública...

-Sí, pero El Universal va a tener que hacer un gran, gran, gran esfuerzo de

institucionalización, de tener consejeros independientes. No todos en México

están preparados para eso, ahí está Salinas Pliego (Ricardo, principal accionista
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de TVAzteca), cómo termina reventando a consejeros independientes. ¿Quiero

saber qué empresa periodística en México va a tener esa madurez de abrirse a

consejeros independientes, que deje de ser nichos familiares? Yo quiero ver que

le digan a un Ealy Ortiz (Juan Francisco, presidente y director general de El

Universal) por ejemplo, sabes qué, es que tu hijo o tu hija, o estos Lanz-Duret

(Pablo Suinaga Lanz-Duret es vicepresidente de ese mismo diario), no la hacen, y

van pa ' tras, yo quiero ver ese valiente. Y me gustaría ver más a un Ealy Ortiz

diciendo ok.

Vienen reformas bien importantes, desde hace cuatro años, el Código de Mejores

Prácticas Corporativas, que lo sacó el Consejo Coordinador Empresarial, que

trata de transparentar a las empresas, de profesionalizar a los órganos de

dirección de las empresas. ¿Qué empresa periodística mexicana hace eso?

Ninguna.

y de ahí vas permeando, tienes una mentalidad de cacique arriba

-Reporteros contratados, asemejando a los peones y los jornaleros enforma de

freelance...

- Exactamente...

-Qué triste...

-Es triste...
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María Isabel Melchor.

Editora de la sección Negocios de Milenio Diario y Semanal.

Lunes 22 de noviembre de 2004.

Esta entrevistafue rápida. A las 9:35 de la noche. Isabel Melchor tenía que

continuar revisando las notas de la sección, estaba en pleno cierre, pero era la

oportunidad que se tenía para platicar con ella, pues todos los días a toda hora

está ocupada. Sin embargo, no hubo tanto problema para platicar con Isa,

como le conocen sus amigos, pues la relación entre el entrevistador y la

periodista data desde los inicios de Milenio Diario, en el 2000. Incluso ellafue la

que le enseñó la mayoría de las cosas que aprendió sobre la cobertura de la

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la lectura de reportesfinancieros anuales y

trimestrales.

Cuéntame tu vida, rápidamente, tu vida profesional, desde tus inicios...

Así muy rápido : yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM,

faltando un año para salir fui a pedir trabajo a todos los periódicos que había, el

que más me gustaba era La Jornada. Yahí me dieron trabajo.

Después de un año , menos de un año, no me gustó mucho, el ambiente sobre

todo . De ahí me fui a El Financiero. Ahí me quedé ocho años. Ahí aprendí

muchísimo, porque fue para mí como haber estudiado dos o tres maestrías.

Aprendí muchísimo, me dieron muchas bases. Pero llega un momento en que

tanta especialización, al mismo tiempo es como un callejón sin salida. Ya no

sabes qué hacer con tanta especialización. Entonces me salí a buscar otros

horizontes. Coincidió con que estaba naciendo Crónica. Fui fundadora. Estando

en Crónica, un proyecto que nunca acabó de despegar, pero que ya estaba

consolidado, me hablaron de Milenio, y la verdad es que aquí es donde más,

siento que aquí es donde más he madurado, como periodista.

Mi carrera la empecé en el 87, en La Jornada.
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Dónde naciste...

En la ciudad de Puebla, el nueve de diciembre de 1963.

La presentación fue hecha. Ahora pasamos a las preguntas, para no quitarte más

tiempo. ¿Qué conocimientos -formales-abstractos-empíricos-intuitivos- se

requieren para ser reportero de negocios?

Yo creo que, para ser reportero de negocios debes saber el "abe" de la economía,

los conceptos básicos. En mi caso me ayudó mucho estar en El Financiero, y

trabajar con personas como Enrique Quintana, me tocó trabajar con él, con

Raymundo Riva Palacio, gente muy exigente, que si ven un reportero deficiente,

te recomiendan libros , te dicen: oye macheteate tal cosa, eso me ayudó

muchísimo. Creo que si alguien quiere estar en negocios, tiene que empezar por,

por, por al menos, de manera autodidacta, a leer libros de economía. Hay libros

básicos, (como) el de Timothy Heyman, Inversión contra inflación, es un clásico

que te debes de saber, y tenerlo como libro de cabecera.

Esto indica un tipo de hábitos de estudio que sigues. ¿Con qué hábitos se debe

contar para una adaptación más adecuada a esta labor?

Pues sí, tienes que estar todo el tiempo como los niños curiosos, preguntando,

informándote. Yo no sabía de economía nada, nada, y me tocó estar en el área de

mercados, entonces es como si te hablaran en clave, en un código secreto, te

decían que el mercado se quedó corto, o que la sobreoferta de dólares... tienes

que saber exactamente de lo que te están hablando, entonces todo el tiempo

preguntando, preguntando, si no sabes, no tienes un libro, un manual, un

diccionario, preguntarle al que sí sabe...
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¿Qué habilidades se deben poseer para desempeñarse eficaz y eficientemente en

la actividad profesional?

Yo creo que antes que nada, este es un tip que me dio Víctor Roura (editor de

Cultura de El Financiero), un día me dijo que un reportero debe tener siempre la

antena bien parada. Debe saber en dónde se está generando noticia, entonces tu

debes ver no sólo la información, sino dónde se están generando tendencias, que

están cambiando. Por ejemplo, me voy al mercado hipotecario con las Afore,

desde hace como cuatro o cinco años se veía que había un fenómeno, debes ser

muy observador. Ver dónde se están generando las burbujas que van a venir a

mover todo. En negocios tienes que estar así, porque la economía es muy

dinámica.

¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de trabajo deben manejarse para

desempeñar de manera actualizada la actividad profesional?

Yo creo que sí debes ser un investigador nato . A mí me sirvió mucho la formación

de la UNAM, aunque todos, mucha gente critica y sataniza a la UNAM,pero hay

un gran plus: te enseñan todas las técnicas y herramientas para investigar.

Aunque técnicamente no nos dan una formación muy sólida, la verdad es que

para investigar no hay como alguien de la UNAM. Dan muchísimos talleres de

investigación. Tienes que ser un investigador nato, y ser muy metódico y

organizado, porque un periodista sin archivo es como si no existiera, debe tener

un buen acervo de fichas de empresas, de empresarios. Un archivo básico pero

bien organizado. Eso es una herramienta básica, un archivo, además de saber

investigar.

¿Qué aspectos inherentes al desempeño profesional deben mejorarse, cómo y

por qué?

Híjole, yo creo que todos. Pues mejorar todos, porque yo veo las nuevas

generaciones que están llegando (a pedir trabajo a la redacción de Milenio
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Diario) y están muy metidos en internet y nueva tecnología pero no saben

redactar. A mí me ha tocado, no saben redactar, es entonces básico una buena

redacción, antes que cualquier cosa saber redactar bien. Otra, ser muy intuitivos,

estar muy abiertos, como una esponja, y mejorar, yo creo que tenemos que

mejorar todo. Por ejemplo, hace poco un columnista de aquí de Milenio decía:

una empresa desconocida, una empresa patito, presenta una encuesta y muchos

periódicos le dieron la de ocho. Yo10 reflexioné, y me dije, esta empresa no la

conozco, no es Standard & Poor ' s no es Moody' s (dos de las empresas de

administración de inversiones y análisis estadounidenses de renombre) no es

nadie, y aunque me llevé un regaño de mis jefes (por no publicar la información)

ahí quedó. Entonces debes tener mucha intuición, y más o menos poner en

contexto y perspectiva la información que tienes. Yo creo que en cuestiones de

edición nos falta mucho, muchísimo. Nos decían en un taller que tomé de Nuevo

Periodismo, que una buena nota es como un buen platillo, todos traen la misma

nota, todos los periódicos, como si alguien trajera el mismo plato, la diferencia

está en cómo la presentas y la haces diferente para los lectores.

¿Quéproblemas -institucionales, económicos, gremiales, profesionales,

personales y/o motivacionales- enfrentas en tu actividad profesional?

Híjole, así como mujer parece un lugar común, pero sí hay mucho machismo,

mucho sexismo. A las mujeres se nos ve no como iguales, sino como

subordinadas. Aunque yo estoy en una buena posición editorial (Editora de

Negocios de Milenio Diario) sí resiento mucho que se me descalifica no porque

no esté argumentando bien, sino por otros factores. Aunque hay mayoria de

mujeres en el periodismo, somos pura tropa (Así se le llama a los y las reporteras

que no pasan de escribir nota diaria, tropa, porque andan en bola y su nombre

muchas veces no figura como algo relevante). De veras, pocas estamos en niveles

medios , directores sólo está la de La Jornada.

A nivel país ya salimos de una crisis , pero no acabamos de creer que ya no

estamos en crisis. Yoveo a muchos colegas que sienten que están en crisis, están

en crisis. Yo creo que ni como economía, no como nada estamos en crisis, hay que
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ser un poco más autoreflexivos y saber bien dónde estas parado y cuáles son tus

perspectivas sociales.

Lo que pesa mucho es la familia, porque esta es una actividad que te roba

totalmente, te absorbe, o sea, los hijos ni los ves. Mi hija ya va en sexto de

primaria y yo ni la he visto . Yasí hay muchos casos. Te clavas en el trabajo y a tu

familia ni la ves.

Se paga un costo muy alto.

¿Qué alternativas en materia de educación,jormación, información,

comunicación y/o capacitación pueden desarrollarse para mejorar y/o resolver

algunos de los problemas de la actividad profesional?

Yo creo que aquí no vale tanto lo institucional, aquí vale más la iniciativa. Un

periodista siempre tiene que estar buscando cómo prepararse, no sólo

formalmente, un diplomado o una maestría, sino que debes tener elfeeling de

estar estudiando todos los días, actualizándote. Preguntar qué libro hay, ahorita

es la época de la globalización , hay muchos libros sobre eso, los tienes que estar

leyendo. Actualizándote. Si es así por imposición, o porque burocráticamente te

mandan a capacitar eso no funciona . Yocreo que debe ser 80 por ciento iniciativa

y 20 por ciento de la institución.

Aunque lo que sí yo creo es una gran solución, que he propuesto mucho aquí pero

que no me han hecho mucho caso, es tallerear. Hay muchos periodistas muy

hechos, muy sólidos, que pueden tallerear y formar un grupo de la redacción,

intercambiar ideas, de manera retroactiva, eso es lo que más se presta para

nuestro oficio. Porque a final de cuentas el periodismo es un oficio.

Un oficio, por qué...

El periodista es como un artesano, que está... es como un artesano, que está todo

el tiempo tallando la madera. Cada vez se perfecciona más, igual el periodista,

tiene bases teóricas y técnicas de investigación, pero al final es un oficio.
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Un oficio por qué... ¿no lo ves como una profesión?

No, es un oficio, para mí es un oficio, porque es algo que tienes que estar

perfeccionando, cómo mejoras tu redacción, tus notas, no lo puedes tomar así

como algo frío, ahí tienes que reflejar mucho la sensibilidad, quienes no lo

entienden así no avanzan, no avanzan , se quedan así como en un nivel de tropa, y

ahí se van a quedar.

Creen que es una fórmula y...

Sí, creen todavía en la pirámide invertida, yen lo que te enseñan (en la escuela)

del quién, cómo, cuándo, dónde y por qué ... no. Tienes que innovar, tratar de

meter lenguaje fresco. Aunque estés en negocios, vale más una nota bien contada

que una maravílla de nota macroeconómica. Eso el lector lo ve y se pasa a la otra

página . Pero si le presentas una historia bien contada, con un rostro de carne y

hueso, eso lo lee porque lo lee.

¿Qué estrategias debe seguir quien intente ser reportero de negocios para

insertarse adecuadamente en el campo laboral?

Yocreo que primero que nada plantearse un tiempo de aprendizaje. Hay muchas

áreas dentro del periodismo de negocios por donde te puedes ir , debes saber qué

te gusta hacer, porque no es lo mismo cubrir comercio que finanzas, que cubrir

empresas. Primero te tiene que gustar la economía e informarte, segundo, ubicar

un área que te sea particularmente atractiva, ya estando ahí buscar personajes

con rostro, porque la información abstracta no te dice nada, ni a ti como

periodista ni al medio ni a nadie . Debes de buscar qué es lo que quieres hacer, de

entrada.

342

Neevia docConverter 5.1



¿Tú que pides en un reportero?, imagino que a cada rato te hablan...

Sí, a cada rato me hablan. Ahí tengo la ventaja que he sido reportera muchos años

y conozco a los colegas, sé quiénes son buenos reporteros. Hay muchos que están

en una conferencia de prensa por ejemplo y ni siquiera están oyendo al

conferencista. Están hablando por teléfono, esos no sirven para el oficio. Los que

veo que se interesan, que de veras se meten, que están buscando, siempre

innovando, ahí veo que hay materia prima que se puede usar.

¿ylos que vienen frescos de la escuela?

Los tomo, pero te digo que existe el gran problema ahora de que todos los que he

visto que llegan de la universidad están 90 por ciento en el chat y 10 por ciento en

el periódico.

Yo creo que sí es un gran problema que se tiene que atacar, igual los maestros

desde la universidad, porque los recién egresados se la pasan en el chato

¿Qué tipo de conocimientos pueden y deben proporcionar las instituciones de

educación superior para ayudar a mejorar la actividad profesional?

Buenas bases de redacción, conocer bien las técnicas de la entrevista y el

reportaje. Otra cosa que he visto es que se están perdiendo los géneros. En el

periodismo de negocios hay puras notas informativas, hay poquísimas

entrevistas, uno que otro reportaje. Sería maravilloso una crónica. Como el día

que la empresa de (Steven) Spielberg colocó en bolsa, una crónica de ese

momento hubiera sido maravillosa. Se tendrían que revalorar los géneros.

¿Cuál es la importancia del reportero de negocios en el contexto social

mexicano?

De primerisima. Los reporteros de negocios somos los que entendemos

realmente qué está pasando con la economía. Vemos a muchos políticos que
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salen a decir que estamos en crisis, que la economía está estancada, te dicen

puras mentiras. O un empresario que te trata de engañar, te dice que sus ventas

han crecido 116 por ciento, cuando ves que es una empresa muy endeudada.

Somos los ojos de la sociedad, para tomar decisiones que a final de cuentas tienen

que ver con la economía familiar, entonces es muy importante tomar información

y hacérselas llegar. Por ejemplo hoy fui a un evento de crédito hipotecario y la

nota que le ofrezco al lector es que el banco Inverlat baja sus tasas de interés a

11.85 por ciento. Eso es lo importante para un lector, a él no le importa si su

cartera (de clientes de Inverlat) va a crecer 20%, o si espera colocar cinco mil

créditos. Le importa la tasa, que es muy baja, eso es darle herramientas al lector

sobre lo que está pasando con la economía.

Muchísimas gracias Isa...
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Fernando Pescador

Coeditor de la sección de Negocios de Milenio Diario.

22 de noviembre de 2004.

A Fernando Pescador lo entrevistamos también las instalaciones de Milenio

Diario. Se me habían acabado los cassettes después de charlar con Jesús Rangel,

Raúl Castro Lebrija e Isabel Melchor . Muy apenado, le dije a don Fernando que si

era posible vern os al otro día, antes de la primera junta. Eran casi las once de la

noche. Él me dijo que no me preocupara, y me preguntó qué tipo de cinta

necesitaba, échica o grande? Inmediatamente me dio una nueva, nos sentamos a

platicar y esto fue lo que me respondió.

-Yo soy economista de profesión, y siempre tuve mucho contacto con la prensa,

por ejemplo, a Chucho Rangello conozco desde hace más de 30 años , incluso

ayer traía una fotografía, lástima que ya se fue, si no te la enseñaba ahorita...

- GAhí la tiene?

-Ahí la tiene, en su escritorio, ahora que regreses le preguntas por la foto, en

donde sale conmigo... en su examen profesional... Entonces una de las cosas

interesantes, la mejor aportación que ha hecho El Financiero al periodismo

mexicano, fue que supo conjuntar economistas con periodistas. Cuando yo entré

a trabajar a El Financiero, como editor de Economía, Alejandro Ramos (el

director), ahí en la reunión de presentación, le dijo a Rogelio Cárdenas, en paz

descanse, pero hay que tomar en cuenta que es economista, no es periodista.

Entonces Rogelio Cárdenas le contestó: es que es más fácil convertir a un

economista en periodista, que a un periodista en economista. Entonces la

experiencia en El Financiero ha sido interesante, porque ha sido un semillero de,

prácticamente todas las secciones de finanzas, negocios o economía del país. Casi

todas tienen economistas dentro del periodismo que realizan, y algunos han

llegado a niveles muy altos, está Nacho Catalán (director de El Universalonline),

el propio Enrique Quintana en el Reforma, écomo se llama?, el economista José
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Manuel Herrera (Editor de El Economista), hay muchos, muchos economistas.

Entonces se ha convertido en una sección, diría yo, de una mezcla perfecta de

periodismo y una especialización...

-cileted dónde estudió?

-Yo estudié en la UNAM, yo soy economista de la UNAM, sí.

-¿Cuénteme sobre su historia de economista?

