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INTRODUCCIÓN

A los 16 años de edad, un día me dije: “Quiero ser reportero de un

periódico grande, importante”, y desde entonces viví para cumplir ese sueño.

Nunca había hablado con un periodista. Las conversaciones de mi

padre, Genaro Arvizu García, incluían los temas políticos, sociales, laborales,

económicos, deportivos, internacionales, religiosos, morales, biográficos.

Además, me motivaba a leer el periódico.

De la Secundaria Federal “Benito Juárez”, de Echegaray, en Naucalpan,

México, donde estudiábamos hijos de familias populares, con muchachos de

clase media y compañeros de colonias marginadas, tuve la oportunidad de

seguir el bachillerato en la primera generación del Colegio de Ciencias y

Humanidades (CCH) de la UNAM, en el plantel Azcapotzalco.

Todo allí fue de estreno. Cada libro que abrí en la biblioteca era nuevo y

los anaqueles estaban llenos. Un día me di cuenta de que cada tarde

regresaba a leer las mismas páginas del libro “El artista y el estilo”, de José

Martínez Ruiz “Azorín”1 , escritor español de la Generación del 98, como Miguel

de Unamuno, Antonio Machado, Jacinto Benavente, Ramón María del Valle-

Inclán, Vicente Blasco Ibáñez y otros. Entre sus distinciones destacan la de

miembro de la Real Academia Española y de diputado en cinco ocasiones.

Caí en las redes de “Azorín”. En una de las lecciones trata sobre “El

periodismo”, y desarrolla el tema de “contar” los hechos. No sé en qué línea

me atrapó, pero releerlo me estremece, y le agradezco haber encendido mi

vocación:

1 “Azorín”, entre los intelectuales de la generación de 98, es el que “fue periodista

profesional en todo el sentido de la palabra”, expone José Acosta Montoro, en

Periodismo y Literatura (p.166-175), autor galardonado en 1971 por su ensayo en el

que analiza la obra de “Azorín”, junto con Unamuno, Lara, Baroja y Ortega y Gasset.

Anota: “Fue reportero, teórico del periodismo, maestro de muchos periodistas”.
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“¡Qué difícil es contar lo que se ve! ¡Y qué difícil es poner una cosa

detrás de otra! Difícil es relatar lo que no se ha visto nunca; pero más difícil es

contar lo que se está viendo todos los días”.

Y más adelante, sigue:

“¡Qué difícil es saber contar una cosa! ¿En qué escuela de periodistas

se enseña a ver la realidad? Porque para contar es preciso ver antes”.

Vuelvo a leer lo que tantas veces leí, casi niño:

“¡Qué difícil es poner una cosa detrás de otra! Tarea ardua la de contar

lo que se ve; arte supremo que no se puede aprender”.

Luego, transcribe relatos sobre Napoleón antes de la batalla de

Waterloo, e introduce, lo que expone “el gran periodista”, Jules de Michelet, “un

incomparable narrador”.

El maestro “Azorín” concluye:

“El arte del periodista es el de saber contar. El de saber narrar los

hechos, y el de explicar las fases, los matices, los pormenores de un problema

político o social. Y esa explicación –con su jerarquía de tonos y de valores—

también es contar. ¿En qué escuela se aprenderá todo eso?”2

Por eso quise ser reportero de periódico.

DE C.U., A LA PRIMERA PLANA

Estudié en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin

titularme, fui a oír el canto de las rotativas, a correr en el bullicio, la vida de la

Redacción3, el frenesí de conseguir la información, salir en el papel, en la

primera plana o en interiores, era igual.

2 Martínez Ruiz, José; Azorín. El artista y el estilo. México, 1977, pp. 224-228.

3 La Redacción es la organización de periodistas en un medio de comunicación que

produce información, y cuenta con una jerarquía que conduce la preparación de la

edición. Los reporteros acuden a la sala de trabajo o envían sus textos.
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Y ya no pude ser como la gente. Dejé de ser sólo lector, para ocuparme

del privilegiado servicio de informar.

Aquí estoy, pues, de vuelta al seno del alma máter, con la guía de la

doctora Francisca Robles, para presentar esta tesina de experiencia laboral, en

la que relato la cobertura de la campaña presidencial del Luis Donaldo Colosio,

el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y doy cuenta de cómo he

reporteado las cámaras del Congreso.

De hecho, estas tres etapas de ejercicio de reportero son consecutivas

en el tiempo, para el periódico “El Universal”, y en paralelo para “El Gráfico de

El Universal”, que luego simplificó su nombre en “Gráfico”, así como para

“eluniversal.com.mx”, la versión electrónica del impreso, que inauguró la

publicación en línea de “Minuto por Minuto”, que actualiza notas durante las 24

horas del día.

Mi primer día en el diarismo fue el 23 de abril de 1977, en “El Sol de

México”4, donde primero conocí la forma en que se lleva a cabo la conducción

editorial. Luego probé el estrés del reportero en “Avance”, un diario pequeño

que abarcaba el interés general, el 4 de marzo de 19795. Después de 17 años

de cobertura cotidiana de casi todos los sectores de la información, tuve la

oportunidad de reportear, como cronista de “El Universal”, la campaña

presidencial del PRI.

A los 20 años de experiencia, en 1997, y constancia en el ejercicio de la

crónica política y social, gané el Premio Nacional de Periodismo, en este

género que, por cierto, aproxima al diarismo a las lecciones de “Azorín”, en las

que el trabajo de todos los días es un arte. Eso siempre he sentido que es el

periodismo.

4 El profesor Leopoldo Borrás, con quien colaboraba en el Boletín Informativo Semanal

de la FCPyS, fue el contacto para mi presentación con Enrique Mendoza Morales,

subdirector general de la Organización Editorial Mexicana.

5 Nora Santa Cruz, reportera, editora de la Agencia de Noticias Notimex, actual

profesora de la carrera, compañera de banca, era correctora de estilo allí y con su

recomendación me abrió la puerta del periódico.
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CASI 34 AÑOS DESPUÉS

Entre la redacción de esta tesina y la eventual presentación de mi

examen profesional estaré completando 34 años de vivir el sueño que tuve a

los 16 años.

Las orientaciones de la doctora Robles me ofrecen la oportunidad

inesperada de contar en primera persona, parte de esa experiencia, en esos

tres episodios, como un reporte de experiencia laboral, en el que relato mis

vivencias personales en torno de hechos periodísticos6. Al reflexionar y

ordenar el contenido de esta tesina, recupero pensamientos acumulados en la

memoria y al plantearlos en un texto se convierten en objeto de estudio.

Narraré lo que viví en la cobertura de Colosio, hasta el día de su

asesinato, en Tijuana y su sepelio en Magdalena de Kino, Sonora; expondré

detalles de la Presidencia de la República, con base en los seis años de Zedillo

en el cargo; mostraré lo que hay en la panza indigesta del Congreso, donde

hoy por hoy está el centro político de México.

Como Pablo Neruda, “confieso que he vivido”, y lo he conseguido, en la

misión de reportero diarista, una de las posiciones más intensas del

periodismo. Redacto estas experiencias con la motivación de que sean útiles

para mis compañeros de vocación y de alma máter.

Lo que cuento va en singular, pero no he viajado solo a través de los

años. Soy padre de familia, apoyado por mi esposa Micaela Ruiz Farfán,

también periodista, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en la

cual he tenido la distinción de dar clases en las asignaturas de Crónica y

Reportaje. Tenemos dos hijos, Fabián y Óscar, quienes crecieron entre

6 Robles, Francisca, El relato periodístico testimonial. Perspectivas para su análisis.

Tesis de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Ciencias de la

Comunicación, UNAM, 2006, pp. 176-179, define que “el relato periodístico testimonial

es aquél centrado en relatar un suceso pasado y previamente valorado como noticioso

por el sistema periodístico (medios de comunicación, organizaciones periodísticas).

Este relato se construye a partir del testimonio personal del periodista, quien debió

haber presenciado y/o protagonizado los hechos”. En efecto, como lo señala la doctora

Robles, este método ha servido para valorar mi vivencia personal.
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montones de periódicos, de papeles –copias de boletines, versiones de

entrevistas, discursos, “síntesis informativas”--, de libros, y que escucharon

andanzas mías con otros periodistas y personalidades, y que han tenido

ocasión de conocer y tratar a algunas de ellas.

Don Genaro Arvizu García, fallecido en 1991, siempre deseó la titulación

de su hijo reportero sin tiempo para retornar a las aulas. Mi madre, Eva Arrioja

Navarrete, sufrió los años –que son eternos— del periodista “hijo de la mala

vida”, de bajos salarios, sin vacaciones ni días de descanso ni ahorros para el

futuro... ni futuro cierto. Hoy le da gusto saber en qué me ocupé el día en que

hablo con ella, le haya telefoneado desde la Redacción, de la Cámara de

Diputados, del Senado, del ojo de un huracán, desde El Vaticano, luego de

estar en la oficina del Papa, desde la Ciudad Prohibida del Pekín, desde

Londres, Jerusalén, o al salir de la colonia Morelos, tras visitar a medianoche

un altar donde llega gente a adorar una figura de la Santa Muerte.

Esta pasión de ser reportero, la familia la sigue. Los hermanos –

Margarita, Alejandro, Inés, Isabel, Victoria y Magdalena-- se contagian de tinta.

Y la suegra Consuelo Farfán Bustamante lee las historias que publico y mi

suegro Rubén Ruiz Pérez, quien fallece en 2008, se suscribe al periódico y

convive con los compañeros periodistas del yerno, en las felices horas en que

todos vivimos convencidos de que el periodismo “es el mejor oficio del mundo”,

años antes de 1996, cuando Gabriel García Márquez dice el discurso que fue

titulado con esa expresión-credo, con la que el nobel describe esta forma de

vivir.
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CAPÍTULO 1

CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE LUIS DONALDO COLOSIO

Los tiempos de la sucesión presidencial de Carlos Salinas de Gortari

(1988-1994), desde luego, fueron del presidencialismo, descritos muchos años

antes con un chiste, más o menos así: “¿Qué hora es, señor secretario? La

que usted diga, señor Presidente”.

Aunque el país entendía la sentencia estelar del régimen, de que “no se

mueve la hoja de un árbol, sin la voluntad del Presidente”7 , los tiempos habían

cambiado, y diversas fuerzas reclamaban aliento a la democratización del país.

El triunfo electoral de Salinas había sido cuestionado y el PRI, con gran

poder aún, se preparaba con un discípulo del Presidente como candidato: Luis

Donaldo Colosio, quien con su equipo de trabajo entendió que tenía que ganar

en un juego limpio8.

Para ello diseñó una campaña presidencial irrepetible. Sacrificó la

seguridad a cambio de un contacto intenso con las multitudes, lo que dio a los

reporteros ocasiones para ser testigos de esas actividades públicas,

literalmente al lado suyo.

Llegué a la cobertura de Colosio, por “El Universal”, luego de que meses

antes cubrí sus actividades como secretario de Desarrollo Social, cuando ya

era uno de los “presidenciables”.

7 Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, México, 1974, 5ª edición, p. 31.

Al referirse al poder del Presidente, dice que “la mexicana es la única república del

mundo que se da el lujo de ser gobernada por una monarquía sexenal absoluta y

hereditaria en línea transversal”.

8 Cesáreo Morales y Samuel Palma,Colosio. México, 1995; pp. 132-133. Señalan que

“Luis Donaldo estaba dispuesto a que el PRI fuera parte importante de los acuerdos y

de las acciones que permitieran prestigiar las elecciones; consideraba estratégico

lograr este propósito, porque de incumplirlo, del otro lado de la acera sabía que

encontraría el conflicto”
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Con su designación se abrió para mí la oportunidad de ir a la campaña

presidencial del PRI, y si realizaba una cobertura satisfactoria, me quedaría

para enviar la crónica informativa, día con día, de su recorrido por el país.

De eso trata este capítulo. Las situaciones que se presentaron y cómo

respondí para salir adelante. La importancia que palpé tiene el género de la

crónica informativa en una campaña por la Presidencia de la República.

Un candidato por la Presidencia tiene un aparato de profesionales,

técnicos especializados a su servicio las 24 horas del día, y que además de

rodearlo se convierten en potenciales obstáculos para los periodistas.

Expongo mis inquietudes para evitar en lo posible esos obstáculos, y

deseo señalar la intensidad de las actividades en campaña y el gran valor de

recorrer el país para nuestro conocimiento de la realidad.

La segunda mitad del capítulo se refiere al asesinato de Colosio, y en

ese espacio relato mis actos en Lomas Taurinas. Lo que vi, lo que me sucedió,

cómo confirmé el tipo de ataque que sufrió y cómo lo reporté a mi Redacción.

Cuento la guardia en el Hospital General de Tijuana hasta que dieron a

conocer oficialmente la muerte del candidato, el dictado de la información a

México, el retorno de madrugada, el duelo por el asesinato y, finalmente, el

sepelio en Magdalena de Kino.

Por sus ingredientes, este texto contiene días muy intensos de mi vida

como reportero.

1.1. Las relaciones con los medios cambian

En el diarismo, el trabajo de los reporteros tiene reglas. Ir a donde sea por

la nota, y las peripecias, complicaciones, facilidades u obstáculos que enfrente

el periodista, no importan a la Redacción. “Entregas la nota y punto. ¡Ah!,

pobre de ti si no tienes la información”.

Tras la designación de Luis Donaldo Colosio, el 27 de noviembre de 1993,

para ser candidato del PRI a la Presidencia de la República, hubo ajustes en la

agenda. El sonorense fue nombrado antes de la llegada a México del
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vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, enviado por el presidente William

Clinton. Haber dejado la decisión para después de esa visita hubiera causado

un estigma: El rumor de que el candidato del PRI hubiera sido “palomeado” por

Washington.

Luis Donaldo Colosio salió de la Ciudad de México. El 30 de noviembre y el

1 de diciembre viajó a Hermosillo, Sonora, y a su natal Magdalena de Kino,

donde fue recibido por multitudes como sólo se habían visto en las vallas para

el Papa Juan Pablo II.

Para México estaba puesta la alfombra roja por su entrada al primer mundo,

35 días después del “destape” de Colosio, con la puesta en vigor del Tratado

de Libre Comercio (TLC)9. La vida mexicana no tenía nubarrones. El

Presidente Carlos Salinas de Gortari era visto como un estadista que había

modernizado al país, y había conseguido con ese acuerdo comercial el pase de

abordaje al bienestar. La propaganda del gobierno hablaba de una grandeza de

raíces milenarias.

Regresó Colosio a la Ciudad de México después de su paseo triunfal que

dio motivo al arranque de la propaganda característica de una candidatura

presidencial: El hombre y su familia; padres, hermanos, amigos, vecinos.

Muchas fotos y entrevistas para la televisión.

Luego, en la Ciudad de México se realizó el procedimiento político formal

para que el político rindiera protesta estatutaria. Se diseñó una gira “Hacia la

VIII Convención”, que llevó al candidato a Aguascalientes, Morelia y otras

plazas.

9 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y

Canadá, formalizó reglas de integración económica, que dejó al margen la

contratación de mano de obra y se firmó a pesar de la desigualdad de las economías

nacionales y del distinto grado de prácticas democráticas. Esto último obligaba a un

juego electoral más equitativo en el relevo presidencial, de un México que no conocía

la alternancia.
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REPORTEO EN DESVENTAJA

Eran tiempos de cambio, incluso de las viejas relaciones de los medios de

comunicación con el gobierno federal. “El Universal” tomó la iniciativa: Pagar

los gastos de sus reporteros en la campaña presidencial.

Recibí la orden estricta, del subdirector general, Luis Sevillano10: “Va usted

a cubrir la gira en Aguascalientes y en Morelia, pero ‘por fuera’. No debe ir en

el avión que ponga el PRI, ni usar su Sala de Prensa. Recibirá gastos

suficientes para todo lo que necesite. ¿Está claro?”

Clarísimo. Me mandaban a la guerra con fusil11. ¿Cómo iba a enfrentar el

problema de logística que el PRI resolvía con un avión fletado para los

reporteros, fotógrafos, camarógrafos, personal de apoyo del candidato y de

Comunicación Social?

Nadie me preguntó siquiera cómo atendería los inconvenientes de la

cobertura. Sabía que era un problema individual. Para entonces tenía 16

años de trayectoria, desde que había dejado las aulas de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales. Había viajado por Estados Unidos y Canadá a la

cobertura de las negociaciones del TLC, y por mi cuenta busqué hotel y avión,

sin necesitar de Sala de Prensa.12

Estaba acostumbrado a correr con mi suerte, solo. Desde luego había

periodos de trabajo en conjunto, pero disfrutaba, por ejemplo escribir en mi

habitación en el hotel de las negociaciones, mientras mis compañeros de

10 Luis Sevillano es periodista retirado, de la vieja guardia de “El Universal”, que tuvo a

su cargo la conducción editorial en distintas etapas en las décadas de los ochentas y

noventas.

11 En esa ocasión, se emitieron tarjetas de crédito American Express, además de

disponibilidad de dinero en efectivo suficiente para cubrir todos los gastos, además de

teléfono celular y las primeras notebooks.

12 Sala de Prensa es el lugar donde se reúnen los reporteros a procesar su

información y transmitir sus notas a sus redacciones, y al efecto cuentan con equipos

complementarios de sus herramientas de trabajo. Es usual que tengan disponibles

máquinas, líneas telefónicas y provisión de materiales de oficina sin costo para sus

medios.
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cobertura iban a otros sitios donde les colocaban un espacio adecuado. Me

integraba con ellos a la hora de la cena, el tiempo que invariablemente todos

tenemos la oportunidad de convivir.

Había vivido la intensidad de la cobertura del huracán Gilberto, en 1988,

con recorridos en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, devastada, semi aislada

y que obligó a programar el trabajo y solicitar a los pasajeros de los vuelos con

destino a México que llevaran consigo un sobre con textos, en original y copias

al carbón, para “El Universal” y “El Gráfico”, así como los rollos de mi

compañero fotógrafo Enrique Ruiz.

A LA VELOCIDAD DEL RAYO

Ahora se trataba de una gira relámpago con dos saltos, Aguascalientes y

Morelia. Calculé tiempos de traslados, supuse problemas de cobertura.

Entendí que no podría realizar un trabajo fino. Era cuestión de llegar antes que

el candidato, tomar nota de lo que dijera y ocurriera en torno suyo, de

inmediato dictar una nota informativa con detalles del ambiente y salir a toda

prisa de Aguascalientes para llegar a Morelia. Así de simple.

Llegué a Aguascalientes en autobús. Al bajar en la terminal compré el

boleto de salida a Morelia, para esa noche. En la plaza central alquilé una

habitación del hotel lujoso y de estreno, “Fiesta Americana”. La recepcionista

me dijo: “Por promoción le vamos a asignar una suite, por la tarifa de habitación

sencilla”.

Entré a la fantástica habitación que contaba con lujos de la época.

Jacuzzi, bata de baño y chanclas, cama enorme, almohadas grandes infladas,

blandas, muy blancas. Los cortinajes, la vista a la plaza a donde más tarde

llegarían contingentes populares, el aparato de la campaña y el candidato.

Salí a la calle. Revisé si era aplicable mi plan. Afiné la estrategia. Tenía

que separarme antes de que Colosio se retirara del lugar, correr a mi

habitación, iniciar la redacción del texto en una laptop y si fuera necesario

dictar basado en mis anotaciones de libreta. Iría contra reloj, porque la única

salida a Morelia, a las 21:30 horas, ponía límite en el tiempo.
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LA MAGIA DEL ESTRÉS

El estrés gobierna. Los reporteros pierden la sensación de hambre, sed,

cansancio. Están formados para imponerse a las adversidades, resolver

imprevistos. Pasar la nota “en tiempo y forma”, vale todo, porque también

puede costarlo todo.

Cuando llegó el candidato y el aparato que lo rodeaba, seguido de los

reporteros de la Ciudad de México, yo ya estaba ahí. “¿Cómo llegaste?” No

había porqué responder a esa pregunta. Los que no lo sabían, se enteraría de

la disposición de que los reporteros de “El Universal” en campaña pagarían sus

gastos.

Por el momento, la única forma de cumplir esa disposición y reportear

esa gira relámpago, era a mi manera.

Cuando todo terminó, seguí al candidato de lejos, consideré que nada

inesperado podría ocurrir y con ese deseo me fui al hotel. Malas noticias. Los

tiempos se habían colgado y tendría que dictar la nota, “como va”.

Otra descarga de adrenalina. “Se me va el autobús”. Sería fatal,

significaría un fracaso rotundo. “No, no se me va nada. Tiene que salir bien”.

—Habla Juan Arvizu. Estoy en Aguascalientes, tengo prisa, voy a dictar

la nota de Colosio.

—Me permite, voy a avisar a la guardia13—, fue la respuesta indiferente.

—¿Cómo estás?—, preguntó Wilbert Torre14, quien tomó el teléfono.

Supo de mi prisa extrema. “Estoy listo. Ya ‘feché’ en Aguascalientes. Viene”,

dijo mi compañero.

13 La Guardia tomaba dictado de notas, checaba fuentes de última hora como
funerarias y servicios de emergencia, auxiliaba a la mesa de Redacción.

14 Wilbert Torre, fue reportero de “El Universal”, corresponsal en Nueva York, para este

diario y “Reforma”. En 2011 es autor de libros y publica información de Washington en

la revista “Etiqueta Negra”.
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Fue rápido. La eficiencia de Wilbert había facilitado dictar. En la guardia,

parte de la carga de trabajo era tomar dictados bajo presión en ambos lados de

la línea telefónica. El reportero que escucha debe saber cómo se escriben los

nombres, los cargos; debe estar familiarizado con el tema.

—Gracias, gracias, gracias. Nos vemos…Voy para Morelia.

Había recuperado tiempo. Ahora tenía una ventaja de unos 20 minutos.

No me confié. “Me voy a la terminal”. Eché un vistazo con indiferencia al lujo

de la suite de 1,200 pesos. Disfrute la calma del lugar, todo limpio y en orden.

Los colores de la fruta en la mesa, el contraste de luces y áreas de penumbra.

Gratificado por la nota entregada, bajé a la recepción con mi maleta.

—Mi cuenta con factura, que ya me voy.

La recepcionista no podía creerlo. Me dijo:

—No se vaya, quédese a disfrutar la suite.

—Lo lamento. No puedo. Tengo prisa. Es suya…sólo usé el teléfono.

¿Ya está la factura? Mil gracias. Hasta la vista.

COBERTURA A CUALQUIER PRECIO

Puntual salió el autobús. Llegó a Morelia de madrugada. Perfecto. A

buscar hotel. Aquello fue un paseo estéril de dos horas. Todo estaba

reservado por el PRI para sus cuadros asistentes a la convención con Colosio.

Era un sonámbulo.

—Oiga, jefe, no va a quedar otra que llevarlo a uno de los hoteles que

están afuera de la ciudad—, aconsejó el taxista.

—Haber sabido antes, como no lo pensé.

Al encargado de la recepción del motel le pagué 90 pesos. No me

ofreció comprobante ni lo pedí. Me dejé caer sobre la cama. En el techo y las

paredes había espejos de lado a lado. Ninguna ventana. Me zafé los zapatos

y dormité pensando en la suite que dejé vacía en Aguascalientes.
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Temprano, llegué al lugar del encuentro del candidato con los priistas.

El resto del día era sencillo. Reportear con atención, dictar la información y

tomar el autobús de salida a la Ciudad de México.

Haber trabajado con un apoyo logístico, como el resto de los reporteros,

habría permitido una cobertura más completa, con información redactada con

cuidado. Además, habría facilitado la obtención de datos inesperados, que

surgen de ésta en el lugar de los hechos.

La prioridad había sido trabajar sin apoyarme en nada en el equipo de

campaña priista, a fin de que el periódico pagara todos mis gastos, sin motivo

de duda.

1.2. El género de la crónica en campaña

Conocí a Luis Donaldo Colosio, en su despacho. Nos presentó Fidel

Samaniego15. Por diversas circunstancias en seis meses que tenía de cubrir el

sector de Desarrollo Social, no había sido posible un contacto personal con el

político.

Samaniego lo conocía desde la campaña presidencial de Carlos Salinas

de Gortari. Ese tipo de contacto, estoy seguro, es de vital importancia para los

reporteros. Estoy convencido de que debemos presentarnos con los

personajes y con la gente en general que se desenvuelve en los espacios de

interés periodístico.

—Te invito, mañana a Tehuacán (Puebla) —, me propuso Colosio.

—Con mucho gusto—, dije sin reparar que el político me había

estudiado, como suelen hacerlo todos los de su especie, cuando conocen a

una persona.

15 Fidel Samaniego, cronista de “El Universal”, Premio Nacional de Periodismo (1987),

falleció el 6 de agosto de 2010. Días después, el 12 de agosto, se realizó un homenaje

en su memoria, en el Patio Central del Senado, organizado por la mesa directiva de la

Cámara Alta, al que acudieron amigos y familiares suyos.
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Al día siguiente, 4 de noviembre de 1993, salimos en helicóptero del

Estado Mayor Presidencial, Colosio, Carlos Rojas Gutiérrez16 y Federico

Arreola17, quien ya era su acompañante frecuente, y el ayudante militar del

secretario, el mayor Germán González Castillo18.

MACHETAZO A CABALLO DE ESPADAS

Era de llamar la atención el hecho de que en autobús habían salido mis

compañeros de la “fuente” de Desarrollo Social y en un coche corresponsales

de “The Washington Post” y “The New York Times”.

Los sobrevuelos fueron una gran experiencia. Colosio y Rojas

analizaban las situaciones, con gran seriedad. De ida comentaron sobre la

pobreza y la marginación imperantes en Puebla, sobre los personajes políticos

locales, las alternativas de acción institucional. De regreso, sus impresiones

del obispo de Tehuacán, Norberto Rivera Carrera19, y cómo veían, para otros

prelados, las posibilidades de acceder a un cardenalato. “¿Cómo viste al

obispo?”, me preguntó.

Me quedé helado. ¿Qué pienso de ese hombre joven, de playera blanca

y pantalón de mezclilla, con Colosio en la colonia Emiliano Zapata? La verdad

no había reparado en él. Lo cierto es que en mi rutina de reporteo, como era el

uso en la época, la atención se centraba en el personaje de mayor relevancia.

16 Carlos Rojas Gutiérrez, entonces subsecretario de Desarrollo Social, relevó a

Colosio en esa dependencia y la encabezó en la primera parte del sexenio de Ernesto

Zedillo; fue senador en 2000-2006 y delegado del PRI en varios estados.

17 Federico Arreola, economista de Monterrey, asesor de Colosio en la campaña

presidencial; colaborador de Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2006.

En Así fue, México, 2004, dice: En la campaña “hice lo que me pidió: Acompañarlo

para que él pudiera charlar de política con alguien que no fuera político.

18 El mayor Germán González Castillo era el asistente personal de Colosio y lo

acompañó hasta el final. Cesáreo Morales y Samuel Palma dicen en Colosio, Op.

Cit.,p. 31, “el Mayor Castillo era más su secretario privado que su jefe de seguridad, o

tal vez haya sido las dos cosas”.

19 Norberto Rivera Carrera fue promovido como arzobispo de la Ciudad de México, en

junio de 1995, y creado cardenal en 1998.
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Sentí vergüenza. No tenía una respuesta a la altura del análisis que habían

tenido Colosio y Rojas. Dije comentarios relacionados con el aspecto del

obispo y su contacto con la población. No era un jerarca del alto clero, desde

luego.

Luis Donaldo Colosio era un hombre atento en la conversación con sus

interlocutores. Su vestimenta era sencilla. Colores azules, grises, negros,

predominaban en su guardarropa. Había pulido su aspecto. Le recortaron la

melena. Iba por los 44 años sin sobrepeso ni lujos ni ostentosidades. Usaba

un reloj digital de correa de plástico.

Diríase que la crónica de un hombre seco y poco expresivo del Norte no

sería fácil. Pero desde el destape, las multitudes dieron elementos para los

relatos periodísticos20. La gente era muy activa, sobre todo las mujeres. Ese

aspecto carismático contrataba con las adversidades políticas. El repudio a su

nominación, por parte de Manuel Camacho Solís, era la nube en el horizonte,

que más adelante se transformaría en tormenta.

Y LA CAMPAÑA SE COMPLICÓ

Llegó el amanecer de 1994, de entrada triunfal de México al Tratado de

Libre Comercio (TLC). Pero había un terremoto con epicentro en Chiapas, el

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)21 surgía en la selva y

declaraba la guerra al gobierno y al Ejército.

20 Martín Vivaldi, Gonzalo, Géneros periodísticos, Madrid, 1998, pp.132-133, resume

que “la libertad estilística del cronista tiene un límite: El hecho noticioso en torno al

cual se escribe. La crónica, según nosotros la entendemos, está sometida a un núcleo

comunicativo, al mandato de la noticia”. Por lo que toca al estilo de la crónica

periodística, indica que “ha de ser claro, sencillo, conciso; revelador, en suma, de un

contenido objetivo, de un ‘mensaje’ que se comunica a alguien. Aquí valen todos los

recursos estilísticos: La comparación, la metáfora, la ironía, la paradoja, incluso, la

hipérbole mesurada”.

21 La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue el evento

que complicó la campaña de Luis Donaldo Colosio, quien “ubicó el conflicto en el

horizonte de la transformación democrática de México, que significaba poner el poder

del Estado al servicio del ciudadano y la sociedad. (Morales y Palma 1995).
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El 10 de enero iniciaba formalmente la campaña, no en Chiapas, donde

Colosio había previsto arrancar, sino en la Huasteca de Hidalgo, en Huejutla.22

Había escogido moverse sin el gran aparato tradicional del candidato del PRI.

A la estadounidense, viajó en vuelo comercial con el presidente de su partido,

Fernando Ortiz Arana y su coordinador de campaña, Ernesto Zedillo.

La campaña se complicó. Mientras el candidato intentaba mostrar su

porte, en Huejutla, Hidalgo, en Los Pinos, el Presidente Salinas anunciaba

cambios en el gabinete. Y nombraba al inconforme Camacho Solís, como

comisionado para la paz en Chiapas, sin goce de sueldo del gobierno.

Pequeño detalle que ponía al pacificador en la línea de ser candidato a la

Presidencia. “No se hagan bolas”, diría semanas después el presidente a los

priistas, ante versiones de que Colosio sería relevado23.

Guerrilla, un virtual doble candidato, escaso financiamiento a la

campaña, eran problemas a la vista de los analistas. En el horizonte de los

hechos de la campaña, su equipo se esforzaba en dar forma a actividades que

fueran el escenario de las propuestas y compromisos.

22 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 11 de enero de 1994, 1ª plana y p. 11.

23 Arriaga, Gisela, Colosio; la muerte del cordero”, Hermosillo, 1994, relata: Tras una

reunión a puerta cerrada en Los Pinos, de Carlos Salinas con gabinete, gobernadores,

legisladores y dirigencia del PRI, el 28 de enero, el dirigente de la CROM, Cuauhtémoc

Paleta afirmó que “El Presidente nos dijo que no nos hiciéramos bolas, que nada más

había un candidato a la Presidencia de la República, y que ése era el licenciado Luis

Donaldo Colosio Murrieta”.

“La sospecha de que la decisión presidencial a favor de Colosio no era definitiva,

estuvo presente durante toda su campaña”, Morales y Palma, op. cit., p.133. En sus

juntas de equipo “identificaba indicios de conspiración tolerada en el que la solicitud de

renuncia le era formulada de manera implícita [y por eso buscó] una identificación más

plena con los priistas y la ciudadanía. Para Colosio, la renuncia era una opción

indigna”. p. 134.

Aguilar Camín, Héctor. La tragedia de Colosio. México, 2004, p.97, "Diana Laura
Respondió de manera muy molesta que si lo que querían saber era si le habían pedido
la renuncia (a Colosio), que la respuesta era afirmativa.”
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La información de Colosio no destacaba. Apenas asomaba en las

primeras planas. Televisa no tenía enviado y transmitía notas de sus

corresponsales. A mí me correspondía redactar la crónica de la campaña.

Mi compañero Manuel Ponce24 se hacía cargo de la nota informativa,

que invariablemente aparecía en primera plana. Mis textos tenían espacio en

interiores. Los tiempos de la crónica en primera plana habían quedado atrás.

LA CONVICCIÓN CUENTA MUCHO

En esos primeros días, el 12 de enero, en un recorrido por el centro del

país por carretera, la esposa del candidato, Diana Laura Riojas, se había

integrado al recorrido25. Con Colosio se trasladó en el autobús oficial. En una

de las paradas, rodeada de una cincuentena de mujeres, Diana Laura recibía

saludos y adhesiones.

Mi papel de cronista me dictaba que debía estar atento al quehacer de

Diana Laura en esa aparición en una gira. Mi convicción me ordenaba

presentarme con ella, para que estuviera advertida, desde luego, de que la

observaba un periodista.

—Señora, soy Juan Arvizu, de “El Uni…”

— ¡Encantada, Juan! ¡Yo nada más lo leo!

Era cierto. En la campaña, desde Colosio, hasta los cuadros políticos y

los más sencillos colaboradores, estaban pendientes de lo que publicaban los

columnistas, caricaturistas, sobre el despliegue de las notas, y en las crónicas.

24 Manuel Ponce Carreón destacó en el periodismo político, desde que la Cámara de
Diputados tenía su sede en las calles de Donceles. Generoso al transmitir sus
conocimientos. Su gran enseñanza, la templanza. Se retiró en agosto de 2010.

25
Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 13 de enero de 1994, p 21.
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El género de crónica informativa tenía una aceptación notable26. Había

lectores que deseaban informarse de las situaciones adicionales a los

resúmenes de los discursos y del panorama que les ofrecía la nota fría.

Tengo la certeza de que se formó un círculo virtuoso. Al periódico le

interesaba cubrir nota y crónica27; a los lectores les servían ambas formas de

informar. Al equipo de campaña le era útil el reflejo de sus actividades en la

publicación del día siguiente.

CRÓNICAS, RETRATOS DEL PODER

Una tarde de escasa actividad, en la Ciudad de México, busqué al

secretario particular del candidato, Alfonso Durazo Montaño28. Esperaba que

me obsequiara su atención cinco minutos y ganar el dato de localización del

colaborador, para cualquier detalle que se necesitara.

Durazo salió a recibirme. Me abrazó eufórico. Yo no entendía por qué.

Cordial, abierto, amistoso. Y no comprendía su comportamiento, hasta que me

dijo: “Te agradezco mucho que hayas ocupado unas líneas en el trabajo de mi

persona”.

Cierto. Hacía días que en referencia al ambiente que rodeaba al

candidato, había mencionado a Durazo. No era para tanto, pensé entonces.

26 Martínez Albertos, José Luis. Curso general de redacción periodística. Barcelona,

1983, p. 233. Analiza la relación de lectores y el oficio de informar: " El lector de

periódicos lee siempre de prisa y sin sosiego. Y esto es especialmente válido para los

espacios dedicados a las noticias, que deben estar escritos en un lenguaje peridístico

claro, conciso y cautivador de la atención del lector. En suma: En un estilo periodístico

informativo”.