-Pues mira, yo realmente desde que empecé a trabajar, siempre trabajé como

economista. Trabajé casi 10 años en el departamento de estudios económicos de

Banamex, luego fui jefe de estudios económicos de la Asociación de Banqueros de

México, y en esas posiciones tuve mucho contacto con la prensa. Luego tuve, yo le

llamo mis maestros de periodismo, el principal fue Fernando Mota Martínez,

quien inició en El Universal la primera sección especializada de México que se

llamó Mundo Financiero , en el año 70, 1970. Esa fue la primera sección

especializada y personalizada, tenía su cabezal: Mundo Financiero, y trataba

temas financieros. Ahí empecé a hacer colaboraciones con Fernando Mota. Y ahí

él, bueno, los economistas tenemos una mente, o nuestro modo de racionalizar

procesos mentales va de lo general a lo particular, o sea, empezar por un proceso

dialéctico, tesis, antítesis y síntesis. Entonces yo le llevaba a Fernando Mota mis

colaboraciones, y él me decía : "mira, acabas de terminar diciendo, el peso

mexicano en consecuencia se encuentra debilitado, y eso debería ser tu entrada,

lo de abajo va arriba, esa debería ser tu entrada, acuérdate que no estás

escribiendo para especialistas, la nota debe ir en el primer párrafo. Si el peso está

debilitado, eso es lo que nosotros los periodistas llamamos la nota. Entonces

debes comenzar: el peso mexicano se encuentra debilitado por tal y taL.",

entonces él me fue enseñando mucho. (J. Jesús) Rangel es otro de mis maestros,

él también me ha enseñado mucho.

Me fue gustando mucho el periodismo especializado, luego de ya trabajar muchos

años, sobre todo mi desempeño profesional durante 30 años ha sido la banca y

346

Neevia docConverter 5.1



las finanzas, trabajaba en casas de bolsa, bancos, la Comisión Nacional de

Valores, que existía en ese entonces... entonces, cuando ya pude liberarme de mis

necesidades familiares, principalmente porque tengo cuatro hijos: dos estudiaron

en la Ibero, una en el ITAM,y otro también en el Tec, o sea, yo trabajaba para

pagar impuestos y para pagar colegiaturas. Entonces ya cuando mis hijos

terminaron sus carreras y, de hecho, se han independizado, pues yo escogí el

periodismo porque me gusta como actividad, por lo que me enseñó Mota, por lo

que me enseñó Rangel, Toño Castellanos, también es otro de los que influyeron.

Había otros periodistas ya de la vieja guardia, Humberto John Coral, Carlos

Avecilla, Mario Quintero Becerra, de El Universal, que a lo mejor tu ya no los

conociste, que fueron los viejos periodistas de las fuentes económicas, ellos

fueron mis grandes amigos, y todos ellos me enseñaron, me inculcaron, y todos

me querían llevar a colaborar. Haznos una colaboración. Yasí empecé, por una

colaboración, mensual, luego se hizo quincenal, luego semanal, y luego diaria.

Una vez me invita Luis Acevedo (Subdirector de El Financiero), que necesitaba

un editor de Economía en El Financiero, y acababa yo de salir del banco Inverlat,

me dice: éno te quieres venir como editor? Yole dije: ¿yo no sé qué es eso? Me

dijo, no te preocupes, con lo que sabes, con eso lo hacemos. Fue cuando tuve mi

entrevista con Rogelio Cárdenas y con Alejandro Ramos, cuando me dijeron que

era fácil convertir un economista en periodista, y un poco más difícil convertir a

un periodista en economista. Entonces ya me seguí en esto ...

-¿Cuándofue esto?

-Pues estamos hablando de 96 más o menos, 97 por ahí. En esos años. No duré

mucho en El Financiero, después de ahí otra vez me vuelven a invitar como

editor de Economía y Finanzas, nomás que ahora en El Heraldo de México, ahí

duré más tiempo, y ahí tuve dos gentes muy importantes, para mi vida

periodística, que son Pedro Camacho y don Pepe Fonseca, los dos con mucha

experiencia periodística. No entendían mucho de economía, pero sabían mucho

de periodismo. Entonces así he ido estructurando mi labor de economista
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periodista, hasta caer ahora aquí en Milenio, como coeditor de la sección de

Negocios.

-¿Cuánto lleva acá?

-Tres años ya...

-¿Cuándo nació y en dónde nació?

-Yo nací ya hace más de 50 años en esta ciudad de México mi querido Hiroshi, sí,

soy químicamente puro chilango...

-¿Qué conocimientos -formales-abstractos-empíricos-intuitivos- se requieren

para ser reportero de negocios?

-Yo he visto que, en la experiencia que ya tengo, podemos poner por ejemplo la

sección de Negocios, tenemos periodistas egresados de la Ibero, de Acatlán, de la

Septién García, de la escuela de periodismo de Héctor Pérez Verduzco, y se me

escapará alguno más, creo que el problema fundamental es que los planes de

estudio en las diversas escuelas, y lo digo juzgando a través de la gente, no tienen

un enfoque preciso, o si lo tienen es más bien enfocado a una especie de mercado

laboral. Por ejemplo, la gente que tenemos aquí de la Ibero no sabe reportear, por

qué, porque están enfocados más que nada a puestos ejecutivos en agencias de

publicidad, en televisión, etcétera. En cambio la gente de la Septién García los

preparan para ser reporteros, los de Acatlán salen preparados para ser

intelectuales, los de la UNAM para ser analistas políticos, entonces como que no

hay una definición así que yo encuentre genérica para el enfoque de negocios.

Creo que no, el periodismo económico financiero es difícil, por ejemplo en otros

países, por ejemplo, los reporteros de negocios de The Wall Street Journal o de

The New York Times tienen dos vertientes, pueden ser economistas pero

necesariamente necesitan un posgrado de negocios, o al revés, si son periodistas

les exigen un posgrado en economía y finanzas. Entonces por eso manejan muy
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bien todo el concepto de la información, cosa que aquí las escuelas de periodismo

en México no dan. Otra que de las cosas que yo veo como un gran defecto de

todas las escuelas de periodismo es que dentro de un resumidero que se llama

géneros periodísticos meten por ejemplo redacción o gramática. Entonces vienen

a pedir chamba y no saben escribir, pero verdaderamente, algunos incluso se

pasan años, ya son reporteros y ya han trabajado en dos o tres medios y siguen

sin saber escribir, verdaderamente unas faltas de ortografía espantosas. No

tienen el concepto de construcción gramatical, no conocen la, la, cómo se integra

la gramática, la prosodia, sintaxis y analogía, es hablarles en chino, no saben de

qué les está uno hablando. No conocen de prosodia, no conocen de sintaxis, no

conocen de analogía... no conocen gramática, no saben escribir, ese es el gran

defecto que yo encuentro en los reporteros jóvenes. En los reporteros jóvenes.

Otra cosa también, un defecto que les encuentro, es que no le dan importancia al

periodismo de análisis y de investigación , se concretan a lo que es la nota

proveniente del boletín, de la conferencia de prensa o de la entrevista entre

comillas. Y ahí para. No investigan, no saben investigar, no saben hacer

periodismo de análisis.

En general en México el periodismo de investigación y análisis ... yo donde quiera

que he estado he tratado de promoverlo, de que es muy importante... es más

importante hacer un buen trabajo de análisis, una buena investigación sobre la

banca, que traer una declaración de Manuel Medina Mora, presidente de los

banqueros. Siempre va a hablar bien de la banca, siempre va a hablar bien del

gobierno, siempre va a estar hablando de que se da crédito a la empresa, pero no

se hace y el periodista tiene la capacidad de hacer una buena labor de periodismo

de investigación y análisis, yo creo que es una cosa que, es necesario que los

editores y los dueños de los periódicos impulsen dentro de sus propios medios, y

que le den menos peso a la nota del día. Tu lo ves por ejemplo ahorita, con la cosa

del presupuesto, todas son puras notas de declaración, no he visto una sola nota

de análisis, o de investigación por parte de un periodista, y conste que hay mucho

material para hacerlo . Por ejemplo, con lo del presupuesto, yo hice, dos o tres

páginas he hecho, desde que salió el proyecto del presupuesto de egresos,
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rascándole, metiéndome a las tripas, y demás, por qué, porque yo tengo el

enfoque de economista, de investigador.

No es que la economía sea difícil, o que las finanzas sean difíciles, todo se sabe

preguntando, y la gran ventaja que tiene el reportero, es que en primer lugar debe

preguntar, pero muchos se callan, como que les da pena, como que no preguntan,

y creo que eso hay que irlo superando, mi querido Hiroshi.

- Además de tener la habilidad de preguntar, investigar, analizar, «qué

habilidades se deben poseer para desempeñarse eficaz y eficientemente en la

actividad profesional?

- Pues yo digo fundamentalmente eso, tener una mente, en primer lugar pues

saber escribir, eso es fundamental, y realmente creo que las escuelas, reitero, no

le dan mucha importancia a eso. Creo que es muy importante el proceso mental, y

la escritura está muy relacionada, una persona que tiene un pensamiento claro ,

escribe muy bien. No estoy hablando de un gran estilo, sino simplemente de

explicar una cosa. O sea, escribir y que la gente te entienda. Es muy difícil. Creo

que es una cosa que hay que ponerle más énfasis. Darle más énfasis a que

conozcan más gramática, redacción y que se les de más práctica que teoría. O sea,

les llenan de materias, teoría de la información, Marshall McLuhan, entonces, sí,

eso está muy bien, no digo que no, pero a la hora del trabajo se enfrentan que

para hacer una nota batallan mucho.

-¿Con qué hábitos se debe contar para una adaptación más adecuada a esta

labor?

-Una cosa que no mencioné y que también es muy importante es la lectura. He

encontrado casos de reporteros que verdaderamente les disgusta leer, o sea , no

leen libros, olvídate de leer periódicos. Lee periódicos, revistas, eso está bien,

lpero no leen libros! Entonces la disciplina de la lectura, una persona que lee

mucho va generando una capacidad para escribir mucho. Entonces la lectura con

la escritura para mí está muy relacionada, muy relacionada, lectura escritura.
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-¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de trabajo deben manejarse para

desempeñar de manera actualizada la actividad profesional?

-Ahora hay muchas teorías sobre manejo de herramentales o demás, pero yo me

vaya lo básico, a lo básico, que es como te digo tener un vocabulario, aunque sea

mínimo, pero claro, preciso y conciso . Exacto. Sujeto, verbo y predicado, esa es

para mí la base. Y sobre todo estar encima de los temas que le correspondan al

reportero, leer mucho sobre eso, buscar, preguntar, pero les da pena preguntar.

Los idiomas también son importantes, hoy en día , sobre todo en las áreas de

economía y finanzas es importantísimo al menos tener como base inglés. Porque

los adelantos, principalmente de Estados Unidos, en materia de economía,

tecnología y de los demás elementos que se manejan en una sección de negocios,

pues casi todos son generados en el mundo anglosajón, Estados Unidos,

Inglaterra... o sea, sí es básico que tengan por lo menos inglés, ya los que puedan

tener más del inglés, pues es ganancia.

Por otra parte, yo he visto que, trátese de cualquier escuela de donde vengan, son

unos expertísimos en la computadora. Te dominan el internet al revés y al

derecho. Manejan el Word, es más, a mí me enseñan, yo que soy de otra

generación, que no me tocó la computación. Por ejemplo, Alejandro de la Rosa,

me enseñaba, si se me atora una cosa. Toña, lson expertísimos en eso! En general

creo que las escuelas de comunicación están sacando en estos días verdaderos

cibernautas, manejadores de las técnicas de la computación, pero nada del

concepto de información, del concepto de medio, del concepto de interacción con

un lector, con el medio, con la sociedad, creo que esa sí es una falla. Es más, no he

encontrado ninguno que no sepa, que no domine la computación, todos la

dominan al revés y al derecho, pero hasta ahí. O sea, esa herramienta la tienen,

pero hay que aplicarla un poco más, éno? Aprovecharla, éno?
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-¿Qué problemas -institucionales, económicos, gremiales, profesionales,

personales y/o motivacionales- enfrentas en tu actividad profesional?

- Bueno en mi caso a veces soy muy técnico con los conceptos que manejamos de

economía y finanzas. Precisamente a veces discuto con Isabel, o con Chucho

Rangel, o con el mismo director general, Carlos Marín, porque uso conceptos que

para mí son familiares, en el uso corriente del lenguaje económico, pero no son

periodísticos, entonces cuando me hacen ver esas cosas los corrijo y trato de

aterrizarlos. Te voy a poner un ejemplo que pasó hace dos semanas, rinde un

ejemplo Banco de México sobre la inflación y no viene Isabel, me toca ir a mi a la

mesa de redacción con el director para discutir las notas del día , y entonces yo

uso un concepto muy común en economía, que es balance de riesgos, este es un

concepto económico, entonces mi cabeza que yo le propuse al señor Marín fue:

Afectado el balance de riesgos, dice Banco de México. Yel señor Marín me la

cambia, me dice, no existe balance de riesgos. Yo me quedé pensando, chin, el

señor Marín es periodista, no es economista, no entiende lo que es un balance de

riesgos , que para un economista es lenguaje cotidiano. Entonces ya se cambió la

cabeza por otra que entendiera el público, la gente. Quedó más o menos así como:

Reconoce el Banco de México dificultades para contener la inflación. O sea, algo

más claro que balance de riesgos.

Con el tiempo también va uno aprendiendo a cambiar la técnica que uno trae, el

lenguaje de economista, lo va uno, no voy a decir vulgarizando, pero sí haciéndolo

más entendible para el público.

-¿Son todos los problemas?

- Bueno, en general el periodismo en México es muy mal pagado. Casi casi está

considerado como una subprofesión. Cuando que prácticamente ya todas las

redacciones tienen reporteros con licenciatura, es raro el que no tenga

licenciatura, todos tienen licenciatura y algunos hasta posgrados.
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- Tocó un punto importante, ¿elperiodismo es profesión u oficio?

-Yo creo que es una profesión como cualquier otra, sí se le debe dar la categoría

comparable con un abogado, con un economista, con un médico, realmente es

una profesión que requiere de estudios profesionales, estudios universitarios, en

ese sentido yo sí estoy de acuerdo. Todavía arrastramos mucho del periodismo

antiguo, del periodismo viejo, empoderizado, de gente de poder, de gente que

dominaba sus fuentes, se distinguió por ser un oficio en donde había mucha

corrupción, ahí vamos a dejarla. En donde había mucha corrupción. Mucho de

eso ha ido pasando a la historia, pero creo que todavía son injustas las

remuneraciones, porque al final de cuentas hay periódicos ricos y periodistas

pobres. Eso debe de cambiar. Los dueños de los periódicos deben mejorar las

remuneraciones de sus periodistas, de sus reporteros, de sus editores, de sus

diseñadores, de sus ilustradores, a final de cuentas es un equipo el que logra

sacar un producto que se llama periódico, o revista.

- ¿Qué aspectos inherentes al desempeño profesional deben mejorarse, cómo y

porqué?

-Pues, nos podemos enfocar desde muchos aspectos. Uno de ellos es que existen

demasiados medios impresos en nuestro país, hay unos que verdaderamente su

calidad editorial deja mucho que desear. Muchos de ellos nacieron como figura

antepuesta de un grupo político, o de un grupo económico, o que no tiene como

debería de tener el propósito de tener una presencia como medio dentro de la

vida cotidiana, de la vida nacional del país, o sea, ejercer el verdadero aspecto de

la información. Sino que más bien se van a otros aspectos extraperiodísticos,

dejémoslo ahí.
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-¿Qué alternativas en materia de educación,formación, información,

comunicación y/o capacitación pueden desarrollarse para mejorar y/o resolver

algunos de los problemas de la actividad profesional?

-Yo creo que en ese sentido sí se ha avanzado mucho. Prácticamente todaslas

universidades del país ya disponen de escuelas de Comunicación Social, muchas

escuelas ya incluso enfocan al estudiante desde un principio hacia cierta

vertiente. Pero todavía falta un poco de especialización, creo que una cosa que se

debería de hacer es reclutar o atraer, como ocurre en otros países, gente de otras

profesiones y darles una capacitación como periodistas. Por ejemplo en México,

las secciones de medicina, por ejemplo, prácticamente no las hay . En otros

países, como Estados Unidos, son médicos los que escriben sobre temas de salud,

y ellos a su vez han tenido capacitación como periodistas; la persona que escribe y

recomienda los mejores restaurantes de Nueva York, es un chef graduado,

dedicado y que ha trabajado en restaurantes, pero que tomó un curso de

periodismo, y ahora sus críticas son las mejores crónicas... pasa con los de

espectáculos, los de deportes, los mejores periodistas de deportes son los que han

ejercicio, ya profesional, o no profesional, amateur, el deporte, lo conocen, esos

son los mejores periodistas de deportes. Los mejores periodistas de teatro en

México, han sido los literatos, Salvador Novo, un Javier Villaurrutia, todos ellos

que escribían crónica o crítica de teatro, eran dramaturgos... en negocios y

economía también, así es, Quintana, Samuel García, son de los buenos, que de

hecho abrieron una brecha, insisto, a partir de El Financiero, que fue un

parteaguas dentro del periodismo nacional, sobre todo del periodismo

especializado.
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-¿Qué estrategias debe seguir quien intente ser reportero de negocios para

insertarse adecuadamente en el campo laboral?

-Debe partir de la base, que su licenciatura en Ciencias de la Comunicación,

Comunicación o Periodismo, como se llame su licenciatura, apenas es la primera

parte.

La segunda parte es que necesariamente tiene que seguir estudiando, si puede

hacer una maestría en Economía mejor, si no, hay muchos cursos para que

aprenda bien las bases de la economía. Un periodista no puede explicar un

fenómeno si no lo conoce, y lo domina, con cierta profundidad, no se lo puede

explicar al lector. Entonces, sí necesita tener unas bases suficientes, y esas se las

da el estudio, estudio, lectura por sí mismo y preguntarle a la gente que sabe, que

le explique en qué consisten las cosas.

-¿Qué tipo de conocimientos pueden y deben proporcionar las instituciones de

educación superior para ayudar a mejorar la actividad profesional?

- Hace poco uno de nuestros colaboradores de Milenio fue invitado a dar una

conferencia a una escuela, universidad, no recuerdo si fue la del Valle de México,

o la Ibero, algo así, a estudiantes de periodismo. Y preguntó a los asistentes de la

conferencia que quién de ellos quería especializarse en economía y negocios . Dice

que de los ciento y tantos alumnos sólo uno levantó la mano. La gran mayoría que

ha llegado, o que ha caído en las secciones de negocios ha llegado por accidente,

la mayoría... por ejemplo, tenemos el caso de Toña. Toño llega pidiendo chamba

en Cultura. En Cultura le dicen que no, que vaya a Tendencias. Yen Tendencias

le dicen que vaya a Negocios, en Negocios lo aceptamos. O sea, un buen número

de periodistas que hoy se dedican a las secciones de economía y finanzas cayeron

por accidente o porque no tenían otra alternativa. A algunos con el tiempo les ha

gustado y han seguido esa ruta, pero otros no, no les gusta, prefieren el

periodismo de espectáculos y deportes. Hay casos, por ejemplo esta chica, Frida,

tú no la conoces, ella su pasión son los deportes, ella está mal ubicada aquí. Ella

te platica, te sabe de todos los juegos, la liga de Italia, de España, de todo, pero no
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le preguntes de que corrija una nota, porque de plano te dice no sé. Ahí entramos

en el conflicto de lo deseable, lo posible y la necesidad. ¿Verdad? Entonces, éhay

necesidad de trabajar?, pues aunque sea en economía, aunque sea en negocios.

Otros sí entramos porque eso nos interesa. Yo no la haría en deportes, por

ejemplo, o en política, o bueno, quizá en política sí, pero en otro tipo de sección,

en primer lugar me sentiría incómodo , y en segundo yo preferiría en donde estoy.

Creo que ha faltado mucho la especialización, la capacitación. En general los

periódicos no capacitan a su personal, no ofrecen cursos, no ofrecen conferencias.

Te pongo mi caso, yo he sido maestro de economía en la UNAM, en la Ibero, en el

Politécnico... creo que yo podría darles cursos de capacitación en materia de

economía y finanzas. Pero ese concepto no se tiene en los periódicos mexicanos,

el de la capacitación, no capacitan a la gente. Cuando alguno de los reporteros

logra sacar una beca, le dicen: pues bueno, te vas, pero ya sabes que no vas a

cobrar. éeh? Es el caso de Lalo Huerta, si lo conoces, se fue a Cardig, Gales, tres o

cuatro meses a un curso. Pero el periódico sí le dio su sueldo, porque nuestro

coordinador, que está en Guadalajara, es economista, con una maestría en

periodismo, en España, algo muy raro aquí en el medio, que un coordinador,

sobre todo el concepto mismo que tenemos de franquicia, nuestro coordinador es

economista con maestría en periodismo. Hay más apertura, y él sí se preocupa

por la capacitación. Cualquiera que llegue y le dice un seminario, va. Pero la

mayoría de los periódicos no se preocupa por su gente, creo que ese es uno de los

grandes defectos de la empresa editorial mexicana.

-¿Cuál es la importancia del reportero de negocios en el contexto social

mexicano?

-Es muy importante, lo vivimos todos los días. Por ejemplo, hoy la gente escucha

que hay un presupuesto de ingresos que se aprobó, pero un presupuesto de

egresos que no le gustó al gobierno, entonces es función del periodista de

economía y negocios explicarle al lector de qué se trata y cómo le va a afectar en

su bolsillo, porque sí va a afectar, definitivamente. Vienen reformas en la Ley de

Ingresos, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que van a incrementar la carga
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fiscal de la clase media mexicana, esas cosas las tiene que explicar el periodista,

las tiene que saber. Si va a la Secretaría de Hacienda ahí no le van a decir, le tiene

que preguntar a alguien que sepa, alguien que conozca de la materia fiscal, y

generalmente no son las autoridades. No son las fuentes oficiales. Ese es otro

defecto también muy cargado del reportero mexicano, ir nada más a la fuente

oficial, no confrontar. Nos falta todavía mucho aprender en esta materia de

periodismo.

Decía Randolph Hearst, el inventor del periodismo amarrillista, que el

periodismo debería tener tres ingredientes: noticioso, escandaloso y de

confrontación. Ycreo que en cierto punto tiene razón, si cumplimos con tener un

periodismo económico noticioso, escandaloso (iles van a aumentar los

impuestos!) y de confrontación (ila Secretaría de Hacienda miente porque sí

viene un aumento de impuestos!), creo que sí cumplimos con nuestra misión de

comunicadores, periodistas o como nos quieran llamar.

- Muchas gracias...

- No, de nada.
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Orquídea Mónica Soto Guerrero

Reportera de la sección Finanzas del periódico El Universal.

Lunes 29 de noviembre de 2004.

Entrevista realizada en las instalaciones de la Fundación Prensa y Democracia

A.C., en el interior de la Universidad Iberoamericana, en la ciudad de México, el

29 de noviembre de 2004, a las 11 de la mañana.

¿Cómo comenzaste en esto del periodismo?

Estaba estudiando para ser intérprete-traductor, y la escuela donde entré no

tenía registro. Entonces me dio miedo que fuera a ser así como hechizo y me salí.

Entonces dije, bueno, vaya estudiar... como no sabía qué estudiar dije ah, pues

me debo aventar un tiempo trabajando y luego ya en lo que trabajo, si me gusta

algo, me meto . Pero mis papás (me decían) métete a estudiar, te va a gustar el

dinero... ya sabes... Mi hermana estaba en el UNITEC, le dije : ve que carreras hay

que no tengan números. Y me dice: sólo hay Derecho y Periodismo. Le digo: ay

no, Derecho no. Periodismo. Le digo: al cabo me gusta leer. Me voy a meter,

mientras decido qué estudio me voy a meter, nomás para que no me digan nada.

Entonces me metí , y también había un problema, corno era nueva la carrera

tampoco tenía registro. Entonces estaba entre me salgo, no me salgo, me salgo,

no me salgo... en esa duda llevaba ya como año y medio , y era de tres años. Ah,

aparte me metí ahí porque era de tres años la carrera. (risas). Y dije, ya llevo la

mitad, mejor la acabo. Entonces la acabé. Dije, ahora sí me vaya meter a

trabajar, no en periodismo, me voy a meter a trabajar y vaya pagarme una

carrera que me gustara. Entonces se presenta la oportunidad de ir a El

Economista. Entonces voy, me entrevisto con Luis Enrique Mercado (el director

general). Entonces me dice: qué quieres hacer. Yo digo: periodismo político ,

cultura, y me dice, pues aquí olvídalo. Pero si quieres puedes comenzar para ver

si después se presenta una oportunidad, porque tampoco hay trabajo de

reportero reportero. Entonces ahí estuve corno tres meses sin que me pagaran

nada, este noviembre (2004) se cumplen 10 años. Entonces estuve ahí haciendo

358

Neevia docConverter 5.1



las breves, limpiando cables, que por cierto me salían malísimos, o sea, no podía

ni limpiar un cable, ya estaba súper desesperada.

Le decía a mi papá que no entendía nada, que ya no podía, que me iba a salir.

Además, no sé si te pasó a ti, decía: uy, los periodistas (Orquídea hace una

expresión que denota que los reporteros eran algo especial, medio lejos de las

aspiraciones profesionales de una persona común y corriente). Como que sí me

imponían, además yo estaba toda chavita, los demás eran un poco más grandes.

Decían así como que ah, la niña. Entonces me dijo mi papá: Mira, yo estuve cinco

años en un despacho como, cómo se llaman estos, como ayudante, pasante, y ahí

fue donde aprendí todo lo que sé. En esos cinco años no me pagaban nada. Tienes

que apostarle a algo. Dije: bueno, está bien, me quedo. Me quedé, yo entré en

noviembre, y en diciembre, una reportera que cubría todos estos: afianzadoras,

seguros y demás, y me dicen: éte quieres quedar ahí? Yo dije sí. Antes de eso me

mandaron a hacer una entrevista, con un filántropo, no me acuerdo cómo se

llama. Fui, yo no sabía nada de eso, entonces ya sabes, me puse a leer de

filantropía, y luego, dije: al Economista no creo que le interese mucho la

filantropía. Entonces me fui por el lado así como económico de la filantropía,

entonces les gustó. Como que vieron que sí entendía el concepto del periódico. Y

entonces me propusieron el puesto de reportera. Justo me acuerdo que en

diciembre me publicaron una plana con eso, porque ya sabes que no hay nada (de

información). No sabían con qué llenar, y entonces dijeron, está la entrevista de

Orquídea, y entonces la pidieron. Ah, perfecto. Como entonces política en El

Economista eran dos planas, pues les llené una. Yo acepté el puesto de reportera

y casi lloraba. Espantoso, los estados financieros yeso. Pero empieza el debate

del cambio hacia las Afores y me metí en ese tema, que estaba más o menos

interesante la negociación. Voycon un afianzador y me dice que está así el rollo y

no sé qué... y me dice tengo el proyecto de iniciativa. Se lo pedí, y me acuerdo que

yo no sabía ni qué era. Llegué a la redacción con el proyecto y digo, me dieron

esto. Y gritaron: ino puede ser, llevamos un año buscándolo!, que no sé qué. Yya,

me empezó a ir bien en ese sector, aunque lo odiaba, era aburridísimo. Pero me

publicaban bien, a pesar de que era un sectorcito, chiquito, les interesaba. Sobre

todo, como que entendía el perfil del periódico, entonces llevaba notas que sabía
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que les iban a interesar (a los editores). Nunca llevaba una nota que sabía que no

iban a publicar. O sea, no me desgastaba en eso.

Como lo hice bien, mi jefa me dice, te vamos a mandar a Hacienda. A los dos años

(de estar en El Economista). Yo llevaba casi dos años. Yyo así: équ é? ¡No por

favor!

Además , en Hacienda estaba Andrea Ornelas, que era así la guro, la máxima

reportera de esa fuente. Yodecía no, pero total, comencé a ir a las negociaciones

del presupuesto. Como a los quince días me habla el director, me explica que

querían que cubriera presidencia, porque querían a alguien supiera de finanzas,

pues querían darle el perfil económico a presidencia. ¿Queeeeeé? Entonces me

dijeron que lo pensara.

Le conté a mi papá, le digo, cómo ves. Respondió: pues por supuesto que sí, cómo

no. Yo le dije: cómo política, no vaya poder. Mi padre dijo: si ellos confiaron en

ti , es por algo. Ya fui y lo mismo, yo lloraba, pues todavía estaba Joaquín (López

Dóriga), Renato Dávalos, así como que todavía gente grande, que preguntaban de

épocas atrás porque las vivieron... a mí me tocaba aprender. No horrible. Luego,

por ejemplo , me decía el director: haz una crónica, y yo nunca había hecho

crónica. Aparte, en ese tiempo todavía se usaban máquinas de escribir en la

fuente presidencial, cuando en mi oficina usaba computadora. Horrible, casi

lloré. Pero bueno, hice mi primera nota y me ayudaron un chorro los compañeros

de ahí. Me empezó a ir bien , les gustaba el perfil del periódico, has de cuenta,

iban empresarios, hacía notas y eso les encantaba. Yo aprovechaba a los que iban

en las giras, mientras que mis compañeros se limitaban a la declaración del día

del presidente. Ahí estuve durante el sexenio de Ernesto Zedilla, cuatro años. Y

de ahí me toca la transición de Vicente Fax, y luego, después de cubrir eso, el

cambio de gabinete y demás, me mandan a reportajes especiales.

Yo lo sentí como un castigo. Yodecía, no, tengo que seguir en la (nota) diaria.

Reportajes especiales es como ya para los viejitos. Aparte me ponen de fuente

todo lo que es desarrollo social. Salud y educación pública. Me va más o menos

bien también, pero es un tema que al periódico nunca le ha interesado. De hecho

ahora nadie tiene a cargo esa fuente, yo fui la única que la tuvo a cargo.
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Supuestamente era un premio, pues Fox dijo que el desarrollo social era el pilar

de su gobierno, así que según los editores era la fuente más importante.

Pero lo que llevara no les interesaba. Sólo pesaba lo económico, fue desgastante.

Comencé a tener problemas, por otros asuntos. Y me ponen a cubrir un artículo

de la ley del ISR, nada más, que estaba a debate en el Congreso, esa era mi única

fuente. Yo lo tomé como un castigo. Diario tenía que llevar una nota de so. Pero

yo llevé la nota diaria. O sea, sí lo logró. Me mandan después, se arma un equipo

de trabajos especiales del Congreso, cámara de senadores y diputados, y yo

estaba ahí, solita. Haz de cuenta, había quien cubría senado, cámara y yo. Estuve

haciendo trabajos especiales del congreso, y una columna, que se llamaba Lázaro

Xiconténcatl, era un poco eso, lo que no podíamos meter en una nota, lo

metíamos ahí. Por ejemplo, si Carlos Hurtado, subsecretario en la negociación le

decía al diputado algo en corto, pues no lo metías en la nota, lo metías ahí, pues

era tipo chisme. Le dábamos seguimiento a las iniciativas que metían, cuáles

aprobaban, ese era mi trabajo. Y luego de ahí me tocó cubrir los presupuestos en

Cámara. En esos momentos me hablaron de El Universal para cubrir Hacienda y

Banco de México, o sea, nada que ver de nuevo. Fui a la entrevista porque sentía

que no me iba a quedar, porque estaban entre las otras opciones Alicia Salgado

(reportera estrella de El Financiero), es decir, los que sí sabían. Pasó como una

semana y sí me quedé. Yya dije qué hice, ya ni modo, ya había dicho que sí. Fui

porque no pensaba quedarme, no quería en realidad. Pero bueno, me mejoraban

el salario, era un medio más grande... lo que me salvó es que yo tenía experiencia

en el Congreso, o sea, tenía contactos de ese lado, porque en Hacienda nada. Me

dediqué más bien a temas de ese lado, no tanto especializados. A lo mejor me

sirvió, porque en El Universal no les interesan mucho los números.

Me fui metiendo en el tema, y sí me costó trabajo, mucho, pues son temas súper

técnicos, súper áridos, súper aburridos y hacer una nota divertida ahí está en

chino. Pero me ayudaban los temas de federalismo, que son más padres, más

relajados. Y ya.
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Duras mucho en tus trabajos ...

Es una deformación personal, yo sí creo que no puedes hacer cosas, logros o

cumplir metas en un corto plazo. Todo lleva un proceso y un tiempo, es parte de

ser paciente. No sé, no creo que a lo mejor en dos años puedes hacer o tener ya

como que el conocimiento de tu fuente. Pero a partir de que ya la conoces, puedes

comenzar a ser más creativo. En cuanto a los periódicos también, ya los conoces,

sabes qué quieren cómo trabajan. En el largo plazo puedes empezar a hacer

distintas cosas. Más bien también tirándole a la estabilidad. Andar de un lado a

otro es como lo que finalmente somos, aprendices de todo y expertos en nada.

Por eso me gusta la estabilidad.

¿Qué conocimientos -formales, abstractos, empíricos e intuitivos-se requieren

para ser reportero definanzas, economía o negocios?

Es una pregunta difícil porque nunca he razonado en ello, como tampoco he

hecho sobre los conocimientos que necesito para caminar, comer, hablar,

escribir; pero me parece muy interesante. Así que voy a intentar razonar "mi

conducta reporteril en materia económica".

¿Qué conocimientos formales requiero? En este punto, aunque la mayoría de los

reporteros que cubrimos esta fuente tenemos un acervo de conocimientos muy

pobre, considero que, a diferencia de otros sectores, es necesario tener el mayor

conocimiento posible sobre el área correspondiente. Porque de lo contrario, nos

volvemos en "transcriptores de información". Si no entendemos la información,

es prácticamente imposible hacer una nota o reportaje capaz de decirle algo al

lector, más allá que una danza de cifras sin sentido. Lo importante, sin embargo,

es no pasarse al otro lado y volverse un técnico aburrido que asume que el lector

sabe tanto como él. Ahora, respecto de los conocimientos abstractos, no estoy

cierta a qué te refieres con ellos. Según el diccionario, abstracto es algo genérico.

Así que, en este punto, si en realidad te refieres a conocimientos generales, me

parece que más que tener conocimientos abstractos es importante tener una

visión global. Es decir, la capacidad de entender que las finanzas, economía y
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negocios, no es un mundo raro (como el de la canción de José Alfredo -esto es

broma-) si no que se relaciona con todo y que influye también en todo. En cuanto

a los conocimientos empíricos e intuitivos, asumo con sinceridad que no podría

enumerarlos o definirlos, porque son tanindividuales que, creo que es suficiente

con poseer aquéllos que te permitan "oler la noticia", brindarte un estilo y tener la

capacidad de abandonar la oficina, los números para ir a la calle y traer pedazos

de realidad a tus trabajos. Por en las finanzas, economía y negocios es muy fácil,

de pronto, ser sólo amigo del teléfono, de los documentos y declaraciones,

olvidando un poco las historias. Agregaría, nada más que desde mi punto de

vista, es fundamental que los reporteros de finanzas, negocios, y economía, al

menos alguna vez cubrieran otra fuente, la que sea, cultural, social, política, para

tener un panorama más amplio. Porque, con algunos compañeros, siento que

suele pasar que se vuelven tan cuadrados como la fuente y es suficiente con el

hecho de que los temas lo sean, como para que al reportero le ocurra lo mismo.