27 Dovifat, Emil, Periodismo, México, 1964, 1er tomo, p.22, Expone: “La consigna es

¡al suceso! Con su cautivante fuerza de acción y con la proximidad, aumenta el interés

y la plasticidad de la representación, las gentes participantes en el suceso se mueven

al lado del lector y las cosas se presentan a éste con fuerza expresiva”.

28 Alfonso Durazo Montaño era secretario particular de Luis Donaldo Colosio, como

titular de la Sedesol y candidato presidencial. Fue coordinador de información en la

Secretaría de Gobernación, secretario particular del Presidente Vicente Fox. Fue

candidato del PRD al gobierno de Sonora.
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Supe que Colosio mismo lo había felicitado por la referencia. Era el poder de la

crónica en campaña.

El efecto de las crónicas en Colosio, Diana Laura, Durazo se

multiplicaba entre los integrantes de la campaña. Eso actuó en mí como un

apremio a ser preciso en los reportes, a dar un plus en la cobertura. A ser

redactor de datos de primera mano. A recoger por mí mismo los detalles que

señalaba en las historias.

Esa consigna mía me llevó a trabajar cerca de la acción, como había

intuido en Tehuacán, Puebla, cuando no pude atención en el papel social de

Norberto Rivera, a entenderla al paso de la gente y del candidato, a fijarme

como un método constante el ir a todas las actividades, salvo aquellas

incompatibles con los horarios de envío de la crónica del día.

1.3. La aproximación a los personajes de la crónica

La redacción de una crónica informativa tiene un requisito: Que el reportero

haya estado presente en el lugar de los hechos. Sólo así es posible al

informador dar cuenta de lo que ocurrió sin depender de otros ojos, oídos,

impresiones.29

Había una tarjeta de presentación con las personas clave de la campaña, y

esa era la publicación de las crónicas. Reportear, vivir la acción de la que se

va a dar cuenta, recabar datos del cómo se dan los hechos, impone respeto por

lo que publica el reportero.

Hay personajes a los cuales buscar, pues a partir de ellos, la tarea tendrá

facilidades específicas. Por ejemplo, de nada sirve que el candidato tenga trato

personal con el reportero, si su jefe de Seguridad no lo conoce.

29 Pérez Miranda, Manuel, Breve historia de la crónica, México, 2008, p. 30, dice:

“Toda crónica debe redactarse con base en los siguientes elementos: 1. Detalles de

las acciones transcurridas en: 2. Un tiempo determinado por duración y fechas, 3.

Consumadas por sujetos identificados en un lugar localizado, y 4. Presenciadas

directamente por los testigos, capaces de dar una versión verídica de ellos”.
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UN CONTACTO CLAVE, CERCA DEL CANDIDATO

En cuanto pude me presenté con el general Domiro García Reyes30, jefe del

equipo de Seguridad de Colosio. Como todas las ocasiones en que hablé con

el militar, fue en público, siempre hubo gente que nos veía de lejos.

Quienes ven esas escenas, creen que es importante quien habla con el

personaje poderoso —sea el candidato, el Presidente, un secretario del

gabinete—, y esa imagen abre puertas.

Puerta que se abre, conduce a los círculos cercanos, en este caso del

candidato, y colocan al reportero en una situación adecuada.

Esa era una técnica de tejido de una red de contactos. El equipo político

del candidato trabajaba en oficinas, no viajaba con el sonorense. De cuando

en cuando alguno de ellos lo acompañaba.

La mañana del 17 de enero, en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras Colosio

era entrevistado en una televisora local, esperaba en la calle el coordinador de

campaña, Ernesto Zedillo Ponce de León. Lo saludé sin más éxito que un

“buenos días” sin eco31.

El papel de Zedillo estaba en las estructuras, tras bambalinas. En nada le

correspondía interactuar con un reportero. Su responsabilidad era coordinar la

campaña, no saludar y sostener charlas de ocasión.

Cuando un reportero logra un contacto, hay que cultivarlo, respetar la

secrecía o discreción de sus comentarios, de la información que aporta. En

muchas ocasiones lo que se nos dice, en tono amistoso, enriquece nuestro

análisis de la información periodística.

Puedo señalar que en diversos momentos tuve charlas con Domiro García

Reyes, sobre las condiciones del candidato Colosio de cómo no quería que

30 General Domiro García Reyes, jefe de seguridad de Colosio; antes, subjefe de

Seguridad del Estado Mayor Presidencial de Carlos Salinas de Gortari. En 2011 es

director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.

31 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 18 de enero, p. 20.
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fuera la seguridad en su campaña; las limitaciones de recursos humanos y

técnicos.

LA VIDA PROPIA A CAMBIO DE LA MUERTE DE OTRO

La especialidad del Estado Mayor Presidencial (EMP)32 para mí era

desconocida. Y me adentraba en los comentarios de ese alto mando que era

García Reyes. Me decía una convicción de general: “Cuando alguien está

dispuesto a dar su vida a cambio de la de otro, no hay sistema de seguridad

que pueda detenerlo”.

García Reyes aceptó las condiciones de Colosio. La escolta, entre más

lejos, mejor; “no quiere ver a nadie, ni en el pasillo del hotel”; nada de vallas, ni

círculos de seguridad; los menos elementos posibles.

Sin embargo, para la gira al noroeste de Sinaloa, Bala California Sur, Baja

California y Sonora, se requerían más de 70 elementos y en qué transportarlos,

hospedarlos. Era necesario un avión de avanzada, vehículos, viáticos y no

había dinero ni apoyo a la logística.

Antes de la candidatura de Colosio, el EMP se había encargado de la

movilización del aspirante presidencial, su comitiva, los equipos de campaña y

de Prensa. Aviones, helicópteros, camionetas, autobuses, automóviles,

sistemas de comunicación, formaban parte del aparato del abanderado del PRI

clásico.

Los integrantes de la escolta personal de Colosio estaban capitaneados por

el mayor Víctor Manuel Cantú Monterrubio33, quien leía las crónicas de la

32 El Estado Mayor Presidencial (EMP) está definido por la ley y su reglamento como

una unidad de apoyo y coordinación de la que se sirve el Presidente para cumplir sus

tareas. Los integrantes de este cuerpo militar indican que les corresponde dar al

mandatario seguridad (también a su familia, funcionarios de alto nivel y a quien

ordene), así como espacio y tiempo para sus actividades. El actual jefe del EMP,

general Jesús Castillo Cabrera ha transparentado estas funciones y en la actualidad

cuenta con el sitio web http://www.presidencia.gob.mx/estadomayor/

33 El mayor Víctor Manuel Cantú Monterrubio había realizado gran parte de su
trayectoria en el EMP, comisionado a la seguridad del Papa Juan palo II y otras
personalidades. Años después se integró al Centro Nacional de Seguridad Nacional
(Cisen) y a los servicios de Seguridad Pública del Estado de México.



22

campaña publicadas en “El Universal” y que era testigo del contacto

establecido por mí con el candidato y con el general García Reyes.

Establecimos un trato amistoso.

El vehículo de Cantú Monterrubio iba atrás de la camioneta Blazer34 de

Colosio. Un día me invitó a viajar con él, para que no anduviera corriendo

cuatro o cinco camionetas atrás para subir y bajar del transporte asignado a los

cronistas35.

Subía y bajaba del vehículo de la escolta. Era el único reportero que tenía

esa facilidad, conquistada a pulso con el trato personal con varios personajes

de la campaña a quienes constaba que las facilidades obtenidas para mi

trabajo se traducían en textos periodísticos.

Al piso de los vehículos tenían metralletas y pistolas, en las cajuelas, más

armas, como para resistir un intenso tiroteo. Los oficiales de la escolta eran

hombres jóvenes, fuertes, atentos a su trabajo: Cuidar a Colosio. No reían,

pero eran discretos al bromear entre ellos.

ERAN INFALIBLES

Eran militares de nervios de acero. Actuaban seguros de sí mismos.

Domiro García Reyes los había seleccionado personalmente de sus clases de

adiestramiento de Tiro al Blanco en el EMP.

Todos ellos tenían puntería certera. Y rapidez para dar dos tiros en el

pecho y uno en la frente de un atacante armado. Eran infalibles.

34 Ese modelo de vehículos estándar era austero y más pequeño que las camionetas

Suburban que también se movían en el convoy del candidato. Morales y Palma, op.

cit., p. 125-128, dan cuenta de que “Colosio se aprestó a construir una campaña con

fuertes bases sociales, y su propósito era consolidar una extensa red de alianzas que

venía trabajando desde años atrás (…) Sacrificaba brillo y espectacularidad iniciales a

favor del contacto con la gente”

35 Entre los cronistas de aquella campaña sobresalió el trabajo de Miguel Reyes Razo
(Excélsior), Hermenegildro Castro (La Crónica de Hoy), Jesús Sánchez (El
Financiero), José Ureña (La Jornada).
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Esa escolta era el escudo armado de Colosio. Pero había otro más: Los

reporteros y fotógrafos, que caminaban adelante, a los lados y atrás del político

en calles, mercados, plazas públicas, entre seguidores del candidato.

Raúl Sinobas36, reportero de la sección Política del periódico “La Afición”,

publicación hermana de “El Universal”, entonces, se dio cuenta del papel

involuntario de los periodistas, que en las reuniones del “Cuarto de Guerra” de

la campaña, la organización se negaba a incrementar al equipo de seguridad.

Sacrificar dispositivos de control, permitía que mucha más gente se

acercara al candidato, que hubiera un contacto entre el político y la gente, más

natural, espontáneo, ajeno a preparativos.37

LA CAMPAÑA CONTRA LA ANTICAMPAÑA

Colosio estaba al alcance de ancianos, mujeres, discapacitados. Iba de

sorpresa a colonias populares, entraba a barrios donde el tejido social se había

deteriorado, mientras el PRI acartonado lo esperaba en los salones de aire

acondicionado, alfombra e invitación personalizada.

Eso me daba la ocasión de entrar en contacto con la gente que aparecía en

la campaña y recoger los datos generales de las personas, conocer algo de sus

motivaciones, las inquietudes que los llevaron al encuentro del político, y en su

caso, integrarlos al relato.

Una compañera periodista, Estela Baylón, formada en “Excélsior” y que

había sido jefa de Información en “El Día”, se desempeñaba como cronista del

equipo de campaña de Colosio. Ella reporteaba entre la gente y redactaba un

36 Raúl Sinobas ha destacado como columnista en la revista “Siempre!”

37 “Colosio aceptó el desafío político de esa situación. Lejos del desaliento, mostró las

raíces profundas de un liderazgo que iría creciendo día con día, como si las

dificultades lo impulsaran a buscar nueva fuerza en la gente, en el PRI, en el diálogo

con la sociedad”, exponen, Morales y Palma, op. cit., p. 133, y también dan cuenta de

las advertencias que le presentan en las discusiones de su equipo de trabajo, sobre su

seguridad personal, a lo que les responde: “¿A poco tienes miedo?”
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testimonio documental del sentir las personas que acudían a ver al

sonorense.38

Fui testigo de la forma en que Estela Baylón entraba en contacto con las

personas más humildes e ignoradas y cómo, mediante la técnica de la

entrevista obtenía expresiones significativas de la gente.

Las crónicas de Estela Baylón, entregadas tras la última gira de Colosio, se

perdieron en los archivos de la campaña. Quedaron inéditas.

1.4. Un día de campaña

Reportear desde antes del amanecer hasta la madrugada siguiente,

apasiona a quienes responden con decisión al castigo.

Entre el 10 de enero, del inicio formal de la campaña, y el 25 de marzo, en

que Colosio fue sepultado en su pueblo natal, Magdalena de Kino, Sonora, las

jornadas informativas fueron intensas y marcaron enseñanzas múltiples.

Cada mañana era necesario informarse de lo publicado en periódicos y

revistas políticas, así como leer a los columnistas, ver las caricaturas. Sopesar

el despliegue que cada diario daba a las actividades del candidato. Pocos

daban importancia a las fotografías, que entonces eran parte secundaria de la

información.

En la visita Tuxpan, Veracruz, Colosio me invitó a trasladarme en su

camioneta a los siguientes puntos del recorrido. Intercambiamos comentarios.

Antes de arrancar el subsecretario de Prensa del PRI. Ramiro Pineda39, le

38 Estela Baylón, es coordinadora de Prensa del grupo parlamentario del Partido

Nueva Alianza en la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados.

39 Ramiro Pineda Murguía, coordinador de Comunicación Social de Colosio en la
Secretaría de Desarrollo Social, subsecretario de Prensa y Propaganda del PRI en la
Campaña Presidencial de Colosio y Zedillo, Coordinador de Comunicación Social de la
Cámara de Diputados en la 56 Legislatura, con Humberto Roque Villanueva. En 2011
es coordinador de Prensa de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de
Diputados, con Francisco Rojas Gitiérrez.
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entregó una Síntesis Informativa40, con unas marcas en un artículo de Álvaro

Cepeda Neri41, con divergencias respecto del político en campaña. “¡Ay,

Álvaro!”, fue la expresión cargada de lástima.

EL TEJEDOR DE ACUERDOS POLÍTICOS

Todos los que viajábamos en esa campaña requeríamos la lectura de

información de los periódicos —notas, reportajes, entrevistas, artículos,

columnas—, para conocer las rutas en que se movía la opinión pública, en la

que tenía eco una crítica: “La campaña no prende”.

Colosio en la Ciudad de México se reunía con intelectuales, políticos,

analistas, para cultivar relaciones, un tejido en los cuales sustentar propuestas.

Se ocupaba del trabajo fino de la política.

El artículo que leía en el que Cépeda Neri lo descalificaba, además lo

escrito llevaba el aguijón de la sorpresa de la doble cara del analista político,

también sonorense.

A iniciativa mía hablamos sobre uno de los hombres más afamados de

Tuxpan, Jesús Reyes Heroles, ideólogo del PRI. Oriundo, sí, de allí, pero

desarraigado.

ADIÓS A LOS FARAONES

Aquella campaña ya no era el paseo nacional de un faraón, pero

conservaba aspectos del pasado. “El Universal”, desde luego, había aceptado

que sus reporteros viajaran en el convoy de la campaña, a cambio de un pago

de sus gastos, en lo que fue un trámite que arregló la gerencia de la empresa.

Se volvió frecuente amanecer en un hotel reservado por el área Logística de

la coordinación de Prensa, que se encargaba de entregar a los reporteros la

40 La Síntesis Informativa es el compendio de notas, columnas, artículos, caricaturas
de un sector e incluye las primeras planas de los diarios. Simplifica la consulta de un
tema de interés.

41 Álvaro Cepeda Neri, columnista sonorense, publica en la revista “Contralínea”.
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llave de su habitación, hasta la cual, casi siempre, un integrante de ese equipo

de apoyo llevaba la maleta.

Mientras el candidato recorría poblados, asistía a reuniones de trabajo

temáticas y los periodistas redactaban sus notas, las maletas iban a parar al

cuarto asignado, como una facilidad del viejo estilo priista.

Esa comodidad, a la que hay que agregar el transporte en convoy, tenía

como finalidad que reporteros y fotógrafos realizaran su trabajo. Con esa

ventaja, los enviados pasaban las horas en la refriega informativa, en la que

cada quien fijaba sus límites de tiempo y esfuerzo.

A mí me correspondía redactar la crónica del día de actividades de Colosio.

Podía dejar los discursos fuera del relato, ocuparme del ambiente, personajes,

incidentes, anécdotas.

“PUEBLEAR” CON UN CANDIDATO PRESIDENCIAL

Con las facilidades que por mi cuenta había conseguido, fue posible, por

ejemplo, seguir al candidato en su gira por Michoacán, pueblo por pueblo, el

18 de marzo de 1994, única jornada en la que realizó 14 mítines en el camino,

sin contar los actos centrales, en los que tuvo pronunciamientos sustanciales.

Tragó polvo Colosio en Michoacán; así quiero ganar la Presidencia, dijo,

42fue el título sin sumarios de la crónica, al día siguiente, publicada en la página

23, de “El Universal”:

CIUDAD HIDALGO, Mich.—Sucio de tierra y sudor, con polvo atorado en la

garganta, y lleno de entusiasmo, Colosio terminó aquí un trayecto de cinco

horas, con 14 escalas, pueblo por pueblo, y a su paso sumó ex perredistas a su

campaña, encontró priistas frenéticos. Y pasó por Queréndaro, donde trabajó

como pasante, hace 22 años.

La comprensión de lo que había ocurrido en esa jornada, permitía esa

noche al filo de las 22 horas, redactar un texto en el que se destacaba el ánimo

de la gente, la respuesta del candidato, algunas descripciones de lugares.

42 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 19 de marzo de 1994, p. 23..



27

EL PODER DEL RELATO

Hay un contraste, entre la actividad sin vallas, sin aparato de logística y

seguridad, casi sin reporteros, y las ceremonias tediosas, sin utilidad que

debían programarse, porque el contacto con los diversos sectores también era

parte del recorrido por el voto.

En la crónica informan los incidentes. El reportero los selecciona cuando

ocurren, y pasan otro filtro, en el que se pueden aplicar los criterios de la

oportunidad periodística y la unidad del relato43. En esa misma historia

publiqué:

(…)Donde no dejaron pasar discordia alguna fue en la colonia López

Mateos, donde un pobre que no es campesino, le dijo (a Colosio): “En

Michoacán no necesitamos pasamontañas para hacernos oír”.

Y escuchar fue lo que hizo Colosio paso a paso, al ir puebleando y

recibiendo –adhesiones aparte—obsequios artesanías, platillos, recuerdos y

solidaridades nuevas.

Como el saludo, con la mano izquierda, de un señor se su misma edad,

Jaime Espinosa Navarrete, quien también fue niño aplicado en 1962, y que hizo

el mismo viaje de Colosio a la Ciudad de México.

Don Jaime también es priista —“de corazón”—, maestro rural único de una

escuela en Las Pitayas, por Indaparapeo. Es pobre, muy pobre, y su orgullo

hoy es ser colosista. Don Jaime Espinosa, tunco desde niño, desde que fue a

México a saludar a Adolfo López Mateos. Se voló la mano con un cohete,

recuerda su colega y admiradora, la profesora María Teresa Betancourt (…).

43 El placer va de la mano de la técnica. Vivaldi, en Géneros periodísticos, Madrid,

1989, op. cit., pp. 210-211, refiere que la crónica se desarrolla en un estilo libre, sujeto

al hecho noticioso, desde luego, y puede tener un sentido impresionista-expresionista.

Hay una simbiosis expresiva entre el cronista y los hechos, con un interés

sobresaliente en el que qué y el cómo. En resumen, la técnica de la crónica es la

técnica del cronista. Es muy interesante la anécdota; se imponen la frase corta y el

párrafo no demasiado extenso. Exige un vocabulario rico, trabajado y personal.
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Eran días de duda, en que los priistas de las cúpulas se “hacían bolas”.

Colosio, que en enero me dijo: “Me duelen los muertos (en los combates en

Chiapas del EZLN contra el Ejército), pero tengo que trabajar por los vivos”, se

metió de lleno a su responsabilidad de candidato:

…Y así se fue configurando un diálogo de Colosio con el pueblo

michoacano:

—En 1994, ¿quién va a ganar?—, preguntó él.

—El PRI—, le contestó la multitud que lo veía parado en el puente que

cruza el río Queréndaro.

—Será usted Presidente—, le auguró una mujer.

--No le quepa la menor duda--, le dijo el candidato.

—Estamos listos para dar la lucha—, afirmó un priista.

—Yo también—, subrayó Colosio.

Y en Charo, el que recibió al aspirante presidencial priista fue nada menos

el sacerdote Serafín García, quien recibía el agradecimiento de Colosio, por su

gesto.

“Muchas gracias, padre”. Las campanas de la iglesia saludaban al visitante.

“Gracias, padre, el sonido es muy bonito”. Y el hombre que dejó la sotana en la

sacristía, aceptaba ir al lado de Colosio, quien recibió con agrado un cuadro del

Cristo de Charo.

Se cumplía un propósito periodístico: Describir al candidato en los hechos.

LA VALIOSA TÉCNICA DEL REPORTEO

Sólo en la revisión de mis notas de ese día ocupé hora y media. La vista a

los datos servía para recapitular, analizar, sintetizar. Las anotaciones en la

libreta permiten tener una visión panorámica, en ella deben de estar los datos

específicos –nombres, hora, lugar, incidentes paso a paso, apreciaciones

propias, descripciones de lugares y personas, frases--, de manera que la libreta
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de un reportero hace las veces, digamos de una canasta de la que se tomarán

los ingredientes de un guiso, el texto mismo de la crónica.44

Creo que hay que ser constante en el ejercicio de tomar nota de los hechos,

una vez de que ya se tiene la disciplina de estar presente, de que se ha

aprendido, intuido acaso, cuál es el mejor lugar para la observación.

Reporteros gráficos y camarógrafos, que pasan sobre lo que se les ponga

enfrente y quitan lo que les estorbe en su búsqueda del ángulo de la fotografía

que buscan, suelen protestar por la presencia de un reportero que con su

libreta en mano ocupa un espacio dentro de una escena.

A DISFRUTAR EL TRABAJO

Un día de campaña hay que disfrutarlo. Hay que correr, subir, bajar, ver, oír,

estar atento a lo que ocurre. Sin duda, el cronista se olvida de sí mismo, de

todo. Sólo existe el acto periodístico en curso. Los actores: El candidato, sus

colaboradores, los políticos locales, los personajes del lugar entran en acción,

cada uno en su papel.

El reportero registra. Indaga el papel que corresponde a cada persona.

Busca la información relativa al lugar de la escena. A mayor importancia del

hecho, hay que ser más detallista: Nombre con apellidos, grafía, edad,

ocupación, aspecto, rasgo característico, anécdotas que ilustren la crónica. Si

hubo diálogos, es conveniente anotar la esencia o reconstruir los detalles no

escuchados por uno mismo. No hay que confiar en nadie. Hay que recabar en

el momento los datos que pueden ser útiles.

La presión del horario se agrega en esos momentos, pero todo está bajo

control cuando se tiene la historia del día.

44 Del Río Reynaga, Julio, Periodismo interpretativo. México, 1994, pp. 90-92.

Comenta la utilidad de la libreta de apuntes: “Ha habido ocasiones en que un buen o

mal relato depende de estos apuntes (…) No hay que menospreciar apuntar hasta lo

insignificante. Sería lamentable que una observación clave fuera subestimada. Los

apuntes deben hacerse en el preciso momento de la observación”.
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Aunque cargaba con una notebook, prefería usar una máquina mecánica

portátil, una Olivetti que utilizaba desde los días de la negociación del TLC. En

algunas ocasiones redacté en la Sala de Prensa de la campaña. Me había

acostumbrado a escribir a solas. Iba a las máquinas de fax a solicitar el envío

de ocho o 10 cuartillas de mí texto. Ese tamaño nadie lo determinó. Eran años

en que se redactaba lo suficiente para la información.45

EL PLACER DE REDACTAR

¿Cómo se puede resistir la actividad de un día de campaña? ¿De dónde

salen las energías que se consumen en el ejercicio profesional del reporteo

para un periódico con grandes exigencias para su edición diaria?

La certeza de que se tiene reporteada una buena historia, impulsa. Perfilar

en la mente la idea clara de lo que se desea redactar, es una sensación

agradable. El acto de redactar es muy especial. La historia cobra forma,

palabra por palabra, línea por línea, se expresan, surgen las correcciones. Es

el esfuerzo de redactar lo que se ha visto, oído, sentido. Es el instante de un

“diálogo” con un lector virtual. Hay que transmitirle imágenes, sensaciones,

impresiones. Hay que atraparlo, no dejar que dé la vuelta a la página del

periódico. Ese reto, anima, refresca. La rapidez en la máquina de escribir da

seguridad al redactor. Y luego ocurre un momento feliz: Una palabra atinada,

una frase oportuna, un párrafo contundente. Hay un goce tonificante. Los

dedos juegan en el teclado, frente al texto. Es una gratificación sin sustituto. El

objetivo cumplido de un cronista.

45 Los tiempos de textos de tamaño ilimitado acabaron unos cinco años después. Para

1999 las notas debían ser cada vez más cortas, y en 2011 el tamaño de una crónica

suele ser tan breve como el “arranque” de una de las jornadas de la campaña

presidencial de 1994. En uno de los manuales clásicos, Introducción al Periodismo,

México, 1981, p. 107, Fraser Bond, explica: “El periódico de antaño podía compararse

a un espejo que reflejaba todo lo que ocurría. Ahora el periódico puede compararse

con mayor exactitud a la obra de un paisajista que pinta lo significativo y resta

importancia o elimina la masa infinita de detalles”.
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Saber que habían recibido sin contratiempos mi envío, la confirmación que

de ello me daba la secretaria de Redacción, María Félix Escalante Romero46,

era una gratificación adicional a mi trabajo.

Quizá no vería el texto en el periódico del día siguiente, pero sabría que en

efecto se publicaba la historia íntegra. De regreso a la Ciudad de México mi

esposa Micaela Ruiz Farfán me entregaba los ejemplares que había comprado

cada día de gira. Me enteraba entonces de la cabeza y los sumarios de la

crónica que puso la Redacción.

Me extrañaba, a veces, la falta de fotografías, que mis compañeros

reporteros gráficos habían tomado y que de haber sido publicadas hubieran

fortalecido el mensaje periodístico.

En alguna ocasión me dijeron que no se publicaban fotografías, cuando no

había espacio suficiente. La orden editorial era que el texto debía publicarse

completo, lo demás era secundario.

La noche de cada día de gira en campaña era de convivencia general, en la

que los enviados departían con casi toda la gente involucrada en el aparato de

campaña. Podrían ser las 22 horas o las 23 horas, no importaba, había

reporteros despiertos, cenando en algún lugar, a veces en el hotel mismo. Era

el rato del convivio en campaña. Y más tarde, a la una, a las dos de la mañana,

a dormir, con instructivo en mano que señalaba la hora de salida de autobuses

y camionetas.

1.5. El país a la vista

La campaña de Luis Donaldo Colosio duró 75 días, del 10 de enero de

1994, en el primer acto en Huejutla, Hidalgo, al 25 de marzo, fecha prevista

para el fin de la primera visita a los estados, con excepción de Chiapas, pero

en Sonora ya no hubo actos de campaña, sino de funerales, por su asesinato,

el día 23, en Tijuana.

46 María Félix Escalante Romero, entonces secretaria de Redacción, responsable del

manejo de la información que sería publicada. Es directora editorial del “Gráfico”
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Ese 10 de enero, Colosio disponía de un equipo de trabajo, el cual los

reporteros suponíamos completo y suficiente. La tradición indicaba que el

candidato contaba con la colaboración de personal de diversas especialidades,

así como transportes: Camionetas blindadas, autobuses, automóviles, aviones

ejecutivos, helicópteros; una parte del Estado Mayor Presidencial a sus

órdenes, entre quienes se deberían de contar por lo menos un general, varios

coroneles, con mando sobre tropa y oficiales.

Estaba boquiabierto con la expectativa, aunque tenía noticias y experiencias

breves de lo que era el aparato que rodeaba a un candidato presidencial priista.

Los reporteros, fotógrafos47 y camarógrafos salimos un día antes, el 9 de

enero, vía aérea, a Tampico, la puerta tamaulipeca de la Huasteca. De allí, al

día siguiente en cuatro autobuses viajamos a Huejutla, Hidalgo, a donde

llegaría el candidato, a la inauguración de su campaña.

EL VIAJE A LA SILLA PRESIDENCIAL

Tenía boleto para cubrir una campaña presidencial del PRI, algo increíble.

Iba a una experiencia que habían vivido generaciones de periodistas, el

recorrido del candidato hacia las urnas y de allí a la silla presidencial, de lo que

había sido lector diario, desde la campaña de José López Portillo, y otros,

Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis

Echeverría, que había investigado en la Hemeroteca Nacional.

Recorrer el país es muy importante para un reportero, pues enriquece su

conocimiento de la sociedad, de las regiones; aprende a querer México de otra

forma, directa, cercana. Lo había hecho en 1982, para “El Periódico de

México”, en un autobús, “El Machete”, en la campaña presidencial de Arnoldo

Martínez Verdugo, como candidato del Partido Socialista Unificado de México

(PSUM). Entonces tuve mi primer gran contacto con la realidad nacional. En

1994, la oportunidad se presentaba en la más amplia expresión posible: La

47 Los fotógrafos que envió “El Universal” a las etapas de campaña de Colosio, fueron

14: Eva Edith Spíndola, Manuel Navarrete, Jorge González, Carlos Pereda, René

Rozáinz, Vicente Arteaga, Miguel Espinosa, Raúl Estrella, Gildardo Solís, Gustavo

Hurtado, Jorge Soto, Leo Morales, Sinoueht Sánchez y Alfonso Murillo.
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realización de la crónica de la campaña del partido con más recursos y para un

diario importante.

Colosio aplicó cambios que influyeron en la forma en que se llevó a cabo

ese viaje en el tiempo y la república. Se trasladó a Huejutla en vuelo comercial,

lo que representó una innovación; eligió el servicio de una camioneta austera y

una escasa custodia para su protección.

Y no hubo helicópteros ni el ejército para su seguridad personal ni mil

sabios para aconsejarlo. Tampoco hubo desplantes de poder. Antes bien,

desde ese 10 de enero los reporteros aprendimos a ver a un candidato “poco

poderoso”, y cubrimos una campaña sin interés para las primeras planas y los

espacios de ocho columnas.

Con todo, al candidato lo rodeó el PRI de la época: De organizaciones

de masas, actos tumultuarios, y pronto quitó de los templetes a la clase política

local, y abrió un camino de encuentro con la gente en vallas, plazas, mercados,

caminos.

Esas eran determinaciones que marcaban un cambio en el viaje a la silla

presidencial, que Colosio revisaba con su equipo de asesores, en el que

destacaba el Cesáreo Morales, un filósofo de la UNAM, con doctorado en La

Sorbona, a quien conocí en la brecha48 y que me enriquecía con sus puntos de

vista y que desde entonces ha sido para mí un sabio generoso. Me da el lujo de

ser interlocutor de un profesor de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras.

FUERA DEL CÍRCULO DE SEGURIDAD

Bajo un plan maestro, diseñado junto con su equipo, Colosio, también se

apartó del itinerario y fue a colonias donde no era esperado, se topó con la vida

cotidiana de los marginados, y a su vez, la gente se movilizó a su encuentro.

En caminos había grupos que esperaban tener contacto con el candidato. A

sus actos públicos asistían protagonistas de causas antagónicas al gobierno y

48 Brecha, en la jerga clásica de las campañas presidenciales se aplica a la tarea de
de recorrer con el candidato el terreno de trabajo, cuando se aparta de las
comodidades urbanas y se siguen caminos apartados, se va a rancherías o se sale de
los espacios formales.
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a su partido, el PRI, que eran militantes naturales de otros partidos, pero que

se acercaban a escucharlo.

El formato de la campaña daba modalidades para aproximarme a los

muchos Méxicos: Por regiones, con los problemas del lugar; por gremios, que

narraban su situación; por protagonistas. Y en la comunicación del candidato,

sus diálogos con la realidad mexicana, entendí el valor de la formación

profesional.

Había que conocer la gama de materias o temas en que se resume el

acontecer del país. Desde luego, en una campaña se repasan informaciones,

se enfrentan situaciones que tienen que ver con la Geografía, Historia, Política,

Sociología.

Supe en esas giras por el país, lo importante que es para un reportero

estar informado. Hay mucho que saber, por medio de la lectura personal, para

apreciar hechos que transcurren en una cobertura.

El reporteo día a día, al paso de los hechos, sin la oportunidad de

ahondar, porque la información hay que transmitirla, tras una redacción contra

reloj, en el género de crónica es un reto especial. Es como pintar a la acuarela.

EL MEJOR ES EL QUE LEE

Ryszard Kapuscinski dijo que su mejor consejo a los reporteros es que

leamos. Leer, leer, leer.49 Cuando se viaja a través del país para el reporteo

49 Kapuscinski, Ryszard. El periodismo como pasión, entendimiento y aprendizaje.

Revista Mexicana de Comunicación. México, mayo-junio de 2001. pp. 35-37,46. Ahí

se publica un resumen de un curso, en el que el periodista recomienda la lectura.

En Los cínicos no sirven para este oficio, Barcelona, 2002, p. 33: Kapuscinski destalla:

“Nuestro trabajo consiste en investigar y describir el mundo contemporáneo, que está

en un cambio continuo, profundo, dinámico y revolucionario. Día tras día tenemos que

estar pendientes de todo esto y en condiciones d prever el futuro. Por eso es

necesario estudiar y aprender constantemente. Tengo muchos amigos de una gran

calidad junto a los que empecé a ejercer el periodismo y que a los pocos años fueron

desapareciendo en la nada. Creían mucho en sus dotes naturales, pero esas

capacidades se agotan en poco tiempo; de manera que se quedaron sin recursos y

dejaron de trabajar”.
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de información para un periódico, sólo se tiene tiempo para enviar la nota o la

crónica. No es el momento de estudiar. Esa oportunidad, de hecho, ya pasó, y

quienes tuvieron más experiencia y conocimientos supieron apreciar al país

que se mostraba ante ellos, en ocasión de encontrarse con el candidato.

Ver, oír, analizar, redactar historias, un día y otro; ocuparse por entero

en un proceso, como es la interacción de un aspirante presidencial con la

gente, las regiones, el presente, las narraciones del pasado, las previsiones del

futuro, son condiciones que forman a un reportero.

En esas jornadas se perfila el ejercicio del criterio de reportero, la

inteligencia aplicada al momento en curso.50

De igual manera se afina un estilo de redactar, en este caso las

crónicas. La vivencia de los hechos define una intención en el texto: A veces,

atraer al lector y que no suelte el texto hasta el final; cuando la escena principal

es dolorosa, el reto es transmitir ese sentimiento; si hay desesperanza,

retratarla; si acaso hay mucha actividad tener cuidado de transmitir esa

circunstancia.

Una campaña marca al reportero profesional, sobre todo en la manera

de ver los problemas y oportunidades de su país; potencia su capacidad de

expresar lo que ha vivido en textos periodísticos.

En esa etapa de crecimiento es cuando echamos mano de lo aprendido

en las aulas. Sabemos cómo se debe redactar qué cosa, pero la composición

que resulta, la adecuada, obedece al momento, y sin duda nos apartamos de

los manuales y de las reglas, pero en esa imperfección, en esos géneros

híbridos, es como pudimos expresarnos.

Éramos nosotros mismos en el reto del instante, sin tiempo para corregir

y reescribir los textos de lo que habíamos vivido y testificado durante el viaje a

través de México.

50 Balmes, Jaime Luciano. El criterio. México, 1976. pp. 31-36. Balmes trata del arte

de pensar de manera acertada, y para ello su punto de partida es la atención. Refiero

esto, porque la atención es el acto básico del reportero, de un “narrador”, al que se

refiere en la primera lección de este tratado.
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1.6. El asesinato

Al área del mitin en Lomas Taurinas entré adelante de Colosio. En las

vallas me crucé con José Murat51, uno de los encargados de ese acto. El

movimiento de la gente era frenético. Ruido, desorden y mucha pobreza

sobresalían.