¿Qué habilidades se deben poseer para desempeñar eficaz y eficientemente ésta

actividad profesional? ¿Destrezas quieres decir? ¿Habilidades tecnológicas,

manuales?

Entendámoslas primero como capacidades. Considero que el reportero del área

que sería bueno que los reporteros de estas áreas tuviéramos la capacidad

apertura para entrarle en serio a los números. De ahí que considero

importantísimo poseer habilidades en programas como Excel. En estas áreas, la

económica, financiera, y de negocios creo que es fundamental tener una

excelente base de datos para relacionar acontecimientos con cifras, declaraciones

con acontecimientos, cifras con declaraciones y acontecimientos. Es decir tener

una brillante memoria, ya sea de forma tradicional -en tu cabecita- o en una base

de datos. Para que si al funcionario se le olvidó que hace tres meses dijo que

creceríamos 3%, y ahora asegura que lo haremos al 1%, a ti no; y lo puedas

denunciar. Agregaría, por último, aunque no sé dónde encajarlo, pero se necesita

sin duda, un estilo propio. En especial en estas áreas tan áridas, porque de lo
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contrario, es muy fácil que confundan tu nota con un boletín porque las cifras no

tienen carisma ni frases domingueras.

¿Con qué hábitos se debe contar para una adaptación más adecuada a ésta

labor?

Creo que no cambia mucho respecto de los que yo considero se deben tener en

cualquier profesión. Constancia, disciplina, responsabilidad, constante

capacitación y el hábito de la lectura.

¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de trabajo deben dominarse para

desempeñar de manera actualizada la actividad profesional?

Las técnicas de cualquier investigador que en serio se jacte de serlo.

Herramientas: una constante irreverencia al aburrimiento. Si te aburre lo que

escribiste, seguro también al lector. Y en los instrumentos de trabajo, quizá no

entienda bien a que te refieres, pero obviamente, una computadora, calculadora,

un buen diccionario de conceptos económicos, financieros y de negocios, Excel,

diccionario de la lengua y de sinónimos (no hay que temerles, nadie sabe todo). ·

Creo que es suficiente.

¿Quéproblemas -institucionales, económicos, gremiales, profesionales,

personales o motivacionales-enfrentan en su actividad los reporteros

financieros, económicos o de negocios?

Empecemos por el primer punto. Problemas institucionales: el fundamental es

una visión corta respecto de los temas de economía, finanzas, y negocios. Un

completo reduccionismo en relación con lo que se puede hacer en esas áreas en

materia periodística: creció o cayó la economía, la inflación, las reservas, las

utilidades. Incluso en cuanto a estilos. Se piensa que sólo puedes hacer una nota

dura. Y no, en el periodismo financiero, también se vale hacer crónica, entrevistas

de perfil y reportajes. Se relaciona sólo con números y no con historias,
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estrategias, visión de país, etc. No menciono el problema del espacio porque estoy

segura de que a un periodista siempre le faltarán líneas, caracteres, letras que

poner. Ahora, en cuanto a los problemas económicos, soy yo la que tal vez caerá

en el reduccionismo, pero considero que no se paga un salario acorde con lo que

implica reportear esas áreas: una especialización, además de que no hay apoyo en

la compra de materiales o herramientas que son útiles para tu trabajo. Sobre los

problemas gremiales, sólo mencionaría uno, porque el trabajo del reportero de

finanzas, negocios y economía es de los más individuales que conozco. Pareciera

haber un intento del gremio "especializado" en el área por desprestigiar su

trabajo al ser presas del mismo mal que adolecen sus medios y jefes : el

reduccionismo de los temas; así como la falta de conocimiento de los temas, lo

que reafirma una y otra vez la visión de los actores de las finanzas, economía y

negocios de que los periodistas somos todo menos profesionales. Si me permites

los profesionales, personales o motivacionales los encajo en un solo punto porque

en realidad los tres dependen de cada periodista. Considero que el principal

problema es que te dejes llevar por la inercia y de pronto te vuelvas tan

economista, financiero o empresario como quienes son la materia prima de tu

trabajo. Porque entonces sí, caerás en un terrible aburrimiento.

¿Qué aspectos inherentes al desempeño profesional de éstos personajes debe

mejorarse, cómo y por qué?

Aquí sí podría resumirlo en dos ingredientes: un rigor intelectual de calidad y una

pasión por lo que se hace.

¿Qué alternativas en materia de educación,formación, información,

comunicación y/o capacitación pueden desarrollarse para mejorar y/o resolver

algunos de los problemas de la actividad profesional?

Honestamente, no propondría grandes alternativas, porque es importante ser

realista. Creo que bastaría con que los jefes tengan un poco de flexibilidad en tus

horarios para que acudas a los cursos, maestrías o lo que consideres mejor para
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tu capacitación. Aunque parezca mentira, en general, hay un casi nulo interés en

prepararse entre los reporteros, así que sería bueno se premiara el interés y te

proporcionarán también el apoyo económico para realizarlo. Sin duda, no estaría

de más que tu medio se interesara por traerte personajes y cursos que te hagan

mejor profesionista.

¿Qué estrategia debe seguir quien intente ser reportero de negocios para

insertarse adecuadamente en el campo laboral?

No tengo la fórmula secreta, pero puedo compartirte lo que yo hice, no sólo en

finanzas, sino en todas las fuentes que he cubierto (políticas y de desarrollo

social). Como si fuera una guerra disponerte a conocer al "enemigo" leyendo

todo lo que encuentres a tu paso sobre el tema que te atañe, en revistas,

periódicos y libros . Incluyendo el trabajo que otros han hecho antes que tú.

¿Qué tipo de conocimientos pu eden y deben proporcionar las instituciones de

educación superior para ayudar a mejorar la actividad profesional?

Desde mi perspectiva hay tres fundamentales: historia (por lo menos de tu país);

redacción y ortografía; y literatura. Ymucha, en exceso, hasta hartarse, de

práctica.

¿Cuál es la importancia del reportero de negocios, finanzas y economía en el

contexto social mexicano?

Aquí sí creo que no podría diferenciar la importancia de un reportero de finanzas,

respecto del de uno de política, cultura o cualquier otra área. Considero que el

reportero en general es primordial. Ello, porque es precisamente la piedra

angular, el enlace entre los acontecimientos, la realidad como país, y su medio, y

en consecuencia con el lector, radioescucha o televidente. Es quien lleva esos

pedazos de realidad a una redacción, y no siempre se valora. Estoy hablando del

reportero no sólo de aquel que tiene a su cargo una fuente, sino de todo aquel
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periodista (ya sea reportero, editor, columnista, fotógrafo) que siempre está

investigando, buscando, acercándose a la información.

¿Cuándo naciste?

El tres de febrero del 73, en la ciudad de México.

Gracias.

De nada Hiroshi.
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Roberto Aguilar

Editor de la sección de Finanzas de El Universal.

29 de noviembre de 2004.

Charlé con el editor de la sección de Finanzas de El Universal el z» de

noviembre de 2004, en su oficina, en el cuarto piso del edificio del diario,

ubicado en la calle Iturbide 7, en la colonia Centro del Distrito Federal. En

encuentro se desarrolló poco después de las 17 horas, y duró más de treinta

minutos.

-¿Cómo te iniciaste en el periodismo?

-En realidad yo no empecé en periodismo...

-Lo sé, estudiaste economía...

-Sí, estudié economía ...

- s« la Bancaria Comercial. :

-No mames (risas) ¡Estudié en ICEL! (risas) En el CNCI, matemáticas y

computación (risas).

No, estudié economía en la UNAM. Mi interés, propiamente, era trabajar en el

rollo bursátil, o sea, en una casa de bolsa, este, y al final lo pude hacer. Estuve

trabajando en varias en áreas de análisis , un pinche sector bastante elitista, pero

bueno, como pude. También hice algunos cursos, algunos diplomados sobre

análisis bursátil, sobre las cuestiones del mercado. Después estuve en la Bolsa

(Mexicana de Valores), mi último trabajo en el rollo bursátil fue en la Bolsa, en el

piso de remates.

(Estando ahí) Un cuate me dice que están solicitando un analista, porque yo era

analista en la BMV, tenía esa categoría, de analista junior - "jo sea!", otro

paréntesis de risas-oYdijeron , un analista que le sepa al rollo de interpretar
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información financiera. Esa empresa era Infosel, la empresa de información

financiera en tiempo real de Grupo Reforma. Entonces fui, me hicieron unas

pruebas, varias pruebas y, este, la presión (en Infosel) era enviar notas de volada,

porque ahí te medían: lo que los agentes de ventas hacían para vender el servicio

era decir, de las 80 noticias o de las 20 Ó 50 noticias más importantes en el

mundo financiero de esta semana, 50 las mandó primero Infosel, porque las

mandó a tal hora con respecto a otra agencia, como Reuters.

y ahí , ahí después de varios exámenes me quedé. Por la lana. La lana que me

estaban ofreciendo era mucho más de lo que yo tenía.

-¿Te convenía más que de analista en la BMV?

-Sí. Me convenía mucho más, a pesar de que ahí se compensaba mucho porque

las utilidades en la BMVverdaderamente no tienen madre. Son muchas, es muy

buena lana, te la dan hasta en dos partes.

Antes de entrar a Infosel, ya había escrito algunas cosas, fíjate, en una revista de

Concamin, ahí escribí algunos artículos. Y en mi paso por la Bolsa estuve en el

Instituto Mexicano del Mercado de Capitales, que formaba parte de la BMVy se

dedicaba a hacer estudios y análisis que se presentaban semanalmente. Yo estuve

trabajando en la parte de mercados internacionales, y ahí escribía. Escribía como

cuando sales de la escuela mano , con las patas.

Después comencé a meterme mucho en el rollo de la información y me gustó,

porque veías cómo tenía impacto lo que escribías de manera inmediata. Empecé a

cubrir telecomunicaciones y medios. Ese fue mi paso por Infosel. En ese inter a

mí me ofrecen otro trabajo. En la empresa no me dejaron ir, me aumentaron el

sueldo, casi un aumento del 50 por ciento cabrón, también hablando de bases

bajas. Y entonces me empiezan a dar un poquito más de juego, porque cuando yo

entré, estaba recién, o sea, todavía estaba en preparativos el lanzamiento del

Reforma.

Entonces prácticamente nosotros compartíamos las mismas oficinas, el mismo

espacio de la sección de Negocios e Infosel.
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-¿Cuántos años tenías?

-¿Hace cuánto, 10 años? 25 cabrón.

y cuando ya empezamos a tener más sinergia yo empecé a escribir porque me

gustaba, mira, me gustaba. Escribía y escribía, escribía, escribía, cosas muy

largas. Temas interesantes, yo creo que conforme conoces tienes más elementos

para identificar algunas noticias y bueno, el gran paso para ya entrar de lleno a la

cuestión periodística o de edición fue cuando me nombran a mí como el enlace 

porque teníamos un gran problema, la gente de Infosel no sabía escribir, era

demasiado técnica, porque escribíamos para un público técnico, o sea, las notas

eran técnicas, y la gente del Reforma no tenía la técnica pero sabía escribir bien-o

Entonces a mí me pusieron en medio, yo vendía la información de Infosel, yo la

hacía , la editaba otra vez para tratar de hacerla más accesible para pasarla al

periódico. Así empezó esa cuestión, yo seguía cubriendo telecomunicaciones y

medios, y luego hay un gran cambio en la estructura del Reforma, en la sección

de Negocios, nombran un editor general y coeditores temáticos, que cubrían

diferentes temas, eran por sectores, y de ellos dependían los reporteros.

Después de tantas dudas, etcétera, me nombran coeditor temático de

telecomunicaciones y medios , entonces yo tenía gente a mi cargo, Fernando

(Pedrero, actual reportero de la fuente de Iniciativa Privada de El Universal)

estuvo a mi cargo, por ejemplo.

Entonces mi tarea, o sea, yo seguía escribiendo porque me gustaba, yo seguía

editando y seguía dándoles como juego a los reporteros, como guiándolos. Eso

pasó y finalmente fue cambiando hasta que yo fui encargado de la primera plana

de la sección, la portada, me la dejaban prácticamente a la mitad y yo la cerraba

hasta el final, mis jornadas once y media y doce cerraba. Trabajaba los domingos,

me gustó mucho , me apasionaba.

Después de ahí me fui a Expansión , como editor, editor adjunto, y después a El

Universal. Llevómás de dos años aquí.
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-¿Cuándo y dónde naciste?

-Aquí en el Distrito Federal, el seis de octubre, del 68.

Y, pues, la verdad que sí me jacto de haber estado en medios importantes de

Negocios: he estado en Expansión, en Reforma y en El Universal. Los mejores

ahorita. Y mi paso más importante por esta cuestión del periodismo fue en

Expansión, en Expansión aprendí a ver cosas que no ves normalmente. Aprendí

que el periodista tiene la responsabilidad de estar atento a lo que pasa en el

entorno. Si tu ves que algo le preocupa a la gente , si algo te llama la atención a ti,

seguro le va a llamar la atención a la demás gente. Hay que buscarle. Eso nos ha

permitido acercarnos.

Yo lo que sí no creo... en Expansión empecé a escribir una columna de cuestiones

corporativas, siempre me han llamado mucho la atención las empresas, porque

empecé haciendo eso, y porque después ya no era sólo telecomunicaciones y

medios, siento que todas las empresas, y en general, tengo facilidad para

entenderle a los números, para interpretar, sé un poco de mercados... eso me ha

servido para tener bases y poder escribir. Lo que sí yo creo que me falta mucho es

aprender a escribir. Pero lo he tratado de hacer, me he tratado de fijar, de

mejorar, porque al final soy responsable de lo que escribo y de lo que escribe mi

gente, yo tengo confianza con la gente que sé que puede escribir cosas bien sin

necesidad de que la estén reescribiendo, pero hay gente que no. Hay gente que

está dentro del periodismo, que estudió periodismo y que ni siquiera sabe escribir

cabrón.

- Te voy a preguntar ahora sí. ¿Qué conocimientos -formales-abstractos

empíricos-intuitivos- se requieren para ser reportero de negocios?

- Bueno yo creo que lo principal es un conocimiento básico de los agregados

económicos, de los grandes agregados macroeconómicos, es decir, saber qué es el

PIE, las cuentas nacionales, pero también tener una noción de lo que es, lo que

son las cifras contables de una empresa. Saber qué es el capital , el flujo, las
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ventas, la utilidad, cuestiones muy básicas para que uno sepa interpretar las

cuestiones, y yo creo que lo más importante es que tengas la habilidad de

interpretar, eso se consigue con el tiempo, con la experiencia. Interpretar lo que

tienes. Alguna vez alguien me dijo, yo no lo conocí, pero me dijo: tú dale una cifra

a este güey y te escribe una nota. Yo me quedé con esa idea y sí, lo que hago

constantemente cuando se me permite es checar y decir ah chinga, épor qué es

esto?, comienzas a saber entender que hay muchas cosas relacionadas, entonces

empiezas a tratar de buscar esas correlaciones.

No es de un día para otro, yo creo que si te requiere mucho tiempo, la diferencia

es que para ser buen reportero de finanzas necesitas ser un buen reportero, saber

escribir, entender. Yestos conocimientos básicos te permitirán tener un mejor

entendimiento de la realidad para interpretarla.

Lo peor es que tú no entiendas lo que escribes.

-¿Qué habilidades se deben poseer para desempeñarse eficaz y eficientemente

en la actividad profesional?

-Yo creo que hay varias cosas. Una es que tiene que ser joven...

-¿Joven?

-Porque los mercados y las empresas son muy dinámicas, ¿no?, y la verdad, yo

no sé, no conozco, la verdad es que en el paso de todo mi trabajo he convivido con

personas muy jóvenes y con otras, pero que ya tienen nada más experiencia, y te

sirven nada más para guiar, pero al final necesitas inquietud, como apasionarte, y

eso te lo dan los jóvenes. Pero no sé, joven no te podría definir a qué edad...

-Humjú...

-Que sepas inglés, básico, por lo menos leer. La información, si no la entiendes,

te quedas al margen, y hay gente que tiene mayor capacidad y te das cuenta que

escribe mejores cosas. Este ... otra cuestión es que debes conocer las herramientas
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matemáticas básicas por lo menos, tener un buen manejo del internet, y .

también un manejo mediano o básico de estadística, eso es lo que yo creo .

-¿ycon qué hábitos se debe contar para una adaptación más adecuada a esta

labor?

-Este, una, yo creo la principal, es que busques capacitarte, pero capacitarte no

es ir y tomar un diplomado... un curso ... capacitarte es que si no entiendes,

preguntes. Alguien te lo podrá decir.

La verdad, yo lo que sí he aprendido en todo este tiempo, los años que he

ejercido, es que al final, dos cosas, una: nunca acabas de aprender, dos: siempre

hay alguien que te va a enseñar. A mí por ejemplo me gusta mucho la cuestión

pedagógica, ¿no?, si la gente no entiende me gusta mucho explicarle, y si la gente

no entiende a mi me gusta mucho explicarles, enseñarles, y hacérselos ver de una

forma más fácil. Por eso yo creo que no necesitas eso, sino preguntar, inquietarte,

y saber por qué... y es que es bien grave, a veces ves que una cantidad sube tanto y

si alguien por error dice que baja, tú dices que baja ... porque a lo mejor muchos

reporteros tienen un poco de miedo a eso, pero la verdad es que no son

necesarias ecuaciones , o sea, para escribir sobre finanzas necesitas saber lo

mismo que para hacer cualquier otra cosa: sumar, restar, multiplicar, dividir, no

hay mucha ciencia, ahorita ya hay muchas cosas que ya vienen hechas.