El responsable de la seguridad de Colosio en ese lugar era el coronel

Federico Reynaldos del Pozo52 que me rebasó para alcanzar a un hombre que

parecía perder el equilibrio, como si estuviera borracho. El militar pasó sus

manos por la espalda baja, la cintura del hombre, en una acción en la que

parecía lo ayudaba a no caer.

Pasó Colosio envuelto en un grupo de gente que no permitía que los

simpatizantes que esperaban en el lugar, ver y saludar al político. Avancé y

topé con personas que no podían dar un paso adelante. Me apretaban de los

costados, de la espalda y el pecho. Prensado entre los asistentes, quedé con

las manos a la altura de mi cara con mi libreta y mi pluma. Así no podía hacer

nada. Tenía qué moverme, pero ni para atrás ni para adelante, ni para la

izquierda ni la derecha. Lo que hice fue sin pensar: Un giro de 180 grados y

me encontré con la mirada de tres hombres.53

HOMBRE SINIESTRO EN LA MULTITUD

El sujeto del centro tenía una mirada firme, concentrado en ver al frente,

a donde Colosio había levantado los brazos. Tenía los labios blancos, el rostro

blanco, sin arrugas, joven, pelo corto. Lo distinguía la dureza de su presencia.

Vestía una chamarra negra de cierre cerrado hasta el cuello, pese al clima

cálido de la tarde. Éste hombre ni pestañeó cuando quedé de frente a él a unos

20 centímetros.

51 José Murat Casab, coordinador regional de la campaña de Colosio. Fue gobernador

de Oaxaca (1998-2004), senador (2000-2006) diputado federal (PRI) en la 60

Legislatura 2006-2009, y anteriores legislaturas.

52 Federico Reynaldos del Pozo, ascendió a general brigadier en 2007, y fue

comandante de la 12ª Zona Militar (SLP), hasta 2010 en que se reincorporó a la

Secretaría de la Defensa Nacional.

53 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 29 marzo de 1994, p. 11.
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Los dos hombres que lo acompañaban a la derecha e izquierda, en

cambio, movieron los ojos al centro, para tener contacto visual con quien

estaba al lado de ellos. Vestían camisas.

Una sensación extraña recorrió mi espalda. Sentí miedo y me escurrí

hacia mi derecha hasta que estuve fuera de la gente apretujada.

Traía binoculares y con ellos recorrí la ladera de enfrente. Desde las

ventanas de las casuchas se asomaban algunos vecinos; la gente subía y

bajaba en las veredas que comunicaban a sus casas. Miré la camioneta al

servicio allí de Colosio. Estaba rodeada por decenas de hombres, sólo

hombres. Me extrañó, porque uno de los protocolos de seguridad de un

personaje dicta que el vehículo no debe estar al alcance de personas no

autorizadas.

Guillermo Castorena54 y Teresa Ríos55, médico y secretaria privada de

Colosio, estaban juntos y me pidieron los binoculares. Se los entregué y

caminé hacia el arroyo y el puente de tablas. Por ahí tendría que pasar el

candidato de regreso a la camioneta.

Unas indígenas y sus niños estaban sentados en el suelo, mientras

transcurría el mitin. Me llamaba la atención de la ausencia de policías. Ni en la

observación con binoculares vi alguno.

“OÍ UN DISPARO”

Terminados los discursos. La multitud de apretó todavía más. No había

valla por la cual caminara el candidato. Me quedé junto a las mujeres, cuando

a unos 40 metros delante hubo una agitación.

54 Guillermo Castorena, médico de cabecera de Colosio. Desde 1997 es profesor

titular del curso de Especialización en Medicina del Enfermo en Estado Crítico de

Médica Sur, Ciudad de México. Es director de Programas Médicos en dicha institución.

55 Teresa Ríos Rico, como secretaria privada de Colosio, tenía un conocimiento

detallado de las actividades públicas, familiares y privadas del político. Integrada al

convoy del candidato desahogaba sobre la marcha trabajo típico de oficina.
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Una de las indígenas gritó: “Oí un disparo”. Corrí hacia adelante. La

gente que estaba en el grupo que rodeaba a Colosio de dispersó; vi a alguien

correr en línea recta en el terreno baldío.

Hubo en un instante muchas luces de flash fotográfico. Muchos

espontáneos aplastaban con sus cuerpos a alguien.

Me topé con el coronel Federico Reynaldos del Pozo, y le pregunté si el

candidato estaba entre la gente tirada en el piso unos sobre otros. Estaba

blanco, negó con la cabeza y al girar a la derecha los músculos faciales se

movían a la izquierda.

Di media vuelta y en el piso estaba regada sangre sobre la arena de

tezontle resbaladiza. Corrí y al cruzar el puente de tablas se me cayó la libreta

de apuntes. Dudé seguir sin ella o perder tiempo. “La vas a necesitar”, me

dije, y bajé por ella al arroyo.

EL CUERPO ESTABA INMÓVIL

Todavía alcancé la camioneta antes de arrancar, con la puerta trasera

derecha entreabierta.56 Vi a Colosio con la cara cubierta, su cabeza en las

piernas del doctor Castorena, el cuerpo tendido con el pecho arriba, sin

movimiento alguno, la camisa manchada de sangre.

Uno de los militares de la escolta entró al vehículo por la puerta que yo

obstruía, se escurrió hacia adentro sin violentarme, puso las piernas del

candidato sobre las suyas. Me aparté. Y arrancó la camioneta.

Salieron a relucir pistolas, rifles, metralletas, policía uniformada. Víctor

Manuel Cantú Monterrubio, jefe de la escolta de Colosio traía sujeto del cuello

a un hombre y lo encañonaba con su pistola reglamentaria del Ejército. Y

crecían voces de coraje: “¡Que lo maten! ¡Que lo maten!”

56 El cuerpo inerte de Colosio es llevado a la camioneta Blazer y suben al vehículo los

escoltas, todos tenientes, Miguel Ángel Zimbrón López, Humberto Francisco Ojinaga

Ruiz, Martín Salinas Reyes y Roberto Merín Sandoval. El jefe del grupo, el mayor

Víctor Manuel Cantú Monterrubio quedó atrás y atrapó a Mario Aburto.
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Todo era caos. Gritos, gente corriendo para todos lados, llanto, el

movimiento de vehículos que se iban a toda prisa levantó una polvareda. Atrás

de la camioneta se movió una ambulancia, me crucé con mi compañero de “El

Día”, José García Segura57, un hombre moreno, joven. Estaba blanco.

INTERROGATORIO EN LOMAS TAURINAS

Atrás de la ambulancia se movió un microbús, con una cartulina de

“Invitados Especiales”. Hice señas para que se detuviera. Subí y en el estribo

un muchacho lloraba histérico.

— ¿Este de qué llora?--, pregunté.

—Es que él vio todo—, fue la respuesta de Carlos Olmos Tomasini,

quien coordinaba la atención a los invitados58.

Me fui sobre el muchacho59. “¿Qué viste”, qué viste?” Y no quería

responderme. Insistí. Nada. Afuera, la locura colectiva. “¿Qué viste?” Ninguna

respuesta.

Entonces con los puños derecho e izquierdo le pegué en los hombros.

— ¡Con un carajo! —grité—. ¡Que me digas qué viste!

—Le pusieron una pistola, así (atrás de la oreja) y le dispararon.

El microbús era una cápsula de silencio y afuera gritos, rugidos de

motores de carros, una Pic Up con un presunto agresor en la caja rodeado por

policías uniformados. Rifles, pistolas.

57 José García Segura cubrió información Política y se hizo cargo de la representación

ante los medios del gobierno de Michoacán y de legisladores de esa entidad. En 2011

coordina Prensa para el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de

Diputados, el priista Humberto Benítez Treviño.

58 Carlos Olmos Tomasini es coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de

Salud.

59 Se trataba de Miguel Ángel Islas, secretario particular del entonces diputado federal
priista por Baja California, Amador Rodríguez Lozano.
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COMO EMPEZÓ, ACABÓ

Era el desorden de siempre, pero muy parecido al día del “destape” de

Colosio, el domingo 27 de noviembre, cuando los periodistas rompieron

macetas, plantas, una puerta de cristal en la Secretaría de Desarrollo Social.

La noche de ese domingo miles de personas querían entrar al auditorio

“Plutarco Elías Calles” del PRI, y los pocos integrantes de la escolta de Colosio

lo cubrieron a brazo partido de los simpatizantes que empujaban a los demás

por la meta de acercarse al político. De aquella ocasión Reynaldos del Pozo

me comentó en una ocasión que su corbata fue jalonada tanto que no pudo

deshacer el nudo y el saco de su traje quedó inservible.

Como empezó la campaña, en el desorden y los tumultos, terminaba a

balazos, en medio de la confusión que fue manto protector de la muerte.

1.7. El aviso a la Redacción

Confirmados los hechos, tomé el teléfono celular y marqué al periódico.

Me contestó la secretaria de la Jefatura de Información, Miriam Gallardo, desde

una apacible tarde de la Ciudad de México. “Comuníqueme con su jefe”. La

respuesta acabó con mi paciencia: “Se fue a la junta (de información), si quiere

dejar recado…”

El loco que ya había golpeado a un testigo del atentado, siguió con la

secretaria, que transfirió la llamada al jefe de Información, Guillermo Valencia60,

en la junta de directivos de la Redacción.

Le dije del balazo en la cabeza a bocajarro. No me creyó. Me preguntó:

¿A qué hora fue? Le contesté que no sabía, que acababa de ocurrir, y miré mi

reloj en el antebrazo izquierdo. Estaba cubierto de sangre. Era de Colosio.

El escolta que subió a la camioneta, había cargado al candidato y su ropa

húmeda tocó mi antebrazo. “Fue hace diez minutos, Juan”, dijo uno de los

pasajeros del microbús de invitados especiales, el columnista Ubaldo Díaz.

Repetí el dato y del otro lado escuché una palabra: “Permíteme”.

60 Guillermo Valencia fue jefe de Información de “El Universal”, del “Gráfico”, de

Notimex, y en 2011 es consultor independiente.
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LA NOTICIA QUE SACUDIÓ MÉXICO

“¡Habla (Luis) Sevillano! ¿Qué pasa?”, exclamó molesto. “Un balazo en

la cabeza”, le expliqué. Era la primera autoridad en la Redacción y de su

mando dependía la disciplina, la eficiencia, “hacer el periódico”, decíamos en

esa época. Detallé lo que sabía del atentado y me ordenó que lo que ocurriera

enseguida se lo reportara.

Ubaldo Díaz61 también llamó por teléfono. Me atrajo un nombre que

repetía: Jacobo.

Televisa no tenía reporteros enviados a la campaña de Colosio.

Publicaba notas de los corresponsales. Para dar más certeza del atentado,

dijo: “Sí, Jacobo, enfrente de mí está Juan Arvizu, y tiene en el brazo sangre

del candidato”.

Todavía no salíamos de Lomas Taurinas, cuando sonó el teléfono

celular. Era mi esposa: “¡Cómo estás!”, dijo angustiada. “Bien”, le contesté,

pero me sorprendía algo, “¿Cómo supiste?” A través del Canal 2 de Televisa,

Jacobo Zabludovsky62 dio la nota de que el candidato presidencial había sido

herido en Tijuana.

A partir de ese momento, la atención del periódico se volcó en el asunto

del atentado. Manuel Ponce, responsable de la nota informativa de la campaña,

redactaba en una Sala de Prensa y a través de él se enteraron los compañeros

allá presentes.

61 Ubaldo Díaz es columnista. Entonces publicaba en “Ovaciones”. Ha colaborado para

“Uno Más Uno”, “La Crónica de Hoy” y, en formato digital, presenta “Los hombre del

poder”.

62 Jacobo Zabludovsky, pionero de los noticiarios de la televisión mexicana, condujo
programas de noticias desde 1950, y dirigió “24 Horas”, que ha sido el noticiario con
mayor audiencia e influencia en México. Renunció a Televisa en marzo de 2000;
tienen un noticiario vespertino de radio.
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SE ENTERARON EN LA CALLE

Muchos más, entre otros algunos fotógrafos, se enteraron en Dorian’s, la

tienda departamental de la frontera, en el área de televisores. Vieron con

estupor a Zabludovsky decir lo que acabada de ocurrir.

En la sala de espera del Hospital General me encontré con Manuel

Ponce. La cobertura de “El Gráfico de El Universal” corría a cargo de Ella

Grajeda63 y Carlos Pozos64, quienes se sumaron a la guardia en espera de

noticias.

Hablé con Sevillano para dar algún detalle, y después el tema subió de

importancia y directamente me reporté en varias ocasiones con el director

general y presidente de “El Universal”, Juan Francisco Ealy Ortiz.

1.8. Colosio muerto

Poco más de tres horas estuve en guardia en el Hospital General.

Ningún contacto mío estuvo disponible ni por teléfono ni en persona. Era

cuestión de esperar, Pedí la noción del tiempo. La pila del celular se fue

acabando. La pila de repuesto estaba en mi maleta, en mi habitación asignada

para esa noche.

Fuera del hospital había gente indignada por el atentado. Al llegar

Guillermo Meza65, veterano colaborador de la Logística del PRI, me dijo al oído:

“Llegó con dos balazos, uno en la cabeza y otro en el estómago”.

63 Ella Grajeda cubrió la campaña para el “Gráfico” y desarrolló su trayectoria en la

cobertura de la Ciudad de México. Es colaboradora de Prensa de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal.

64 Carlos Pozos reporteó para el “Gráfico” y después colaboró en áreas de Prensa de
diversas dependencias, entre ellas, la Presidencia de la República.

65 Guillermo Meza sirvió en las campañas presidenciales desde Luis Echeverría, y fue

colaborador en la Presidencia de la República a partir de la década de los setentas y

hasta mediados de los noventas, en tareas de logística y prensa. Labora en la

coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.
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Las escenas eran de tragedia. Llegó Diana Laura Riojas de Colosio, el

lado frágil de la pareja, erguida caminó al frente sin vacilación; con rapidez se

abrió paso entre periodistas, priistas y curiosos. Había furia en ella.

SOLO Y SIN CONTACTOS

Otro personaje, Emilio Berlié, obispo de Tijuana, cruzó la sala de espera

y se adentró en pasillos hacia los quirófanos, donde los médicos atendían a

Colosio, una zona a la que no se podía pasar por los círculos de seguridad que

se habían montado66.

Talina Fernández67, conductora de Televisa e invitada a la gira, y Raúl

Sánchez Carrillo68, que cubría para Televisión Azteca, cruzaron el dispositivo

de seguridad como donadores de sangre, y con ese salvoconducto hicieron

pesquisas.

La “fuente” de reporteros que cubrimos la campaña se había distribuido:

Unos buscaron indicios en el lugar del atentado, y varios de quedarían incluso

varios días en Tijuana, por instrucciones de sus medios.

Pero la mayoría estábamos en la antesala del hospital. La televisión,

desde la Ciudad de México, se abrió espacio. Entrevistó, por ejemplo, al

secretario de Información y Propaganda, Liébano Saénz69, vía telefónica, a

quien no habíamos podido contactar quienes nos encontrábamos en el mismo

lugar.70

66 Emilio Berlié Belauzarán fue obispo de Tijuana, Baja California desde 1983, hasta

1995, cuando fue designado arzobispo de Mérida, Yucatán.

67 Talina Fernández, conductora de programas de Televisa.

68 Raúl Sánchez Carrillo, enviado del noticiario “Hechos”, de TV Azteca, y en 2011,

conductor del noticiario vespertino del Núcleo Radio Mil.

69 Liébano Sáenz fue oficial mayor en la Sedesol, luego secretario de Prensa y

Propaganda del PRI y en esa calidad dio la información oficial de la muerte de Colosio.

Ernesto Zedillo lo nombró su secretario particular en Los Pinos. En 2011 es dueño de

la casa encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica.

70 Cayuela, Ricardo, Entrevista con Ryszard Kapuscinsky, Letras Libres, pp. 24-30. El
periodista polaco comenta: Quienes se encuentran “en los lugares de control total
tienen más información que los que se encuentran en el terreno mismo, ya que
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En la Redacción, supe después, el trabajo del día se derrumbó tras el

atentado. Había que abrir espacio a la información de Tijuana y las múltiples

repercusiones, toda la primera plana fue para desplegar el suceso.

A mí nadie me dijo nada. Entendí que iba a redactar una crónica sobre

lo ocurrido en Lomas Taurinas, y en el Hospital General. Cuando salió Liébano

Saénz y dio la noticia del fallecimiento de Colosio salí a la calle para ir al hotel,

cambiar la pila del celular, dictar la crónica.

1.9. Dictar a la Redacción

Encontrar taxi fue complicado. La tardanza me sirvió para ordenar los

datos de lo que iba a dictar. Teníamos dos horas de desventaja para la

edición. Esto es, cuando el reporteo se lleva a cabo en una ciudad en la que

es más temprano que en la Redacción quiere decir que contamos con menos

tiempo.

Llegué a la Sala de Prensa, tomé un teléfono y le hablé a la guardia.

Empecé a dictar cómo habían sucedido los hechos. Esa era mi parte: El

ambiente, el detalle, las escenas de lo que ocurría. Ponce llevaba siempre la

nota informativa.

ESCRIBIR CONTRA RELOJ

Unos 20 minutos después de que empecé a dictar a Alfredo Navarro, mi

compañero de la Guardia, me dijo: “Sabes qué ‘pareja’, me dicen de la Mesa de

Redacción que no quieren crónica, sino la nota.

Gajes del oficio. Los cambios de instrucciones en momentos críticos.

Me enojé y me calmó mi amigo Navarro.

En la Sala de Prensa alguien que nunca vi se acercó a mí con una copa

coñaquera. La rechacé. No tenía hambre ni sed ni cansancio. Estaba enojado,

iba a toda prisa, a través de las horas, desde que corrí atrás del cuerpo de

Colosio no había parado. Me decía que el hombre de los labios secos, la

pueden reunir todas las informaciones parciales y manejarlas; en cambio, el enviado
tiene sólo un fragmento de la realidad”.
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mirada dura, la chamarra negra era el asesino, y los otros dos hombres sus

cómplices. Meras impresiones, había que dictar la nota.

Resultó un híbrido de nota y crónica, sin los acercamientos y detalles de

diversos aspectos que le dan viveza al relato.

—Ya terminamos, ‘pareja’, al rato nos regresamos—, le dije a Alfredo

Navarro, y le pedí que incluyera el crédito de Manuel Ponce al mío.71

UNA INJUSTICIA COMETIDA

Ahí cometí una injusticia. Dejé fuera de los créditos de la información a

nuestros compañeros de “El Gráfico”, Ella Grajeda y Carlos Pozos. Ambos,

presentes en las oficinas de la PGR y en el hospital, también aportaron

detalles.

Tengo una explicación al hecho injusto. Si yo había carecido de

interlocución para, en su caso, haber sido informado oportunamente que en vez

de crónica debía redactar una nota, más lejana estaba la posibilidad de abogar

por incluir los nombres de dos compañeros que estaban asignados a la

cobertura por “El Gráfico”.

EL REGRESO A MÉXICO

El restaurante del hotel había sido solicitado para darnos servicio hasta

que fuera necesario. Fui a mi habitación sólo a bajar mi maleta. Y a esperar,

en el frío de la madrugada el aviso para irnos al aeropuerto.

Cayó sobre mí el hambre de todo el día, sed, sueño, frío, un cansancio

de estrés y la conciencia de que habían matado al candidato.

La hora de la salida al aeropuerto se corrió una vez y otra. Nos fuimos

en autobuses. Nadie habló. Priistas y periodistas estábamos abatidos.

Emprendíamos el regreso días antes de lo programado, sin haber tocado tierra

de Sonora.

VUELO EN SILENCIO

71 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 24 de marzo de 1994, 1ª Plana.
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Cuando entramos al Airbus fletado para el servicio de Prensa y del

equipo de la campaña, en la parte delantera faltaban unas diez filas de

asientos. Una sobrecargo, muy triste comentó: “Iban a poner ahí un quirófano”.

Fue un vuelo sin palabras. La campaña había adquirido una frecuencia

de trabajo en la que los reporteros, fotógrafos, camarógrafos, así como los

integrantes del equipo de Comunicación Social del PRI, convivíamos y

departíamos amistosamente. Chistes, ocurrencias, bromas detonaban en

muchas ocasiones en la comodidad de la cabina de pasajeros. El vuelo del 24

de marzo a la Ciudad de México fue en estricto silencio.

Aterrizó el avión y me dirigí a mi casa. Todavía no eran las 8:00 de la

mañana. En las calles había filas de compradores de periódicos en espera de

la dotación del día. Los ejemplares volaron. Después supe que el cierre de la

edición había sido a las 4:00 de la mañana, a lo que se agregaban los cierres

de los departamentos de Fotomecánica y Prensas.

Habrían sido las 5:00 de la mañana cuando empezó el tiro de la Primera

Sección de “El Universal”, con una fotografía de Colosio tirado en el piso boca

arriba, herido en la cabeza y con el pecho machado de sangre.

¿QUIÉN FUE?

Esa mañana llegaba al Hangar Presidencial el féretro con los restos de

Colosio. La orden que había recibido de seguir al candidato a “todas” sus

actividades, había caducado. Sin embargo, fui al PRI, al homenaje póstumo,

de cuerpo presente, donde los priistas dolientes gritaron a coro: “¿Quién fue,

quién fue?”, dirigido al Presidente Carlos Salinas de Gortari. Llamé a la

Redacción y dejé dicho que iría a la agencia Gayosso a cubrir el velatorio.

Otra vez el desorden, el caos. Las multitudes, ahora de dolientes y

políticos. Tampoco pude recuperar a mis contactos. Estaban dentro de la

capilla, con la familia. Me quedé en la línea de los chacaleos. Otros cronistas,

como Miguel Reyes Razo, de “Excélsior”, habían logrado estar dentro. Don

Miguel fue testigo del rechazo de Diana Laura a Manuel Camacho Solís, que se

fue con su pésame en los labios, y en la calle recogió el repudio de la valla.
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1.10. El sepelio en Magdalena de Kino

Muerto Colosio, en la división del trabajo de la Redacción, quedé sin

materia. Manuel Ponce cubría la “fuente” del PRI, desde antes del “destape”

del sonorense, y yo a Luis Donaldo Colosio. Mi “fuente” era la Secretaría de

Desarrollo Social.

En la noche recibí la llamada de la oficina de Prensa del PRI: Había un

boleto de avión a mi nombre para cubrir el sepelio de Colosio, en Magdalena

de Kino, Sonora.

Vinieron a mi mente las imágenes de fiesta por el destape de Colosio, el

orgullo de los sonorenses priistas, y la idea de que en ese pueblo del desierto

llegaría el hijo de las promesas incumplidas, porque lo mataron.

TODO SE ACABÓ

Lloré entonces, en la Redacción de “El Universal”. Fui a avisar a Luis

Sevillano, me contestó con un gesto que traducido significaba: “Me da igual”. Y

yo lo ajusté a mi interés: “Gracias, señor”.

Al día siguiente, Magdalena de Kino, Sonora, era un lugar en el que todo

estaba bajo control. La casa de la familia de Colosio, la Iglesia en la plaza del

pueblo, el cementerio, con dispositivos de seguridad a cargo del Estado Mayor

Presidencial (EMP). El presidente Carlos Salinas de Gortari visitaría el lugar.

No estuvo presente en el sepelio, pero llegó hasta la tumba, cuando los

periodistas redactaban su información en un local del centro de la ciudad.

En esa Sala de Prensa había máquinas de escribir mecánicas y

teléfonos. Los reporteros redactábamos, cuando Miguel Reyes Razo llamó la

atención de todos. Y propuso un minuto de silencio.

Los que habíamos tomado nota del llanto de la familia, del dolor popular

de la conmoción, del poder vulnerado por las balas expresamos en silencio

nuestro duelo, en el territorio que nos pertenece, una Sala de Prensa72.

72 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 26 de marzo de 1994, 1ª Plana.
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Ya de regreso, me dieron el aviso de que a partir de esa fecha debía

cubrir mi “fuente”, Desarrollo Social, de donde un día salió Luis Donaldo

Colosio, colmado de gloria porque había sido designado para ser candidato a la

Presidencia de la República.

Regresé a mi casa. Antes de abrir la puerta y entrar recordé cuando

todo empezó, convencido de que era una oportunidad muy importante en mi

vida, en la que ser reportero de un periódico grande explica todo.

En conclusión, he de señalar que el reporteo de una campaña

presidencial para uno de los principales diarios del país, supone gran desgaste

físico, una tensión que se concentra en momentos críticos, así como el

aislamiento de la vida privada.

Además de los señalamientos que he indicado en este relato, quiero

destacar varios puntos que considero útiles en la actualidad, como respuesta a

la pregunta: ¿Cómo se reportea una campaña presidencial?73

En la posición que tengamos debemos de poder conseguir la

información que nuestro diario espera que entreguemos para publicarla al día

siguiente.

Reportear la información periodística debe convertirse en una adicción.

Conocimiento de las cosas, intuición, estrés y suerte contribuyen.

La confirmación de los datos es básica.74 Por eso de manera preferente

hay que estar en el lugar de los hechos, sobre todo, cuando se trata de

73 Simpson, Máximo; Calvimontes, Jorge y otros, Géneros Periodísticos, p. 18. En el
ensayo sobre Nota Informativa, Leopoldo Borrás, expone: “Redactar una nota
informativa requiere de datos obtenidos por el reportero mediante la investigación
documental o la observación en el terreno, mediante la entrevista, mediante una
combinación de estas técnicas o de la actividad en general que se llama reporteo;
requiere de la noticia. Sin noticia no puede haber nota informativa ni información
noticiosa en general.

74 Simpson, Máximo, op. cit., p. 43, un ensayo incluido del autor concluye que “el
discurso básico de la crónica es la narración de carácter testimonial (…) constituida
por un encadenamiento de escenas (obtenidas) de la presencia del reportero en
acontecimientos de interés social”.
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redactar crónicas. Anotar detalles y después analizarlos para comprender de la

mejor manera el sentido de los acontecimientos y relatarlos.

La redacción de la crónica informativa contra reloj reúne complicaciones

para un reportero que desea destacar en el género. Hay que hacerlo una y mil

veces. Nada como el ejercicio para formar un estilo propio. La práctica quita la

torpeza, despierta la observación y afina la intención del redactor de un texto.

Hay una máxima que debemos respetar: Un reportero debe estar

informado para poder informar lo novedoso.75 El periodista debe conocer la

actualidad de los temas en que pone su atención, en este caso, la situación

política nacional, regional.

En una campaña presidencial hay que saber lo más posible de la

formación, personalidad, preferencias, contactos, relaciones, del candidato,

esto es, del personaje central de la cobertura.

Un reportero en campaña no puede ser un desconocido. Empezar por

que lo conozca el candidato, el responsable de su seguridad, sus ayudantes

personales, los integrantes de su escolta, y sus colaboradores de gabinete.

A una fuente de información hay que conservarla en el anonimato, a los

contactos hay que cultivarlos, con una certeza de que la relación que hemos

establecido con ellos se conduce con estabilidad y confianza.

Ir a una campaña presidencial para reportar diariamente a un periódico

exige el cien por ciento del esfuerzo personal, la dedicación, el corazón, todo

puesto para la realización como periodista. El resultado electoral no nos

importa. La destreza que podamos ganar, el servicio a los lectores, vale todo.

El trabajo realizado con eficacia está pagado con el salario. No hay

horas extras o reconocimientos económicos por los peligros que se hayan

75 Kapuscinski, Ryszard, El periodismo como pasión, entendimiento y aprendizaje.
Revista Mexicana de Comunicación, Mayo-junio, 2001, pp. 35-37, 46. Considera que
“nuestra profesión de cronistas, de reporteros, de periodistas, requiere de mucha
lectura: Es una debilidad, pero a la vez una fortaleza de nuestro quehacer. Sin
embargo, la mayoría se preocupa más en cómo escribir y muy poco en qué leer.
Debemos ser cazadores furtivos de otros campos: Filosofía, Sociología, Sicología,
Antropología, Literatura…Y profundizar en los temas. Hacerse sabios. Todo ello con el
afán de hacer ver al lector”.
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corrido o, si hubiera sido el caso, por buena calidad de las historias. Los

méritos, sea cuales fueren, se marchitan pronto. El desempeño irregular e

insuficiente se sanciona con el relevo de la misión encomendada.

Como sea, una campaña presidencial sólo ocurre cada seis años, y ser

comisionado a cubrirla, y más aún para elaborar la crónica informativa, es un

privilegio para la formación personal como reportero.

Puedo decir que mi visión de la actividad reporteril maduró en los 75

días de la campaña de Luis Donaldo Colosio. En aquellos días inolvidables se

fortaleció mi convicción de ser reportero, y supe, en el campo de acción, que

podía responder a la exigencia o dificultad que se me pusiera enfrente.

Eso aprendí.



51

CAPÍTULO 2. Presidencia de Ernesto Zedillo

El décimo tercer presidente de la era del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de

León, recibió un régimen en el que los protagonistas del poder estaban

acostumbrados a seguir las directrices del Presidente de la República, por lo

que la información de sus actividades era un punto de referencia para los

políticos, los dirigentes del sector privado y demás sectores del país.

La fuerza de la figura presidencial chocó con unas debilidades: Zedillo

había llegado al poder sin ejercicio político intenso. Nunca fue a un desayuno o

comida con fines de entablar vínculos con los poderosos. A ello se sumó la

crisis económica de 1995, que despertó descontento social, lógico en un

desastre.

Para la tarea periodística, el sexenio de Zedillo representó márgenes de

expresión en los medios, como no se vieron antes. La información generada

por los reporteros de la “fuente” presidencial, conservó importancia para el

público, aunque con una preferencia menor, ya que crecía el interés social por

temas ajenos a la política y al quehacer gubernamental.

Cubrir la Presidencia de la República era, desde luego, la asignación

más importante en las redacciones, y el estilo personal de ejercer el poder, por

parte de Ernesto Zedillo, tuvo algunas características que influyeron en la vida

diaria de los reporteros.

Era disciplinado, ordenado y enemigo del dispendio. Ello se tradujo en

actividades que permitían pasar el fin de semana con la familia; sólo en

emergencias se alteraba ese orden.

Impuso rigor en el manejo de la información en Los Pinos y los

integrantes del gabinete, y ello impidió fugas de datos. En consecuencia, las

redacciones podían reclamarnos la dedicación en la cobertura y no historias sin

fuente, como suelen ser las filtraciones de información.
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Tuve el propósito personal de utilizar los géneros de nota y crónica

informativas, de manera simultánea. Pude hacerlo desde el primer día y hasta

la salida de su casa particular a la Cámara de Diputados a la entrega del

mando a Vicente Fox.

En este capítulo doy cuenta de cómo cubrí la Presidencia de la

República en el sexenio de Ernesto Zedillo; describo el entorno del mandatario,

y su poder político y de movimiento.

También explico la forma en que el Presidente cumple con sus

responsabilidades, y cómo debe envolver en un manto de decrecía sus

proyectos, decisiones e intenciones, por tener razones de Estado. Considero

que con sus contactos e información, un periodista llega a conocer muy poco

de las actividades de un jefe del poder Ejecutivo.

Doy cuenta del trabajo de los reporteros en la cobertura diaria y la

movilidad que deben de tener al lado del Presidente. Puede constatarse que

entre mandatario y periodistas lo que se entabla es una relación profesional,

cada cual en su papel.76

2.1. La Presidencia de la República

Al final de una reunión sobre Drenaje Profundo, en la parte baja de una

excavación vertical, donde empieza la Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia

Moctezuma, el presidente Ernesto Zedillo, tocó mi hombro y me dijo:

“¡Alcánzame!” Y corrió hacia una escalera de caracol.

La gente que había asistido a la reunión de análisis del problema del

desagüe de aguas negras de la ciudad quedó sorprendida de ver al Presidente

76 Del Río Reynaga, Julio, op. cit., p. 87-88: Expone que “el reportero es el testigo de

los momentos históricos que vive la humanidad. Él es quien escuchó el crujir de una

pluma sobre un tratado que dio por terminada una guerra y, en medio de las balas, el

observador de un movimiento revolucionario”. Comenta que “hay reporteros, como

John Reed, que hicieron excepcionales reportajes, por haberse sabido situar bien al

hacer sus observaciones”. También destaca las capacidades del reportero de

observación, neutralidad, actitudes, maneras, simpatía, afán, discreción, en la

recolección de datos e impresiones.
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de la República correr y tras él un reportero. Cuando llegamos al inicio de la

escalera de caracol, me dio el paso y empecé a subir corriendo.

Atrás de mí, Zedillo. En los primeros metros no hubo problema, pero mis

piernas se cansaron y se agitó mi respiración. ¿Cómo me había metido en esa

escalera? Tenía que terminar la escalada de unos seis pisos, quizá. Zedillo

subía campante.

Por fin alcanzamos la superficie. Respirar era un sufrimiento. Para

Zedillo aquello había sido una simple ejercitación. Me dio la mano. Se fue a su

vehículo. Cerca estaban el vocero, Carlos Almada, algunos reporteros,

integrantes de la escolta, el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Roberto

Miranda Sánchez.

Al día siguiente, “El Universal” publicó una fotografía de esa carrera

cuesta arriba, como algo, en efecto, inusual. El Presidente corriendo en una

escalera atrás de un reportero77.

Poco más de diez años después supe una versión de los motivos de esa

carrera inesperada. Resulta que cuando transcurría la reunión, uno de los

colaboradores de Zedillo se percató de que el elevador a utilizar, un aparato de

maniobras, tenía como puerta una reja. Si el Presidente y su comitiva subían

por ese conducto iban a dar una escena de fotografía muy periodística: Varias

personalidades…tras las rejas.

En la Presidencia de la República uno de los protocolos consiste en que

el Presidente es el último en llegar (a un salón, al avión) y el primero en

retirarse.

Un detalle había sido descuidado, la reja del elevador que hubiera dado

la apariencia de una celda carcelaria. Sin embargo, en el lugar de los hechos,

otros colaboradores perspicaces previeron lo que hubiera ocurrido.

La actividad del Presidente tiene el apoyo simultáneo de cientos de

personas, aunque en el momento sólo sea visible un ayudante militar, o un civil.

Y la secrecía con la que actúan los colaboradores directos o indirectos, así

77 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 3 de abril de 1996, p. 10.
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como la naturaleza de Estado de los asuntos, son circunstancias que

contribuyen a cubrir con velos el quehacer del mandatario.

Años después, en junio de 2002, la agenda social de ganar

transparencia en la actividad gubernamental, generó el derecho de acceso a la

información pública y con ello, la obligación de las dependencias de dar

información antes reservada a la discreción de los funcionarios en turno. Con

todo, nunca la indagación periodística facilitará prever, por sí sola, decisiones

de un Presidente de la República.

LA AGENDA DEL EJECUTIVO

Podemos, eso sí, dar seguimiento a la agenda pública de quien, con

toda claridad puede decirse, es la persona más poderosa del país, que

gobierna por conducto de la administración pública federal, y desde esa

posición incide en los gobiernos de las entidades federativas y en los poderes

Legislativo y Judicial.

Es el jefe del alto mando de las fuerzas armadas, de hecho tiene a su

mando un ejército organizado en el EMP; tiene capacidad de convocatoria

sobre todos los sectores: Intelectuales, académicos, artistas, deportistas,

profesionistas, empresarios, políticos, jerarcas religiosos, líderes sociales,

siempre dispuestos a ajustar sus actividades a un llamado de Los Pinos, a

asistir a una reunión con el jefe del Estado y del gobierno.

Hay dos agendas del Presidente: La pública y la privada. En la primera

están las ceremonias, las audiencias de las que se informa a los periodistas,

las reuniones sobre una diversidad de asuntos; las giras en el país, los viajes

internacionales.

En privado, el mandatario recibe personalidades con quienes teje

acuerdos; puede acudir a visitas, a encuentros en terrenos neutrales. Es

imposible dar seguimiento a todo lo que hace un Presidente. Ellos mismos
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cuidan en extremo sus acciones, de modo que ni su esposa, hijos, hermanos,

amigos muy cercanos estén involucrados.78

Donde va, el Presidente lleva discursos que escriben sus asesores en

las distintas materias. Por lo menos, se apoya en tarjetas informativas en las

que tiene datos básicos de los asuntos y el perfil de las personas con las que

se reúne.

Ernesto Zedillo escribía sus discursos, con base en textos que le

enviaban sus redactores. Y antes de salir a un día de trabajo recibía las

“versiones últimas”, como había decidido.

EL PODER DEL PRESIDENTE

Salía a trabajar de las habitaciones de la familia, en la planta alta de la

residencia “Miguel Alemán”, a su despacho, a alguno de los salones de Los

Pinos, a ceremonias en Palacio Nacional o en sedes de dependencias u

organizaciones, o bien a los jardines de la casa presidencial para abordar un

helicóptero o subía a una camioneta que lo trasladaba al Hangar Presidencial

para subir al TP-01, y viajar a las ciudades del país o del extranjero.

Para el Presidente hay prioridad. Si su vehículo entra al Viaducto, desde

primera hora del día la ruta tenía vigilancia. Una escuadra de motociclistas

“corta” el tránsito para asegurar el paso de la camioneta presidencial, blindada

hasta en las llantas, y da fluidez al recorrido.

Delante de la camioneta con la bandera nacional insignia va un vehículo

guía y atrás otro con la escolta, integrada por militares expertos en tiro, defensa

personal, y por oficiales de la Policía Federal de Caminos.

El convoy presidencial se cierra con una ambulancia, que de hecho es

un quirófano rodante, y debe contar con medicamentos, sangre del tipo del jefe

del Ejecutivo, equipos de monitoreo médico, paramédicos y un médico. De

hecho, un neurocirujano, como su médico personal, forma parte de esa

formación itinerante.

78 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 20 de septiembre de 1997, p. 2, Una reunión
privada con las eminencias de El Colegio Nacional, refleja la comunicación amplia del
jefe del Estado mexicano con los sectores.
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Los reporteros de la “fuente” presidencial se integran al convoy, por

facilidad logística, en las giras en el país. Con Ernesto Zedillo fue lo habitual,

Una treintena de informadores de periódicos, noticiarios de radio y televisión,

así como de agencias informativas seguimos sus actividades diarias.

Fui asignado a cubrir a Ernesto Zedillo desde la campaña electoral,

como cronista. Luego, como Presidente electo y constitucional hasta el último

acto que fue salir de su casa privada para dirigirse a la Cámara de Diputados a

la transmisión del poder a Vicente Fox.

El Presidente es el único personaje que cuenta con la cobertura diaria de

reporteros. En cualquier momento salta la liebre, sea domingo, día festivo o

una jornada de “actividades privadas”.

Si conviene a la Presidencia de la República se emite un boletín a la

hora que sea, sin importar los tiempos de cierres de ediciones.

En casos de emergencias, en helicóptero o avión, se emprenden viajes

relámpago, o los reporteros se enteran que el Presidente ha salido a comer a

un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Así de sorpresivos e intensos suelen ser los días de la cobertura diaria

de la Presidencia, a la velocidad del convoy presidencial, dotado de recursos

materiales, técnicos, logísticos, profesionales, pero sobre todo, con el poder

que en México sólo tiene el Presidente de la República.

2.2. Ernesto Zedillo, los medios y los periodistas

Un día el editor de Sociales de “El Universal”, Enrique Castillo-Pesado79

me propuso que ambos entrevistáramos a la esposa de Ernesto Zedillo, la

señora Nilda Patricia Velasco, y que él podía conseguir que el texto y las fotos

se publicaran en la revista española “Hola”. El proyecto me pareció tentador.

79 Enrique Castillo-Pesado fue editor de la Sección de Sociales de “El Universal”, en
las décadas de los setentas a noventas. Cultivó un estilo elegante, sobrio y de buen
gusto para desplegar la información de personalidades de los altos círculos de la
sociedad y de celebridades de México y del extranjero. En 2011 es entrevistador de
Canal 34 de televisión abierta, y comentarista de radio y en revistas especializadas.
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Castillo-Pesado tenía en su currículum haber entrevistado al presidente

de Estados Unidos Ronald Reagan en la Casa Blanca, a fuerza de sólo haberlo

solicitado. Con ese antecedente, seguí sus pasos.

En la siguiente ocasión que la señora Nilda Patricia Velasco se presentó

en un acto público, le formulé la propuesta. “Encantada, Juan”, me dijo.

“Pídaselo al Presidente y que él lo autorice y me va a dar mucho gusto”.

LA FAMILIA PRESIDENCIAL

Caí en la cuenta, entonces, de que esa entrevista era improbable.

Ernesto Zedillo había dejado fuera de reflectores a su familia. De hecho, la

cobertura de medios se había centrado en las tareas de gobierno.

Un día Ernesto Zedillo hijo fue noticia, porque lo asaltaron para quitarle

la camioneta que conducía, seguido de su escolta, que atrapó a los

delincuentes. Un festejo de sus hijos al inicio del mandato, que fue llamada la

“Batifiesta”, que reprobó una opinión pública sensible, sirvió de experiencia

para que la familia permaneciera alejada de la atención pública.

Los cuatro voceros del Presidente80 —Carlos Salomón, Carlos Almada,

Fernando Lerdo de Tejada y Marco Provencio—, fueron el contacto profesional

de la institución con los reporteros. En los actos públicos y en las giras, una

conversación rápida servía de orientación mínima.

Datos, confirmación de tareas próximas, toma de decisiones que

permitirían organizar el trabajo, eran proporcionados por el vocero, en charlas

circunstanciales. La habilidad de los periodistas permitía atisbar en los

secretos y verdades que sabían a medias estos colaboradores, no tan

próximos a Zedillo.

LOS QUE LEEN EL PENSAMIENTO DEL PRESIDENTE

Jefes de Estado como John F. Kennedy, Mijail Gorbachov, Ronald

Reagan, incluso Carlos Salinas de Gortari, habían seleccionado a su vocero,

por la amistad que los unía. Un vocero, dicen, conoce al político hasta en sus

80 Salomón es asesor político; Almada, ejecutivo de un grupo empresarial de
Monterrey; Lerdo de Tejada y Provencio son cabilderos.
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secretos. Va con él hasta al mingitorio, o sea, no se aparta, sabe todo lo que

hace, adivina lo que piensa. En su caso, ninguno de los cuatro voceros de

Zedillo había salido del selecto grupo de “los cuates”. Cumplían sus

instrucciones dentro de la definición de su puesto real, que era de coordinador

general de Comunicación Social, cinco palabras que en el afán eterno de los

periodistas de sintetizar se resume en “vocero”. Como fuera, algo sabían de la

hermética oficina presidencial.

Se pueden considerar dos etapas en el trato de Zedillo con los

reporteros de la “fuente”. Fue el primer presidente mexicano en viajar con los

periodistas en el avión presidencial, y tuvo la cortesía de pasar a saludar a la

sección trasera que se reservó a los reporteros y al equipo de Comunicación

Social de la Presidencia de la República.

En la primera parte del mandato era frecuente que intercambiara

comentarios con los reporteros y con la gente; en la segunda parte, pasaban

semanas sin que saludara a nadie. Esas pausas en la relación de

“compañeros de viaje”, en automático dejaron una huella de respeto de Zedillo

al trabajo de los informadores.

SALUDOS AL MAESTRO DEL DOCTOR ZEDILLO

Cuando faltaban 99 días para que terminara el sexenio, el 23 de agosto

de 2000, me ocurrió algo que creo puede permitir entender el trato de Zedillo,

los medios y los periodistas. La tarde de ese día fuimos al Banco de México, a

la ceremonia del 75 aniversario.

Estaban los ex directores del banco central, entre ellos el doctor

Leopoldo Solís81, uno de los sabios en Economía, que descubrió al egresado

del Politécnico Ernesto Zedillo y lo envió becado a Yale a estudiar y a su

regreso lo introdujo en la élite de poder del Banco de México.

81 Leopoldo Solís es el economista que consolidó el Banco de México, y es miembro
de El Colegio Nacional desde 1976. Como eminencia es reconocido con diversos
doctorados honoris causa.
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Solís es el maestro profesional de Zedillo. Al finalizar la ceremonia me

esperé para saludar al hombre que era líder de la generación de economistas

en el poder en esa época.

Además de Zedillo formó a los ex secretarios de Hacienda, Guillermo

Ortiz, quien fue gobernador del Banco de México; José Ángel Gurría, secretario

general de la OCDE, y Francisco Gil Díaz, quienes a su vez han sido el eslabón

de la élite hacendaria y financiera mexicana.

Es un hombre alto, de piel blanca que enrojece. Un hombre sencillo.

Estaba muy amable con el presidente de Ingenieros Civiles Asociados (ICA),

Gilberto Borja Navarrete82, a quien pedí me presentara con Leopoldo Solís.

—Doctor, te presento a Juan Arvizu…—, introdujo don Gilberto Borja.

—Mucho gusto—, dijo el doctor Solís con una gran sonrisa. Me estrechó

la diestra con firmeza. Había, no lo dudo, afecto en ese hombre.

—…Es periodista de…

Y se acabó el encanto, tan sólo por oír “periodista”.

— ¡No, no, no! —, gritó el doctor en Economía y hasta ese momento,

también en Urbanidad. Caminó hacia atrás hasta que dejó tres filas de sillas

entre ambos. — ¡No, no, no! —, remachó y nos dejó solos a don Gilberto Borja

y a mí.83

82 Gilberto Borja Navarrete, ingeniero de la UNAM, fundador de la constructora
Ingenieros Civiles Asociados (ICA), galardonado con la medalla Belisario Domínguez,
primer presidente honorario de la Fundación UNAM. Falleció el 24 de abril de 2007.

83 Riva Palacio, Raymundo. Más allá de los límites. México, 1998, p. 29. Reporta que

“la profesión periodística no es la más estimada en las diversas sociedades del

mundo. La mexicana no es la excepción. Suele considerársele un “mal necesario”

entre quienes toman las decisiones. Los estereotipos y los cartabones ubican al

periodista mexicano con un perfil muy negativo, lo cual repercute en su credibilidad y

en su trabajo”.
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Esa había sido la reacción de uno de los hombres más inteligentes de la

rama de la Economía, a la mención de “periodista”, y cuya influencia había sido

clave en la formación de un Presidente de la República.

La admiración y agradecimiento de Zedillo por el doctor Solís llevó a una

anécdota, cuando el Presidente al iniciar el sexenio propuso a su maestro

nombrarlo en la misión pública que deseara. Le mencionó ofertas, incluso

alguna embajada.

Zedillo reveló en esa celebración del Banco de México, la respuesta de

Solís: Le pidió “que usted no haga muchas tonterías””.

2.3. El Estado Mayor Presidencial

Una vez entré a la cobertura de una entrega de donativos para la Cruz

Roja, en las oficinas de la señora Nilda Patricia Velasco, integrado al equipo de

Prensa de Los Pinos que emitiría la información a los medios.

De salida, pasé por la oficina del jefe de ayudantes de la esposa del

Presidente, coronel José Luis González Aguilera. La pasamos muy a gusto;

recordamos anécdotas, desde la campaña de Ernesto Zedillo, e hicimos

chanzas a costa de Ricardo Ravelo, fotógrafo de la primera dama.

Al final de mi visita, Me acompañó a la puerta Cuatro, por donde había

entrado y donde fue registrado mi ingreso un par de horas antes.

Pero había ocurrido que ya retirado el grupo que pasó a la reunión de la

primera dama, faltaba de irse un reportero. Entonces, los responsables de la

seguridad de Los Pinos se pusieron nerviosos. Mientras, yo charlaba

amenamente con mis amigos González y Ravelo.

PERROS CONTRA AGRESOR POTENCIAL

La sección de Seguridad de Los Pinos del EMP entró en acción. Me

buscó visualmente, y después soltaron perros que recorrieron jardines y áreas

cercanas a la residencia, a las oficinas. Cuando me vieron acompañado del

jefe de ayudantes de la esposa del Presidente, algunos de los que me habían
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reportado como no visto salir, disimularon. Días después recibí el comentario

de lo sucedido.

Los dispositivos de seguridad de un Presidente (antes de las Torres

Gemelas, de la guerra contra el narcotráfico) tienen combinaciones diversas.

Son complejos y requieren de organizaciones, tan profesionales como pueden

serlo los militares que se encargan de velar por la integridad física y las

condiciones de orden para la realización del trabajo del jefe de Estado, su

familia y de sus visitantes (presidentes, reyes, príncipes, líderes sociales y

religiosos).

Un Estado Mayor es necesario para el funcionamiento de la institución

presidencial, pues provee al jefe del Ejecutivo de los medios de transporte, de

defensa, salvaguarda en caso de agresión. Y si a unos pasos del Presidente

siempre estará un médico, en Los Pinos se cuenta con un Centro Hospitalario

organizado para atender una eventual emergencia en la que hipotéticamente

corra peligro la vida del mandatario. Sus servicios son extensivos a su familia y

al personal que labora en la Presidencia de la República. Allí recibió las

atenciones últimas el líder de la Confederación de Trabajadores de México

(CTM) Fidel Velázquez, personaje de primer nivel en el sistema político

mexicano,

EL EJÉRCITO DEL JEFE DEL ESTADO

El Estado Mayor Presidencial (EMP) es un ejército con tropa (el cuerpo

de Guardias Presidenciales), con jefes y oficiales del Ejército, Armada y Fuerza

Aérea. Tiene expertos en explosivos, para rastrear artefactos y desactivarlos;

francotiradores que son vigilantes en lugares abiertos, que protegen desde una

posición periférica; pilotos de ala fija, de helicóptero, incluso hábiles

conductores de vehículos forman parte de ese cuerpo de élite. Entrenan

frecuentemente para estar en forma y reaccionar con eficacia ante un atentado

al Presidente.

En esta organización, varias generaciones han hecho carrera, desde su

salida del Colegio Militar, hasta ocupar la posición máxima de jefe del Estado

Mayor Presidencial, como es el caso del general de brigada Jesús Castillo
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Cabrera, quien era coronel responsable de la Sección de Inteligencia en el

sexenio de Zedillo. Sus ideas de modernización del EMP, con una visión de

transparencia adelantada en su tiempo y apertura militar a la equidad de

género, tuvieron su expresión en los hechos recientes.84

La ayudantía del Presidente está integrada por militares que son sus

auxiliares inmediatos y dan continuidad a una tradición. Francisco I. Madero es

defendido en el despacho presidencial del Palacio Nacional a sangre y fuego

por sus ayudantes militares al desencadenarse la Decena Trágica; Salvador

Allende, en Chile, se protege del golpe de Pinochet en el Palacio de la Moneda,

cubierto por sus ayudantes militares. Los jefes de Estado del mundo tienen

este perfil de auxiliares. En algunos casos internacionales hay quienes

prueban los alimentos del dignatario, o se sirven de dobles como señuelo para

agresores (como el caso del dictador iraquí Saddam Hussein).

Como podemos apreciar, la operación de un EMP coloca al Presidente

de la República en escenarios, literalmente, de películas de acción, que se han

quedado cortas ante la escalda del terrorismo internacional.

Para los reporteros que viajan con el Presidente en el mismo avión, o en

la escuadra de helicópteros, o en el convoy terrestre que recorre rutas a alta

velocidad, el problema no es estar dentro de los círculos de seguridad, sino

desenvolverse en ellos para la cobertura de su información.

Cuando se tiene la oportunidad de cubrir la Presidencia de la República

de manera permanente, se presenta la ocasión del contacto frecuente con

generales, jefes y oficiales. Nunca un militar en esas esferas dará una

información que comprometa su servicio o involucre a las personas para las

que trabaja, sea el Presidente, su esposa o hijos. El respeto por la función que

desempeña un miembro del EMP facilitará al reportero su labor, en algunas

84 Jesús Castillo Cabrera es jefe del Estado Mayor Presidencial de Felipe Calderón;

modernizó el EMP, programa que inició como subjefe Administrativo, en el mandato de

Vicente Fox fue jefe de sección en el organigrama del EMP. Abrió esa institución a los

principios y prácticas de la transparencia y rendición de cuentas, así como a la

equidad de género al comisionar mujeres en la Ayudantía Presidencial.
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ocasiones. En la cobertura diaria, un reportero en problemas con el Estado

Mayor está perdido.

2.4. Los reporteros en Los Pinos y Palacio Nacional

Cubrir reuniones en Los Pinos suele ser poco interesante. Hay que

entrar con anticipación, esperar en un área asignada a que se diga una serie

de discursos; muchos reporteros sólo escuchan el mensaje del Presidente, y

más aún, la parte final, “donde está la nota”.85

La perseverancia en asistir a los eventos garantiza al reportero que no

habrá que esperar a que circule la versión escrita de los discursos, es posible

tener contacto con personajes públicos a quienes, eventualmente se entrevista,

pero sobre todo, se tiene el pulso del momento. ¿De qué ánimo estaba el

Presidente, con quién llegó, a quienes saludó con más expresividad entre los

concurrentes? Es un registro de una micra a lo largo de una milla, pero es el

ejercicio en el que recomiendo se involucre un reportero en Los Pinos. Siempre

algo puede ocurrir.

En una ocasión, al término de un evento, nos pidieron a los reporteros

que de inmediato nos dirigiéramos a unos helicópteros que despegaron de os

jardines de Los Pinos para sobrevolar la zona del Popocatépetl. El asunto fue

más largo, pues aterrizamos, y el Presidente recorrió unas poblaciones. Los

que no entraron al evento anterior se quedaron fuera de la oportunidad.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el Palacio Nacional tuvo una

etapa de esplendor. Patios y salones fueron utilizados para ceremonias

protocolarias y festividades del calendario cívico. Arregló el Salón de la

Tesorería lo que convirtió el Palacio en un lugar de trabajo más frecuente del

mandatario, que conforme al protocolo es el único que utiliza la Puerta de

Honor (cercana a la esquina de Corregidora).

85 Dovifat, op. cit., p.23, expone que “el periodismo requiere una eficiencia y un amor al

trabajo sin desmayo, una percepción clara y penetrante de los acontecimientos,

conocimientos fácilmente utilizables, observación aguda y y la capacidad de lograr

una descripción certera , convincente y con un lenguaje eficaz”
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TENSIÓN PERMANENTE

La cobertura completa tiene sus premios, como fue la ocasión en que un

quejoso por el problema de los deudores de la banca se arrojó al piso para

detener la marcha de la camioneta del Presidente que salía del Palacio

Nacional con destino a Los Pinos.

En la valla de la gente que esperaba ver salir al Presidente había unos

20 integrantes del EMP. Varios de ellos intentaron mover al civil. Ernesto

Zedillo se bajó de la camioneta, lo escuchó y lo catapultó a la fama.

Los reporteros presentes tuvimos la ocasión de reportear el qué, quién,

cuándo, cómo, dónde y hasta el por qué del incidente.86 El hombre en el piso

era Gerardo Fernández Noroña.87

Ernesto Zedillo no necesitaba invitar a los reporteros a sus actividades

públicas, pues llegábamos orientados por nuestros contactos.

Una tarde sin actividades apareció en el restaurante “Danubio”, de la

calle de Uruguay, casi esquina con Eje Central, en el Centro de la Ciudad de

México.88

Algunos de los que no se enteraron, fueron removidos de la “fuente”,

como sanción ante un descuido que evidenciaba que no tenían control de su

sector informativo.

En otra ocasión, después de unas ceremonias en Palacio Nacional y de

recibir funcionarios en acuerdo en el despacho presidencial, se fue caminando

por una salida que da a la calle de Moneda.

86 Buendía Manuel, Ejercicio Periodístico, México, 1985, p. 200. Afirma: “Si el público

compra un periódico para saber qué, quién, como, donde, cuándo, cuánto, por qué,

etcétera, el arte del buen periodista consiste en dar certera, rápida, y jerarquizada

respuesta a tales preguntas”.

87 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 24 de julio de 1996, p,9,

88 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 29 de diciembre de 1995, p. 12., por primera vez,
Ernesto Zedillo salió a comer fuera de agenda.
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Cuando lo supimos, corrimos para alcanzarlo, rumbo a El Carmen, en el

Centro Histórico, hacia La Lagunilla. La lógica no falló. Iba a comer al

restaurante taurino de “El Taquito”.

Ahí lo esperaba solo una persona, Jacobo Zabludovsky. En el hecho

había una nota de color con tintes políticos, y un pulso de la imagen de Zedillo

entre la gente de la capital que nunca lo increpó en la calle.

Al cubrir al Presidente de la República pasa de todo y lo primero que

debe ocurrir es que el reportero siempre esté atento a lo que ocurre en torno

del jefe del Ejecutivo.

2.5. Las conferencias de prensa

Ernesto Zedillo abrió una modalidad de emisión de su mensaje: Las

conferencias de prensa con la “fuente”. A su estilo, anunció esta modalidad en

un evento en el salón “Adolfo López Mateos”, y enseguida, cuando todavía no

terminaba su discurso, fuimos invitados a pasar al contiguo salón “Manuel Ávila

Camacho”, a lo que fue una pesadilla en tres tiempos.

Al día siguiente de esa primera conferencia de prensa, hubo reclamos en

las redacciones a varios reporteros. ¿Por qué el Presidente no te dio turno para

preguntar? ¿Te conoce, en serio?

Las conferencias serían mensuales, y antes del siguiente día 7, los

reporteros estábamos pendientes de la invitación89. En mi caso, la recibí por

teléfono celular, con 20 minutos de anticipación. “No llego, ¿qué hago?” Apuré

las cosas y pude entrar al salón “Manuel Ávila Camacho” (recuérdese que

después del Presidente nadie entra al salón donde se encuentra). Además de

los reporteros de la “fuente” había conductores de noticiarios de radio y

televisión, invitados especiales del vocero.

89 Dovifat, Periodismo, 1er tomo, op.cit., p. 28. Advierte que “el periodista debe estar

dispuesto a trabajar día y noche, a cualquier hora y en las peores condiciones. Los

acontecimientos no se preocupan de las horas de descanso ni se cuidan de la fatiga”.
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El asedio en las redacciones sobre los compañeros se acentuó. Algunos

enfrentaron reclamos por no aparecer en las fotografías que la Coordinación

de Comunicación Social envió a los medios. Y otra vez la cantaleta: “¿Por qué

no te dio la palabra?”

CUANDO MENOS LO ESPEREN

Tercer Acto. Fuimos a una gira a Chihuahua. Muchas actividades, un

recorrido en tren turístico en el que se sumó al trayecto el panista Luis H.

Álvarez, senador en aquella época. En las Barrancas del Cobre tuvo lugar una

reunión sobre turismo en la región.

Pero la cobertura todavía no terminaba. De pronto se nos dijo que allí

mismo, con las barrancas como fondo iba a tener lugar la conferencia de

prensa mensual.

En una explanada, bajo el rayo del sol esperamos a que Ernesto Zedillo

se ubicara frente a un atril con micrófono. Dio turno a preguntar a quien se

encontraba en el asiento de la primera fila, en su lado derecho. Y siguió con

cada uno, ya no salteados, como había hecho en las anteriores ocasiones.

Llegó el turno de David Romero Ceyde90, quien en las dos conferencias

anteriores se cansó de levantar la mano sin éxito. Quedó mudo cuando ahora

sí, Zedillo le dijo: “Usted, lo escucho”.91

David, después me diría. “¡No tenía qué preguntar! Me puse de pie.

Tomé el micrófono, me miré los zapatos, vi a Zedillo. ¿Qué pregunto? Y me

acordé de versiones que había leído sobre un golpe de Estado”.

90 David Romero Ceyde cubrió Presidencia para “Ovaciones”, luego de su despido
arbitrario, fue columnista y gerente en “La Crónica de Hoy”. Falleció en junio de 2006.

91 Kapuscinski, en Los cínicos…, op.cit., p.54, descubre: “Es esta una de las

características de nuestra profesión, una profesión hecha de constante estrés, de

nerviosismo, inseguridad y riesgo, y en la que se trabaja día y noche. Por tanto, en la

que se envejece pronto y se sale de escena. De mi generación poquísimos

compañeros aún siguen vivos. Algunos se han jubilado tranquilamente, pero de los

que empezaron conmigo, ninguno sigue todavía en activo. No es para asustaros…”
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Eso preguntó, con el aderezo de qué le diría a los que quieren que haya

un golpe de Estado y a los que desean que no lo haya. “Que estén tranquilos”,

respondió.

REPORTEROS VICTIMAS DE JEFES OFICIOSOS

La conferencia siguió. A mí me tocó el último lugar, pregunté sobre el

comportamiento de la macroeconomía y con su respuesta redacté la entrada

de la nota que envié a “El Universal”, y en el cuerpo de la información incluí la

pregunta de David Romero y la respuesta de Zedillo.

Pero había huracanes en torno de ello. Esa misma noche, Romero fue

despedido por orden del director de su periódico, mientras que en Los Pinos,

fueron mutiladas la pregunta y la respuesta, lo cual fue motivo de un escándalo

político con quejas de periodistas sobre ese acto de censura.

Del despido de David Romero nadie se preocupó y en Los Pinos todos

los funcionarios se lavaron las manos con él en telefonemas culposos.

Sin embargo, puedo decir que había respeto por la tarea de los

compañeros de la “fuente”. La rotación de reporteros era notoria. Alguna de las

causas era que se consideraba un estímulo asignar a cubrir Presidencia a un

reportero por un periodo de meses, en la inteligencia de que iría a los viajes

internacionales que hubiera en su momento: Europa, Asia, América. Otra

situación era que los medios, como siempre ha sido, presionaban a sus

reporteros para asegurar una cobertura más profesional.

En los viajes en México y el mundo, el costo del transporte aéreo fue

gratuito, pues el EMP no puede emitir facturas, generar o cobrar IVA. El jefe del

Estado Mayor, el general Roberto Miranda Sánchez92, me comentó al respecto:

“El que paga manda y en mis aviones, el que manda es el Presidente”.

92
Roberto Miranda Sánchez es general de división, Inspector y Contralor general del Ejército y

Fuerza Aérea; después de ser jefe del Estado Mayor Presidencial, fue director del Archivo de
Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandante militar en Sinaloa, Durango,
Chihuahua y Coahuila.
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EL PERIODISMO AGOTA ETAPAS VIEJAS

En los años del gobierno de Ernesto Zedillo hubo cambios en la

percepción periodística, Su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, quien tuvo

una relación muy estrecha con los dueños de los medios tenía una “buena

prensa”. Todos los días salía en primera plana. Sus actividades podían ser

motivo del espacio de ocho columnas. Pero mucho había cambiado en el país.

La opinión pública tenía posiciones adversas al Ejecutivo, así como a los

poderes Legislativo y Judicial, y prefería temas ajenos a la política y a la

agenda de responsabilidades gubernamentales que años antes del alzamiento

zapatista cubrían la abrumadora mayoría de los espacios periodísticos.

Los medios jerarquizaban sus contenidos, con el propósito de conservar

lectores; los periódicos, como “El Universal”, decidieron enviar a páginas

interiores las notas del Presidente. Al día siguiente de una gira a Puebla,

desayunaba cuando entró la llamada de uno de los colaboradores del vocero.

Preguntó estridente: “¿Qué pasó?”

Contesté lo cierto: “Nada, que jerarquizaron la nota y la mandaron a la

página 4 de Finanzas. Eso es todo, cuestión de enfoques”.

“YO SOLO ME METI A LA CÁRCEL”

Tiempo después, el 13 de septiembre de 1996, el dueño de “El

Universal”, Juan Francisco Ealy Ortiz, se presentó en la Procuraduría General

de la República (PGR) para responder a acusaciones de evasión de impuestos,

que resultarían infundadas. Sin embargo, ese día lo pasó detenido y fue

llevado al Reclusorio Norte. La víspera, frente a las instalaciones del periódico

tuvo lugar un operativo de agentes Judiciales con metralletas y pistolas, en

busca del editor del periódico más importante del país.

La revisión de los hechos arroja señalamientos en el sentido de que el

sistema priista no resistió el grado de independencia de “El Universal”, y desde

un sector del gobierno se fraguó el ataque. La respuesta editorial fue de mayor

libertad y en el terreno judicial la defensa culminó tiempo después con

sentencia a favor del acusado.
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En su momento, todos los involucrados en la decisión de perseguir al

dueño de “El Universal” —los secretarios de Gobernación, Emilio Chuayffet93;

de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez94; el procurador general, Jorge Madrazo

Cuéllar95, así como el Presidente Ernesto Zedillo—, por separado fumaron la

pipa de la paz con Ealy, quien en una ocasión ironizó al respecto: Ya entendí,

yo solo me metí a la cárcel.

2.6. Giras en México

La celebración de los 400 años de la fundación de Monterrey, volcó a la

población en las calles del centro de la ciudad, el 20 de septiembre de 1996, y

en el Palacio de Gobierno, los salones con decoraciones estilo francés y

luminosos candiles, con su lujo centenario daban el sello a la fama de

prosperidad de los regiomontanos.

Alegría y bullicio de las calles traspasaban sutiles los ventanales y los

muros del Palacio de Gobierno, cuando en uno de los salones, Ernesto Zedillo

me llamó. Me presentó a un hombre gordo, bonachón, algo nervioso.

El Presidente me contó la historia del asta bandera monumentales que

levantó en muchas ciudades del país. Primero fueron las de El Colegio Militar y

del Campo Marte y del Zócalo.

Resulta que don Jorge, ahí presente, había construido un asta

monumental de unos 80 metros, en la explanada de su banco, y era la más alta

del país, y después de que la conoció, contó Zedillo, al regresar a la Ciudad de

México, “le dije al secretario de la Defensa Nacional (Enrique Cervantes

Aguirre): Nosotros debemos tener el asta más grande. A ver qué hace, general

secretario”.

93 Emilio Chuayffet regresó del retiro político y es diputado federal en la 61 Legislatura.

94 Guillermo Ortiz, del grupo de economistas que formó Leopoldo Solís, junto con
Zedillo, en el Banco de México, fue presidente de esa institución, incluso con los dos
presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón.

95 Jorge Madrazo Cuéllar, después de procurador General, en diciembre de 2000 fue
nombrado cónsul en Seattle, Estados Unidos.
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El hombre gordo, bonachón, nervioso escuchó el relato que me daba

Zedillo con una sonrisa permanente. “Los cálculos arrojaron que podíamos

tener un asta de 104 metros, y la bandera se ve preciosa”, completó el

Presidente y siguió su recorrido en los salones del palacio en fiesta.

Aquél hombre era Jorge Lankenau Rocha, fundador y presidente del

Banco Abaco Confía, que iría a la cárcel 14 meses después, el 17 de

noviembre de 1997, acusado de fraude por 170 millones de dólares, en

perjuicio de 230 inversionistas96.

EN LAS ENTRAÑAS DE MÉXICO

Las giras del Presidente en México muestran con claridad el momento

político, social y económico del país. Cubrirlas constituye una oportunidad

incomparable de conocer desde las grandes ciudades hasta poblados que no

figuran en el mapa, a los que sólo se puede llegar en helicóptero, en lancha,

por caminos de terracería.

Si en la cobertura de un candidato presidencial el reportero diarista

puede recorrer las regiones del país, en el convoy del jefe del Ejecutivo, en el

sistemático quehacer seis años se genera un larguísimo kilometraje de

aprendizaje.

Desde un inicio me propuse redactar crónicas de las giras, así como de

los eventos en la Ciudad de México que por su excepción permitían ese

ejercicio, de modo complementario a mi obligación básica: Enviar la nota de las

actividades de Zedillo.

Nadie me pidió hacerlo, con nadie lo acordé en la Redacción.

Simplemente entregué nota y crónica, en ese orden. Sabía el desinterés en

publicar crónicas del Presidente. Hubiera sido suficiente con un texto que

usualmente era llamado “nota cronicada” o “nota coloreada”, esto es, la

96 Johnson, Stanley y Harriss, Julian, El reportero profesional, México, 1978, p. 15.

Revelan que “la recompensa de todo periodista, hombre o mujer, desde el mediocre

hasta el talentoso, es el estrecho contacto que establece con todo lo que se llama

vida. (…) observa cómo ocurren los hechos”.
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información con datos de ambiente. Además, los seis años envié nota

informativa a El Gráfico de “El Universal”, que desde su fundación y hasta

entrado el nuevo siglo fue vespertino.

NOTA Y CRÓNICA, SIEMPRE

Me impuse la disciplina de redactar ambos géneros. Pronto fue habitual

esa entrega a la redacción. El interés de lo ocurrido en el día, en ocasiones

motivó el envío de varias notas informativas, y a ello agregué la crónica.

Cuando otros compañeros ya habían terminado, yo tenía aún un texto extra por

preparar. Fue un deleite en lo personal, y en lo periodístico marcó una

diferencia en el trabajo a favor mío. Con el paso de los años, fui identificado

más como cronista.

Como lo he narrado en el capítulo sobre la campaña de Colosio, el

cronista debe estar en la escena de los hechos, ello supone poner más

atención a los detalles, al reporteo de datos accesorios para la historia.

Siempre estar presente.

Pero entre los cientos de giras, hubo una en la que perdí el avión.

Ese 22 de octubre de 1996, desperté en un sobresalto. Se me había

hecho tarde. Agobiado por el incidente, me vestí sin atinar a formar un plan de

salida. “¿A dónde ir? ¿Qué hacer si el avión ya no lo alcanzo?”

Mi esposa vio a nuestro vecino Alejandro Altamirano Dimas, que se iba

en coche. “Pídele un ‘aventón’ y luego tomas un taxi”. Salí sin atar las

agujetas de los zapatos. El buen vecino dejó a su hijo en la escuela. “Te llevo

al aeropuerto”, ofreció, pero conducía con lentitud. Esa era mi impresión. Al

llegar a Circuito Interior y avenida Hangares, en la que hace cabecera la pista

del aeropuerto, vi la cola del avión Presidencial, blanca, con los colores verde y

rojo, emprender la carrera de despegue. ¡Adiós!

NUNCA SOLTAR LA TOALLA, NUNCA

Entonces apliqué una regla que todos los reporteros debemos observar

en momentos decisorios: No desistir hasta tener lo que se busca. “¿Me llevas,
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por favor, a la terminal comercial?” Salí casi dos horas después, en un vuelo

de Mexicana. El boleto a Oaxaca lo pagué con American Express corporativa.