También es necesaria una actualización constante, que leas revistas por ejemplo,

que veas qué está pasando afuera, si no es difícil entender la realidad de lo que

está pasando aquí. Yoestoy conciente de que hay muchas empresas mexicanas

que se globalizaron, se profesionalizaron, pero desafortunadamente los medios

no avanzamos a ese mismo dinamismo. Por eso es que de repente muchas

empresas dicen: qué hueva hablar con los pinches medios, pero épor qué

entonces sí le toman la llamada al Wall Street (Journañ, al Financial Times?

Porque son cabrones que no les van a preguntar, oye: ¿y qué es el flujo?

Entienden que están en una dinámica distinta, tampoco es que les quieras

escribir lo que ellos quieren, yo creo que los medios (mexicanos) están hasta más

críticos (ahora), sobre lo hacen las empresas mexicanas, entonces lo entienden
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mejor, si le entiendes mejor lo puedes explicar mejor, incluso sin caer en la

editorialización, que es lo que más le temen aquí (en El Universal) por ejemplo.

Que tu puedas dar una interpretación de lo que está sucediendo, no necesitas que

nadie te lo diga. Pero aquí quieren que a todo le pongas quién te lo dijo. Tampoco

yo creo que es exagerar, hay que buscar un punto medio, eso no lo puedes hacer

si alguien llega hoy y te quiere hacer una nota así, pues eso escomplicado, se hace

así con el tiempo. Debes tener confianza, porque la gente está pendiente de su

sector, de lo que sabe, conoce quiénes y qué mensajes hay atrás de las noticias,

conoce quién es la gente que se mueve, por qué se mueve, que estuvo aquí y luego

se movió, ese es el movimiento que se domina con el tiempo... está cabrón...

-¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de trabajo, como de éste tipo,

deben manejarse para desempeñar de manera actualizada la actividad

profesional?

-Lo que deben hacer mucho es leer, no leemos cabrón, o sea, no leemos, no

leemos a veces ni nuestro propio periódico. Leer, como quitarnos el miedo a leer

cosas en inglés cabrón, como que tenemos miedo, pero las cosas en inglés son

muy importantes, y si cubres negocios leer revistas en inglés. Este, leer otros

periódicos, que valgan la pena, yo no digo, además que mucha gente cómo vas a

leer lo que hacen en México. Hay que leer lo que se hace en México y afuera.

Cómo pretendes buscar nota, yo creo que hay que trasladarnos un poco, o hay

que migrar, o sea, ya no es llegar y poner la grabadora y decir: me dijo chingue su

madre el presidente y mañana pongo la nota, y esa es la pinche nota.

Creo que lo que hay que hacer es empezar a que uno mismo sea el que genere la

información, el que la busque. Así se hacen las notas y las investigaciones.

En lugar del "a mí me dijo este güey esto", dijo, agregó, sumó, precisó , se acabó ...

pero nunca alguien más complementa la nota con alguien más . Eso nos hace

falta . Nos hace falta. Pareciera que la visión , la gente dice, los reporteros de

periódicos son diferentes a los reporteros de revistas. Totalmente, pero por una

sola cosa, el tiempo.
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Lo cual no quiere decir que el reportero de la revista tenga por qué escribir e

investigar más que el de un periódico. El reportero de un periódico tiene los

plazos más acotados, pero si tiene un buen manejo de fuentes lo puede hacer, y

no te vas con la misma idea, ni con la misma versión, eso te requiere un buen

manejo de tus fuentes y la capacidad para interpretar un poco, para saber a quién

vas a consultar.

Yo creo que esos son los ejercicios más sanos que debería haber, por lo menos en

negocios.

-¿Yfisicos, computadoras...?

-Ah, claro ... como te decía, necesitas un buen manejo del internet, de las

búsquedas, de saber hacia dónde van, de revisar de manera habitual la

información que llega. Mira, muchas notas, salen y ahí están, ahí está la

información, el chiste es saber dónde buscarlas. Así le hemos hecho, o sea,

nosotros hemos hecho notas como la de la emisión de deuda de la carretera de

Texcoco, que ahí están, el problema es que no las buscamos. Yo me acostumbré a

estar habitualmente buscando, consultando.

-¿Qué problemas -institucionales, económicos, gremiales, profesionales,

personales y/o motivacionales- enfrentas en tu actividad profesional?

-Alguien me lo dijo, yo no lo creía hasta que me pasó a mí: hay un gran

porcentaje de gente que se divorcia en los medios, en general. Yo creo que te

absorbe pero en la medida que te gusta.

Pero yo lo que creo es que hay mucha gente que se apasiona, yo, yo, sabes qué,

con el tiempo me doy cuenta de eso, antes hasta me inventaba trabajo. O sea, me

llenaba tanto lo que hacía que me olvidaba de todo lo demás. Yo quisiera... yo

quisiera que la gente fuera así como yo cabrón. Ese es el gran problema. Por eso

ahora que comenzamos a calificar las cualidades, o determinar las cualidades

para que alguien trabaje en la sección, el primer atributo, o el tercero,
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disponibilidad. (risas) Alguien que diga, yo me parto la madre y me gusta... estoy

totalmente convencido y lo quiero hacer.

-¿Esos atributos qué onda?

-Ah, son unos que, nos pidieron un trabajo, un ejercicio-Roberto Aguilar deja su

escritorio y busca en su librero unos papeles. Continúa hablando.

-Una como evaluación...-

-¿Me la regalas?

-(Roberto Aguilar me entrega una copia de los resultados, que están alfinal de

la serie de entrevistas de este trabajo, incluidos dentro del Anexo [J.)

-Ahí en la parte de los reporteros, alta disponibilidad para el trabajo. A mí me

interesa que tengan un manejo eficiente en las técnicas de redacción. Una

habilidad para establecer contacto con las fuentes informativas. No me interesa

que sepan economía, no porque aquí pueden aprender, lo hemos visto. Genaro

(Genaro Mejía, uno de los reporteros de la sección de Finanzas de El Universal,

que comenzó como formador de página y le dieron la oportunidad de comenzar a

reportear recientemente) es un claro ejemplo de esto. Preguntando, diciéndole,

explicándole un poco, ha hecho muy buenos trabajos.

En cuanto (al perfil) del editor, aquí sí debe saber economía, porque estos son los

que van a dirigir a los reporteros. La capacidad para administrar y dirigir al

personal es básico, porque tú le vas a decir qué tiene que hacer y cómo lo tiene

que hacer. Y luego, experiencia para la edición y elaboración de notas. Claro .

-¿Son lineamientos generales?

-Sí. Es general para todos, nosotros definimos: todos los que sean coeditores

deben cumplir con esto, todos los que sean reporteros deben cumplir con esto

Roberto señala con su dedo las copias que entregó al entrevistador.
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-Te entiendo...

- Pero más bien, las características deben ser como de alta disposición para

aprender. Es ilógico que alguien llegue y te diga que ya sabe. Sabrá algunas

cabrón, pero hay que saber otras, esto no se acaba. Esto es muy dinámico. O sea,

este, es como ir acumulando experiencia para saber interpretar lo que pasa. Si

hoy te anuncian algo sobre "x"fuente tu sabes por qué , o qué repercusiones tiene ,

de dónde viene, cuál es el origen ... eso es lo que debería persistir.

-Ll» ves también como un problema?

-Sí. Como un problema porque luego la gente tiene una visión distinta, a lo mejor

suena como muy lastimoso, quizá, pero la gente entrega sus notas y se va, le vale

madres. El editor tiene que, si no se entiende, si tiene dudas, etcétera, arreglar. Y

si algo sale mal, mañana me lo reclaman a mí, y todos los putazos los tienes que

amortiguar tú.

Un reportero a veces hasta me da envidia . Ah chinga, quisiera ser reportero otra

vez.

Claro, si uno piensa así, está equivocado, porque todo va evolucionando conforme

vas adquiriendo más conocimientos, yeso te va haciendo que en un momento

dado tú reclames un dinero no por lo que haces, sino por lo que sabes. Esa es la

gran diferencia, pero para esos debes tener un gran recorrido.

Yo no sé si hay buenos reporteros o hay malos reporteros. Se que hay reporteros

con mucha experiencia y con poca experiencia.

-Éso suena bien...

-Puedes citarme (risas)...

-Oye, ¿qué onda con la parte económica?
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- Lo que pasa es que, cuando uno piensa, uno mismo se ha menospreciado un

poco. Uno piensa que hacer notas es llegar, poner la grabadora, que ese güey te

diga, con lo que te diga y ya. llegas a la redacción y vacías. Así hay mucha gente

que opera, mucha gente que opera así. Yo lo que creo, eh, este, es que debería

haber un mayor reconocimiento al trabajo pero tú no puedes exigirlo en tanto no

estés mejor capacitado.

Como en cualquier trabajo.

-¿Qué aspectos inherentes al desempeño profesional deben mejorarse, cómo y

porqué?

-Si tienes un buen sueldo dejas de preocuparte de pendejadas y te dedicas más a

lo que estás haciendo. Porque tus preocupaciones son otras. No te dices:

ichingadamadre, no sé si me va alcanzar con la pinche quincena!

Ni estás esperando a que alguien te busque para ofrecerte un mejor trabajo, y tú

no ves el trabajo, ves el sueldo. Mejorar el salario.

Puede también mejorar mucho el acceso que puedes tener a fuentes de

información, a una mejor capacitación, una que haya una retroalimentación

completa. A que tú también tengas tiempo libre, para tener cierta libertad de ver

qué es lo que quieres. O sea, lo que hemos estado haciendo es que gente que

diario escribe sobre algo, le damos una uariacioncita, que descanse. Le ayuda

mucho y escribe mejores cosas. Eso es algo muy importante, muy importante.

La cuestión es que ese tipo de situaciones deben llevarte, es a que, al final, al final

el entorno mismo donde te estás desarrollando se mejore, se mejore.

Mira, yo saqué esto porque nos lo dieron hace poco -Roberto me enseña copias

de una entrevista que incluimos al final de este Anexo 11-. Yo no soy periodista,

pero mira, esto lo escribe Jean Daniel, quien fue director de Le Nouvel

Observateur, y también recibió el premio Príncipe de Asturias en Comunicación.

Dice, cuando le preguntan si el periodismo es el oficio más bello del mundo:

"Puede ser la mejor profesión del mundo, pero también puede ser la peor. Los

periodistas tienen un poder injusto, medio mundo no dispone de libertad de

prensa, pero los que la tienen a menudo la malgastan".

378

Neevia docConverter 5.1



Entonces yo digo, iab chinga!, es que sí, tu tienes un poder, hay que

aprovecharlo, no hay que menospreciarse.

-¿Qué alternativas en materia de educación,formación, información,

comunicación y/o capacitación pueden desarrollarse para mejorar y/o resolver

algunos de los problemas de la actividad profesional?

-Hay una bien importante, que la educación debería avanzar más de la mano de

la práctica.

Yo sí fue una gran crítica que hice, yo, economía formal la conocí hasta el séptimo

semestre, tres semestres antes de salir, todo lo demás fue una cuestión que no me

sirve para nada.

y esa es la gran diferencia entre las universidades públicas y privadas.

Las privadas tienen un mejor acercamiento, estás más de cerca en la realidad y

ahí te preparan para ser emprendedor. Y no nada más es emprendedor el que

hace un negocio, no, es emprendedor que emprende cosas nuevas de maneras

distintas, el que le saca mejor provecho, el que hace más con menos.

-¿Aprovecho aqui para preguntarte qué tipo de conocimientos pueden y deben

proporcionar las instituciones de educación superior para ayudar a mejorar la

actividad profesional?

-Creo que las instituciones deberían de allegarse de gente que esté más, que

deveras esté en el ajo, no gente que sea, no que esté encerrada en un cubículo y te

de la teoría. En realidad tu ves que la teoría, o sea, en dos años puedes aprender

lo que nunca aprendiste en cinco, ¿eh? , o en uno, o en una nota o en cinco notas.

Entonces es muy complicado, creo que lo que tiene que ir avanzando es una

mejor preparación y un mejor acercamiento más directo con la realidad misma.
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-¿Qué estrategias debe seguir quien intente ser reportero de negocios para

insertarse adecuadamente en el campo laboral?

-Ok. Primero debe, si no tiene, estar acercándose a la realidad. Debe comenzar a

conocer e interesarse por muchas cosas leyendo, primero. Leyendo, enterándote,

creándote una propia visión de lo que estás viendo, del acontecer, porque

pareciera que, bueno, yo, después de tantos años, te das cuenta o entiendes que

todo lo que hay se interrrelaciona y de alguna manera te afecta. A lo mejor no

ahorita, ni mañana ni pasado, algún día te va a afectar. Algún día te va a afectar

en el sentido de que digas: estas decisiones de política monetaria, estas

decisiones de economía, de las mismas empresas... ahí aprovecho para decir que

yo no estoy de acuerdo cuando te dicen que tienes que escribir para la gente

"normal", no existe gente "normal". Yocreo que la gente que quiere leer finanzas

no la lee a huevo, busca finanzas porque le interesa, es gente que ya conoce, si no

estamos muy jodidos. Hagamos el esfuerzo de ofrecer contenido para ese tipo de

gente. Pero de ahí a que me quieras decir, o que quieras que todo sea tan bajo, tan

bajo, que hasta nos haga ver en ridículo con el resto de la competencia, es una

idiotez...

-Esta es una discusión clásica en las redacciones de negocios, cómo escribir

para que todo tipo de lector entienda...

-Bueno, el lector común y corriente es el que busca lo que le interesa, no puedes

ir a buscar a huevo lo de finanzas, tú escoges lo que quieres, esa es la gran

libertad que tiene el lector. Yo no te puedo obligar, a huevo, por más aterrizada

que le haga la pinche información, no la va a leer. Porque ni sabe que existe .

Entonces hagamos una mezcla, en donde hagamos más llamativa la información

yeso sí, hacer el esfuerzo porque uno mismo lo entienda y pueda transmitir la

idea. Si no, estamos jodidos.
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-¿Cuál es la importancia del reportero de negocios en el contexto social

mexicano?

-Sí importa en la medida que puedes y eres capaz de transmitir, digerir y

entender esa realidad que parece que está muy ajena de nosotros, el mundo de

los empresarios. Pero mientras no hagas juicios, mientras tu no digas si está bien

o está mal, no tenemos esa, no tenemos esta capacidad. Nosotros nuestra

capacidad es informar. Sí es muy importante, en la medida en que puedas hacer

más atractiva, más llamativa, y no en que puedas aterrizar la información, yo creo

que en que entregues una buena información que te requiera las dos partes, que

te requiera repercusiones, análisis previo para saber por qué es esa información

importante, no para la gente "normal", no para la gente del "micro", sin

menospreciar. Para la gente "normal" hay periódico, hay un periódico para esa

gente: ahí está el Metro , o El Gráfico. 10 que ellos buscan está ahí. Pero si yo

estoy estudiando y quiero enterarme un poco más, entonces voy y busco fuentes

más directas de la información, hasta llegar a un The Economist. En la medida en

que transmita mejor la información, siempre va a ser importante.

Ahora, como que últimamente siempre sale una discusión sobre qué es primero,

¿la política o la economía?

La política al final es el poder mismo. ¿El poder es económico, no? Al final es

dinero. Si no, no tienes poder. Por más que seas un pinche grillo, si no tienes

dinero no tienes poder. El poder es económico, porque se mueve. Entonces no sé

que es primero, si la política o la economía.

Ahora ha tomado mucha relevancia la economía, espero que siga así.

-Muchas gracias Roberto.
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Alejandro Ángeles Jiménez

Coordinador de Innovación y Tecnología de El Universal.

29 de noviembre de 2004.

Este encuentro tuvo lugar en la redacción de El Universal, en el cuarto piso,

donde se encuentran los reporteros de Negocios, Tecnología , Espectáculos,

Cultura y el departamento de Fotografía. Fue a las siete de la noche del 29 de

noviembre de 2004, en el escritorio del Coordinador de Innovación y Tecnología

del diario con mayor tiraje en México. La relación del entrevistador primero era

de respeto profesional. Alejandro Ángeles trabajó para el New York Times en

México y como editor de la revista Poder. Se conocieron enjunio de 2002,

cuando Ángeles invitó a trabajar a Takahashi con él en El Universal. Antes de

eso sólo conocían sus nombres por las firmas en columnas y reportajes.

- ¿Cómo te iniciaste en el periodismo?

-Por error...

-(Silencio)

-Estudié letras inglesas. Desde siempre tuve la inquietud del periodismo, pero

me ganó la literatura. Aunque sabía que en mi escenario estaba ganarme la vida

escribiendo, de alguna forma . Pues como en éste país un escritor de ficción no la

levanta, y mucho menos un crítico literario, a menos que pertenezcas a mafias, a

capillitas y todo eso... pero en mí no era el caso, no conocía a nadie. Entonces fue

periodismo y un poco de suerte también...

-Pero cómo comenzaste...