Al bajar del avión, llamé a Comunicación Social de Los Pinos, para saber

el programa de la gira. “En el hangar del gobierno del estado instalaron una

sala de Prensa, diles que te apoyen”, me recomendaron. En el lugar no había

aviones ni pilotos, sino máquinas de escribir, servicio de café, bocadillos, y una

mujer hablando por teléfono.

La interrumpí. “Vengo de ‘El Universal’ y necesito ir inmediatamente al

siguiente acto del Presidente”. La mujer, toda calma, me dijo. “Un momentito”.

Terminó su charla telefónica. “Sígame”. Supuse que iba a dar instrucciones a

alguien y que —soñador, al fin— en veloz camioneta, como rayo, iría al lugar

indicado. ¡No! Subimos a su coche, una carcacha, y “a todo lo que daba”, que

no era mucho, ella me transportó.

En la periferia de Oaxaca, Zedillo recorría unas obras. Pasé los

cordones de seguridad, reconocido por los oficiales del EMP, y me acerqué a

los compañeros.

— ¡Cómo llegaste!

—Igual que tú, volando.

Zedillo saludaba a la gente, acompañado por el gobernador Diódoro

Carrasco Altamirano. Le dieron una bolsa de polietileno transparente medio

llena de chapulines, volteó y me dijo, como si viniéramos intercambiando

comentarios:

—Esto es oro molido, maestro—. Y entregó el paquetito a un ayudante.

— Me lo aparta y me lo da cuando lleguemos a Los Pinos.

Los reporteros subimos a un autobús. En cada asiento había una

canastita con mezcal, queso y dulces, con una tarjeta: “Con los atentos saludos

del señor gobernador”. Y de allí nos fuimos directos…al aeropuerto para

regresar a México.
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Nadie vio la Sala de Prensa en la que contacté a la mujer que fue mi

ángel salvador. En el vuelo de regreso recibí datos básicos. Y me fui a mi

casa, llegué antes de que la esposa de mi vecino fuera a la escuela a recoger a

su pequeño hijo. Y le mandé la canastita del presente del gobernador, en

agradecimiento por el “aventón” de la mañana. Así de veloz puede ser la

actividad en torno del Presidente.

2.7. De viaje por el mundo

Juan Pablo II salió de su despacho para recibir a Ernesto Zedillo y su

esposa Nilda Patricia Velasco y una decena de personas de su comitiva en la

visita a El Vaticano. Entraron al recinto de trabajo del líder la Iglesia católica.

Unos 20 minutos después, la puerta se abrió para los acompañantes del

Presidente, incluidos cinco cronistas. El resto de los reporteros fue a dar la

vuelta por el palacio Pontificio a esperar que saliéramos.

Los muros de la oficina son altos, equivalente a tres pisos de un edificio

moderno, cubiertos de frescos. La atmósfera es renacentista. Todos íbamos

vestidos de negro, como dicta el protocolo vaticano, y ello daba un alto

contraste con la sotana blanca de Juan Pablo II.

Viajar al extranjero con el Presidente da a los reporteros el privilegio de

tener acceso a lugares que no se abren a todo mundo, como el recinto papal, la

Oficina Oval de la Casa Blanca, las residencias y los patios de la Ciudad

Prohibida de Pekín, el salón del Trono del Palacio Real de Madrid.

Si los viajes ilustran, recorrer el mundo —gran parte, tan sólo—, en la

cobertura del Presidente enriquece, porque acerca al reportero a horizontes de

la civilización, en un marco, por ejemplo, de honor para su país.

LO INCREÍBLE DEL MUNDO

Recuerdo, cuando Zedillo visitó París y al ir al Arco del Triunfo, el

tránsito en la avenida de los Campos Elíseos se detuvo para el paso,

literalmente triunfal, del vehículo del Presidente de México. O cuando llegó en

el tren bala de Tokio a la estación de Nagoya, miles de nipones se detuvieron a

la expectativa de ver al dignatario que visitaba la ciudad.
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Vemos lo increíble del mundo: Los Rolls Roice con accesorios de oro

rodar en las calles impecables de Singapur; la glamorosa atmósfera de Ginza,

en Tokio, considerada la zona más cara del mundo; la neblina de Londres;

Nueva York, la deslumbrante capital del mundo; la contagiosa fiesta de La

Habana; la modernísima y multiétnica Brasilia; la bella Lisboa; la desafiante

urbanidad de Kuala Lumpur y sus Torres Petronas, el edificio más alto del

mundo en ese momento; el pueblo alpino de Davos, Suiza, una alhaja en Los

Alpes. Y en las cumbres de las naciones de la Cuenca del Pacífico, ver el

dispositivo de seguridad del presidente de Estados Unidos, es un espectáculo

aparte.

Caminar en las calles de la antigua Jerusalén, recorrer los barrios judío,

musulmán y cristiano; visitar la mezquita de la Roca; ver en el acceso a la

explanada del Muro de los Lamentos la línea de tensión entre fuerzas armadas

Palestina e Israelí, dejan un impacto en la mente y el corazón del visitante.

En uno de esos viajes, en Osaka, Japón, el Presidente de México fue el

último en llegar, una noche antes de la cumbre en un castillo lejano a una Sala

de Prensa que el gobierno de México habilitó para nosotros los reporteros de la

“fuente”.

De salida de México, nadie vio al Presidente, último en abordar.

Tampoco lo vimos en la escala de Vancouver, Canadá, pues fue el primero en

salir del avión y pasó de inmediato a un salón privado, mientras los demás

viajeros gastábamos dólares en un área comercial libre de impuestos. Pocos

vieron a Zedillo en una intervención protocolaria de la cumbre, en un monitor.

Fue hasta que descendimos del avión en el Hangar Presidencial, al final de ese

viaje cuando todos, por fin vieron al Presidente,

PLAN “DEME TRES”

En Osaka, con oportunidad envíe mi información de esa visita

relámpago. Y con tiempo libre salí a dar la vuelta sin alejarme del hotel.

Regresé. “Nos vamos al aeropuerto en 10 minutos”, informaron. Me sobraba

moneda local, había cambiado dólares de más, en previsión de que los

japoneses tienen la consigna de sólo cobrar en yenes.
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Los jóvenes que en el futuro cubran una gira internacional del Presidente

de la República, puedo apostarlo, se verán envueltos en una experiencia

característica del gremio. Es el “Plan deme tres”, en parodia del “Plan DN-III”,

de auxilio a la población civil en casos de desastre. Deme tres, “de eso que

vende”. Son las compras de último momento, los recuerdos para la familia, la

gente de la Redacción. Llaveros, plumas, objetos típicos. “¿Para qué sirve?

Bueno, mejor dígame, ¿para qué más me alcanza?”

Con sólo diez minutos disponibles y un montón de yenes salí a ver qué

compraba. En las calles peatonales había muchos puestos de flores. Compré

un ramo para mi esposa. Del hotel fuimos al aeropuerto y del transporte

terrestre al avión, y a emprender el retorno a México y en el Hangar

Presidencial, no hubo ninguna aduana, ningún retén fitosanitario que hubiera

confiscado el ramo de flores de Japón. Llevar a casa flores frescas del Lejano

Oriente es un alarde que sólo se puede si se usa el avión Presidencial.

2.8. El gabinete presidencial

—Señor secretario, como que sabe usted mucho del PRI como para no

ser militante, ¿no cree? —, le dije al secretario de Salud, Juan Ramón de la

Fuente.97

—Para saber la historia de México, hay que saber la historia del PRI,

Juan—, comentó el integrante del gabinete, interrumpido por mí en un

intercambio de nombres, fechas, situaciones de priistas, que sostenía con el

secretario de Energía, Luis Téllez98.

Íbamos en la caja de una camioneta Pic-Up, en recorridos por zonas

devastadas por lluvias, inundaciones y deslaves. La emergencia había roto el

orden. En esos recorridos, que fueron muchos, viajábamos con las ropas

mojadas, polvosas, enlodadas, conmovidos por el desastre que entre los más

pobres era tragedia.

97 Juan Ramón de la Fuente, integrante del gabinete de Ernesto Zedillo sin militancia
en partido político alguno. En 1999 fue designado rector de la UNAM, cargo que ocupó
hasta 2007. Destaca entre las celebridades académicas del mundo.

98 Luis Téllez fue titular de la SCT con Felipe Calderón y dirige la Bolsa Mexicana de
Valores.
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Los reporteros de la “fuente” presidencial y los integrantes del gabinete

coincidíamos en diversas actividades y a fuerza del contacto frecuente,

podríamos decir, éramos compañeros de viaje.

Para los secretarios había momentos difíciles. ¿Cómo pasar de la

cordialidad al hermetismo, cuando la curiosidad de los reporteros los

acorralaba y comprometían información del Ejecutivo?

EL EQUIPO FIEL

Francisco Labastida Ochoa99, secretario de Agricultura, después de

media gira en la que se portó con amabilidad, topó con una petición de datos

precisos que yo quería tener por anticipado para enviar mi nota de esa mañana

a la redacción de “El Gráfico”. Tragó saliva. Me dijo que no podía decirme esa

información, hasta que la conociera el Presidente, en el siguiente evento. Fiel

a que primero debe enterarse el jefe del Ejecutivo, se reservó lo que yo le

pedía.

Herminio Blanco100, secretario de Comercio, reculaba a risas nerviosas,

pero no cedía prenda. Miguel Limón Rojas101, secretario de Educación Pública,

preguntaba mis impresiones, sobre aspectos que le llamaban la atención, y

solía rematar con el recuerdo de versos de poetas. Carlos Rojas Gutiérrez,

secretario de Desarrollo Social, siempre enriquecía mi percepción de los

hechos. Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes,

destacaba los esfuerzos de los técnicos en las obras públicas. 102

En el gabinete presidencial, a lo largo de los seis años del mandato de

Zedillo, había una constante. Sus integrantes se abstenían de dar información

99 Francisco Labastida Ochoa fue luego secretario de Gobernación y fue el candidato
del PRI en la elección presidencial de 2000, que ganó Vicente Fox; es senador en las
legislaturas 60 y 61.

100 Herminio Blanco fue jefe negociador del TLC de América del Norte; como titular de
Comercio promovió múltiples tratados de libre comercio. Es consultor privado.

101 Miguel Limón Rojas, político y experto en educación; es consultor.

102 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal,, 22 agosto 1998, p. 12. En esa crónica se refleja
la disciplina de otros integrantes del equipo presidencial.
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relevante a los medios; daban su lugar al Presidente en las giras, en los actos

formales. Imposible caer en contradicciones con lo que decía el mandatario.

“Son mis empleados”, decía. Y a cada uno le daba su lugar.

Aunque se reservaban información valiosa, los miembros del gabinete, el

entorno mismo, daba la perspectiva para elaborar una columna política103,

“Vitral Político”, que empecé a publicar en “El Gráfico”, el 1 de septiembre de

1999, a propuesta del entonces director, Enrique Aranda.

EL PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO

Un par de años antes, en 1997 gané el Premio Nacional de Periodismo

en el género de Crónica104, no por una publicación, sino como reconocimiento a

la trayectoria en esa modalidad periodística. Para la designación del orador por

parte de los premiados hubo un debate. Yo quería que el mensaje corriera a

cargo de don Gastón García Cantú, quien a su vez votó por mí. Gané la

votación a Salvador Guerrero y al caricaturista Neri Licón.105

El presidente del jurado106 fue Miguel Reyes Razo, uno de los cronistas

importantes del periodismo mexicano, quien publicaba en ese entonces en

“Excélsior”.

En los días en que se dio a conocer la designación de los premios, en

una gira en Tijuana, Baja California, en un acto gentil, otro de los cronistas de

103 Arvizu Arrioja, Juan, El Gráfico de El Universal, 1 septiembre de 1999, p. 16.,
primera entrega de la columna “Vitral Político.

104 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 31 de mayo, p. 2, nota de la designación del
premio.

105 En 1997, los ganadores del Premio Nacional de Periodismo fueron Salvador
Guerrero Chiprés, (“La Jornada”), en el género de noticia; Juan Pococa Pérez
(“Excélsior”), fotografía; Abraham Zabludovsky (“Televisa”), reportaje; Juan Arvizu
Arrioja (“El Universal”), crónica; Gastón García Cantú (“Excélsior”), artículo de fondo;
Antonio Neri Licón (“El Economista”), caricatura; Julio Pliego “Canal 22”), divulgación
cultural.

106 El jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo 1997, estuvo presidido por

Miguel Reyes Razo e integrado también por Luis Carreño Limón, Aarón Sánchez

Vega, Alberto Domingo Gutiérrez, Rita Gánem Rodríguez, Javier Medina Loera, Jaime

Labastida Ochoa, Perla Xóchitl Orozco y José María Pérez Gay.
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renombre, Joaquín López-Dóriga Velandia107 hizo un alto en el camino e invitó

al Presidente: “¿No va a felicitar a Juan por el Premio Nacional de

Periodismo?”

El momento abrió abrazos y felicitaciones de Ernesto Zedillo y mi

gremio. La “fuente” de compañeros que cubrían la Presidencia fue muy

solidaria conmigo y en la Redacción de “El Universal” hubo gusto general. El

hecho abrió espacio para entrevistas, en televisión y radio, así como para la

publicación del asunto en el periódico.

La premiación de 1997 fue una de las últimas bajo la Ley de Premios,

Estímulos y Recompensas Civiles108 (antecedente del actual Premio

Ciudadano). Fue decidida por profesionales del periodismo a convocatoria

oficial, sin intervención de autoridades. Aprecio mucho la experiencia en la que

participé, y que estimuló a quien desea ser perseverante y disciplinado en el

trabajo.

Disfruté de manera múltiple el reconocimiento. Primero, el galardón

obtenido. Segundo, que en las deliberaciones entre los premiados, sobre quién

sería el orador nuestro en la ceremonia de premiación en Los Pinos, por mí

votó don Gastón García Cantú109, respetado intelectual ganador en el género

de Artículo, y la balanza la inclinó a mi favor el fotógrafo Juan Popoca, quien

sabía de mi punto de vista sobre los periodistas más modestos. Centré mi

exposición en el mérito de los reporteros y fotógrafos en el proceso informativo,

materia que vivo todos los días.

107 Joaquín López-Doriga Velandia es periodista desde 1968, como reportero de “El
Heraldo de México”, luego en el noticiario “24 Horas”, en los setentas; fue director de
Noticieros de Canal 13; Premio Nacional de Periodismo 1977, por Entrevista;
columnista y cronista político; conduce un programa en Radio Fórmula y el noticiario
estelar de Canal 2 de Televisa.

108 Diario Oficial de la Federación, 6 junio 1997, Acuerdo por el que se concede el

Premio Nacional de Periodismo, p.2.

109 Gastón Garcia Cantú, falleció en 2004, autor de Javier Barros Sierra, 1968; Las
intervenciones norteamericanas en México. Catedrático y director de Difusión Cultural
de la UNAM en la crisis por el movimiento estudiantil.
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Tercero, recibí el diploma acompañado por mis hijos Fabián y Óscar de

ocho y cinco años, siempre presentes en mi afán profesional. Fue una forma de

compartir con ellos y mi esposa Micaela, mi alegría y orgullo.

Como cuarto aspecto, el Premio Nacional del Periodismo también se

otorgó al medio, y es por ello que asistió a recibir la distinción de manos del

Presidente Ernesto Zedillo, el director general de “El Universal”, Juan Francisco

Ealy Ortiz110, acompañado por su hijo Juan Francisco Ealy Jr.111 y un grupo de

directivos.

La ceremonia se llevó a cabo el 7 de junio, como era tradición, en el

salón “Adolfo López Mateos” de Los Pinos, ante cientos de colegas, directivos,

representantes de las instituciones académicas y funcionarios.

“DESDE LOS PINOS; UNA CRÓNICA DEL PODER”

He considerado que el 2000 es el año en que más he trabajado. Al ritmo

de la Presidencia de la República, con un periódico más y más exigente, con la

entrega de la nota de la información regular, la crónica, así como la información

para “El Gráfico” y la columna “Vitral Político”. A ello había que agregar los

fines de semana en un proyecto de libro.

La idea fue de Rita Gánem112, con quien compartí la cobertura de la

Presidencia. Me propuso escribiéramos un libro sobre Los Pinos. Me negué al

110 Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del Consejo de Administración de la
Compañía Periodística Nacional, editora de “El Universal”, encabeza el diario desde el
23 de octubre de 1969. Desde luego, abrió las páginas del diario al pluralismo
ideológico, uno de sus aportes a la libertad de expresión. Preside de la Comisión
Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

111 Juan Francisco Ealy Ortiz Jr. es director general de “El Universal”, desde el 23 de
octubre de 2007; en 2000 asumió la dirección del portal de Internet del periódico;
impulsa la modernización multimedia.

112 Rita Gánem es una de las reporteras pioneras en televisión, coberturas de guerras

y golpes de Estado; uno de los retos que más disfrutó fueron las entrevistas a

personalidades. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en el género de Noticia, en

1980; cubrió Presidencia, coautora del libro Desde Los Pinos, una crónica del poder

(2000). Falleció el 20 de septiembre de 2008.
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principio. Ella insistió. Cuando tuve una idea clara nos sentamos a discutir qué

queríamos y qué no queríamos.

Parte de lo que deseábamos era retratar la Presidencia de la República,

Los Pinos, el Palacio Nacional, la actividad en todas partes del Presidente. Fue

un privilegio para mí redactar ese libro con ella, línea por línea. Hubo

momentos en que nos deteníamos a medio párrafo y después de un alegato de

varios minutos proseguíamos.

A veces ella, en ocasiones yo, metíamos el freno. Meticulosos, nos

apoyábamos en las crónicas que había publicado. Los recortes los tenía

disponibles, gracias a la colaboración de una compañera de la Redacción de

“El Universal”, la señora Ana Rodríguez. Premio y libro no hubieran sido

posibles sin los recortes que ella reunía y me entregaba de cuando en cuando.

Los fines de semana en la casa de Rita Gánem fueron para mí de

lecciones sobre periodismo, de repaso. Abríamos pausas de reflexión sobre el

periodismo, sus anécdotas, las estrategias que puso en juego en diversos

escenarios. “Prefiero ir a la guerra, que ir a la cocina”, decía entre risas, de

vuelta de golpes de Estado e intervenciones militares que cubrió para Televisa.

De hecho ella fue pionera de los noticiarios de televisión.

Cuando pusimos el punto final al texto, ya era finales de octubre de

2000, y estábamos fuera de los tiempos de las editoriales, además de que a

nadie interesaba publicar un libro sin escándalo político. Un retrato del sexenio

que estaba por terminar.

A PARIR UN LIBRO

Al dueño de “El Universal”, Juan Francisco Ealy Ortiz, le había

informado de este proyecto cuando lo iba a empezar. “Yo edito el libro”, me

ofreció entonces. Y cumplió. Entregué el original y tal cual se fue a prensas.

Cuando tuvimos el tiro de cinco mil ejemplares, vino otro problema, “¿cómo los

vendemos?”
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Seguí la regla de no dejar las cosas, por difíciles que parezcan, hasta

haber agotado todos los esfuerzos. Lejos de desesperarnos nos pusimos a

elaborar salidas.

Carlos Jarque Uribe113, era secretario de Desarrollo Social, y en el trato

que tuve con él en las giras y en los actos del Presidente me impresionó por su

inteligencia clara, que combinaba con una gran capacidad ejecutiva. Sobre la

marcha daba instrucciones precisas a civiles y militares. Yo tenía la idea de

que si fuera jefe del Ejecutivo haría un gran papel. Ideas de tintero, pues, como

muchas que pasan por la mente de un reportero.

Yo tenía un apuro. No sabía resolver la cuestión de cómo vender cinco

mil ejemplares de un libro cuando faltaban cuatro o cinco semanas para el final

del sexenio. No me quitaba de la cabeza que el proyecto fue realizado a

destiempo. Debimos haber trabajado con mucha anticipación.

Pedí a Carlos Jarque que me escuchara. “Tengo un problema y quiero

que me oigas”. En su oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, en la

avenida Constituyentes, en la misma en la que siete años antes conocí a Luis

Donaldo Colosio, le hice el planteamiento.

¡Y lo resolvió en unos segundos! Llamó por teléfono a Jorge Velasco114,

director de Publicaciones CITEM, una distribuidora editorial. Pidió lo que

deseábamos y era imposible: Colocar el libro en los Sanborn´s, en Gandhi, y

demás lugares a los que enviaba libros y revistas. ¡Sólo dijo que sí!

LA CURIOSIDAD VENCIÓ A ZEDILLO

Faltaba un pequeño detalle: El Presidente. “¿Ahora, cómo le decimos?”

El trato de casi seis años con el mundo de la Presidencia nos daba a entender

que ese libro antes de salir a la luz pública debía llegar a manos del

protagonista.

113 Carlos Jarque Uribe fue presidente del INEGI, y después de 2000 se incorporó al

directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, a la realización de proyectos

vinculados al combate a la pobreza.

114 Jorge Velasco fue director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

(Conaliteg), en el sexenio de Vicente Fox.
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Contra el tiempo, en una gira me acerqué al jefe del Estado Mayor

Presidencial (EMP), general Roberto Miranda Sánchez, para que le dijera a

Zedillo del libro. Si la curiosidad mató al gato, a Ernesto Zedillo lo puso en

acción. Todavía no regresábamos a la Ciudad de México, cuando recibí una

llamada de la oficina presidencial. Era Ricardo Ríos115, uno de los

colaboradores cercanos del mandatario: “La audiencia que pediste la tienes

programada para el martes a las 13:30 horas. El Presidente espera a Rita

Gánem y a ti en su despacho”. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. “Unos veinte

minutos”, me dijo Ricardo.

Era increíble cómo se habían resuelto los problemas, para la aparición

pública de “Desde Los Pinos; una Crónica del Poder”, pero la cita en el

despacho presidencial rebasaba todo. Hubiera sido bastante medio minuto en

una gira, pero se abrían las puertas del despacho más importante del país.

Zedillo, ágil en la lectura dinámica, saltó de página en página. Una frase

de la portada, lo aguijoneó: “El adiós al PRI”. Y repuso: “We will back”

(volveremos). Estaba a 22 días de entregar el poder a Vicente Fox, primer

Presidente no priista, pero mostraba plenitud de acción. Al día siguiente iría a

Australia a un viaje sin la “fuente” y en su ausencia saldría a librerías la crónica

del sexenio. Un día antes de irse de Los Pinos invitó a los reporteros a un

brindis de despedida, en el salón “Venustiano Carranza”.

— ¿Va a escribir sus memorias? —, le preguntaron mis compañeros.

— ¿Para qué? Ya está el libro de Rita Gánem y Juan Arvizu.

2.9. Los asuntos especiales

—Señor Aguirre116, necesito las fotos que tengas del movimiento del 68.

115 Ricardo Ríos fue secretario auxiliar del Presidente Ernesto Zedillo, en la oficina de

Liébano Sáenz, secretario particular. En 2000 se integró al Grupo Saba.

116 Gabriel Aguirre, jefe del Archivo de Fotografía “Jack F. Ealy” de “El Universal”.

Modernizó el manejo del acervo de más de seis millones de imágenes, en casi dos

décadas de servicio. A su capacidad, entrega y conducción de su departamento se

debe que el periódico tenga hoy una de las riquezas históricas más importantes del

país. Actualmente ordena el archivo fotográfico de la familia Ealy.
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—Lo siento, lo que buscas no lo hemos encontrado durante años, ¿me

entiendes?

Gabriel Aguirre, jefe del Archivo de Fotografía “Jack F. Ealy” de “El

Universal” abrió una gaveta bajo llave, puso su tesoro sobre una mesa.

—Pues si quieres perder el tiempo, ¡bienvenido!

—Señor Aguirre, señor Aguirre, te espera la gloria.

En cinco minutos encontré lo que buscaba y más. La fotografía del

alumno de la Vocacional 5, de la Ciudadela, Ernesto Zedillo Ponce de León,

golpeado por granaderos en el arranque del conflicto estudiantil de 1968.

Al ser designado candidato Zedillo, en marzo de 1994, llegaron al

periódico representantes de AP, EFE, UPI, Reuters, y “pujaron” por la fotografía

en que el aspirante a la Presidencia era golpeado por soldados, creían, en

alguna fecha del movimiento estudiantil. Nada encontraron. Buscaban un

camión del Ejército con jóvenes detenidos y entre ellos Ernesto Zedillo azotado

por soldados.

A bordo del autobús de la campaña, en diálogo con un grupo de

reporteros, alguno le preguntó sobre su participación en el movimiento

estudiantil. Yo hice la pregunta boba de esa ronda.

— ¿Cómo fue la situación en la que lo golpearon en el 68?

—Había ido a la papelería y me agarraron de regreso a la escuela.

— ¿Cómo iba vestido, doctor?

—De suéter—, me dijo, y mis compañeros se burlaban discretamente de

mis preguntas bobas.

LAS FOTOS QUE NADIE ENCONTRÓ

Pasaron cuatro años. Debido a la actividad rápida y sin pausa que se

lleva en la cobertura presidencial, no tuve oportunidad de llevar a cabo alguna

investigación. El periódico empezó a interesarse en reconstruir episodios
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históricos con investigaciones de sus reporteros.117 En la cobertura diaria del

Presidente era poco probable ocuparse en asuntos de fondo. El día a día

consume a los reporteros de Presidencia.

—¡Aquí está, señor Aguirre! ¡Ven a ver a Zedillo golpeado por

granaderos!

—Me disculpas, pero ese muchacho tiene cubierta la cabeza con el

brazo derecho.

Había una secuencia de tres gráficas. En la segunda se ve la cara de

Zedillo. La foto no tenía el sello del fotógrafo, ni en el periódico fue puesto

crédito. Al vocero Fernando Lerdo de Tejada le entregué copias, “Le dices a tu

jefe que encontré esto en el Archivo de Fotografía del periódico, que me diga si

se reconoce”. Al día siguiente, me llamó:

—Entregué tu recado. “Pregunta Juan Arvizu si es usted el muchacho de

estas fotos que encontró en el expediente del 68 en su periódico”. Y sólo

contestó: ‘Si soy yo’ Y no dijo más.

— ¿Una entrevista sobre el conflicto?

—Nada más dijo. Absolutamente nada.

Copias de esa secuencia tomadas del negativo fueron obsequiadas a

Zedillo, como un testimonio histórico118, por parte de la dirección general de “El

117 El diarismo es correr y no detenerse. Otro reporteo es el de fondo, con tiempos

para la investigación, como los trabajos de John Reed en Rusia y en México, también

la otra de Truman Capote, A sangre fría. De ese ejemplo, Tom Wolf, señala en El

nuevo periodismo, p. 43: “Capote se pasó cinco años reconstruyendo la historia (de

dos vagabundos que exterminaron a una familia de Kansas), y entrevistándose con los

asesinos en la prisión, un trabajo muy meticuloso e impresionante”.

118 Ramírez Figueroa, Miguel Ángel, Entre el ser y el hacer periodismo, Tesina de

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, México, 2010, UNAM, p. 121, expone

que hay dos grandes clases de periodismo: El informativo, que se mueve por lo

noticioso y de actualidad, y el “de investigación, el cual toma en cuenta el presente y

se remite al pasado, a las causas que generaron un hecho en particular. Su punto de

partida es la investigación, la búsqueda de datos, de consecuencias, de pistas, de

personajes, de testimonios”.
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Universal”, y ese año una serie de reportajes y entrevistas sobre el conflicto

estudiantil lo abrió el periódico con la historia del Presidente y 1968.119

2.10. El día que perdió el PRI

Después de las 13 horas del 2 de julio de 2000, domingo de la elección

presidencial, Los Pinos se hundió en un silencio sepulcral. Los velos del poder

hicieron su parte y a mí que estaba afuera sólo me dejaba percibir un vacío

extraño en el ambiente.

A esa hora, reconstruí tiempo después, las encuestas de salida daban

como irreversible el triunfo de Vicente Fox. Hubo rabia en las oficinas

principales de Los Pinos, pero también llanto de derrota.

Ernesto Zedillo empezó a operar las situaciones del reconocimiento al

ganador. Los reporteros no sabíamos nada, en lo impenetrables que son los

muros de Los Pinos. Después de las 20 horas, cuando en el Pacífico Norte

cerraban las casillas, empezó la proclamación del ganador, en un resultado que

hacía historia.

Redacté la nota de ese momento y la envié para una extra de “El

Universal”, sobre el fantasma azul que recorría Los Pinos, no esa noche, sino

desde la tarde. El PRI dejaría el poder sin armas de por medio, sino por

mandato de las urnas, después de siete décadas.120

119 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 7 de septiembre de 1998, 1ª Plana-pág. 30.

120 Kapuscinski, en Los cínicos, op. cit., p. 58, anota que “todo periodista es un

historiador. Lo que él hace es investigar, explorar, describir la historia en su

desarrollo. Tener una sabiduría y una intuición de historiador es una cualidad

fundamental para todo periodista. El buen y mal periodismo se diferencian fácilmente:

En el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, tenéis

también la explicación de por qué ha sucedido; en el mal periodismo, en cambio,

encontramos sólo la descripción, sin ninguna conexión o referencia al contexto

histórico. Encontramos el relato del mero hecho, pero no conocemos ni las causas ni

los precedentes. La historia responde simplemente a la pregunta: ¿Por qué?”
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EL ÚLTIMO GRAN TLATOANI

Había cubierto el último sexenio priista, que arrancó con las formas del

presidencialismo mexicano clásico, en el que la voluntad mayor del sistema

político es la del Presidente, una especie de Gran Tlatoani de vida sexenal.

Desde su campaña, había críticas a la naturaleza priista de Zedillo. Fue

postulado por el PRI y era el último Presidente de ese origen. Lo indiscutible es

que fue verdaderamente el último Gran Tlatoani. En 1997 dejó de serlo de

forma absoluta.

Vi las transformaciones de la política, del periodismo, en esos seis años,

nada menos que en el convoy presidencial mismo, como reportero de la

“fuente”.

Tuve ocasión de cubrir a los nuevos inquilinos, al abrirse las

negociaciones de la entrega-recepción del gobierno, cuando llegaban a Los

Pinos, un recinto desconocido por ellos, con todos sus secretos.

Desde luego, mi cobertura de la Presidencia concluía el 1 de diciembre

de 2000, con la nota de Zedillo al salir de su casa en la calle de Agua, Pedregal

de San Ángel, con destino a la Cámara de Diputados, y de ahí a Iztapa

Zihuatanejo de descanso.

Siguió para mí una etapa de reporteo de asuntos de fondo, que facilitó

una revisión de las experiencias vividas desde noviembre de 1993, intensas y

vertiginosas, por tratarse de un trabajo de cobertura diaria.

Al cambio de fecha y de sexenio, desaparecieron decenas de contactos,

muchas personas que veía todos los días, fueron transferidas a un archivo

muerto, por la circunstancia de que el PRI había perdido las elecciones de julio.

Unos meses después, mi hijo Fabián que había crecido con su hermano

Óscar, con el conocimiento de que su padre publicaba su trabajo en la primera

plana de “El Universal”, y no ver ya el movimiento al que los había
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acostumbrado: Viajes, salidas de casa temprano y retornos avanzada la noche,

el estrés de la nota diaria, me preguntó:

—Oye papá, ¿a qué te dedicas ahora?

En conclusión, vale destacar que la cobertura diaria de los seis años de

un Presidente para el mismo medio, conforma una época completa en la vida

de un reportero.

Estoy seguro de que ese periodo, de 1994 a 2000, aún sin el hecho

estelar de la alternancia en el poder, sometió a prueba cotidiana mi capacidad

de reporteo y de redacción en circunstancias diversas, incluso adversas.

Puedo decir que en la Presidencia de la República hay que hacer

respetar el medio que el reportero representa; ganar y conservar su lugar,

desde un punto de vista profesional, ante el Presidente, los funcionarios y

colaboradores.

Aunque son algunos miles de personas que dependen de la Presidencia

de la República, la actividad cotidiana nos pone en contacto con decenas, que

desempeñan posiciones muy diversas al servicio del Presidente. Y aunque

haya contacto con muchos, todo siempre apunta al jefe de todos ellos.

Cubrir la Presidencia de la República es un trabajo de marcaje personal,

en distintas jornadas, casi cuerpo a cuerpo, en otras, a la escucha de las

reuniones en las que participa, en contadas ocasiones o por temporadas, sin

que aparezca en público. Pero siempre es el centro de la atención del reportero

asignado a la casa presidencial.

La perseverancia en el esfuerzo es vital. Suponer que se puede cubrir

las actividades presidenciales sin atención de por medio, sólo con las versiones

de discursos es como dejar crecer un cáncer, darse por vencido, y entonces

perder la oportunidad de ser testigo de lo que ocurre en la cúspide del poder.

El trabajo rinde frutos. Por ejemplo. El libro “Desde Los Pinos; una

crónica del poder”, que escribí junto con Rita Gánem, tuvo como punto de
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partida las historias que publiqué en el día a día, de manera constante.

Compañera de reporteo, Rita y yo interpretábamos episodios y decidíamos qué

escribir y lo redactábamos palabra por palabra, línea por línea. Este fue un

esfuerzo añadido al regular de la semana. Cuando se presente una

oportunidad debemos reconocerla, tomarla, aprovecharla, sacarle todo el jugo

posible. El libro es ese jugo adicional que nadie más tomó, en nuestra época.

Por lo realizado, les digo: No hay que detenerse y menos cuando se llega a la

más alta posición a que puede aspirar un reportero de información diaria dentro

de la estructura de un medio de comunicación.

Por definición, las jornadas de trabajo son extenuantes en la cobertura

de la Presidencia de la República, y si es de aprovechar la oportunidad

profesional, creo haber obtenido un logro más: La publicación de la columna

“Vitral Político”, en la que combino información y puntos de vista propios sobre

los asuntos políticos. Es una aportación desde septiembre de 1999, que

aparece en el “Gráfico”. Los primeros años tuvo una periodicidad de lunes a

viernes, y en la época actual, de cada lunes.

El Premio Nacional de Periodismo en el Género de Crónica puedo

exponerlo como resultado de la constancia en el esfuerzo. El jurado calificó la

trayectoria, la tarea realizada, el dominio de esa forma de presentar la

información. Ese reconocimiento llegó a los veinte años de tareas de reportero,

desde la modesta orden de trabajo de ir a entrevistar al “Jesús” de Iztapalapa,

cubrir casi todas las “fuentes” de Información General, campañas

presidenciales y la Presidencia misma.

Hay que aclarar que reportear la Presidencia, aun con la importancia que

ello tiene, no convierte al periodista en un ser superior a sus compañeros. La

posición es circunstancial y se acaba, por relevo o término de ciclo.

Finalicé esa cobertura a los 45 años de edad y 23 años de experiencia

profesional, y creo que fue un gran privilegio haber visto pasar seis años,

literalmente, a lo largo de México y del mundo, como reportero de un periódico

profesional, puntero en el diarismo mexicano: “El Universal”.
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CAPÍTULO 3. Congreso de la Unión

En el gigantesco Palacio Legislativo de San Lázaro, en los años en que

el PRI era una “aplanadora”, su mayoría votaba leyes y reformas sin consultarlo

con nadie. Las decisiones y el arte parlamentario estaban en unas cuantas

manos. Entonces, ¿cómo hacían los diputados del montón?