-Cuando hice mi servicio social, lo hice en Presidencia, en la oficina de

información internacional, en atención a corresponsales extranjeros. Salió así de

casualidad, no lo estaba buscando yo, alguien me invitó. Digo, a pesar de que fue
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en el Salinato y era completamente salinista, la verdad se me hizo una buena

opción, para ver qué onda. Esto fue en el 90, en el 92 más o menos. Y desde ahí,

digo, yo ya traía el gusanito del periodismo, siempre había leído mucho el

periódico y me imaginaba cómo hacerle para mejorar las notas, aunque no

hubiera tenido una preparación formal. Pero con un poco de sentido común y de

colmillo te das cuenta de cómo se van formando las cosas . Y, estando en

Presidencia, y tratando con corresponsales extranjeros se me despertó más esa

inquietud. Ahí salió la primera oportunidad de trabajar (en Presidencia), pero ya

no estaba a gusto. Empecé a ver por otras partes. Yaunque mi primer trabajo

formal no fue realmente con el periodismo que conocemos, sí tenía que ver con

una publicación, que era Selecciones.

-¿Qué hacías en Reader 's Digest?

-Entré como Editor Asociado, pero básicamente mi labor era checar todo lo de la

investigación y documentación en la revista. La documentación de artículos, todo

eso. Básicamente revisar toda la información y textos que se publicaban que

tenían que ver con México y América Latina. Yo hacía todo elfact checking

(revisión de datos), como era editor tenía que corregir las cosas que estaban mal,

o añadir información, o buscar alguien que hiciera reportajes... trabajar con los

redactores, reporteros y corresponsales, ver que todos los datos estuvieran

documentados, absolutamente todos... Sí era una labor de periodismo, pero yo lo

tomé más como aprendizaje, eran cosas muy básicas. A partir de ahí en otros

medios , a seguir con una labor propiamente de reportero o editor.

-¿En qué medios?

-Después de eso en The News. En Selecciones me tocó el "horror de diciembre" y

me tocó el recorte de personal. En el 95, mediados de 95, entré al periódico The

News (era la publicación en inglés de Novedades). A mí me sirvió que hablaba y

redactaba bien en inglés. En The News necesitaban a alguien que hiciera eso y

tuviera memoria política, que conociera la realidad mexicana. Entonces me fui
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para allá, y pues siempre he pensado que mi equivalente a tener una licenciatura

en periodismo la tomé en la chamba, en The News. Ahí entré como reportero, me

tocó hacer notas, mi primera nota en mi primer día de trabajo fue el relevo en el

PRI, del presidente en ese tiempo, Santiago Oñate. Fue la nota de ocho del

periódico. El primer día. Empecé a aprender, no sólo en lenguaje periodístico,

sino eso en inglés. Para mí el aprendizaje no fue el inglés, sino el idioma

periodístico. Estuve allá aprendiendo como dos años de reportero, y los viernes y

sábados me la echaba de editor de la sección de Nacional, mientras el editor

descansaba.

-Esofue como trabajar en un medio gringo...

Sí, sí, básicamente, era muy diferente a lo que se hacía en Novedades.

Trabajábamos codo con codo con los reporteros de Novedades, pero se notaba la

diferencia, se daba uno cuenta que todavía estaban inmersos en las viejas

prácticas del periodismo mexicano, los reporteros tenían que ganarse su sueldo

por fuera, con otras cosas que no fueran realmente su labor periodística: vender

publicidad con los directivos de comunicación social de sus respectivas fuentes,

por ejemplo, el sueldo de los reporteros de The News era el doble del de los

reporteros de Novedades. Pero no había ningún tipo de envidias ahí porque los

de Novedades tenían otro tipo de entradas. El reportero por ejemplo, que en ese

entonces cubría presidencia -no recuerdo su nombre-, ganaba el salario mínimo,

pero tenía auto del año, celular que le pagaba el gobierno y todo eso...

-¿Después qué hiciste?

Después de The News tuve la oportunidad de trabajar para la corresponsalía de

The New York Times aquí en México. Y si te digo que The News fue mi

licenciatura en periodismo, el Times fue mi maestría o mi posgrado. Tuve la

suerte de trabajar con Sam Dillon y Julia Preston. Precisamente en el tiempo que

estaban trabajando para los reportajes que les hicieron ganar el premio Pulitzer.

Fue una serie de ocho o nueve artículos, en que la premisa básica o el hilo
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conductor de todos era como el narcotráfico había, o estaba cambiando ya los

patrones y el tejido social en México, que iba desde un chavito de clase media de

San Diego, metido a una banda de matones -el caso famoso de los Soloyan, que

eran sicarios de una banda en Tijuana. Con ellos comenzaron a salir las historias

del barrio Logan Boysy demás-, hasta notas más de fondo, como corrupción en

mandos policiacos, desaparición de dinero, hasta el caso de los gobernadores, de

Morelos y Sonora, que fueron señalados como protectores de narcos, el caso del

general Gutiérrez Rebollo, etcétera.

Fue toda una experiencia haber trabajado ahí, en un solo día podíamos estar

trabajando una nota del bono de 500 millones de dólares de Pemex, otra de una

matanza de narcos en Sinaloa y de un huracán que había pegado en Acapulco.

No todos los días eran así. Esos eran días especiales. Pero había por lo general un

trabajo intenso de desarrollo de fuentes, reportajes especiales, desarrollo de

temas. En su momento siempre lo dijeron, tanto Sam como Julia, que una de las

principales herramientas de trabajo era lo que hacía la prensa mexicana, de ahí se

abrevaba demasiado, quizá como simiente, retomábamos y de ahí lo

explotábamos al máximo. Desarrollábamos historias.

- y después ...

-Fue un trabajo de preparación, tu sabes que es muy difícil colarte al NIT, como

mexicano o estadounidense. Pero a partir de él me di cuenta que en el periodismo

de negocios había un hueco muy grande en la prensa mexicana. Se podía explotar

lo que había aprendido, en ese periodismo. Mi primera parada fue la edición de la

revista Bussines Meneo, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Estuve

seis meses, fue un contraste muy brutal, porque venía del NIT, y llegué a una

revista donde el presidente en turno de la Cámara de Comercio la usaba más

como su vehículo de relaciones públicas. Bueno, no me sentí a gusto. Entendía

que la publicación, su ánimo, era bussines friendly, pero a veces el publisher o la

gente que tenía que ver con publicaciones, quería que fuera muy complaciente.

Comencé a ver qué más había, tuve mis primeros contactos con el periodismo de

tecnología, entré a una publicación que se llamaba Computer Reseller News, que
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era un periódico para canales de equipo de cómputo, de una empresa muy

curiosa, Consorcio Sayrols (actuales dueños de la marca Playboy en México), una

empresa familiar, chiquita, que tenía una cadena de producción interesante, pues

tenían todo lo que necesitaba un negocio editorial en México. El aspecto

periodístico, impresión para sus propios productos y distribución, tenían toda la

cadena. Fue un experimento interesante, aunque por cuestiones del mercado,

tuvo su boom, su crecimiento y su caída. Además de que la revista era una

licencia que pagaba el consorcio, unos 100 mil dólares mensuales. Era bastante

dinero, mientras hubo publicidad se podía pagar, pero después ya no, porque

además se entregaba de forma gratuita a lectores seleccionados.

Acabó este proyecto y tuve la fortuna de comenzar otro, que fue con el grupo

editorial Expansión, la revista Puntocom, que también estaba especializada en

cuestiones Nueva Economía, sobre todo el mercado de internet en América

Latina. Arranqué ese proyecto en México, estuve en las oficinas de Expansión

trabajando para esto que se gestó en Miami , y bueno, por la misma dinámica del

mercado que se cayó nos quedamos sin industria que cubrir. Entonces

cambiamos de giro, de nueva economía a temas de negocios en general, con un

enfoque muy independiente, sin agenda entregada. Cada corresponsalía proponía

a Miami, donde se concentraba todo el trabajo. A mí me tocaba investigar,

escribir, mandar las notas de México. Fue un periodo muy productivo, de un año,

en donde me tocó abrir muchas puertas en cuanto a la generación de

información. Nada más tenían las compañías que mis jefes querían que

tuviéramos en el radar, me tocó picar mucha piedra para que nos hicieran caso.

Al final se compensó, no nos conocían al principio, pero después cada número de

portada era un director general, compañías importantes. Tuve suerte, la gente

con la que trabajaba eran colombianos, y tenían ese espíritu de periodismo

guerrilla que se practica en Colombia, donde no hay concesiones y la agenda la

define el propio grupo, obviamente en función de sus intereses comerciales, pero

yo en México no tuve ningún tipo de injerencia. No se acabó el proyecto, pero

hubo una cuestión de coyuntura, en la que rompieron la relación las personas de

Miami y el grupo editorial Expansión.
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En ese momento se abrió la oportunidad de entrar a laborar a El Universal.

Estaba un proyecto de cambio, de refundación del periódico, me interesó, se dio

la oportunidad de formar un equipo y una estructura más grande. Obviamente

fue un proceso muy interesante. Yocreo que es más difícil tomar un proyecto que

marcha y tiene sus fallas, que comenzar uno nuevo. O tomar un barco hundido.

Primero hay que achicar , que no se hunda o se vaya a pique, y hacer algo nuevo.

Fue un proceso intenso, que no pudo culminar por diversas razones, tanto de

mercado, de política y otro tipo de asuntos. Aquí andamos.

- ¿Cuándo naciste?

Nací el 16 de diciembre de 1967 aquí en el DF.

-Hecha la presentación, comenzamos: ¿Quéconocimientos -formales,

abstractos, empíricos e intuitivos-se requieren para ser reportero de finanzas,

economía o negocios?

Antes que nada, debe saber cómo se mueve la Economía. Es decir, las fuerzas que

movilizan los mercados, que dan vida al intercambio comercial y que insiden en

la calidad de vida de la gente . Eso le permitirá al reportero descifrar los mensajes

en reportes financieros, anticipar efectos de la oferta y la demanda de los

productos y servicios. Una preparación básica incluye un buen repaso de

matemáticas.

Es increíble toparse con reporteros de finanzas que les fallan las operaciones

fundamentales.

-¿Qué habilidades se deben poseer para desempeñar eficaz y eficientemente

ésta actividad profesional?

-Más que nada, el mismo olfato periodístico que cualquier otro reportero, pero

quizá más aguzado. Asimismo, un valor a toda prueba que lo mismo sirva para

reconocer una buena historia en una empresa pequeña que pugna por abrirse
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paso, que advertir el mensaje que a fuerza quiere colocar un

directivo de comunicación social en sus comunicados.

-¿Con qué hábitos se debe contar para una adaptación más adecuada a ésta

labor?

En primera, asumirse como un periodista y no como un experto en economía.

Como en todo lo que tiene que ver con el trabajo diario, deberá capacitarse, pero

tomando en cuenta que muchos textos de periodismo ya son viejos cuando los

lee. Definir y saber aplicar que no debe comprometer el equilibrio de sus notas ni

la objetividad. No dejar en su nota lo que no entiende. No dejar que la fuente le

dicte la nota.

Asumir que no sabe todo, pero que sí sabe quién y sabe cómo recurrir a esa

fuente. No avergonzarse de su ignorancia, no hay preguntas tontas. Dejar fuera

lenguaje técnico o críptico . Leer buen periodismo, tanto general como de

finanzas.

-¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de trabajo deben dominarse para

desempeñar de manera actualizada la actividad profesional?

-En este mundo con velocidad vertiginosa, es necesario que el reportero esté bien

armado en cuanto a recursos se refiere : suscripciones a medios financieros, ya

sean publicaciones impresas o electrónicas. La más de las veces, el medio no la

proporcionará, o desgraciadamente, discriminará su uso a la jerarquía. Pero es

por el propio bien del mismo reportero que busque procurárselas. Información

de agencias de noticias,

resúmenes de los mercados, perfiles de las empresas...El reportero de finanzas no

debe dejar tema sin cubrir en su agenda diaria, inclusive si no tiene que ver con

los que de ordinario tiene que cubrir. Su mejor arma será descubrir aspectos

interesantes en todo ello. Además, está siempre expuesto a que en la redacción le

pidan una nota sobre un tema que no domina. En consecuencia, estar preparado

siempre es la mejor herramienta. Dominar el periodismo asistido con
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computadora es básico. No sólo por los contenidos en línea, sino para consultar

los cientos de bases de datos electrónicos en donde se esconde buena

información.

Obviamente, el dominio del idioma inglés es imprescindible.

-¿Qué problemas -institucionales, económicos, gremiales, profesionales,

personales o motivacionales-enfrentan en su actividad los reporteros

financieros, económicos o de negocios?

Por lo general, una completa falta de apoyo para su desarrollo profesional. En las

redacciones mexicanas se discrimina mucho a los reporteros de finanzas porque

se les considera mejor pagados que a sus colegas, lo cual no es necesariamente

cierto. Por otro lado, ha crecido mucho el roce de los reporteros con sus fuentes,

lo cual genera una

situación ambigua: se les abren puertas, pero también se puede perder

independencia. He notado que muchos reporteros pierden el piso y se asumen

como los expertos en la banca o en los negocios simplemente porque los

ejecutivos en diversas industrias les levantan el teléfono .

Muchos reporteros acuden a conferencias de prensa o entrevistas uno a uno sin

preparación previa (lo cual no es privativo de los reporteros de finanzas).

Retomando el asunto de las redacciones, es muy común que se les exija a los

reporteros una presencia impecable, pero esa demanda no

va acompañada de un bono para ropa. Si bien el reportero debe cumplir con ello,

es responsabilidad de los medios contribuir con ello. Debido a que la mayoría de

los editores no diseñan una planeación adecuada en las secciones financieras y de

negocios, recae en los reporteros la doble responsabilidad de generar sus notas

diarias y de llevar a cuestas la agenda propia y de las secciones.

Desgraciadamente, y ante las cargas de trabajo, casi siempre se soslaya el interés

de la sección por atender las agendas personales.

-¿Qué aspectos inherentes al desempeño profesional de éstos

personajes debe mejorarse, cómo y por qué?
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-Sobre todo, la actitud ante sus fuentes. En la mayoría de los casos se les trata a

los directivos de empresas o del gobierno como amistades, más que una

contraparte. A los reporteros se les debe inculcar que son un intermediario entre

la sociedad y el poder financiero, económico y

empresarial del país. Aparte de una ética profesional, se deberá instilar en los

reporteros de negocios una ética personal a toda prueba. Es muy fácil atender

una comida o un almuerzo, así como un viaje de prensa sin reparar siquiera en

que se cae en el juego de las fuentes.

Muchas veces cae uno en ello simple y genuinamente por tener acceso, lo cual no

es necesariamente malo. Los medios deberían atender este tipo de invitaciones

valorándolas en todos sus aspectos.

Una capacitación intensiva es necesaria. Los reporteros no salen de las escuelas

sabiendo como redactar, mucho menos como encontrar una buena nota o

distinguir la buena información de la paja . Asimismo, los reporteros más

experimentados deben reconocer que la capacitación será

cosa de todos los días. Un buen editor debería reunir a sus reporteros cada día y

exigirles un comentario sobre los distintos acontecimientos del día , no sólo para

molestarles, sino para generar potenciales contribuciones a las notas del día .

-¿Qué alternativas en materia de educación,formación, información,

comunicación y/o capacitación pueden desarrollarse para mejorar y/o resolver

algunos de los problemas de la actividad profesional?

- Buscar seminarios o diplomados en escuelas o institutos a nivel profesional.

Generar un sistema para 'cazar ' becas y 'fellowships' en escuelas de todo el

mundo. Traer a las redacciones a especialistas en temas bancarios, de

telecomunicaciones, de gobierno corporativo, de imagen, de memoria política...

analizar con ellos las agendas de las redacciones, obligar a los reporteros a leer la

mejor prensa de finanzas, pasarles artículos interesantes todo el tiempo, etcétera.
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-¿Qué estrategia debe seguir quien intente ser reportero de negocios para

insertarse adecuadamente en el campo laboral?

-Pulir su manera de escribir. Los editores suspiran por reporteros que escriban

bien más que sean expertos en temas financieros o de negocios.

A cada reportero de finanzas se le debería ilustrar sobre la vida de Archibald

MacLeish, un poeta norteamericano que fue de los fundadores de la revista

Fortune, para la cual redactaba de manera deliciosa temas de negocios.

Demostrar que es capaz de hacer planeación, de tener arrojo

ante líderes de la industria, de conocer las fuentes, etc. Mostrar capacidades de

investigación y, de nuevo, de ser un excelente redactor.

-¿Qué tipo de conocimientos pueden y deben proporcionar las

instituciones de educación superior?

- Partiendo de lo básico, la conformación de los diferentes elementos de la

economía. las principales escuelas y teorías, el papel del sistema financiero, de los

bancos centrales, la importancia del gobierno corporativo, los avances en

tecnología aplicada al periodismo, las interrelaciones entre las compañías en todo

el mundo...

-¿Cuál es la importancia del reportero de negocios, finanzas y economía en el

contexto social mexicano?

-Va creciendo en la medida en que los medios dejan de ver esa fuente como un

castigo para sus reporteros. Aún falta mucho para que los reporteros de negocios

influyan en la sociedad de la manera en que lo hacen en otros países (EU, GB,

Japón, Corea o España). Si bien se nota que la apertura que ha habido en la

información general ha permeado a las secciones de negocios, aún falta mucho

por hacer para marcar una verdadera independencia.
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HugoLoya.

Coeditor de la sección de Finanzas de El Universal.