Hay una picaresca de los legisladores que, si bien es de risa, retrata el

grado de maduración de la vida parlamentaria de México. Por ejemplo, cuentan

que un diputado nuevo llamó a su secretaria y le dijo que le urgía que ella le

escribiera “una iniciativa”.

La mujer se quedó muda de asombro. ¿Una iniciativa? El legislador,

detalló sus órdenes: “Una iniciativa, del tema que sea, no muy larga…de unas

hojas”.

Había pedido una propuesta de Punto de Acuerdo, que suele contener

un exhorto al Ejecutivo o a otro poder, para que adopte una sugerencia,

presente informes sobre algo, que apure su tarea, o bien, que ejecute una

acción de su competencia.

Al cierre de la primera década del siglo 21, el Congreso mexicano emite

miles de Puntos de Acuerdo, cuyo efecto político y práctico, es tan mínimo que

suelen ser comparados como “llamados a misa”, pues a nadie obligan, el que

quiere responde y el que no, sabe que es ajeno a sanción alguna.

Parecen puntadas, pero ha ocurrido que algún diputado singular vende

queso y da comisión a sus colaboradores metidos de comerciantes, en una

extensión de su modus vivendi; ahora, en tiempos de avance en la equidad de

género, hay diputadas que contratan a sus esposos como asesores.

Estas anécdotas arrojan luz en un lado del perfil de los legisladores,

sobre todo los de menor experiencia. Si se observa lo que ocurre en otros

parlamentos, podría encontrarse, por ejemplo, que el Congreso de Estados

Unidos está constituido como institución poderosa, donde los representantes y
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senadores, toman decisiones con base en informes especializados y trabajan

en un entramado que los obliga a ser profesionales, pues les otorga

instrumentos de acción. Un comité de congresistas tiene poder para cambiar el

curso de programas de gobierno y los legisladores son autónomos para votar.

El mismo presidente de la Unión Americana, considerado el hombre más

poderoso del mundo, debe convencerlos uno a uno de la bondad de un

proyecto de ley. En ese rejuego, hay prácticas que afectan la actividad

periodística, como se sabe.121

En el Congreso mexicano los reporteros trabajamos con una diversidad

de circunstancias: Reporteamos legisladores veteranos, con trayectoria política

y legislativa, así como con personalidades pintorescas, que no atinan a saber

de qué se trata su papel o personas que sólo van –en el mejor de los casos—a

pasarla bien.

Cubrir las cámaras de Senadores y Diputados facilita a los periodistas

adentrarse en la actividad de los políticos, que muchas veces dan prioridad a

sus asuntos de poder, y descuidan la agenda legislativa.

En la cobertura del Senado, como de la Cámara de Diputados he

seguido la tarea de quienes son políticos en esencia, así como legisladores por

vocación, que ocupan meses y años en preparar, promover y conseguir la

aprobación de una iniciativa, con el propósito de que beneficie a la sociedad

mexicana.

121 Well, Georges, El periódico, México, 1979, pp. 291-293: Plantea la forma en que los

grupos de poder penetran en la orientación de la Prensa, en el manejo de la

información pública. “The New York Times había conquistado, desde fines del siglo 19,

una justa nombradía por rehusar las áureas ofertas que le hacían los jefes de

Tammany Hall (un grupo demócrata de tráfico de influencias que se extinguió en 1960)

para obtener su apoyo o su silencio”. Sostiene que “dejar en libertad a la Redacción

es el único medio de conservar un público fiel”.
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3.1. Los reporteros en Donceles

Empezaba como reportero, en 1979, cuando una tarde acompañé a un

compañero de visita a un amigo suyo en el hotel Regis122, en una de las

esquinas más cosmopolitas de la Ciudad de México en esa época, la avenida

Juárez y Balderas.

Aquél hombre joven era un político que llevaba una semana en espera

de un aviso: Si iba a ser candidato a diputado por el PRI. Estaba muy ansioso

ante la disyuntiva de “ser o no ser”. Y en efecto, se consumía en una tragedia.

Nunca supe su nombre ni tuve interés en ello. Por su facilidad de

expresión entendí que era un abogado con una amplia preparación académica.

Pero en esa tarde su inquietud lo dominaba.

Han pasado casi 32 años de aquella tarde, y en algún lugar del país, en

esas fechas, otros políticos se enteraban de que eran candidatos de seis

partidos de oposición.

En ese entonces, los priistas debían esperar las listas de candidatos,

palomeadas por el Presidente José López Portillo, de quienes iban a ser

integrantes de la 51 Legislatura, la que abrió la Cámara de Diputados a la

izquierda y con ello a la pluralidad. Dieciocho años después, el PRI perdería la

mayoría.

La 51 Legislatura tuvo 400 diputados, entre los cuales figuraron nombres

que dejaron huella o cuyas trayectorias levantaron vuelo, como Arnoldo

Martínez Verdugo, Luis Calderón Vega, Miguel Lerma, Pablo Gómez, Jesús

Ortega, Gilberto Rincón Gallardo, Beatriz Paredes, Roberto Blanco Moheno,

Federico Ling Altamirano, Antonio Carrillo Flores, Rubén Figueroa Alcocer,

Elba Esther Gordillo, Fidel Herrera, José Murat, Jesús Murillo Karam,César

Augusto Santiago.

122 El Hotel Regis en la época era el lugar de hospedaje de gobernadores y visitantes

oficiales del extranjero. Se derrumbó e incendió con el terremoto de 1985.
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A fines de los setentas, cubrían la Cámara de Diputados veteranos

reporteros de la política, cronistas parlamentarios, que reflejaban el quehacer

legislativo.

La Cámara de Diputados hervía por la movilidad de legisladores a

gubernaturas, embajadas, diversos puestos de la administración pública. En

cambio, al Senado se iba poco, por quieto; era una casona de priistas que

discretamente daban curso a las decisiones presidenciales.

El ambiente de pasiones políticas entre los legisladores, era retratado

por la Prensa diaria, que tenía un poder grande en las trayectorias de quienes

buscaban destacar, tanto en Donceles, calle en la que se encontraba la

Cámara de Diputados, como en Xicoténcatl, una cuadra al poniente, donde

todavía sesionaba el Senado, en abril de 2011, cuando inauguró su nueva sede

en el Paseo de la Reforma.

GENERACIÓN DE TALENTO Y PASIÓN

Tuve la oportunidad de asistir a coberturas de la 51 Legislatura, la que

corresponde a la segunda mitad del sexenio de José López Portillo, la cual

abrió sus trabajos en Donceles y los concluyó en San Lázaro, en el Palacio

Legislativo.

Estaba en la primera fase de mi carrera como reportero y acudía los

lunes, como suplente del reportero titular, Ricardo Arévalo Mendoza123, por el

periódico “Avance”, un diario de 12 páginas, en el que cubrí las “fuentes” de

Información General y Policía.124

123 Ricardo Arévalo Mendoza fue reportero de información política, en los sexenios de
Luis Echeverría y José López Portillo. Brillante en el gremio por su talento y
capacidades; fue uno de mis maestros en el ejercicio cotidiano. Falleció a mediados de
los noventas.

124 Ray Tell, Leonard y Taylor, Ron, Sala de Redacción, México, 1985, p. 37-58,

detallan la organización de una Redacción de Atlanta, en la que hay reporteros de

información general, enviados especiales y para asuntos especiales. Para ellos, “un

reportero de información general puede enterarse de todos los detalles (de un tema)

en muy poco tiempo”, porque se ocupan de la gama de asuntos de interés.
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La cobertura de vacaciones y día de descanso de Arévalo me ubicaron

como suplente125 regular suyo en el sector político: Cámara de Diputados y

Senado, PRI y partidos de oposición. El centro de la actividad estaba en

Donceles, en el salón de sesiones. Se entablaban apasionados debates en

tribuna. Reportar las visiones de cada lado generaba interesantes crónicas

parlamentarias.

Entre los parlamentarios destacaban hombres cultos, formados en el

servicio público, en las penurias de la oposición, desenvueltos en la oratoria,

que siempre habían portado la misma camiseta.

Con esa materia prima en el salón de sesiones de Donceles, se

consolidaron cronistas parlamentarios —Federico Barrera Fuentes, Clemente

Cámara Ochoa, Jorge Avilés Randolph, por ejemplo—, y se formaron

reporteros que en la refriega cotidiana registraron la pasión desbordada y la

inteligencia impaciente de la oposición, frente al oficio de la política y la

sobrada complacencia, que daba el sello de la casa del PRI.

De aquellos reporteros de la faena diaria recuerdo a Víctor Cázares126,

que una media mañana en la Sala de Prensa que tenía la Cámara de

Diputados en la esquina de la calle de Lafragua y Plaza de la República, sin

actividad qué cubrir, abrió su agenda de bolsillo, escribió el primer párrafo de

una nota, marcó un número de teléfono y entrevistó a un diputado opositor. “Sí,

diputado, claro”. Y tecleaba en la máquina mecánica Olivetti. “¿Qué piensan

hacer? ¿Ah, sí?”, y seguía tecleando. Llenó una cuartilla y después de otras

preguntas, tiempo en el que siguió pegándole a la techa, dio las gracias. Sacó

del rodillo la segunda cuartilla, la juntó con la primera, dobló ambas a la mitad y

listo: Tenía una nota acabada, sin errores de dedo. La entregó para “La

Cosecha”127.

125 El suplente cubría descansos, días festivos, vacaciones, ausencias por
enfermedad y carecía de esas mismas prestaciones. Su margen de aprendizaje era
amplio, por las comisiones de diversas materias en las que se ocupaba.
126 Víctor Cázares destacó como periodista político y en la actualidad edita una revista
de temas médicos.

127 “La Cosecha”, también llamada “La Cosecha de los Reporteros”, consistía en el
acopio de transcripciones a vuelamáquina, de entrevistas que se fotocopiaban para los
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¿Y “LA NOTA”?

Los reporteros noveles teníamos ejemplos de capacidad en la

indagación de información periodística, la redacción de “la nota”, actitud y

aptitud profesional en el trabajo128, elegancia en el vestir, refinamiento en los

modales. Había casos difíciles de emular, como la prodigiosa memoria de

Ricardo Arévalo, que tenía en la mente nombres, vínculos de los políticos,

anécdotas, “vida y milagros”.129

A la Cámara de Diputados, con motivo del Informe Presidencial, íbamos

por decenas a “las entrevistas”, con las personalidades de diversos sectores,

dado que “todo mundo” se congregaba en lo que era más el Día del Presidente

que el inicio de sesiones del Congreso.

En 1982, en el último Informe de José López Portillo, seguí escaleras

abajo dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, junto con otros reporteros,

a Manuel J. Clouthier130, quien era presidente del Consejo Coordinador

Empresarial (CCE). Sin detenerse rabiaba por la nacionalización de la banca.

Con insultos a “El Perro”131, rompía una de las reglas del sistema político

mexicano de no criticar de manera frontal al Presidente.

aportantes de información. Esta forma de trabajo compartido se hacía con copias de
papel carbón en algunas “fuentes”, como la que cubría a Fidel Velázquez, el secretario
general de la CTM.
128 Dovifat, Periodismo, 1er tomo, op. cit., p. 27, reconoce que “la aptitud periodística
reside, al igual que la artística, en la personalidad. El periodista trabaja en público y
para el público.

129 Dovifat, idem, p 28, menciona que “es indispensable una memoria buena y fiel que
retenga con precisión no solamente nombres, cifras y personas, sino también sucesos,
procesos y situaciones”.

130 Manuel J. Clouthier fue candidato del PAN a la Presidencia de la República en
1982. El día de la nacionalización de la banca era presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE); decidió acabar con el sistema presidencial. En su campaña
movilizó a millones, entre ellos a Vicente Fox, otro empresario. Falleció en un
accidente de carretera en 1989..

131 “El Perro” fue el apodo con el que se criticaba a López Portillo, tras sus
declaraciones de que “defenderé al peso como un perro”, de una devaluación que de
cualquier forma ocurrió. Su residencia de retiro de la vida pública, en Cuajimalpa, D.F.,
fue llamada “La Colina de El Perro”.
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3. 2. La cobertura del Senado

En 2001, esto es, en el arranque de la alternancia, 19 años después de

la rebelión de Clouthier al poder sin contrapeso de un solo hombre, el Senado

era un hormiguero de políticos, colaboradores, visitantes, que iban de un salón

a otro envueltos en el ensordecedor ejercicio de dialogar. Los periodistas eran

inconfundibles, como antaño, por sus libretas; empezaba el uso de pequeñas y

delgadas grabadoras digitales, y era mayor la presencia de camarógrafos y

fotógrafos.

Aquello parecía mercado: Muchos moviéndose a todos lados, y un

vocerío sin zona de silencio. Los espacios parecían pequeños y la gente se

aglomeraba para entrar y salir por la misma puerta. La casona de Xicoténcatl

les quedaba chica.

Senadores de diverso signo, parados en un pasillo, en intercambios de

comentarios con papeles en mano, daban evidencia de un poder Legislativo

que había desatado sus amarras del Presidente que todo lo decidía. Ahora

eran ellos los que ponían o quitaban hasta la última coma de una ley.

Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI) terminó su sexenio el 1 de

diciembre de 2000, y en febrero de 2001 fui comisionado por “El Universal” a la

cobertura informativa del Senado, coincidente con el primer año de la 58

Legislatura, la primera del mandato de Vicente Fox Quesada (PAN).

LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO

Cubrí la información regular del Senado de 2001 a 2004, y en ese

periodo la mayor parte de mis entregas a “El Universal”, fueron de la nota diaria

y en ocasiones especiales redacté crónicas. En una segunda parte, entre 2006

y 2008, en la 60 Legislatura, que corresponde a la primera del sexenio de

Felipe Calderón, tuve la comisión de redactar sólo la crónica de la sesión y de

debates especiales.
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La Prensa diaria comercial132 es alta consumidora de información, y en

la primera etapa que reporto en este espacio tuve como instrucción relevante

aportar a la Redacción notas del abanico de puntos de vista de los senadores,

lo que representó jornadas de trabajo desde temprano, hasta la noche, en una

ocupación de tiempo completo.

En la segunda etapa, me ocupé sólo de la redacción de una crónica de

la sesión, martes y jueves, y los otros días llevé a cabo investigaciones

distintas a la actividad del Congreso.

Con la transición del 2000 llegaron al Senado personajes de la talla de

Diego Fernández de Cevallos (PAN), quién había sido candidato a la

Presidencia (1994); Manuel Bartlett Díaz (ex secretario de Gobernación y ex

gobernador de Puebla), Dulce María Sauri (presidenta del PRI y ex

gobernadora de Yucatán), Humberto Roque Villanueva (ex líder nacional

priista), Carlos Rojas Gutiérrez (PRI, ex secretario de Desarrollo Social), Jesús

Ortega (dirigente del PRD), Javier Corral Jurado (PAN, tribuno, especialista en

medios de comunicación, telecomunicaciones, transparencia y catedrático en la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), y muchos más políticos cuajados.

Para los reporteros, la transición significó una demanda de mayor

información, por parte de nuestras redacciones, durante los siete días de la

semana.

En el Senado se recibían iniciativas del Ejecutivo, los legisladores

iniciaban otras o revisaban proyectos que se encontraron en comisiones, de

otras legislaturas. Había en la sociedad la expectativa de un despertar

democrático.

132 Johnson y Harriss, Reportero profesional, op. cit., p. 20, dan luz sobre esa dinámica

peculiar: “El periódico es una empresa privada que negocia con una mercancía o un

servicio llamado noticia (…) al mismo tiempo, es algo más que una empresa

comercial. Está estrecha y directamente vinculado con la sociedad, por lo que se

considera de utilidad pública, aun cuando no esté clasificado y reglamentado como

tal”.
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REPORTEROS INFORMADOS

El trabajo legislativo cobró importancia, y a ello se sumó que el relieve

político de los senadores daba pie a que ellos debatieran en tribuna, emitieran

comentarios en entrevistas, en los “chacaleos”133, que se llevaban a cabo en

las aceras de la calle, en patios, pasillos, salas de trabajo y en el mismo salón

de sesiones.

Es evidente que para reportear el Congreso (Senado y Cámara de

Diputados), se deben conocer algunas cuestiones básicas: Quiénes son los

legisladores más importantes; las reglas y mecánica de operación generales de

la actividad legislativa, así como la esencia del poder Legislativo.

Senado y Cámara de Diputados se rigen por reglas que se encuentran

en la Constitución, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos, el Reglamento del Senado de la República, así como el

Reglamento de la Cámara de Diputados.134

Las cámaras legislativas son componentes de un poder público muy

complejo, que funciona con normas constitucionales, legales, así como de

múltiples ordenamientos, que a su vez generan una terminología especializada,

y que requiere de la participación de especialistas, incluso, de nivel de

doctorado.

Un reportero que no tiene bajo control esta información estructural podrá

penar como náufrago por en las oficinas de los senadores y en los sitios de

reunión de moda, y ahogarse.

3.3. Actividad legislativa y necesidades de información

Para conocer la actualidad parlamentaria se debe consultar la Gaceta

del Senado, que publica los textos de iniciativas de ley o de reforma a la

133 “Chacaleo”, su uso ordinario es cuando se realizan entrevistas colectivas
informales. Viene de “chacal”, el reportero que aprovecha esa tarea común y gana
información a sus colegas y la publica como primicia.

134 El acceso al marco jurídico Legislativo está al alcance de una búsqueda en los
sitios electrónicas de ambas cámaras federales, cuyas “ligas” se incluyen en las
fuentes de consulta de esta tesina.
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Constitución, así como propuestas de pronunciamientos del Senado, además

de una diversidad de comunicaciones entre los legisladores y enviadas por

otros poderes. En día de sesión, la Gaceta es como un mapa de trabajo de lo

que será tratado en ella, y es fuente de contenidos.

Cuando el Senado negó a Vicente Fox viajar a Estados Unidos, el 9 de

abril de 2002, Zazil ha Troncoso, reportera de “El Economista”, me dijo: “Van a

negar el viaje al Presidente”. No le creí. Apostamos una comida. Ella estaba

informada de antemano. ¿Cómo lo supo?

Antes que yo, Zazil revisó la Gaceta, encontró el dictamen que

autorizaba el viaje, comentó el asunto con un priista y luego de la reunión

anterior a la sesión, que todos los grupos parlamentarios llevan a cabo, le

pasaron la confirmación de que la solicitud de permiso sería rechazada, pese a

que en comisiones estaba aprobada.135

Los hechos ocurrieron en la sesión, como la fuente de Zazil lo dijo, pese

a que en pasillos y entre escaños, hubo esfuerzos a favor del Presidente Fox,

por parte de los panistas encabezados por Diego Fernández de Cevallos.136

Así son las cámaras del Congreso. Los mejor informados pueden

esperar un resultado, como muy probable a lo largo del día, y las más de las

veces suceden las previsiones, “cruzadas”, de varias fuentes. Los contactos

son más eficaces, cuando los reporteros están más actualizados.

EL REPORTEO SINFIN

Por lo que toca a las necesidades de la información de los periodistas,

se cuenta con la opción de las entrevistas sobre la actualidad política, que

pueden llevarse a cabo en forma individual o colectiva.

El poder Legislativo federal debe emitir normas aplicables a todas las

actividades y a todos los sectores, y en ese sentido, la gama entera de los

problemas del país tienen resonancia en el Senado y en la Cámara de

135 Aunque los integrantes de una comisión legislativa otorgan su firma en aprobación
de un dictamen, en la sesión, su bancada puede dar marcha atrás y operar el voto en
contra. Es una práctica parlamentaria de estricto sentido político.

136 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal,10 de abril de 2002, p. 6.
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Diputados. De esa manera, los reporteros tendrán que conocer la gran

diversidad de temas de interés general, para poder elaborar informaciones

relacionadas con los tópicos de la vida del país. La gama es tan amplia que

en el Senado funcionan 59 comisiones ordinarias y 14 más de carácter

especial.

Por ello, en el seguimiento de los asuntos nacionales, siempre habrá

legisladores con información, inquietudes o iniciativas al respecto, y reporteros

en su búsqueda, sin importar qué día de la semana es, ni a qué hora lo hemos

encontrado en una oficina, una casa, un hotel en México o el extranjero o en un

teléfono celular. La categoría política del legislador aumenta la relevancia de

sus señalamientos y la valía de encontrarlo con determinación y, claro, suerte.

La actividad legislativa del Congreso se organiza en las comisiones, que

abarcan todas las ramas de la administración pública y sus miembros con

jerarquía de presidente, secretarios o integrantes, tienen autoridad y suelen

contar con información y comentarios sobre todo acontecimiento.

3.4. Un día de sesiones en Xicoténcatl

En los periodos de sesiones del Congreso, las últimas semanas son de

prisa, de actividades múltiples y tan rápidas, que en una hora se procesan

decenas de decisiones, muchas de ellas cruciales. Son los días de legislar

sobre las rodillas. Es invariable: El trabajo empieza en septiembre o en febrero

sin apuro alguno pero en algunas fechas de diciembre hasta en la madrugada

hay actividad, y en abril se intensifican las tareas.

Los senadores trabajan en las comisiones y elaboran dictámenes con

base en pre dictámenes que a veces llegan a manos de los periodistas y con

esos documentos adelantados elaboran notas informativas relevantes y

oportunas.

Si en la 51 Legislatura el brillo y en interés estaba en la tribuna, en las

legislaturas 58 y 59, del 2000 a 2006, los periodistas ponían más tiempo de su

atención a la tarea en comisiones.

A LA PESCA DE DATOS
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Rastrear los asuntos de interés general es trabajo de los reporteros, y

cuando se llevan a cabo en las comisiones legislativas, hay que sondear a

través del contacto habitual con los senadores. Es frecuente que después de

una entrevista colectiva, haya un cruce de comentarios aparte con algún

legislador, que actualiza sobre temas en proceso. De igual forma se obtiene

información en desayunos.

Durante las fechas de mayor actividad legislativa, pasan por el pleno del

Senado muchos asuntos de los que la gran mayoría de los legisladores no

están enterados. Ellos se conforman con saber en qué sentido deben votar, y

no atienden los pormenores del tema. Confían en la palabra de sus

compañeros de bancada que han firmado el dictamen en comisiones.

La frenética actividad senatorial, durante una sesión no da tiempo para

atender lo que dice el orador que, por ejemplo, sustenta un dictamen, ni los

posicionamientos de los partidos. Todos los senadores tienen mucho qué

hacer, en la elaboración de documentos que si tienen éxito subirán a votación

del pleno, sin que a su vez haya alguien que atienda su tema. Ojo por ojo.

En ese activismo, en días hasta de doble sesión, en jornadas en las que

se presentan de manera extraordinaria asuntos a votación del pleno, suelen

aparecer temas que prácticamente nadie recuerda cómo entraron al proceso

legislativo. Pocos saben en qué momento fueron aprobados en comisiones. El

hecho es que, sin más, aparecen como reformas listas para ser votadas.

Los cabilderos se mueven como pez en el agua, en ese desorden, y con

prontitud interceden ante los senadores a favor de sus clientes, en pleno

proceso de revisión de los puntos finos de aprobaciones, en las que se juega la

suerte de inversiones privadas, de negocios de industria y los servicios.137

Mientras todo ello ocurre en salones de trabajo, en pasillos y a las

puertas del salón del pleno, dentro de ese recinto, el más importante del

137 En el Senado, desde 2010, como en la Cámara de Diputados, desde 2011, aplican
disposiciones para un control mínimo del cabildeo, que sólo podrá estar debidamente
regulado con reformas a la Ley Orgánica del Congreso y con una Ley de Cabildeo.
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Senado, el presidente de la mesa directiva conduce la sesión, con la formalidad

del marco jurídico del Congreso, con apoyo de los Servicios Parlamentarios.

LOS EXPERTOS DEL CONGRESO

Un senador integrante de la Mesa Directiva, la cual conduce la asamblea

del pleno, puede ser legislador novato y cumplir el papel de presidente,

vicepresidentes o secretarios. Sólo tiene que seguir el guión que le proveen los

auxiliares técnicos, que son personal de carrera del Senado. En momentos

difíciles, salen del bache diciendo en voz alta los formulismos reglamentarios

que se les dice al oído o que les pasan en tarjetas. En la Cámara Alta esta

conducción corre a cargo del secretario general de Servicios Parlamentarios, el

doctor Arturo Garita Alonso138.

De lo que ocurre en los distintos escenarios de tarea legislativa, los

reporteros de la primera década del siglo en el Senado, procesaron diversas

notas informativas y, eventualmente, la crónica política de un hecho singular.

Hay acontecimientos con repercusión en el Senado, como ocurrió el 11

de septiembre de 2001. Cuando las Torres Gemelas de Nueva York estaban

derruidas, todavía no empezaba la sesión de ese martes. El atentado terrorista

sacudió las estructuras mismas del Estado mexicano. Los senadores eran

integrantes del poder Legislativo, y su reacción fue una proclama de condena al

atentado y sus poderosos líderes esa vez mostraron condolencia y

vulnerabilidad. Y tras ello levantaron la sesión.

3.5. Las disputas del poder

El signo de gobierno dividido caracterizó las Legislaturas 58 y 59,

paralelas al sexenio de Vicente Fox (2000-2006), la 60 que correspondió a la

primera parte del sexenio de Felipe Calderón (PAN), así como la que está en

ejercicio actual, la 61 Legislatura. El partido del Presidente de la República no

tiene la mayoría en el Congreso y ello es una de diversas causas de fricciones,

desencuentros, conflictos y, sobre todo, del rechazo de reformas

constitucionales.

138 Arturo Garita es profesor de posgrado en la especialidad de Derecho
Parlamentario, y en el Senado tiene un historial de varias Legislaturas de servicio.
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Fox tuvo confrontación permanente con la mayoría opositora en el

Senado. Con Calderón, la izquierda plantó una zona de conflicto en medio de la

actividad legislativa, de 2007 a 2009, como estrategia política para influir en la

reforma petrolera y en repudio a las políticas del Ejecutivo en materia

económica.

Las relaciones con Vicente Fox tuvieron deterioro creciente, y llegaron al

final del sexenio con un enfrentamiento con la izquierda, por su actuación

contra Andrés Manuel López Obrador, primero al desaforarlo y después por

meter las manos en el proceso electoral presidencial para favorecer a Felipe

Calderón.

ACABÓ EL CICLO DEL PRESIDENTE

El 1º de septiembre de 2006, fecha del último informe de Fox, fuimos

testigos en la Cámara de Diputados, de dos escenarios: El estado de sitio en

que las fuerzas militares y policiacas tenían rodeado el Palacio Legislativo,

como medida de seguridad extrema, y la toma de la tribuna por parte de la

oposición de izquierda que impidió la realización de la ceremonia, en la que

antaño el Presidente hablaba desde la tribuna. Vicente Fox entregó el texto del

Informe en el vestíbulo y se fue: “¡Entregas y te vas!”, fue la consigna de

repudio de la oposición en el salón de sesiones.

Como lo había hecho en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando cubrí la

nota de los seis informes presidenciales, en 2006 en el último de Vicente Fox,

fui comisionado para redactar la crónica en el salón de sesiones, una de varias

que en esa ocasión programó el periódico.

La cobertura de ese Informe determinó que los reporteros entráramos a

San Lázaro a bordo de vehículos habilitados para Prensa, a los que se accedía

con acreditación previa, misma que fue verificada por elementos de la Policía

Federal, en retenes lejanos al perímetro del Palacio Legislativo.

Dentro de la Cámara de Diputados, los reporteros sólo tuvimos acceso al

palco de Prensa, y desde ese espacio estuve presente en el recinto cuando la

oposición que rechazaba a Fox tronó con un coro potente y la consabida toma

de tribuna.



103

Era esta una cobertura de segmentos139, toda vez de que no me

correspondió, por instrucciones específicas, dar cuenta de la entrega del

Informe en el vestíbulo, como tampoco habría de abarcar pasos anteriores a la

llegada de Fox a la escalinata del Palacio Legislativo.

UNA CRÓNICA EN EL OJO DEL HURACÁN

Desde el sitio en el que me encontraba en el palco de Prensa140 tomé

mis notas de lo que era, en ese momento, el mayor choque entre los poderes

Legislativo y Ejecutivo. El país veía la transmisión de televisión, pero la

presencia en el lugar de los hechos permite generar un relato de carácter

periodístico que pretende servir al lector y queda como registro

hemerográfico.141

La llegada al poder de Felipe Calderón, con una tribuna ocupada por las

fuerzas políticas (a la cual no fui comisionado)142, fue seguida de más conflictos

dentro del Congreso. En el Senado, redacté la crónica de las sesiones de la

naciente 60 Legislatura, lo que significó el privilegio de retratar personas y

ambientes, plasmar situaciones, con el propósito de que mis textos fueran

útiles al público interesado en la política, pero con una meta propia: Generar

crónicas para lectores, para gente que abre las páginas del periódico con

139 En el diarismo hay coberturas que por diversas circunstancias no pueden ser
seguidas por un mismo reportero, cuya información le ha sido requerida en la
Redacción, conforme a un plan de cobertura. En el periodismo estadounidense, es
usual. Para reportar las actividades del presidente, un reportero está presente en la
Casa Blanca, otro en el aeropuerto, por ejemplo, antes de que salga el avión
presidencial, donde se encuentra el que lo sigue, al aterrizar queda uno de guardia en
la plataforma del avión, mientras que en la primera actividad hay un enviado a la
espera del personaje.
140 El Palco de Prensa ocupa la planta baja en el extremo derecho del salón de
sesiones. Se delimitó en 1997, y desde allí los reporteros podían realizar su trabajo,
con limitaciones, al decidir el Grupo de los Cuatro (PAN, PRD, PVEM y PT) que tenían
vedado el paso al salón de sesiones durante trabajos de la asamblea. A la fecha, sigue
esa práctica, repudiada por los periodistas que llaman ese espacio, “Corral de la
Ignominia”.

141 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 2 de septiembre de 2006, p. 4.

142 Conforme el mosaico de información de interés se amplía, el emplazamiento de
reporteros requiere de la visión de los directores del diario. En esa ocasión fui
comisionado al Auditorio Nacional, donde llegaría Felipe Calderón, ya investido como
Presidente, a un festejo con el PAN e invitados de su gobierno.
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ganas de encontrar qué leer. Tuve en mente situar al lector en el lugar del

periodista, que respirara la misma atmósfera de los acontecimientos.

En ese tiempo de la 60 Legislatura llevaban a cabo ejercicios

profesionales de la crónica del Senado, conforme los hechos lo imponían, los

compañeros de “La Jornada”, Andrea Becerril; “Milenio”, Angélica Mercado; “La

Crónica de Hoy”, José Contreras, y otros más. Miguel Ángel Granados Chapa

se incorporó a la crónica de cada sesión para “Reforma”.

La importancia del Senado aumentó para ese entonces, cuando hubo un

cambio de estrategia de la izquierda. Si en los seis años anteriores fue

relevante el interés por el trabajo en comisiones, combinado por los

acontecimientos de la sesión, en 2007 y 2008, tomas de tribuna, un pleno

itinerante fuera de la sede de Xicoténcatl, y foros sobre la reforma petrolera y la

crisis económica, dieron pie a coberturas de tinte político redactadas en el

género de crónica informativa.

Esta fue una etapa singular en mi trayectoria, dato que en el Senado

sólo me ocupé de la crónica, que es un género demandante de atención total.

El Senado, entonces en la casona de Xicoténcatl, recibió la influencia de

los líderes Santiago Creel, del PAN; Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y de

Carlos Navarrete, del PRD. La ventaja de “reportear” entre personalidades, fue

gratificante, al seguir las actividades políticas y legislativas de integrantes de

todos los grupos, y entre ellos destaca César Leal Angulo (PAN).143

El tiempo, que a veces cierra pinzas, me reencontró en esta etapa de las

legislaturas 60 y 61, con mi primer jefe, Enrique Mendoza Morales144, quien al

143 César Leal Angulo es político panista; fue embajador en Grecia, presidente del PAN
en Sinaloa y Veracruz, diputado federal; fue asesor político de Vicente Fox en la
campaña presidencial de 2000; licenciado en Periodismo de la primera generación de
la Escuela de Periodismo Carlos Septién García; Catedrático en la Universidad de
Berckley, en el IPN; fue rector de la Universidad Católica de Culiacán; preside la
Comisión para América Latina del Senado.

144 Enrique Mendoza Morales, político formado al lado de Luis Echeverría Álvarez, en
la Secretaría de Gobernación, donde fue director general de Información en el periodo
de Mario Moya Palencia; fue director de Información en Pemex, con Jorge Díaz
Serrano, a quien acompañó en la misión diplomática en Moscú, y luego fue su
abogado defensor.
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salir de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en “El Sol de México” guió

mi vocación, desde su posición de subdirector general de la Organización

Editorial Mexicana (OEM). En el Senado es director general del Archivo

Histórico y Memoria Legislativa, y me distingue con sus reflexiones sobre

política, periodismo y de su gran cultura.

3.6. La Cámara de Diputados, tres décadas después

A veces creo que el espíritu de aquél político que encontré en el hotel

Regis, desesperado por querer ser diputado, encarna en muchos de los 500

integrantes de una Legislatura en San Lázaro, en el siglo 21.145

Un rasgo de diputado es el deseo de destacar para dar aliento a sus

proyectos personales, y buscan contacto con los medios para acercarse a sus

fines. Vista la Cámara de Diputados como trampolín, los tres años de una

Legislatura se consumen en un santiamén.

El primer año es de conocer al monstruo que es el Palacio Legislativo,

desde sus instalaciones, hasta la mecánica de trabajo legislativo, las relaciones

de poder dentro de su bancada; el segundo año es de labor en firme, y cuando

parece que ya se ha aprendido el papel de diputado federal, llega el tercer año,

y hay que planear a dónde ir cuando se acaben dieta, fuero e importancia.

¿DE QUÉ ESTÁN HECHOS LOS DIPUTADOS?

La condición efímera de ser diputado federal, acelera en mucho la

actividad cotidiana en la Cámara de Diputados, la recarga de eventos

superficiales, de escaso o nulo valor legislativo, político o periodístico. Mucho

movimiento ajeno a la esencia de legislar, refleja la talla real del poder

Legislativo, que ha sido analizado por los especialistas, que coinciden en que la

vida parlamentaria de México es incipiente.

Por lo general, los integrantes del Senado tienen largas trayectorias

políticas. A varios sólo les ha faltado ser Presidente de la República y hay

casos de personajes con trayectoria legislativa. Los senadores, como me tocó

145 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 31 de agosto de 2005, p. 9.
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a mí en la primera década del siglo, ponen en la balanza inteligencia, talento,

capacidad política, esfuerzo. Resulta un privilegio de reportero ser testigo de la

condición humana, resistencia a problemas, eficacia personal, sagacidad,

astucia o malicia con que pueden actuar los políticos, sin importar el partido al

que pertenezcan.