29 de noviembre de 2004:

Luego de charlar con Alejandro Ángeles, poco después de las ocho de la noche,

nos sentamos a conversar con Hugo Laya. Tambiénfue una charla apresurada,

pues como editor tenía que irse pronto a supervisar las páginas que saldrían

publicadas al día siguiente.

-¿Cómo comenzaste a trabajar en esto Hugo? Eres economista...

-Sí, sí, sí, soy economista. Estudié economía, luego entré a trabajar en lo que es

la agencia , bueno, en ese tiempo la agencia de información Infosel, pero fue

chistoso, porque la entrada fue como analista para mercado de dinero. Conforme

me aceptaron me di cuenta que no solamente era manejar números, sino

contactar gente, generar información, hacer notas informativas, que bueno, te

cuesta mucho trabajo porque traes otra formación.

-¿Dónde estudiaste?

-En la UNAM. Pero nos fuimos metiendo, nos fuimos metiendo a este asunto, y

cayendo en el veinte que era una agencia de información, no nada más era hacer

análisis y darlos como para consumo y venta a clientes, sino que generabas una

información de primera mano , que eso les ayudaba a clientes de la agencia a

tomar decisiones. Los clientes de la agencia eran casas de bolsa, bancos, gente

que está muy metida en el sector financiero.

Después viene el arranque de Reforma, me absorben todavía más en la

generación de notas.
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-Estabas en las dos...

-Sí, colaboraba para Reforma y seguía trabajando en la agencia, porque lo

adicional que daba la agencia era precisamente cuestiones de mercado que no

tenían en Reforma, no tenían alguien cubriendo al sector financiero todavía,

entonces nosotros los apoyábamos mucho con la cuestión del mercado de valores,

de dinero, de las operaciones de Banco de México, incluso algunas operaciones de

la Secretaría de Hacienda. Ahí sí entra la prueba para escribir para un periódico,

dejar un poco el estilo de agencia que se había aprendido, que la agencia es muy

directo, muy rápido, y el periódico ya te exige, tienes más espacio para escribir y

te exige más contexto.

Así es como entro, paso de economía a periodismo. Sobre todo porque es

diferente la formación, estabas acostumbrado a generar no notas informativas,

sino a revisar la información estadística, analizarla y generar un comentario con

respecto a eso. Pero el estilo es muy diferente. O sea, también estaba uno

acostumbrado a hablar con gente que tenía conocimientos similares, cosa que no

sucede cuando escribes en un medio, cuando escribes en un medio te puede leer

gente que sabe mucho más que tú, o gente que no sabe tanto o que no sabe nada

del tema. Es otro reto, aprender a escribir para un medio de comunicación.

-¿Dónde y cuándo naciste?

-Nací aquí en la ciudad de México el primero de octubre del 68. O sea, estoy

junto con la matanza de Tlatelolco.

-Comienzo con mi cuestionario. ¿Qué conocimientos -fortnales-abstractos

empíricos-intuitivos- se requieren para ser reportero de negocios?

-Yo creo que, eh, sí debes tener conocimiento básico de la economía y finanzas

del país. Si no, no vas a saber de qué te están hablando. Pero no necesitas ser

como que un experto. Sí debes tener una base de conocimientos económicos y

financieros, a qué me refiero, pues a conocer las instituciones, conocer más o
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menos cómo operan esas instituciones, dónde puedes conseguir la información

que le interesa a la gente. Sobre todo la misma práctica, la misma experiencia te

irá definiendo mucho tu formación. Un reportero de la sección financiera, de

negocios en un periódico, va a definir mucho la cantidad de notas que hace, o el

tipo de notas que hace, dependiendo del interés del medio. Hay medios muy

especializados, como El Economista, El Financiero, que realmente ahí sí

necesitas profundizar más los conocimientos que tengas sobre economía o

finanzas. Pero hay medios no tan especializados, como Reforma, El Universal,

Milenio, que tienen una sección, pero el atractivo del periódico no es

estrictamente ese. La gente los lee porque quiere estar, aparte, le puede dar

alguna información adecuada para tomar alguna decisión dentro de su vida

cotidiana.

Entonces, si el reportero dentro de su formación tiene conocimientos básicos, va

a poder definir dónde tiene que buscar la información que le interesa a su medio.

Si no los tiene sí va a batallar mucho . No necesita ser economista, yo creo que un

buen periodista puede tener más éxito que un economista dentro de los medios

de comunicación, especialmente en finanzas, negocios o economía.

-é ñor qu é?

-Yo lo que he visto es que el periodista tiene esa visión más ágil de las cosas. No

estará acostumbrado a los números, no estará acostumbrado a las estadísticas,

pero esta acostumbrado a buscar fuentes, esta acostumbrado a tocar puertas, esta

acostumbrado a preguntar, esta acostumbrado a cuestionarse él mismo muchas

cosas. Cuando tú no entiendes algo, generalmente empiezas a cuestionarte por

qué está pasando. Quién lo dice. Cómo impacta. Por qué tiene que ser así. Cosa

que a veces el economista pierde, le pierde sentido o pierde ese interés porque él

ya lo sabe. El economista que entra a un medio de información, a veces, yo siento

que pierde mucho la oportunidad de generar buenas notas, porque como ya sabe

muchas cosas, da por hecho que la gente sabe, y el periodista no. El periodista

siempre está vinculándose con más gente, siempre esta escuchando, siempre esta
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atento, y no da por hecho muchas cosas, al contrario, a veces hasta piensa que

son preguntas simples y resulta que de ahí sale la nota.

-¿Qué habilidades se deben poseer para desempeñarse eficaz y eficientemente

en la actividad profesional?

-Yo creo que habilidades es la capacidad de buscar la información, de que no

sientas que se te cierran las puertas. A veces la gente toca una puerta, no le dan la

información y se queda con eso. La habilidad del reportero, o el híbrido que

puede formarse entre economista, o por la profesiones, entre periodista y

economista, debe tener esa capacidad de buscar más fuentes de información, de

relacionarse con las fuentes. No a nivel de cuates, me refiero a que tenga la

capacidad de ir a la Secretaría de Hacienda y saber quién es la persona que le

puede solucionar, o que le puede dar la información sobre un tema. O ir al Banco

de México y penetrar esa muralla que es Banco de México, es una institución muy

dificil. O ir a una empresa y poder distinguir o poder dialogar con la gente de la

empresa, sin que se pierda objetividad. Mantener esa objetividad y seleccionar lo

que la gente quiere. Lo que le puede interesar a la gente .

-¿Con qué hábitos se debe contar para una adaptación más adecuada a esta

labor?

-Yo creo que estar empapado de la información económica y financiera, no sólo

de México, sino de otras partes del mundo. Tenemos una mala costumbre,

cuando empieza a darse la información económica, pasa dos cosas, a la gente le

dices que es de economía y finanzas se bloquea. Ya no quiere leer, no quiere leer

las noticias, no quiere escucharlas, generalmente hay un bloqueo. Para empezar

eso no le tiene que pasar a un periodista, que va a estar dentro de esa sección. Al

contrario, debe ver qué hacen otros medios, debe estar pendiente, no solo en

México, de otros lugares. Leer sobre todo medios especializados. Ver cómo lo

hace el Financial Times , el Wall Street Journal, cómo lo hace El País, cómo

atacan ellos esa parte. Eso te va nutriendo de información, y sobre todo de ideas.
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Te va definiendo qué esta pasando, o qué puede pegarle a la economía mexicana,

que le esta afectando en otros lados pero que aquí no se ve pero puede suceder.

Falta mucho abrir el panorama.

-¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de trabajo deben manejarse para

desempeñar de manera actualizada la actividad profesional?

-Ahora con las tecnologías debes estar, si no estrictamente al día, sí debes estar

enterado de qué tecnologías te abren la capacidad de comunicación. Ya ahora

internet es básico , no puedes abstenerte de internet. Creo que ahí puedes

encontrar muchas fuentes de información, tanto estadísticas como, como abrir

contactos, generar incluso con una visión más amplia el horizonte que estas

planteando. O sea, internet ayuda mucho a darle contexto a tu información.

Debes estar abierto. Yo lo veo mucho con periodistas de la vieja guardia, iuy!,

están cerrados a las nuevas tecnologías , son de los que esperan el boletín, que se

los manden por fax, no acuden a otras herramientas que les pueden facilitar y

abrir más opciones de investigación.

Yocreo que también, obviamente, necesitas tener un conocimiento básico de la

calculadora. Generalmente el periodista de negocios no revisa las cifras. He visto

gente aquí que tiene fuentes muy interesantes, que se les puede sacar mucho

jugo, y no, le da flojera revisar las cifras . Es otra barrera, para empezar dicen: "yo

estudié periodismo para no hacer cálculos matemáticos". Pero hay herramientas

que no se explotan, a lo mejor conocimientos básicos de estadística que te puedan

generar un promedio. Una media, una tendencia. Que puedas conocer cuánto

representa de cierta cantidad un dato. Eso te puede dar una noticia, sobre todo en

fuentes como Hacienda, bancos, Banxico, hay muchos números, no te puedes

abstener de ellos. Sí necesitas tener un conocimiento básico estadístico y utilizar

herramientas como el Excel, que además te ayudan, si manejas mínimamente el

Excel no necesitas saber incluso la operación, Excel te la hace, nada más necesitas

tener los datos. Y decirle a Excel, bueno, écuánto es el promedio de crecimiento

en estos años del salario mínimo? O de las Pyrnes con el apoyo de la Secretaría de

Economía. Sobre todo te nutren la información, cosa que sí ves más en medios
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extranjeros. Los gringos y los ingleses ocupan mucho estas herramientas, sí se

meten a las cifras, y de ahí pueden salir notas muy interesantes.

O te contextua1iza mucho. O sea, tienes la declaración, pero si te vas a las notas a

lo mejor se refuerza la declaración de quien te la dio, o puedes entrar en

polémica, generar debate, pues a lo mejor las cifras no son las que te dijo el cuate

y consultas otras fuentes y empieza el debate. Entonces yo creo que sí necesitas

un manejo básico de un promedio, una media, una desviación estándar, sobre

todo en este tipo de fuentes, que sí se utiliza mucho.

-Hace un rato me dijiste cómo comenzaste, pero no me contaste tu paso hasta

llegar aquí...

-(Risas) Yo creo que fue muy, si tu quieres no planeado, en un principio... Estaba

en Infosel, ahí duré un buen rato trabajando, cinco años. Fue mi primer trabajo

saliendo de la Universidad. Te encariñas mucho. Pero también te mezclas con el

proyecto del periódico. Empiezas a descubrir que hacer periodismo también te

deja muchas satisfacciones. Te empieza a ganar un poco el ego. (risa). De que tu

nombre aparece. Te llaman de algún lugar para pedirte más información.

Entonces comienza a gustarte ese medio. Yocreo que lo más interesante, en mi

caso, lo que siento como economista que ha sido más interesante es la posibilidad

de tener acceso a las fuentes directas. O sea, ahorita yo creo que somos pocos los

economistas que podemos hablar con un secretario de Hacienda, con un

subsecretario, con un gobernador del Banco de México o con un subgobernador.

O con un premio Nobel. Yo creo que muchos economistas quisieran poder

hacerlo. No en un sentido periodístico, pero bueno, tienes la oportunidad de

hacerlo, y a lo mejor esa plática puede resultar interesante periodísticamente

hablando. El poder tener acceso directo a fuentes de información que incluso los

propios analistas de casas de bolsa y bancos no tienen. Ni de empresas privadas.

Tienes información de primera mano.

Otra cosa que me ha gustado es el poder meterte más a fondo en temas de interés

nacional, por ejemplo, los temas de presupuesto, la Ley de Ingresos, que a todos

nos afecta, y te das cuenta de cómo se manejan, cómo se aprueban, como son
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mañosas todas estas declaraciones y manejo político, que va más allá de lo

económico, porque en mesas cerradas a donde uno puede tener acceso como

periodista dicen una cosa y al público le dicen otra. Ese tipo de cosas me gustan,

saber aprovecharlas desde un punto de vista que a la gente le pueda servir.

-¿A dónde te fuiste?

-De ahí me fui a El Financiero . Digo, tu no piensas estar toda la vida en una

misma categoría. Generalmente cuando estás iniciando, como que dices, a mí me

gustaría llegar a coordinador, a gerente, a director, te trazas un plan o una

estrategia de mediano a largo plazo, y empiezas a ver dónde. El problema viene

cuando, aquí en México hay un problema muy grande, es que los mismos medios

no les gusta formar gente, no les gusta formar equipo. En el caso de Reforma,

realmente sí fue una desilusión, porque la gente que estábamos, que habíamos

iniciado y que todavía seguíamos con muchas ganas , cuando se da el proceso de

cambios, o empiezas a pedir que den chance de probar algo más ... diciendo no me

pagues, pruébame, dame chance de aspirar a algo más, si no te gusta me regreso

a lo que hacía... cuando se da esa oportunidad con lo primero que te topas es con

un rotundo no. No porque no entra en mi plan o concepto o estrategia para la

sección. O no porque todavía te falta , estas tiernon. Entonces tampoco hay una

estrategia de decir: no ahorita pero espérate. Mira, para ti tenemos un proyecto

de corto a mediano plazo sobre esta trayectoria. Eso en general, los medios en

México no tienen un concepto de formación e impulso a la gente. Entonces qué

haces , pues empiezas a buscar dónde. y cuando te llega una oferta atractiva, si

acaso lo pensarás una o dos veces, y listo. Si no ves más oportunidad en el medio

donde estás. Y creo que eso le pasa a todos. Sobre todo cuando llegas a cierta

edad, dices, ya tengo tres años aquí, o dos años aquí, sigo reporteando,

reporteando lo mismo, yo estoy proponiendo esto, no me lo toman en cuenta, y

me voy a aventar el paso a otro lado para ver si ahí sí puedo hacerlo.

A mí me llegó la oportunidad de irme a El Financiero pero para estar dentro de la

coordinación de la agencia de información, de Finsat, que fue todo un reto,

porque El Financiero, no, no, El Financiero realmente está peor de lo que supone
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la gente. En cuanto a administración, en cuanto a la capacidad de la gente,

realmente sí fue todo un reto. Un reto que lo aceptas y lo tomas porque quieres

probarte que puedes con nuevos proyectos, que vas a aprender cosas y que el

conocimiento que habías adquirido también te va a ser útil. Pero sin despegarte

mucho de la parte que ya se hace como hábito , que abres tus fuentes, abres tus

contactos y los sigues alimentando. Yocreo que esa parte la debería explorar más

la gente . Yo lo veo aquí, cuando llegas de editor ya no quieres hacer nada, ya no

quieres reportear, ya no quieres buscar a fuentes, es cierto, el trabajo de mesa te

quita mucho tiempo, pero te tienes que hacer un tiempo para seguirle. Hablarle a

tus amigos, a tus contactos que ya cultivaste, seguirlos cultivando y abrir más.

En El Financiero estuve poco más de tres años , de ahí me fui a El Economista.

Porque en El Financiero ya las cosas estaban muy desgastadas. Me fui y

curiosamente yo no había estado reporteando de lleno, como reportero asignado

a una fuente en un periódico. Donde estuve reporteando fuerte fue en Reforma.

Pero no como reportero de Hacienda y Banco de México. En El Economista me

contratan como reportero, fue todo un shock, para empezar la formación como

economista te ayuda mucho , muchísimo, pero una gran limitante es

precisamente que no estás acostumbrado a irte a una conferencia, que acaba la

conferencia y tienes que corretear al funcionario para que te de una declaración ,

de ahí pues al bomberazo, a la urgencia de alguna información, a cumplir con un

presupuesto, a generar agenda propia, o sea, el ritmo del día a día es desgastante,

sobre todo en fuentes financieras, son muy áridas.

-En este punto, ¿Quéproblemas - institucionales, económicos, gremiales,

profesionales, personales y/o motivacionales- enfrentas en tu actividad

profesional?

- Para empezar el primer gran problema es esa exigencia del medio porque no se

te vaya la nota, esa exigencia de lah, se te fue la nota! La nota del día, del evento

donde estuvo un empresario o un funcionario, y que solamente fue una

declaración. Esa exigencia del medio te agota mucho. Y segundo, esa falta de

evolución de los propios medios por atender cosas más propias, más de agenda
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del propio medio. Seguimos siendo medios de reaccionitis, de dedaracionitis,

con profundidad en los temas. Yocreo que ese es el primer obstáculo, el primer

problema que enfrenta el reportero. Sobre todo que cubre cuestiones económicas

y financieras, no te permite dedicarle tiempo a investigar, a tocar otras puertas, y

a profundizar en temas que pueden salir de una agenda propia.

Segundo, que realmente aquí en México son muy poquitos medios y con muy

pocos recursos. O sea, esta muy mal pagado el reportero. S quieres ganar más

tienes que pensar en que tienes que ser coeditor o editor, cuando el ser editor o

coeditor te absorbe la parte administrativa. Entonces, dejas de hacer lo que te

gusta por ganar más. Yo creo que todavía no se llega a ese punto, en que te

paguen porque eres buen reportero. Por ejemplo, Reforma tiene un gran

problema y una gran falla que le puede costar mucho a largo plazo, que es el no

formar nombres. El gran éxito del Financial Times, del Wall Street, del New York

Times, es que ahí están los mejores reporteros. El que escriba gente con cierto

prestigio es también lo que le da prestigio al medio. Reforma no lo ve así. Para

Reforma tu eres reportero hoy y mañana ya no, y no le pasa nada al periódico.