Los diputados forman un mosaico de gran diversidad, en el que se

pueden reunir perfiles de escasa formación política y legislativa, y pueden tener

estudios profesionales o carecer de escolaridad, ser jóvenes o viejos. Si en el

pasado remoto había legisladores que representaban distritos que nunca

visitaron, en la actualidad los hay que desconocen la materia legislativa y los

temas de las comisiones en que son asignados por sus grupos.

EL REPARTO DEL PASTEL

Los diputados abren una Legislatura como si se tratara del reparto de un

pastel que se fracciona en comisiones, y éstas en una presidencia, varios

secretarios e integrantes. Las rebanadas más apetecidas son las que tienen o

suponen influencia política y económica: Presupuesto, Hacienda,

Comunicaciones, Recursos Hidráulicos. Muchas más. Hay otras que han

cobrado relevancia, como Seguridad Pública, Defensa Nacional, y unas

fundamentales, como Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia.

El gran reparto, como puede ser vista la Cámara de Diputados, se

decide entre los grupos parlamentarios, donde el que tiene mayor número de

curules toma más rebanadas del pastel, y dentro de las bancadas se repite una

ley natural: El más fuerte se lleva la mayor parte.

Un segmento de legisladores tiene en sus manos la marcha de la

Cámara de Diputados, por su trayectoria política —han sido secretarios

federales, gobernadores, y titulares de otras responsabilidades públicas—, y

por su experiencia legislativa local o las cámaras federales. Muchos que no

alcanzaron alguna posición de poder, forman un sector de sus bancadas que

debe hacerse oír en grupo o en tribu. En el PRI se les llama “El Bronx”.146 Son

146 “Bronx” es el nombre del barrio de Nueva York con el que se llama a los grupos de
las bancadas de menor relieve político e influencia en la Cámara de Diputados.
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rudos, ruidosos y la cúpula debe negociar con ellos para no correr el riesgo de

desestabilizar una línea de decisión en el pleno.

Es difícil sobresalir entre 500 diputados, bajo el mando de un grupo

selecto, y más cuando no se tienen preparación académica y experiencia

legislativa. En compensación, la agenda política de los legisladores cobra

utilidad primordial e su paso por San Lázaro es una oportunidad de crecer.

RUIDO Y MONTAÑAS DE PAPEL

Los reporteros, en esas condiciones, nos encontramos con muchas

convocatorias a conferencias de diputados que acuden con denuncias políticas,

que reciben gente de sus distritos y la presentan ante los periodistas, como si

se tratara un acto en el que se resolvieran los problemas de lugares recónditos

del país. Sin embargo, entiendo esta dinámica como un “ruido político” del que

se obtiene escasa información de valor periodístico.

Esa agenda política de los diputados genera una montaña de boletines,

versiones escritas de entrevistas. A ello hay que agregar maratónicos foros,

seminarios, mesas redondas, series de conferencias sobre temas de

actualidad, diseñados para incidir en los intereses políticos de los diputados

organizadores.

Eso compite con las reuniones de comisiones, 44 ordinarias, 41

especiales, que en su mayoría solían sesionar en el horario del pleno,

circunstancia que ya no permite el Reglamento actual. Además, están

integrados 87 grupos de amistad con parlamentos de países amigos.

La resultante es una Cámara de Diputados gigante, con más de cuatro

mil visitantes en días de mayor actividad, que funciona con cinco mil 300

empleados. Las multitudes le dan carácter de estación del Metro en hora pico.

Humberto Roque Villanueva, quien fue líder de la mayoría priista entre 1994 y 1997,
indica que en su gestión de formó esta expresión de integrantes de su bancada. Con
el paso de las legislaturas en otros grupos se han integrado áreas de curules
“ruidosas”.
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El Palacio Legislativo es tan grande –ocupa 15.6 hectáreas--, que es

fácil perderse en sus pasillos, salas, patios, edificios, explanadas, jardines; dar

la vuelta al lugar, equivale a caminar en línea recta mil 800 metros.147

Desde luego, no hay capacidad humana que pueda tener conocimiento

de ese quehacer frenético, ajeno en mucho al propósito legislativo. Puede

darse el caso de que un diputado exija a un funcionario compareciente

información y compromisos a la altura de los graves problemas nacionales, y

sin esperar la respuesta, se salga del salón para no volver, o que se distraiga

en llamadas telefónicas o en dar órdenes a su séquito de asistentes.

A los distractores de la atención se debe añadir que a partir de 2010 se

popularizó el uso de teléfonos con Internet y otros dispositivos portátiles con

acceso a las redes sociales.148

Tampoco puede haber medio periodístico con espacio para el gran flujo

de temas de interés. Por ello, es reto de los reporteros tener cuidado de que

en ese mar de información, nada de lo fundamental se pierda, y antes bien,

siempre tener la iniciativa de reportear temas propios y de impacto.149

3.7. Un día de sesión en San Lázaro

Pese a todo, las cámaras legislativas, en Xicoténcatl (en mi tiempo, en

Reforma ahora) y San Lázaro, son el centro de la política mexicana, y la sesión

del pleno es el escenario en que suelen desencadenarse muchos

acontecimientos.

Hoy por hoy, la cobertura de cada una de las cámaras suele llevarse a

cabo por al menos dos reporteros, en “El Universal” y otros medios. En San

147 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, 1ª Plana.

148 Los teléfonos tipo “Black Berry” o inteligentes, así como los dispositivos portátiles
del tipo de tabletas digitales, como iPad, adquirieron un uso intenso. El intercambio de
mensajes abiertos a red de contactos, en Facebook y Twetter dieron pie a un
fenómeno de comunicación, con impactos en la práctica política.

149 Dovifat, op. cit., p. 125, expone al respecto que “todo periodismo, todo trabajo
periodístico, tiene como objetivo ver el suceso, entenderlo, describirlo e interpretarlo.
El lenguaje y la forma están subordinados a esto”.
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Lázaro, estoy asignado desde el 17 de septiembre de 2008; me integré al

trabajo que ya realizaba Andrea Merlos,150 compañera reportera con amplia

experiencia y reconocimiento en la Cámara de Diputados.

Durante varios años y hasta su fallecimiento, en agosto de 2010, Fidel

Samaniego redactaba la crónica de las sesiones y relataba historias para

televisión en Internet.

Conforme se requiere, acuden compañeros reporteros de las distintas

secciones del periódico, al reporteo de diversos temas y comparecencias de

secretarios y funcionarios de distinto nivel.

En la sesión está el palpitar de la política, en su expresión escénica. De

pronto, ante un solitario salón del pleno, no falta que desde las curules haya

una solicitud de verificación de quórum, o que la estrategia política dicte la

conveniencia de tomar la tribuna, colgar carteles, abrir mantas, interrumpir una

y otra vez a un orador o introducir a fuerza un tema fuera del orden del día.

Las sesiones en la Cámara de Diputados, en la composición actual

llegan a ser caóticas, y como ocurre en el Senado, en San Lázaro, la directora

de Servicio Legislativo, María Elena Sánchez Algarín151, proporciona a los

legisladores el guión parlamentario y actúa en momentos difíciles con un don

de autoridad, indispensable en esa asamblea en la que se juegan muchos

intereses políticos. Su presencia está registrada en las escenas de la tribuna,

desde los tiempos de Donceles, de manera que fue testigo de los años

solemnes de presidencialismo autoritario, hasta las crisis políticas últimas.

150 Andrea Merlos, reportera egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién

García; antes de incorporarse a “El Universal”, colaboró en “El Economista”, “El

Independiente” y “Reforma”. Destaca por la calidad de su información y conocimiento

de los procesos políticos y legislativos.

151 María Elena Sánchez Algarín cumple 50 años de servicio en la Cámara de
Diputados, en 2011. Con una formación empírica, pero con un manejo magistral de las
normas parlamentarias, ha dado muestra de capacidad superior a doctores en
Derecho. Ha ganado el respeto y el aprecio de 16 Legislaturas. Abrió espacios que
estaban reservados a los varones.
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EL CENTRO DE LA POLÍTICA

La sesión del pleno, desde luego, es el momento para dar

posicionamientos de bancada sobre temas vitales, por ejemplo, alzas de

impuestos, reformas que afectan el bienestar de la población, y aunque estén

programados estos lances de oradores, suelen darse hechos inesperados,

incluso en las votaciones.

Hay sorpresas, pero también, horas, sesiones de tedio, de desahogo de

asuntos de trámite de una vieja usanza que ha perdurado en la vida legislativa

que no se ha reformado en décadas. El pulso de cada sesión hay que

registrarlo para emplearlo en la información del día, en lo que valga.

En sesiones del pleno con motivo de comparecencias de secretarios del

gabinete presidencial, la actividad puede ser de anemia informativa o de

choque de posiciones políticas con el compareciente, hasta el desorden que

cause el fin súbito de la visita.

Las ocasiones en que se presenta para aprobación del pleno el

Presupuesto de Ingresos de la Federación, la Cámara de Diputados toda

concentra su actividad en los detalles de la negociación de los recursos, en las

diversas comisiones, luego en la que lleva el tema, propiamente de

Presupuesto, y finalmente en la sesión del pleno.

Pueden transcurrir varios días de negociaciones y cambios en las

iniciativas de esos instrumentos de la política económica, que rebotan en otros

acuerdos dentro de los grupos parlamentarios, que a su vez retornan a

comisiones a concretar consensos. Y suelen dar las horas de la madrugada,

hasta que cada punto del Presupuesto es aprobado, por diputados

somnolientos, movidos muchos por la determinación de llevar a sus distritos un

documento firmado por ellos, una foto, un video de una intervención suya en

tribuna en apoyo de asignaciones presupuestales en beneficio de sus electores

o de su estado.152

152 Causa frustración social y política, el que inversiones incluidas en el Presupuesto
anual no “aterrizan”, se vuelven letra muerta, que una vez difundieron los reporteros.
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Con una importancia alta, también son abordados los apartados de la

Ley de Ingresos, que programa los impuestos y derechos que serán

considerados para el manejo de la Hacienda Pública federal.

DESPUÉS DE GUTENBERG, INTERNET

En la actualidad, la cobertura en la Cámara de Diputados se realiza para

la edición matutina de “El Universal”, a cuya redacción enviamos las notas

pertinentes vía correo electrónico153. Durante semanas de mayor actividad en

San Lázaro dejamos de acudir al periódico.

Al momento que van ocurriendo los hechos, preparamos notas que

enviamos para ser publicadas cuanto antes en el portal de “El Universal”, una

forma electrónica con efectos inmediatos. En sesiones extensas, como una

comparecencia o la discusión de impuestos o el Presupuesto, “subir” a Internet

una información, además de ser conocida por el público en general, tiene

impacto entre los legisladores.

Los grupos parlamentarios tienen dirigentes que ordenan a sus

diputados oradores y especialistas en un tema o conocedores de una cuestión,

rebatir a los contrarios, y si alguna de las partes gana resonancia en Internet,

eso lo deben considerar sus estrategas.

En la actualidad se presenta un fenómeno nuevo: La información “Minuto

por Minuto” de “El Universal”, en su página de Internet, que a su vez es

reenviada dentro de las redes sociales, como Twitter, Facebook, y que cuenta

con miles de comentarios del público154.

Los políticos parlamentarios, que antaño actuaban para el Presidente,

que a la par debatían y votaban de cara a las galerías del público visitante en la

Cámara de Diputados, y buscaban ganar discusiones ante los periodistas,

153 En la década de los setentas, el reportero a cargo de la cobertura de la Cámara de
Diputados enviaba sus notas en cuartillas con sus copias al carbón, en un sobre que
entregaba un motociclista, uniformado y armado, al jefe de Redacción de “El
Universal”, en propia mano.

154 El 27 de septiembre de 2010, el diputado Luis Videgaray (PRI), “subió” a su cuenta
de Twetter una fotografía en la que aparece dormido el legislador Óscar González
(PT). En la misma imagen aparecen tres diputados con sus teléfonos celulares en las
manos.
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ahora tienen que tomar en cuenta esa nueva galería virtual que los sigue al

momento en Internet, a través de las notas y crónicas que se publican, en mi

caso, en el sitio de “El Universal”.

Esta nueva dimensión se logra con la popularidad de la computadora

portátil, del teléfono celular con capacidades para uso de Internet, así como

tabletas electrónicas, al punto que políticos y agrupaciones tienen en servicio

páginas en la web, así como Twitter y Facebook.

3.8. El laberinto de los 500

Al finalizar la primera década del siglo 21, la gran tribuna de los

parlamentarios mexicanos está en los medios de comunicación, los cuales

tiene mucha más fuerza que la tradicional tribuna del salón de sesiones. El

debate en la prensa puede decidir la suerte de una reforma o el repunte o el

eclipse de una figura.

Saben los diputados que sus participaciones en la tribuna, no atraerán la

atención de sus compañeros legisladores, como tampoco de los periodistas. En

cambio, una declaración suya en cualquier parte del recinto, una información

que difundan a los reporteros, tendrá efectos de importancia.

Son muchos 500 diputados. No alcanzan a conocerse mutuamente, de

modo que es natural que aún al final del tercer y último año de una legislatura,

en los trabajos de comisiones se suela referir lo dicho, “por el diputado que me

ha antecedido en el uso de la palabra”. Decir que antes de uno habló un

“preopinante”, no siempre es un desdén, suele ocurrir que un legislador no

sabe el nombre del prójimo.

Hay diputados que entran a San Lázaro en reemplazo del propietario;

hay quienes vienen de retorno de una licencia, tras una derrota en las urnas o

de cumplir un propósito distinto; hay faltistas sin remedio, pero que abusan de

su partido y su grupo parlamentario para recibir la dieta y gozar del fuero sin

trabajar.

La información básica para un reportero (como para el público en

general) está en la página electrónica de la Cámara de Diputados, en la que
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puede encontrar información sobre la estructura de gobierno, operación y

servicios; la integración de los grupos parlamentarios y bancos de datos de los

asuntos legislativos; partes sustanciales son la Gaceta Parlamentaria y el

Diario de los Debates155.

A LA CAZA DE LOS REPORTEROS

El Congreso podría funcionar sin legisladores, de hecho ello ocurre en

los recesos; pero sin periodistas que cubran Senado y Cámara de Diputados,

no hay acción y carece de sentido. Los medios de comunicación son básicos.

Un equipo de Comunicación Social de la Cámara de Diputados genera

boletines con información oficial de comisiones, diputados y visitantes

destacados, así como comunicados de la mesa directivas y la Junta de

Coordinación Política (Jucopo).

Un servicio adicional lo brinda una agencia de noticias legislativas

(Notilegis) de la propia Cámara de Diputados, dirigida por el periodista Román

González Álvarez156, al mando de un grupo de reporteros que cubren decenas

de reuniones en comisiones, ceremonias diversas y dan notas de entrevistas a

diputados. Tiene la utilidad que en su época tuvo “La Cosecha de los

Reporteros”.

Esta información es oportuna, pertinente en la jornada parlamentaria, y

por su preparación periodística es materia de apoyo a los reporteros de la

“fuente”, sobre todo en días de abundante información, y útil como banco de

datos que se puede consultar en la sección “Comunicación” del sitio electrónico

de la Cámara de Diputados.

Este equipo elabora las notas informativas que pueden reflejar la

actividad que tiene lugar en San Lázaro; en diciembre de 2009 y 2010, hubo

155 En las fuentes de consulta de esta tesina se incluyen los sitios electrónicos de la
Cámara de Diputados.

156 Román González Álvarez es un reportero que estuvo asignado a la Cámara de
Diputados por el periódico “Excélsior”, en su última etapa como cooperativa.
Posteriormente fue invitado a encabezar el proyecto de Notilegis.
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días en los que se publicaron casi 30 notas de lo que ocurría, esto es, con la

prontitud que facilita la página de Internet de la Cámara de Diputados.

Los grupos parlamentarios cuentan con servicio propio de Comunicación

Social, con actividades para acercar legisladores de su grupo con periodistas.

Organizan conferencias de prensa, eventos de su fracción, redactan y envían

boletines, audios, videos transcriben y distribuyen entrevistas.157 Agregan a sus

tareas el manejo de información en páginas electrónicas.

Todavía más, un trabajo especializado como éste, pero personalizado,

llevan a cabo coordinadores de comunicación social de diputados; son colegas

míos que colaboran con legisladores que dan importancia mayor al papel del

periodismo parlamentario, a quienes sirven como Contacto de Prensa.

Los parlamentarios del mundo con mayor nivel profesional organizan el

contacto con los medios por conducto de colaboradores que tienen trayectoria

periodística. En la Cámara de Diputados, en la legión de contactos de Prensa,

por ejemplo, se desempeña con profesionalismo la periodista Elda Merino158,

cuyo trabajo sobresale por su tenacidad en el río rápido de las actividades

legislativas y políticas dentro de la Legislatura. El triunfo lo consigue al colocar

en la agenda de los reporteros, las tareas de la comisión y del legislador a su

cargo, y de abrirle espacios en los medios impresos y electrónicos.

157 Los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD tienen los equipos de

Comunicación Social más numerosos. Con los priistas colabora Ramiro Pineda, quien

fue vocero de Luis Donaldo Colosio; con los panistas, Herminio Rebollo, quien fue mi

jefe de Información en “El Universal” y coordinador de Comunicación Social de Carlos

Abascal, en las secretarías de Trabajo y Gobernación; con los perredistas, Norberto

Carrasco coordina la Comunicación Social; ha colaborado en las Legislaturas 60 y 61.

158 Elda Merino, licenciada en Comunicación y Periodismo (UNAM), coordinadora de
Comunicación Social del presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la
Cámara de Diputados, Arturo Santana Alfaro. Fue reportera en “El Universal”, en “La
Crónica de Hoy”, y ha sido coordinadora de Comunicación Social de legisladores en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (4ª Legislatura) y la Cámara de Diputados
(59 Legislatura).
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El cruce del interés de los diputados por difundir sus mensajes ha dado

origen al llamado “Chacalódromo”159, un punto a donde se presentan los

legisladores a declarar ante un micrófono y las cámaras de televisión y

decenas de reporteros. Ese espacio poner cierto orden a la práctica de las

entrevistas colectivas, de nuestro periodismo declarativo.

Según el relieve de un legislador, llega a ser la aglomeración de

reporteros, camarógrafos y fotógrafos, así como por el tema en cuestión.

Durante sesiones de la Comisión Permanente de diputados y senadores que se

reúne en una de las dos cámaras durante los recesos de periodos ordinarios,

los declarantes suelen esperar turno para hablar a los periodistas.

En consecuencia, San Lázaro es en la actualidad un lugar de

competencia cerrada por atraer la atención de los reporteros quienes, por su

parte, en el mar de información aplican los criterios de sus medios para

discriminar y jerarquizar los asuntos del día. Sintetizar, traducir al lenguaje

periodístico enredos legales, consumen muchas horas de trabajo arduo

cotidiano.

UN TRABAJO ARTESANAL

De la misma forma en que se debe tener a la mano números telefónicos

de los senadores, los reporteros actualizan su directorio telefónico de

diputados, a quienes hay necesidad de localizar y entrevistar sobre asuntos de

última hora.

El reporteo es una labor de perfil artesanal: Preparar qué se busca;

seleccionar a los diputados o áreas legislativas adecuadas al tema;

localizarlos; contactarlos; proponer la entrevista o que faciliten la información

deseada; llevar a cabo, en su caso la charla; transcribir el diálogo; analizar los

aspectos de mayor fuerza; combinar varias posiciones en el texto, por ejemplo,

de una nota, y conseguir datos de contexto.

159 En 2008 empezó a usarse este espacio en el Senado y luego en la Cámara de
Diputados, con emblemas y escudos de fondo y otros elementos visuales. En la
actualidad, los coordinadores parlamentarios usan ese podio para dar
pronunciamientos, así como los demás legisladores y sus invitados. Sin embargo, todo
lugar, incluido el salón de sesiones es utilizado para los “chacaleos”.
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Mientras eso ocurre, el tiempo se va como agua, hay que recuperar

información, confirmar si, en efecto, algo sucedió de la manera sensacional en

que “Radio Pasillo”, la versión coloquial y sin compromiso alguno, propala en

todo momento.

Los contactos de primera mano, desde luego son los diputados. Los hay

que tienen bajo protagonismo, pero que están en la posibilidad de aportar al

reportero materiales diversos, iniciativas de leyes y de reformas, y otros

documentos.

Dar a conocer primicias genera un doble beneficio, a los reporteros que

logran la publicación de material propio y a los diputados que facilitan la

información, aun cuando ellos no aparezcan en la publicación.

La gama de contactos es muy amplia, de posibilidades que sólo puede

limitar la imaginación personal y la dedicación al trabajo, y en la cual pueden

figurar desde el grupo selecto que dirige a la Cámara de Diputados, sus

administradores, colaboradores parlamentarios, hasta secretarias, choferes,

ayudantes. Quien oiga o vea puede ayudar en ese laberinto gigante que es San

Lázaro. Como en todas las esferas, a los contactos hay que guardarlos con

celo.160

3.9. Oficio de políticos

Como en otras épocas, en la Cámara de Diputados, entre la multitud,

hay que ver brillar a los que tienen vocación política y oficio en el difícil arte de

ponerse de acuerdo con los oponentes. Escuchar a los pocos tribunos de la

legislatura deja huella, como dar seguimiento a los esfuerzos de una

negociación legislativa durante su proceso en comisiones..

Los diputados, por esencia, son “animales políticos”, que tienen

intenciones de esa naturaleza en su interacción con sus compañeros de

160 Borrego, Salvador, Periodismo trascendente, México, 1989, p. 32, comenta que “el

reportero necesita sospechar, escudriñar, preguntar. Con frecuencia se encontrará

que su informante potencial no le estaba ocultando deliberadamente una buena

información, sino que él mismo ignoraba tenerla”.
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bancada, de comisiones, en el pleno, ante los periodistas. Todos sus actos

deben tener una lectura en la lógica de la “grilla”.

En ese sentido, nadie, legislador o periodista, puede llamarse a

sorprendido; la Cámara de Diputados puede ser vista como la Catedral de las

múltiples intenciones, como ha sido siempre, al grado de que en la jerga del

Congreso existe el término “chamaquear”, para indicar cuándo en un asunto

alguien obtuvo un apoyo gratuito de una víctima que creyó con ingenuidad una

finta.

Vale recordar esa distorsión frecuente de la realidad, en el reporteo del

Congreso, ya que los reporteros difunden mensajes que, eventualmente,

pueden incluir elementos de información falsos.

LA CABAÑA DEL TÍO CHUECO

Esta es una señal de peligro: Cuando surge un asunto con respaldo

social, todos los líderes parlamentarios en automático dan su apoyo irrestricto y

se comprometen hasta con la firma de un documento. La palabra y la firma en

San Lázaro no garantizan nada.

Nadie en su sano juicio se opone, por ejemplo, a un periodo

extraordinario, para aprobar leyes urgentes. Juran que hay “voluntad política”,

pero la probabilidad es muy alta de que no se den pasos adelante.

Hasta se pueden aprobar dictámenes y llegar a su turno para ser

votados por el pleno y un minutos antes, ser retirados del orden del día, y

perderse en el olvido.

Más todavía: Hay reformas y leyes nuevas que se inician como una

iniciativa que recibe las aclamaciones, porque resolverá un sentido problema

del país, y a voces de “¡bravo, bravo!”, saltan todos los obstáculos del proceso

legislativo y se aprueban con las explicaciones de los alcances benéficos que

tendrá al entrar en vigor.

Al día siguiente, sociedad, periodistas, los mismos diputados que

votaron a favor, reciben los señalamientos de expertos que precisan: No es

cierto. Lo aprobado no sirve de nada. Un caso como ese fue la llamada
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federalización de los delitos contra los periodistas, que se aprobó en 2009, con

reformas al Código Penal Federal. En 2010, el Ejecutivo envió una iniciativa de

reforma a la Constitución que el mismo fin. El hecho es que los cambios

anteriores, que supusieron seis años de revisiones, son inútiles.

La negociación del paquete económico anual —Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos—, abre muchos márgenes para trampas. Como ya

señalé en las sesiones más intensas, de manera simultánea se llevan a cabo

decenas de tareas legislativas y políticas, de modo que se justifica que en la

rapidez de las decisiones, sólo unos cuantos tengan por escrito los acuerdos.

Como se trata de disposiciones en números —rubros, apartados, cantidades—,

suele ocurrir —otra palabra de la jerga legislativa—, que “los duendes” cambien

datos, incluyan cláusulas o las quiten, y los diputados se den cuenta días

después cuando el decreto ya protocolizado ha salido de San Lázaro.161

Por mucha atención que un reportero o el equipo de un medio de

comunicación ponga en las actividades de la Cámara de Diputados, los

periodistas corren el riesgo de manejar notas en las que el mismo pleno ha

caído en una trampa o se ha enredado en confusiones.

EL TUÉTANO ESCASO

Aunque los reporteros son el blanco de un bombardeo de materiales,

hay que considerar que no tienen acceso oportuno, por regla, a información

elemental de la sesión del día, de las reuniones de comisiones. Las versiones

estenográficas de reuniones de trabajo, no están disponibles como los

materiales que llueven en la Sala de Prensa.

La vida cotidiana en San Lázaro señala que para los periodistas, el

control de las cosas es algo extraño allí.162 Los diputados pueden darse cuenta

161 “Los duendes” meten mano en documentos que llegaron a San Lázaro elaborados
en la Secretaría de Hacienda. Son funcionarios hacendarios los que deben incluir las
modificaciones que ordene el pleno. Esos “duendes” han paralizado las actividades de
la Cámara de Diputados en las fechas cruciales de noviembre y diciembre, como
ocurrió en 2009 y 2010 para las votaciones del paquete económico.

162 Al caso se aplica una idea de Dovifat, op. cit., pp. 27 y 28: “En el talento periodístico
se unen la inteligencia, el carácter, la voluntad y el temperamento (…) de la
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de que no han sido informados con anticipación de acciones en curso, y que

afecta el interés de sus bancadas. De pronto se enteran que, por ejemplo, en

unos minutos habrá una reunión con cabilderos de industriales, con

argumentos en contra de una reforma a la que sólo le falta ser votada por el

pleno. Si el legislador afectado ignora esto, un reportero por más información

que tenga, también va a la zaga.

¿Cómo sacar de base a un diputado en comisiones? Por más adentrado

que se esté en un asunto, puede tener efectos de descontrol, que un legislador

adversario argumente en comisiones sin llamar a un asunto por su nombre,

sino por referencias –“el sentido del inciso ‘g’ del artículo 15, ya está incluido en

la redacción del numeral 8 del artículo 6—, y de exponer propuestas que ni los

iniciados en Derecho podrían asimilar en acción relámpago.

En el remoto caso de que los reporteros pudiéramos tener el tiempo

absoluto para reportear dentro de esas rutinas de distracción, y que lográramos

captar la esencia de una iniciativa, tendremos la tarea de traducir en lenguaje

periodístico, en una nota, la consecuencia de una decisión de los diputados.

Como se puede apreciar, el margen de fracaso es muy amplio, de modo

que los reporteros debemos respaldarnos en lo nuestro, el oficio periodístico,

cultivar contactos profesionales con legisladores informados, que colaboren

mediante un reporteo, en el que podamos insistir en la espiral sinfín de las

preguntas qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué.163

3.10. En las tripas de la Cámara de Diputados

La investigación de la actualidad administrativa de la Cámara de

Diputados, de las relaciones políticas de los grupos parlamentarios, así como

inteligencia se requiere: pensamiento ágil y claro, así como conocimientos maduros y
siempre listos para su utilización”.
163 Martín Vivaldi, Gonzalo, Curso de Redacción, Madrid, 1976, p. 346, ofrece la

brújula ideal: En la técnica informativa, “lo difícil está en decirlo todo en poco espacio

sin caer en el jeroglífico”, e introduce “las seis preguntas a las que debe responder

toda información para ser completa: ¿Quién es el sujeto de la información? ¿Qué ha

sucedido?, ¿Cómo se ha producido el hecho? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo con la

precisión posible del tiempo? ¿Por qué ha pasado?
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del quehacer legislativo, es una de las tareas que llevamos a cabo los

reporteros de la “fuente”.

En los últimos años ha cobrado actualidad informar sobre el destino de

los recursos asignados a la Cámara de Diputados, los gastos que ocasionan

los legisladores, sus áreas de trabajo. Los ejercicios de transparencia, como ha

señalado la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF), topan con áreas

opacas, en las que no hay acceso a la información que se requiere.

Los reporteros podemos indagar y analizar información de esta índole —

ingresos, gastos de boletos de avión, viáticos, seguros de vida, remodelaciones

de oficinas, compras de vehículos, facturaciones de telefonía celular,

etcétera—, mediante accesos y solicitudes de reportes en los espacios de

transparencia y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados.

Faltan reformas que obliguen a la entrega más amplia de información, y

que den fuerza a los mecanismos de revisión de negativas. Esta es una de las

actualidades, que para diversos analistas de la vida legislativa es adentrarse en

“las tripas” de la Cámara de Diputados.

La investigación de las relaciones políticas que se dan entre diputados y

grupos, suele tener éxito en la dinámica de trabajo regular y con un poco de

suerte, los reporteros podemos constatar el desgaste dentro de una bancada,

la fractura que está a punto de ser visible, o que es resanada por los propios

involucrados.

ARQUEOLOGÍA PARLAMENTARIA

Los indicadores del trabajo legislativo son una veta de investigación

contemporánea, que lleva al éxito periodístico a cambio de trabajo arduo y

paciencia. Algunos de los indicadores más sencillos podrían ser los registros

de asistencia, votaciones por legislador en el pleno, presentación de iniciativas

y puntos de acuerdo.

Por diputado, grupo parlamentario comisión, y legislatura se puede

analizar el trabajo de los diputados. Es una responsabilidad de los periodistas
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elaborar reportajes que sirvan a la opinión pública en el seguimiento de la tarea

del poder Legislativo, clave en la vida del país164.

Observatorios Legislativos organizados principalmente en el ámbito

académico, en los que participan conocedores del funcionamiento tanto del

Congreso mexicano, como de otros sistemas parlamentarios, son fuentes de

información para este tipo de reportajes.

En el análisis del quehacer de una legislatura no hay ruidos,

distracciones, trampas, bolas escondidas. La capacidad de reporteo de

investigación en los bancos de datos del Congreso, en revisiones

hemerográficas y bibliográficas, aflora la esencia de los diputados de un

periodo de tiempo. Una mirada al compendio de reformas y leyes aprobadas,

aunque parezca trabajo de arqueología parlamentaria, permite retratar al poder

Legislativo.

En conclusión, puedo destacar que reportear el Congreso es una de las

misiones que más absorben el tiempo de un reportero, y más todavía en la

actualidad, pues hay que alimentar de información sitios de Internet, al minuto

de ocurrir.

La tarea esencial de un reportero es la misma de siempre. Manuel

Buendía decía que el periodismo es el segundo oficio más antiguo del mundo,

y en ese sentido, lo que ha cambiado es el medio de expresión.

Estar en el lugar de los hechos, preguntar, observar, responder las

preguntas básicas; olfatear la noticia, intuirla, redactar en lenguaje periodístico,

el que puede entender todo público, son pasos diarios del reportero.

Largas jornadas en su tiempo en Xicoténcatl y ahora en San Lázaro,

sólo pueden pasarse si el reportero tiene emoción por su trabajo. Hay que

cuidar el gozo por la tarea realizada, placer que puede marchitarse, si

164 Arvizu Arrioja, Juan, El Universal, del 1 de junio al 7 de junio de 2009, se publicó la

serie de Las Legislaturas, a doble plana (p 8-9), y despliegue en Primera Plana.
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consideramos que en unos cuantos meses, mil promesas de que “ahora sí se

va a legislar lo que el país necesita”, acaban como papel de desecho.

Semanas antes de que inicie un periodo de sesiones, las bancadas de

cada Cámara sesionan y acuerdan la lista de temas que se proponen legislar

entre septiembre y diciembre, así como entre febrero y abril. De lo prometido,

el margen de cumplimiento es pequeño.

Como diría Riszard Kapuscinsky, la cobertura en el frente legislativo

puede convertir a los reporteros en cínicos. Hay que cuidar la manera en que

recabamos y damos cuenta de la información.

Podemos observar que aunque contamos con un gobierno dividido, la

tarea del poder Legislativo es cada vez, un poco más profesional, en evolución,

y en paralelo de ese proceso marcha el gremio de los periodistas.

Los reporteros de la Prensa comercial no escogemos cubrir al Congreso

o retirarnos a otro sector165. Quedarse allí, ser veteranos y conocidos como

decanos de la “fuente”, depende más de la empresa para la que laboran, que

de una decisión personal. Hay casos de largas trayectorias en el sector, con

cambio de medio.

En el Congreso, como en otros sectores que exigen especialización, los

reporteros se forman solos, aprendiendo del ejemplo de los compañeros, a

fuerza de cometer errores, al paso de descubrir las propias insuficiencias, y del

pundonor de manejar los asuntos, con conocimientos políticos y

parlamentarios.

La información legislativa y política hay que traducirla y convertirla en

noticia166, de otra forma sólo podemos tener un subproducto con expresiones

165 Borrego, Salvador, op. cit., p. 32, plantea: “El reportero no anda sin rumbo a caza
de noticias. Tiene asignado cierto número de ‘fuentes’, o sea, oficinas públicas,
instituciones privadas, oficinas sindicales, partidos políticos, etcétera, a donde acude
en busca de novedades”.

166 La información del Congreso –política y legislativa—requiere una traducción al valor
y al interés periodísticos. Para Fraser Bond, en Introducción al Periodismo, pp. 97-108,
hay cuatro factores que determinan el valor de la noticia: Oportunidad, proximidad,
tamaño e importancia. Son 12 los elementos que estimulan el interés de los lectores:
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jurídicas, que nada dicen, y por ello no consiguen espacio en la publicación

para la que trabajamos.

Por ello, la crónica del quehacer legislativo y de sus aristas de política,

suele ser difícil de redactar, y más aún de manera sistemática167. Cuando los

diputados o senadores “dan la nota de color”, cuando discuten o llevan a cabo

actos llamativos, anecdóticos, descriptivos, los reporteros podemos tener una

historia interesante.

En ambas cámaras, entre múltiples actividades, se desarrollan foros,

seminarios, mesas redondas de temas importantes, con la participación de

especialistas. Vale la pena organizarse y cubrirlos o conseguir ponencias,

videos, audios, versiones estenográficas.

Esos coloquios duran jornadas de muchas horas y suponen el consumo

de tiempo importante en la cobertura de un día, que sólo se traducirán en notas

cortas, pero lo aprendido enriquecerá el criterio con el que desempeñamos

nuestra tarea.

Tenemos un vicio. Al generarse en exceso actividades de interés

periodístico, hay un recurso para simplificar el reporteo. Acudimos a las

1) Lo que se refiere a famosos; 2) Lo inusitado; 3) Lo que afecta en forma vital al
gobierno; 4) Lo que afecta el bolsillo del público; 5) Injusticias; 6) Catástrofes; 7) Lo
que tenga consecuencias generales; 8) Lo que afecta las emociones del lector; 9) Lo
que interesa a un gran número de personas; 10) Cuando figuran grandes cantidades
de dinero; 11) Descubrimientos; 12) Asesinatos.