Van a seguir en su declaracionitis, van a seguir en lo que dijo el empresario, el

secretario de Hacienda, en si se peleó el Congreso con el Ejecutivo ... en los rollos

políticos, pura declaracionitis, no más. Eso cualquier reportero que vaya y le

ponga la grabadora al señor lo puede cubrir. Si en ese momento el señor

amaneció de malas y pegándole al presidente ya es noticia.

-¿Qué aspectos inherentes al desempeño profesional deben mejorarse, cómo y

porqué?

-Para empezar, comenzar a formar bases de gente. La capacitación está olvidada

completamente. Tu vas a cualquier medio, es más, tú me vas a decir cuántas veces

te han capacitado. Cuántas veces has recibido un curso de redacción, un curso

para cabecear notas, un curso para utilizar las herramientas de Word, Excel,

internet, un curso para no sé, incluso hasta de fotografía... porque si vas a migrar

a ser parte de la edición te sirve. Yocreo que hay poca preocupación. Sería

importante generar bases. Jóvenes, formarlos, darles cierto fogueo , cierto
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impulso, cierta capacitación. Digo,yo lo viví aquí en El Universal. Nos mandan

gente de servicio social, o de prácticas profesionales, te esmeras en foguear a los

chavos, te esmeras en orientarlos, búscale por acá, habla conjUlano...pues para

que también sea productiva su estancia; te preparan las notas, se las revisas, se

las corriges , o sea, estás dedicándole un porcentaje de tu tiempo a alguien que te

está poniendo la empresa, por convenio, por lo que quiera, pero la empresa está

asumiendo ese papel. Ellos están recibiendo alguna ayuda económica. Ycuando

llega el momento en que dices, oye, este cuate resultó bueno, dame chance de

contratarlo. Dicen no, no es política de la empresa. Oye buen, extiéndele un poco

su servicio, no, no, no...

Falta ese apoyo, el que tu te sientas parte de la empresa. Sonará muy José el

soñador, pero ya no te fomentan el que tu eres parte de un equipo. Ahora esa

falta de apoyo te lleva a que llegas a cierto nivel, a cierta edad incluso, y te

mueven otro tipo de motivaciones que son económicas, y de perspectiva de

mediano y largo plazo. Tu al empezar, por ejemplo, egresando de la escuela,

llevas una cierta curva de aprendizaje, cuando llegas a la cima tu esperarías un

reconocimiento mayor, o que te digan vas bien, pero te falta , te falta y tienes que

llegar a este nivel, no aquí. Falta calificar la labor del reportero, porque se infla

mucho, los mismos medios inflan al reportero cuando realmente el reportero no

tiene ni las bases. Te das cuenta en los columnistas, gente como David Páramo.

Ese es un gran problema. Empiezan a formar gente pero la inflan. Yte das cuenta

que esa gente después responde a intereses que no son propiamente de una

investigación, no son propiamente de un análisis o un trabajo periodístico

amplio. Sino que ya responde a intereses de lo que le dicen, de lo que escucha, es

más, ni siquiera lo investiga, y luego aparecen en medios como analista

económico y financiero. ¿Cuál analista? O sea, realmente el no hace análisis.

El problema es que generan opinión, son formadores de opinión que son

utilizados. A fin de cuentas el columnista aquí en México es utilizar su espacio

para agredir, defenderse, justificarse, etcétera.

401

Neevia docConverter 5.1



-¿Qué alternativas en materia de educación,formación, información,

comunicación y/o capacitación pueden desarrollarse para mejorar y/o resolver

algunos de los problemas de la actividad profesional?

-Para empezar, creo que en México escuelas buenas de periodismo no hay. Que

tu puedas ir a otro país y puedas decir estudié en tallado, y te revaliden el estudio

para una maestría o doctorado creo que no existe. Hay profesiones que ya lo

hacen, el caso de los abogados y contadores. Pero eso por gremio, ellos

impulsaron para que fuera reconocida su profesión. Aprovecharon el TLC.

Algunos ya pueden trabajar como contadores y abogados en Estados Unidos y

Canadá. Pero eso no se ha extendido a otras profesiones.

Es necesario que sean reconocidos como profesionales. Que no se menosprecie la

profesión, se tiene un mal concepto del periodista. La gente no quiere hablar

contigo porque el periodista es chismoso, chayotero, corrupto, o sea, hay un mal

concepto, yo creo que se tiene que modificar ese concepto. Yeso viene desde la

escuela. O sea, que la gente quiera estudiar periodismo porque realmente haya

una expectativa profesional interesante, y no nada más salir en la tele y leer el

teleprompter con las noticias, y ya eres el gran informador... eres un lector de

noticias.

-¿Qué estrategias debe seguir quien intente ser reportero de negocios para

insertarse adecuadamente en el campo laboral?

- La primera estrategia tener una formación sana en materia de periodismo. Yo

creo que sí es válido que un periodista diga, yo quiero estar en la sección de

negocios. Me interesa la economía, yo puedo escribir, para empezar que se sienta

con esa capacidad.

Segundo, si se siente con esa capacidad es porque ha tenido alguna formación

paralela en materia económica y financiera.

- ¿Qué tipo de conocimientos pueden y deben proporcionar las instituciones de

educación superior para ayudar a mejorar la actividad profesional?
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- Por ejemplo, en la UNAM, te dan Ciencias de la Comunicación y una

embarrada de economía. Yo creo que para empezar esa embarrada de economía

debería modificarse en algo más práctico para la gente que está estudiando para

ser periodista. Revisar por ejemplo los materiales, leer en clase, reevaluar el

programa de trabajo, con respecto a estas materias de economía y finanzas.

-¿Cuál es la importancia del reportero de negocios en el contexto social

mexicano?

-ilmporta muchísimo! Yo creo que muchísimo, es el que tiene la responsabilidad

de aterrizarle, digo aterrizarle, porque es de llevarle a la gente la parte más densa,

la parte más complicada de economía y finanzas, algo entendible. Porque se tocan

temas como las pensiones, que eso le pega a todos los mexicanos, se tocan temas

como el presupuesto y como los impuestos. Entonces, sí tiene una gran

responsabilidad, y es una parte importante de vínculo con la sociedad. Se tocan

temas empresariales que pueden afectar a una gran cantidad de trabajadores. Se

tocan temas de coyuntura, comerciales, que pueden afectar el desempeño de la

vida de cada mexicano.

-Muchas gracias Hugo , sé que ya te tienes que ir...

-De nada Hiroshi, a tus órdenes.
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Flavia Irene Rodríguez.

Reportera especializada en negocios.

Viernes 3 de diciembre de 2004.

Esta entrevista se realizó por medio del correo electrónico. Flauia Irene

Rodríguez no podía abrir un espacio en su agenda para el entrevistador, pues

noviembre y diciembre representa para ella carga de trabajo extra, pues sus

hijos están a punto de salir de clases y las tareas de multiplican. Este

cuestionario se envió después de agotar todos los intentos de reunión, el viernes

tres de diciembre. La periodista lo contestó un día después.

¿Quién es Flauia Irene Rodríguez, dónde nació y cómo se introdujo al

periodismo? ¿Por qué?

Nací en Acapu1co, Guerrero, el a de septiembre de 1960 y me gusta la música

clásica, la balada y la ranchera. Desde muy joven me atrajo el periodismo por la

versatilidad de la profesión, que te convierte un poco en investigador, escritor,

abogado , defensor de derechos humanos, especialista en ciertos temas, líder de

opinión, etc... Además, el periodismo representa una profesión donde te pagan

por enriquecer tus conocimientos constantemente al tiempo que te diviertes, y es

la mejor manera de participar en los procesos históricos cuando no te tocó la

fortuna de ser protagonista.

Yoestudié en la Universidad Nacional Autónoma de México (en la FCPyS) y mi

primera experiencia profesional fue en radio como reportera, cuando inició el

sistema de noticias del IMER, lugar que obtuve realizando un examen de

oposición. Pero como mi interés se centraba en la prensa escrita, al año busqué

colocarme en un periódico, solo que en mi época éstos tenían en su planta de

reporteros a empíricos que obstruían el paso a los egresados de las universidades.

Sostenerme en los medios fue difícil, era un trabajo de resistencia, donde los

universitarios no teníamos derecho a cubrir una fuente, sino que éramos tratados

como los ayudantes de los viejos reporteros, hacíamos suplencias cuando ellos

descansaban, tomaban vacaciones, o se perdían en una borrachera; cubríamos los
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eventos que éstos desechaban o las notas que les interesaban a los jefes (pagadas

o de sus cuates). Tan es así, que de mi generación, de la cual salimos cerca de 200

personas, sólo once lograron obtener una oportunidad para trabajar como

reporteros en los medios, y no a todos les fue bien.

Mi permanencia en los medios como reportera por más de 20 años la logré por el

gusto que le he tenido al trabajo reporteril, pero la inestabilidad laboral a la que

nos enfrentábamos en esos tiempos, con bajos salarios, sin contrato de por

medio, sindicatos blancos o ausencia de ellos, tronó a muchos conocidos, que

prefirieron dedicarse a otra cosa.

La especialidad en economía vino por casualidad, después de cubrir las fuentes

educativas, diplomáticas, políticas y hasta policía, en medios como El Sol de

México, Últimas Noticias de Excélsior y Notimex, me invitaron a trabajar en El

Economista para cubrir el sector privado, yen la marcha aprendí a manejar mi

fuente, por ejemplo, desde que era un arancel hasta cuáles son las ligas de

quienes ostentan el poder político con aquellos que representan el poder

económico en este país.

¿Qué conocimientos -formales, abstractos, empíricos e intuitivos-se requieren

para ser reportero definanzas, economía o negocios?

Como elemento principal, un reportero de finanzas y economía debe estar bien

informado, leer diario, no solo la sección de su propio medio y de la competencia,

también los acontecimientos políticos y sociales, ya que los tres ámbitos están

íntimamente enlazados. Además, debe recurrir a otras fuentes de conocimiento,

que le proporcionen elementos básicos para interpretar los fenómenos

económicos y financieros. Constantemente debe actualizarse, y éste sería el

campo del conocimiento formal, para el cual solo se necesita voluntad.

En el terreno de lo abstracto y lo empírico nunca se debe apartar de su propia

experiencia como ciudadano común, de su capacidad de asombro para encontrar

lo novedoso, así como de su creatividad para explicar un hecho de la manera más

simple, mientras que su intuición (que le sirve para olfatear la nota) se alimenta

con la combinación de estos aspectos.
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¿Qué habilidades se deben poseer para desempeñar eficaz y eficientemente ésta

actividad profesional?

El gusto por realizarla y la voluntad para hacerlo de manera seria, responsable y

con el conocimiento suficiente.

¿Con qué hábitos se debe contar para una adaptación más adecuada a esta

labor?

Principalmente con el hábito de la lectura, y el de la observación del entorno, ahí

se encuentra la inspiración para perseguir la nota.

Cuando un reportero no lee, ni se preocupa por realizar un análisis de su entorno,

frecuentemente cae en las preguntas obvias, repetitivas, ilógicas o absurdas en las

conferencias de prensa y entrevistas colectivas, en muchos casos desesperando a

los entrevistados.

¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de trabajo deben dominarse para

desempeñar de manera actualizada la actividad profesional?

La planeación del trabajo, la investigación minuciosa, el análisis y la

interpretación de datos.

-¿Qué problemas -institucionales, económicos, gremiales, profesionales,

personales o motivacionales-enfrentan en su actividad los reporteros

financieros, económicos o de negocios?

Como principales, los bajos sueldos y la falta de apoyo en sus medios para el

trabajo de investigación de fondo, ya que el compromiso con la nota diaria

impide destinar el tiempo suficiente para el tratamiento de un tema con la

profundidad requerida.
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-¿Qué aspectos inherentes al desempeño profesional de éstos personajes debe

mejorarse, cómo y por qué?

-Mejorar los sueldos, establecer la capacitación y actualización, así como

periodos específicos para la realización de reportajes.

-¿Qué alternativas en materia de educación,formación, información,

comunicación y/o capacitación pueden desarrollarse para mejorar y/o resolver

algunos de los problemas de la actividad profesional?

- Un mayor acercamiento entre universidades y medios para que los jóvenes

estudiantes de periodismo encuentren con anticipación su vocación en la

especialización, y no que lleguen a las secciones de negocios, economía y finanzas

por accidente. Que en ese periodo de especialización se les proporcione los

conocimientos básicos en esta materia (así se evitaría seguir improvisando como

periodistas a economistas, sociólogos, sicólogos, actores y toda clase de

profesionistas de otras carreras en las secciones de economía y finanzas). Y que

se promueva la capacitación permanente de los periodistas a través de convenios

entre los medios, las universidades y la iniciativa privada (por cierto, el CCE tenía

un curso de capacitación para los reporteros de la fuente que duraba un día y era

bastante enriquecedor, solo que en los medios no entendían el valor.del mismo y

nos pedían llevar nota ese día, lo que terminó por frustrar el objetivo de una

iniciativa que surgió de los propios reporteros).

-¿Qué estrategia debe seguir quien intente ser reportero de negocios para

insertarse adecuadamente en el campo laboral?

-Mantenerse informado y saber interpretar los datos y cifras en relación con la

vida cotidiana del ciudadano común, así como tener imaginación e iniciativa para

buscar temas novedosos y exclusivos.
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-¿Qué tipo de conocimientos pueden y deben proporcionar las instituciones de

educación superior para ayudar a mejorar la actividad profesional?

- Los elementos básicos de economía y finanzas, así como técnicas para la

interpretación, comparación de datos y elaboración de estadísticas, y el análisis

de las situaciones que se vayan presentando en este terreno.

-¿Cuál es la importancia del reportero de negocios,finanzas y economía en el

contexto social mexicano?

Es, junto con el reportero de política, un testigo de los cambios históricos que se

dan en una sociedad, pero a diferencia del reportero de política, que se limita a

transmitir la nota y circunscribirla a las tendencias que prevalecen en el

momento, el reportero de finanz~ tiene la responsabilidad de interpretar

fenómenos, cifras y datos y buscar el lenguaje más adecuado para informarle a la

sociedad del hecho y sus consecuencias en su vida cotidiana y en el futuro del

país.
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Formato para definición de puestos
(primera ronda de definición, noviembre 22-29, 2004)

Sección: FINANZAS Area: REDACCION
Puesto: REPüRTERA/GENARü MEJIA
Características que debe tener: (estudios, habilidades, disponibilidad, etc.)

• Manejo eficiente de las técnicas de redacción para elaborar notas informativas,
crónicas y reportajes .

• Habilidad para establecer contactos con las fuentes informativas

• Alta disponibilidad para el trabajo

Funciones que desempeña: (qué hace, cómo lo hace)

• Cobertura de eventos y entrevistas asignadas de los sectores que cubre

• Búsqueda de información relevante y exclusiva

• Valora el flujo de información que recibe de sus fuentes para distinguir la
información más relevante

Elementos que definen el nivel: (calidad, profundidad, ete.)
Elemento 1: Técnicas de redacción
Nivel más bajo: Escribe notas informativas Nivel más alto: Tiene capacidad para

escribir crónicas y reportajes, tiene un
estilo directo y limpio

Elemento 2: Búsqueda de información
Nivel más bajo: Muestra disponibilidad Nivel más alto : Acumula rápidamente
para la cobertura de eventos de su sector e fuentes de información en el sector que
incluso de otras fuentes cubre, investiga y se documenta
Elemento 3: Valoración del flujo de información
Nivel más bajo: Informa oportunamente Nivel más alto: A pesar del poco tiempo en
sobre sus actividades, temas y ángulos su sector demuestra conocimiento e interés,
nuevos conoce los pormenores del proceso de

redacción y ofrece material gráfico
Capacitación

• Conocimientos básicos en economía y finanzas A

• Técnicas de redacción C

• Inglés A
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Formato para definición de puestos
(primera ro~da de definición, noviembre 22-29, 2004)

Sección: FINANZAS Area: REDACCION
Puesto: COEDITOR/HUGO LOYA
Características que debe tener: (estudios, habilidades , disponibilidad, etc.)

• Amplio conocimiento de los conceptos económicos y financieros generales

• Capacidad para administrar y dirigir recursos humanos

• Experiencia para la elaboración y edición de notas, así como manejo de fuentes

Funciones que desempeña : (qué hace, cómo lo hace)

• Planeación y coordinación de coberturas de corto y largo alcance

• Revisión y selección de notas con atención en las cifras e implicaciones

• Manejo de las fuentes de información para abrir nuevos temas de investigac ión

Elementos Que definen el nivel: (calidad, profundidad, etc.)
Elemento 1: Manejo de personal
Nivel más bajo: Coordina reporteros Nivel más alto: Propone, coordina y atiende

las necesidades e inquietudes de los
reporteros, los guía y dirige

Elemento 2: Coordinación de coberturas informativas
Nivel más bajo: Asigna eventos a los Nivel más alto: Identifica ángulos
reporteros informativos, propone entrevistas, busca

material para una mejor presentación de las
notas

Elemento 3: Manejo de fuentes
Nivel más bajo: Eventualmente consulta Nivel más alto: Contacto constante con
sus fuentes y atiende propuestas de terceros fuentes de alto nivel , búsqueda de nuevas

fuentes, reuniones periódicas con las
fuentes de mayor nivel y abrirlas a los
integrantes del equipo

Capacitación

• Conocimientos básicos en economía y finanzas e

• Técnicas de redacción B

• Inglés A
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IRealizó: Roberto Aguilar Herrera

(en caso de requerir más espacio, siéntase libre de utilizar otra hoja)
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