Al respecto, Johnson y Harriss, en Reportero profesional, p. 37, enumeran once
valores noticiosos. Características intrínsecas del suceso: 1) Conflicto, tensión-
sorpresa; 2) Progreso, triunfo-hazaña; 3) Desastre, derrota-destrucción; 4)
consecuencia, efectos causales; 5) Eminencia, preeminencia; 6) Novedad, lo poco
habitual; 7) interés humano, con fondo emocional; Cualidades deseables: 8)
Oportunidad; 9) Proximidad; intereses generales: 10) Sexo, y 11) Animales, etcétera.

167 García González, Nieves, Fundamentos del periodismo; Madrid, 2005, p 77-90;

plantea que los tipos de crónicas han fluctuado a lo largo del tiempo, en función de las

demandas de la audiencia. Reporta 11 clasificaciones, entre ella, la crónica política,

que “podría ser (sobre) un día en el Parlamento de un país”.
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entrevistas colectivas, al “chacaleo”, con legisladores, representantes de

organizaciones, funcionarios y académicos visitantes.

Formulamos preguntas sin conocer la materia y por tanto superficiales,

del tipo de “¿cuál es el motivo de su visita?”; que se lanzan sin ton ni son,

como: “¿Usted apoya el IVA en alimentos y medicinas?”, o de teléfono

descompuesto, cuando solicitamos a alguien poner los puntos sobre las íes,

ante declaraciones que nunca existieron, por parte de otros personajes.

El resultado es información de poca utilidad para los lectores. Cubrir el

Congreso nos ofrece la oportunidad de observar cómo evoluciona el poder

Legislativo, complejo, interesante, pero sobre todo, demandante de tiempo,

esfuerzo especializado y vocación por el periodismo.
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CONCLUSIONES

De mi experiencia laboral, en particular desde fines de 1993, a este

tiempo de 2010 y 2011, puedo extraer unas conclusiones, que espero sean

útiles a mis compañeros reporteros, para su propia reflexión.

La misión de cubrir a Luis Donaldo Colosio, como candidato presidencial

del PRI, se tradujo en ocuparme por entero del personaje y seguirlo de cerca,

incluso. Aún así, en la escena del asesinato fui desplazado. Como lo señalé

había tanta gente que era imposible trabajar a unos metros del sonorense,

quien al ser atacado no estaba cubierto por ese “escudo humano”, que muchas

veces fuimos los reporteros y fotógrafos.

El trato con Colosio, más que personal era periodístico, de mi parte, y

político por lo que respeta al candidato, quien era un profesional del diálogo

con cada interlocutor posible. En su formación política, los periodistas eran un

factor importante.

La vida del reportero corre riesgos, en todo momento, no digamos sólo

por amenazas. Pensemos en la movilidad que se debe de tener en todo tipo

de transportes, en actividades diversas, y añadamos el peligro alto de ir al paso

de un candidato.

Después de Colosio cubrí las campañas de Zedillo, Felipe Calderón,

Roberto Madrazo, Andrés Manuel López Obrador, y antes la de Arnoldo

Martínez Verdugo y los recorridos por el país de Cuauhtémoc Cárdenas, entre

dos elecciones presidenciales.

LA NOTA ES PRIMERO

Trabajamos sobre un riesgo potencial que súbitamente se convierte en

amenaza directa a la vida. Cada día de actividades públicas de campaña de

Colosio –más de 70 ocasiones— estuve cerca y junto de él, y en ningún

momento supuse que en ello exponía mi integridad física. La nota no se

consigue con miramientos de seguridad personal.
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Cuando en Lomas Taurinas ocurre el atentado a Colosio, ante el disparo

del revólver y el caos, no se vale ponerse a salvo. Sería renunciar a todo, a la

vida misma, por temor. Hay que seguir “la nota”.168

Justifico la rudeza para conseguir datos en el lugar del crimen, como es

válida la suavidad y maña en otras situaciones. Si forcé a golpes la obtención

de una información, sé que era lo necesario.

El cuerpo que vi de Colosio tendido en la camioneta, antes de salir de

Lomas Taurinas, estaba inerte, pero yo no podía reportar que había muerto,

sólo por verlo inmóvil como un objeto, y a su médico desencajado, llorando con

la cabeza del candidato sobre las piernas.

Mucha noticia era reportar al periódico que a Colosio le habían dado un

balazo a bocajarro en la cabeza. Para dar una información contundente,

necesitaba fuentes y elementos de información no disponibles.

El parte médico, horas después, decía que en el quirófano se llevaron a

cabo trabajos de “resucitación” a los que reaccionó, pero el daño de las dos

balas mató al candidato. Primero lo supo la Presidencia, luego la televisión y al

final los reporteros en la sala de espera del Hospital General de Tijuana.

AUTOCONTROL, SIEMPRE

La muerte, los funerales, el sepelio, como el peligro de la vida del

reportero, son hechos que hay que tomar con autocontrol. La información es

primero. Siempre.

Hay que ser autosuficientes en la tarea básica del reporteo que es la

toma de datos, su verificación, y la observación, y no depender del apoyo de un

168 Castro Ojeda, Hemenegildo, Sobreviviendo para narrar la guerra, Tesina de
licenciatura, México, 2009, p. 100. En situaciones de riesgo, recomienda, “ni la
cobardía ni la temeridad, sino el temple necesario para correr en medio de un tiroteo y
pegarse a la pared, con eso basta. Un reportero tiene la ventaja de que sólo se cuida
a sí mismo, pero los camarógrafos y fotógrafos, además, capturar la imagen. Los
admiro”.
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servicio de Prensa, que puede ser útil auxiliar, pero no la base de lo que vamos

a redactar.169

En los tres capítulos destaco la importancia que tiene en el diarismo

escrito la redacción de crónicas, cuando de nosotros sólo esperan la

elaboración de notas informativas, en una cobertura intensa vale la pena estar

atentos y recabar información para una historia. Esta disciplina puede marcar

la diferencia a favor de un reportero que quiere abrirse camino.

Siempre hay que estar atento, escudriñar en pos de lo significativo;

aprender más de todo, leer, siempre leer. Un día, cuando observemos los

hechos del instante, parecerá que estamos leyendo a través, no de las

palabras, las líneas, los párrafos, sino de las acciones, escenas y episodios.

Vivir la intensidad de un día de campaña es algo que deseo a mis

compañeros diaristas, porque supone ejercitar la habilidad de redactar, la

capacidad de síntesis, el control de la presión de las condiciones en que

hagamos la cobertura y de la Redacción.

Recomiendo que cada día en la asignación que tengamos, demos un

paso adelante en nuestra estrategia de relación, de contacto con todas las

personas posibles.

PRESIDENCIA, GRAN OPORTUNIDAD

El sexenio de Ernesto Zedillo representó cubrir al personaje, así como la

gama de temas nacionales y en un nivel de complemento, funcionarios,

dignatarios, líderes sociales y político, cuando estaban en relación con la

actividad del Ejecutivo.

169 Prieto, Guillermo, Lecciones a un periodista novel, México, 2002, p. 25-26. “¡Ojo

alerta con los comunicados! Ellos son la polilla de los periódicos, los que llevan en sí

toda aquella lepra que a juicio de un facultativo amenaza a la imprenta libre (…) En

ellos se cacarea mucho el bien público, la buena causa y todo lo generoso, todo lo

patriótico, todo lo justo, pero generalmente los dicta el interés privado (…) De veinte

periódicos difuntos, los dieciocho murieron de enfermedad de comunicados”.
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Para mí fue un privilegio la exclusividad para cubrir las actividades del

Presidente. Suele suceder que los reporteros de Presidencia deben entregar

reportajes, notas, entrevistas a petición de sus jefes en su medio, adicionales a

la información del jefe del Ejecutivo. Esto complica la posibilidad de dar un

seguimiento analítico al papel del mandatario.

La cobertura de la Presidencia es una gran oportunidad para los

periodistas de entrar en contacto profesional con los responsables de las

esferas de la vida pública, y ello genera un capital básico de todo reportero: La

facilidad con la que puede abrir las diversas fuentes de información.

También al cubrir la Presidencia tuve ocasión constante de registrar el

pulso de la sociedad, de la gente, no sólo en la calle, en los salones a donde

llegaba Zedillo, sino de las rancherías aisladas del país, por donde pasaba.

Esto alimenta nuestra conciencia de la realidad.

Como en ninguna otra asignación, ser reportero de las actividades del

Presidente de la República, resalta nuestro papel de representantes de un

medio de información. Cada minuto fui el reportero de “El Universal”. Eso trae

responsabilidades de conducta, desempeño, actitud profesional. En

contraparte, se obtienen facilidades para trabajar la información.

El aparato logístico, de seguridad, de comunicación social, de

conducción política de la Presidencia de la República, respeta el trabajo de un

reportero que se consagra a dar a su información la calidad periodística de la

claridad, concisión y precisión. Este esfuerzo abre puertas y retira barreras.

En cambio, la distorsión de los hechos, siembra dificultades para el trabajo.

UN PREMIO CONSOLIDÓ MI TRAYECTORIA

Gané el Premio Nacional de Periodismo en 1997 y ello resultó de una

deliberación de un jurado formado por personalidades del periodismo. Cierto

que lo entregaba el gobierno federal, con 100 mil pesos, un diploma y un

medalla de oro, pero no era el otorgante.

Fui distinguido por mis compañeros de premiación para hablar en

nombre del grupo, lo que significa un reconocimiento especial a mi trayectoria.
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Ese galardón me ayudó mucho. Sirvió para que dejara de preocuparme

si me quitaban o no la “fuente”, una especie de Espada de Damocles que

pende sobre las cabezas de todos los reporteros.

Desde entonces, el Premio es una distinción que recuerdan mis

compañeros del gremio y que llegan a tener presente los políticos y

funcionarios. Esa condición la ignoran la sociedad y en particular los lectores.

Tras el Premio Nacional de Periodismo, el periódico me dio estabilidad

en mi trabajo, una moneda conmemorativa del galardón, la oportunidad de

acercarme a los directivos, y consolidó mi pertenencia a “El Universal”, con la

convicción de que he aportado algo más que información, prestigio para la

casa, un valor escaso en la industria periodística de México.

CLÁSICO O DESCONTINUADO

He de decir que a través de los años no me interesó el monto de mi

remuneración, la cual ha sido constante. Como periodista de la Prensa diaria,

no se gana para vivir en medio de comodidades170. Con casi 34 años de

trayectoria, con muchas metas cumplidas, sin embargo, vivo en un

departamento de interés social; aprendí a manejar automóvil en 2001, y sólo he

usado el mismo carro, un Sedán Volkswagen 1994, un Vocho descontinuado o

clásico, según se vea.

Mi esposa y mis hijos han sabido siempre –una buena y una mala--, que

tenemos el salario de la semana, cada viernes y que sirve para lo que alcanza.

Hay una lista de gastos que tienen qué esperar. La educación de Fabián y

Óscar ha sido primordial. A través de las crisis, no han tenido la experiencia de

que el padre de familia se quedó sin trabajo o que ya pasó por varios empleos.

Esto ha sido una fortuna derivada del esfuerzo, combinado con formas

de trabajo, como las que relato en estas experiencias de mi vida laboral.

170 Kapuscinski, Riszard, Los cínicos…, p. 32-33, previene que “en nuestro oficio hay

tres elementos muy importantes: sacrificio, estudio y no considerarlo como medio para

hacerse rico”. Y confirma: “Casi todos los periodistas principiantes son gente pobre y

durante bastantes años no gozan de una situación económica muy boyante (…)

trabajan mucho por un salario muy bajo (…) por tanto, tened paciencia y trabajad”.
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ESPECIALIZAR COBERTURA DEL CONGRESO

La cobertura del Senado y de la Cámara de Diputados, en etapas por

separado, ha sido una distinción para mí, pues he estado cerca del trabajo de

los senadores, primero, y he visto cómo actúan con inteligencia,

profesionalismo y entrega a su signo político. Tuve una gran oportunidad al

retratar la política y sus personajes con crónicas de las sesiones en Xicoténcatl

y de las disputas entre bancadas, igual que reportear la información cotidiana,

una tarea ardua y absorbente.

La Cámara de Diputados con sus pasiones desbordadas un día sí y el

otro también; la grilla hirviente, las múltiples intenciones de los legisladores en

una sola frase, en un simple hecho, imponen un trabajo de tiempo abierto.

Aun así, al final de un día en San Lázaro, sólo se sabe que se ha

cubierto una mínima parte, que en cualquier momento “salta la liebre”. Y para

todo hay que estar preparado.

Aprender de la operación del poder Legislativo es una empresa que

nunca acaba. Tuve la ocasión de reportear cuando el Congreso era priista y

ahora en la época de pluralidad y gobierno dividido, imponen a los periodistas

retos que se magnifican, por las posibilidades de la difusión electrónica de la

información.

Por el marco jurídico que se debe conocer en la cobertura del Congreso,

y la capacidad de traducir al lenguaje común las decisiones contenidas en las

decisiones legislativas, se desprende la conveniencia de que en la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se considere impartir la asignatura de

Periodismo Legislativo.

Esta es una conclusión natural a la que llego, al apreciar que en el

reporteo del Congreso, los periodistas nos formamos en el ejercicio cotidiano,

apoyados quizá, como fue mi caso, en las asignaturas de Ciencia Política,

Sociedad y Política del México Actual, Derecho Constitucional, Desarrollo

Económico y Social de México.
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Una reforma política puede conformar un régimen parlamentario o semi

parlamentario, a cambio del actual presidencialismo, y con ello, las cámaras del

Congreso federal ocuparán un papel central en la actividad pública del país.

Entonces, el Periodismo Legislativo será una especialidad necesaria en la

formación académica universitaria.
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ANEXO Capítulo 1 *

Campaña de Luis Donaldo Colosio

Luis Donaldo Colosio llega a la Secretaría de Desarrollo Social a despedirse de

su equipo y emprender esa noche el camino a la Presidencia, en un evento

apoteósico en la sede del PRI.

*Esta fotografía me la obsequió el subdirector de “El Universal”, Luis Sevillano. “Para

la egoteca”, me dijo. Fue la primera de muchas fuentes: Fotógrafos del periódico, de

otros medios, de compañeros reporteros.
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Fidel Velázquez, soporte del sistema; Manuel Ponce, compañero de

cobertura; Domiro García Reyes, jefe de seguridad de Colosio.

,R UNIDA ,R UNIDA 

". 
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Diana Laura Riojas contesta una pregunta; Luis Donaldo Colosio Riojas bosteza, y el

candidato presidencial del PRI sonríe a las cámaras, momentos después de su

registro en el IFE.
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Primera Crónica de la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio, publicada en “El

Universal, el 11 de enero de 1994.

(sigue)

Proclama Colosio su negativa a que la pobreza 
I !!'!-:.n.:' I _SUCION EL UNIVERSAL .. 11 

sea destino; "no podemos esperar más" 
• Miles de indigenas, hombres sin voz, con su silencio inescrutabl.e 

como su doIOf, aclamaron al candidato prifsta • Entre pobres, el hombre de Magdalena de Kino 

reiteró su determinaciOn de que el mismo 21 de agosto se sepa quién ganó. 

Pot' JUAN A!!,~~ ARRIOJA 

HUEJUTLA. Hgo., 10 de enero.- En este confin de la 
Huasteca. de la abundancia. vinieron de sus comuni
dades varios miles de indlgenas, hombres sin voz, sin 
destino hoy, con sus silencios inescrutables como su do
lor; recorrieron parajes exuberantes para luego entrar a 
la plaza local, tan antigua como su pobreza. Y en espera 
del candidato del PRI a la Presidencia de la República, en 
cuclillas comieron tortillas frias que sacaban de sus mo
rrales. 

Al mediod!a, Luis Donaldo Colosio decla a esa multitud 
de desposeldos, a ese rostro colectivo de dolor. "¡no po
demos esperar ya más. vamos a responder a sus recla
mos!" 

En esta plaza, debajo de un reloj monumental, entre 
una escuela primaria y la catedral de Huejutla, Colosio 
proclamó su negativa a que la pobreza sea destino. 

y los indlgenas de la región lo escucharon. Guardaron 
silencio para que hablara el candidato prilsta a la Presi· 
dencia de la República. En todo momento, sus miradas 
estuvieron fijas en el polltico sonorense que habla en
trado a esta población en medio de una aclamación po. 
pular. 

Aqul, Colosio expresó su compromiso fundamental de 
campana, a unos minutos de nacida, en el primer reco· 
rrido prilsta en busca del MéXICO de 1994. Y lo hizo con 
la determinación de que el mismo 21 de agosto próximo, 
se sepa "quien ganó, quien perdió". 

Entre pobres, el hombre de Magdalena de Kino marcó 
su propósito número uno: atacar la pobreza extrema, 
condición que en esta plaza tenia rostro; era de came y 
hueso. 

la marginación en estas tierras tapizadas de verdes de 
todas las intensidades, deja de ser una anotación esta
dlstica, y se convierte en una mano trémula que prende 
una veladora en el altar de la catedral, que palpita en re-
zos balbuceados a la vir •• e~n~.~ _ _ _____ _ 

Proclama Colosio su negativa a que la pobreza 
I !!'!d.lf~ I _$fWON EL UNIVERSAL ... 11 

sea destino; "no podemos esperar más" 
• Miles de indigenas, hombres sin voz, con su silencio inescrutabl.e 

como su dolor, aclamaron al candidato prirsta e Entre pobres, el hombre de Magdalena de Kino 

reiteró su determinaciOn de que el mismo 21 de agosto se sepa quién gan6. 

Por JUAN A!!:V2!U ARRIOJA 

HUEJUTLA. Hgo., 10 de enero.- En este confin de la 
Huasteca, de la abundancia. vi n ieron de sus comuni· 
dades varios mites de indlgenas, hombres sin voz, sin 
destino hoy. con sus silencios inescrutables como su do
lor; recorrieron parajes exuberantes para luego entrar a 

~er~~~d¡~~ J:~ ~~It~~: ~i~:~cFa~~~~aR:p~bl~e~ 
cuclillas comieron tortillas frias que sacaban de sus ~ 
rrales. 

Al mediodla, Luis Donaldo Cotosio decla a esa multitud 
de desposeldos, a ese rostro colectivo de dolor: "¡no po. 
demos esperar ya más. vamos a responder a s us recla
mos!" 

En esta plaza, debajo de un reloj monumental, entre 
una escuela primaria y la catedral de Huejutla, Colosio 
proclamó su negativa a que la pobreza sea destino. 

y los indlgenas de la región lo escucharon. Guardaron 
silencio para que hablara el candidato prirsta a la Presi· 
dencia de la República . En todo momento, sus miradas 
estuvieron fijas en el politico sonorense que habla en· 
trado a esta población en medio de una aclamación po. 
pular. 

Aqul, Colosio expresó su compromiso fundamental de 
campana, a unos minutos de nacida, en el primer reco· 
rrido prilsta en busca del MéXICO de 1994. Y lo hizo con 
la determinación de que el mismo 21 de agosto próximo, 
se sepa "quien ganó, quien perdió". 

Entre pobres, el hombre de Magdalena de Kino marcó 
su propósito número uno: atacar la pobreza extrema, 
condición que en esta plaza tenia rostro: era de carne y 
hueso. 

la marginación en estas tierras tapizadas de verdes de 
todas las intensidades, deja de ser una anotación esta· 
drstica, y se convierte en una mano trémula que prende 
una veladora en el altar de la catedral, que palpi t a en re· 
zos balbuceados a la virR.e~n~.~ _ _ ___ _ _ 

Proclama Colosio su negativa a que la pobreza 
I !!"!d.lf~ I _$fWON EL UNIVERSAL ... 11 

sea destino; "no podemos esperar más" 
• Miles de indlgenas, hombres sin voz, con su silencio inescrutabl.e 

como su dolor, aclamaron al candidato prifsta e Entre pobres, el hombre de Magdalena de Kino 

reiteró su determinaciOn de que el mismo 21 de agosto se sepa quién gan6. 

Por JUAN A!!:YJ!U ARRIOJA 

HUEJUTLA. Hgo., 10 de enero.- En este confin de la 
Huasteca, de la abundancia. vinieron de su s comuni· 
dades varios mites de indlgenas, hombres sin voz, sin 
destino hoy. con sus silencios inescrutables como su do
lor; recorrieron parajes exuberantes para luego entrar a 

~er~~~d¡~~ J:~ ~~It~~: ~i~:~cFa~~~~aR:p~bl~e~ 
cuclillas comieron tortillas frias que sacaban de sus ~ 
rrales. 

Al mediodla. Luis Donaldo Cotosio decla a esa multitud 
de desposeldos, a ese rostro colectivo de dolor: "¡no po. 
demos esperar ya más. vamos a responder a sus recla
mos!" 

En esta plaza, debajo de un reloj monumental, entre 
una escuela primaria y la catedral de Huejutla, Colosio 
proclamó su negativa a que la pobreza sea destino. 

y los indlgenas de la región lo escucharon. Guardaron 
silencio para que hablara el candidato prirsta a la Presi· 
dencia de la República . En todo momento, sus miradas 
estuvieron fijas en el polltico sonorense que habla en· 
trado a esta población en medio de una aclamación po. 
pular. 

Aqur, Colosio expresó su compromiso fundamental de 
campana, a unos minutos de nacida, en el primer reco· 
rrido prilsta en busca del MéXICO de 1994. Y lo hizo con 
la determinación de que el mismo 21 de agosto próximo, 
se sepa "quien ganó, quien perdió". 

Entre pobres, el hombre de Magdalena de Kino marcó 
su propósito número uno: atacar la pobreza extrema, 
condición que en esta plaza tenia rostro: era de carne y 
hueso. 

la marginación en estas tierras tapizadas de verdes de 
todas las intensidades, deja de ser una anotación esta· 
drstica, y se convierte en una mano trémula que prende 
una veladora en el altar de la catedral, que palpi ta en re· 
zos balbuceados a la virg.e~n~.~ _ _ ____ _ 
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(Sigue)

Aqui la pobreza lo cubre todo. A los hombres que no 
saben leer; a los niños Que no van a la escuela; a los 
campesinos sin tierra; a las madres Que no tienen agua 
potable para dar de beber a sus hijos. Huasteca donde la 
naturaleza ofrece naranjas. mangos, papaya, plátanos, li· 
mas, limones; malz, frijol. chile. café. Tierra, sin em· 
bargo, que da color a los rostros en la que se cosechan 
sufrimientos. desde que el mundo es mundo. 

Esta' és la Huasteca, a la que llegó el candidato del PRt 
a la Presidencia. Este es el poblado de Huejutla. al que 
entraron por todos los costados cientos de hombres de 
calzón de manta, de sombrero, de expectativas que no se 
expresan "así nomas". 

A la entrada de la población Colosio bajó de la camio
neta que él mismo conduela. y acompañado del presi 
dente del PRI, Fernando Ortiz Arana. a pie se fue a la 
plaza de la Revolución. por una calle en la que se' formó 
una valla de vecinos indlgenas (muchos de ellos sólo ha· 
blan náhuatl), llegados en las zonas anteriores. 

Cohetes, porras, papel picado, papeles escritos con pe. 
ticiones. saludos de viva voz, manos tendidas hacia el as· 
pirante a la Presidencia se sucedían conforme Colosio se 
acercaba al modesto, dirfase mal construido templete de 
campana. 

Indlgenas Viejos y jóvenes lo miraban pasar. Agitaban 
manoJos de papeles tricolores que les hablan dado. Y 
muchos de ellos sonreran gustosos y en esa expresión de 
contento mostraban sus enclas desdentadas. 

Colosio vio el rostro de uno de los Méxicos de hoy. En 
1990 ya había estado aqul como lider del prilsmo, y hoy 
conta.rla seis. siete visitas a localidades de las Huastecas. 
trabajando sobre sus problemas. 

y confirmó la dimensión del desafio que tendrá que 
enfrentar quien gane las elecciones presidenciales de 
agosto. Y habló de Chiapas, de la miseria extrema. de los 
caminos para superarla. 

Los desafíos no lo amilanan al decir de algunos de sus 
colaboradores cercanos que estuvieron con él muy temo 
prano en la ciudad de México. 

Para el hombre de Magdalena de Kino, el de hoy fue el 
primer paso a un reencuentro con la sociedad mexicana 
en 1994. la que ya no es la misma desde ello. de enero. 

Hoy estrenó un autobús de diseño especial, con apa
riencia de oficina rodante, con su apellido con letras 
grandes y subrayado y remarcado con verde y rojo en 
fondo blanco. 

Casi a los 44 años, Luis Donaldo COlosio vivió su pri· 
mer dfa en campana. Salió de su domicilio en Tlacopac. 
San Angel, Distrito Federal, antes de que clareara el alba. 
y por la noche durmió en Ciudad Valles, San Luis Potosi, 
municipio de administración panista. 

Viajó en avión comercial a Tampico. Tamaulipas, pri · 
mero, y para ello llegó al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México a las 6:30 horas de la mañana. Su pre· 
sencia aqul despertó los ánimos de los viajeros que lo 
vieron abordar una aeronave que despegó con 25 mi· 
nutos de retraso. 

Ocupó el asiento 12-F, y sus acompanantes fueron Er· 
nesto Zedilla, coordinador de campaña. y Fernando Ortiz 
Arana, IIder de su partido. Tras un aterrizaje sin nove
dad. a las 8: 10 horas, el mismo Colosio condujo una ca
mioneta azul y se dirigió hacia esta ciudad. 

José Luis Soberanes, secretario de Organización; lie
vano Sáenz, secretario de Información; Armando Hop
kings. coordinador de Loglstica, estuvieron en todo mo
mento cerca del político sonorense, quien en esta oca· 
Slón viaja con un reducido número de invitados especia
les: 

Entre ellos destacan Antonio Padilla Segura, Fructuoso 
L6pez Cárdenas. Franco Carreña (director del diario her· 
mano "La Afición"). 

También son invitados del candidato, Pablo Pascual 
Moncayo. Vlctor Alfonso Maldonado. Andrés Espinoza, 
Francisco Ribera y Miguel Alvarez Acosta. 

El acto de inicio de campaña tuvo tintes de mitin del 
sector agrario, por la asistencia de los Hderes de la CNC. 
Hugo Andrés Arauja; de la CCI, Alfonso Garzón Santiba· 
flez. de la UGOCM. José Luis González Agui lera; de la 
CAM, Huberto Serrano y Antorcha Campesina, Aquiles 
Córdoba. 

Los mltines de campaña van al grano: Habla un repre
sentante local y luego el candidato. No se hacen presen
taciones de nadie más. Para destacar en el templete y 
"salir en la foto" el grueso de los concurrentes se apre-

tuja. empuja, desplaza, en lo que esta vez tue una "car
gada" bien educada. 

En los recorridos que hizo este día el candidato prilsta. 
se pudo apreciar, un dispositivo de seguridad reforzada, 
incluso con policlas estatales armados con rifles, apos· 
tados en camionetas. 

Esta presencia fue discreta. 
El convoy prilsta se compone por una descubierta en 

carretera, la camioneta del candidato (que a veces cir· 
cula desocupada), el autobús nuevo, uno más de invi 
tados especiales, con los que viaja su anfitrión Ricardo 
Canavati. Y atrás hasta cinco autobuses de prensa. 

Yes que la cobertura de la campaña del PRI interesó a 
los medios de información en general, a pesar de que. 
como lo propuso EL UNIVERSAL. cada empresa periodís· 
tica cubriera los gastos de sus enviados. 

Más de un centenar de reporteros, fotógrafos y cama
rógrafos, con base en la ciudad de México, están despla
zados en la cobertura de la campaña presidencial priísta, 
y junto con el equipo de prensa oficial y su apoyo logís
tico pueden ocupar un hotel grande completo. agotar los 
espacios en un avión comercial, barrer con un bufete en 
40 minutos, despacharse en un santiamén varios cilin
dros de café, cajas de galletas, y poner de cabeza a los 
asistentes provincianos de una sala de prensa con lada 
gratis. 

Nuevo estilo de cubrir la campaña presidencial del 
PRI. partido que promete "las cuentas claras", que son 
responsabilidad de Oscar Espinosa Villarreal, secretario 
de Finanzas, quien hizo el recorrido de hoy, con un por· 
tafolios ptopio para la brecha, que le colgaba del hom
bro. El es el que cobrará a las empresas periodlsticas 
este gira de una semana "de viaje ahora, pague des· 
pués". , 

La mala nota la volvieron a dar los petroleros, ;x>rristas 
mercenarios. que vitorean bajo pedido. que se desplazan 
a donde sea necesario para llegar con su ruido de ayeres 
que parece que no se superan en este primer dla. 

Eran porristas profesionales con la pancarta de la sec
;ión XXXV, que habran ocupado el espacio más notorio 
entre la multitud pobre congregada en Huejutla. S610 
ellos gritaban consignas y hacían escándalo. Los luga· 
reños aguardaban, escuchaban, reflexionaban. 

Huejutla. corazón de violencia en la disputa por la tie· 
rra . Verde. muy verde, la única que sabe dar malz a esos 
hombres, mujeres y niños que son idénticos a los per
sonajes del genial caricaturista Naranjo, que recordado 
aquí, bien puede ser considerado como un retratista de 
la Huasteca_ 

Huejutla. tierra de héroes, propios y nacionales. Están 
~tos _de Madero y de Carranza. Y de personajes de 

Aqul la pobreza lo cubre todo. A los hombres que no 
saben leer: a los niños que no van a la escuela; a los 
campesinos sIn tierra; a las madres Que no tienen agua 
potable para dar de beber a sus hijos. Huasteca donde la 
naturaleza ofrece naranjas. mangos. papaya, plátanos. li· 
mas. limones: marz, frijol. chile. café. Tierra, sin em· 
bargo, que da color a los rostros en la que se cosechan 
sufrimientos, desde Que el mundo es mundo. 

Esta'és la Huasteca, a la Que llegó el candidato del PRI 
a la PresIdencia. Este es el poblado de Huejutla, al que 
entraron por todos los costados cientos de hombres de 
calzón de manta. de sombrero, de expectativas que no se 
expresan "asl nomas". 

A la entrada de la población Colosio bajó de la camio· 
neta Que él mismo conduela, y acompañado del presi· 
dente del PRI, Fernando Ortiz Arana. a pie se fue a la 
plaza de la Revolución. por una calle en la que se' formó 
una valla de vecinos indlgenas (muchos de ellos sólo ha· 
blan náhuatl), llegados en las zonas anteriores. 

Cohetes, porras, papel picado, papeles escritos con pe. 
ticiones, saludos de viva voz. manos tendidas hacia el as· 
pirante a la Presidencia se sucedían conforme Colosio se 
acercaba al modesto, dirlase mal construido templete de 
campa~a. 

Indfgenas viejos y jóvenes lo miraban pasar. Agitaban 
manoJos de papeles tricolores que les habfan dado. Y 
muchos de ellos sonreJan gustosos y en esa expresión de 
contento mostraban sus enclas desdentadas. 

Colosio vio el rostro de uno de los Méxicos de hoy. En 
1990 ya había estado aqul como ¡¡der del prilsmo, y hoy 
conta.rfa seis, siete visitas a localidades de las Huastecas, 
trabajando sobre sus problemas. 

y confirmó la dimensión del desafio que tendrá que 
enfrentar quien gane las elecciones presidenciales de 
agosto. Y habló de Chiapas, de la miseria extrema, de los 
caminos para superarla. 

los desafíos no lo amilanan al decir de algunos de sus 
colaboradores cercanos que estuvieron con él muy temo 
prano en la ciudad de México. 

Para el hombre de Magdalena de Kino, el de hoy fue el 
primer paso a un reencuentro con la sociedad mexicana 
en 1994, la que ya no es la misma desde ello. de enero. 

Hoy estrenó un autobús de diseño especial. con apa· 
riencia de oficina rodante. con su apellido con letras 
grandes y subrayado y remarcado con verde y rojo en 
fondo blanco. 

Casi a los 44 años. Luis Donaldo COlosio vivió su pri· 
mer dfa en campa~a. Salió de su domicilio en Tlacopac. 
San Angel, Distrito Federal, antes de que clareara el alba, 
y por la noche durmió en Ciudad Valles. San luis Potosi, 
municipio de administración panista. 

Viajó en avión comercial a Tampico, Tamaulipas. pri· 
mero. y para ello llegó al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México a las 6:30 horas de la mañana. Su pre· 
sencia aquf despertó los ánimos de los viajeros que lo 
vieron abordar una aeronave que despegó con 25 mi· 
nutos de retraso. 

Ocupó el asiento 12·F, y sus acompañantes fueron Er· 
nesto Zedillo, coordinador de campana. y Fernando Ortiz 
Arana. Ifder de su partido. Tras un aterrizaje sin nove
dad. a las 8: 10 horas, el mismo Colosio condujo una ca· 
mioneta azul y se dirigió hacia esta ciudad. 

José Luis Soberanes, secretario de Organización; lie· 
vano Sáenz, secretario de Información; Armando Hop· 
kings, coordinador de logfstica, estuvieron en todo mo.. 
mento cerca del politico sonorense, quien en esta oca· 
Slón viaja con un reducido número de invitados especia· 
les: 

Entre ellos destacan Antonio Padilla Segura. Fructuoso 
lópez Cárdenas, Franco Carreña (director del diario her
mano "la Afición"). 

También son invitados del candidato, Pablo Pascual 
Moncayo. Vlctor Alfonso Maldonado. Andrés Espinoza, 
Francisco Ribera y Miguel Alvarez Acosta. 

El acto de iniCIO de campa~a tuvo tintes de mitin del 
sector agrario, por la asistencia de los lideres de la CNC. 
Hugo Andrés Araujo; de la CCI, Alfonso Garzón Santiba· 
nez, de la UGOCM, José luis González Aguilera: de la 
GAM, Huberto Serrano y Antorcha Campesina, Aquiles 
Córdoba. 

Los mftines de campafla van al grano: Habla un repre· 
sentante local y luego el candidato. No se hacen presen· 
taciones de nadie más. Para destacar en el templete y 
"salir en la foto" el grueso de los concurrentes se apre-

tuja, empuja, desplaza. en lo que esta vez tue una "car· 
gada" bien educada. 

En los recorridos que hizo este dfa el candidato prilsta. 
se pudo apreciar, un dispositivo de seguridad reforzado. 
incluso con polieras estatales armados con rifles. apos· 
tados en camionetas. 

Esta presencia fue discreta. 
El convoy prilsta se compone (X)r una descubierta en 

carretera. la comioneta del candidato (que a veces cir· 
cula desocupada), el autobús nuevo, uno más de invi· 
tados especiales. con los que viaja su anfitrión Ricardo 
Canavati. Y atrás hasta cinco autobuses de prensa. 

Yes que la cobertura de la campa~a del PRI interesó a 
los medios de información en general. a pesar de que. 
como lo propuso EL UNIVERSAL, cada empresa periodís· 
tica cubriera los gastos de sus enviados. 

Más de un centenar de re(X)rteros, fotógrafos y cama· 
rógrafos. con base en la ciudad de México, están despla· 
zados en la cobertura de la campaña presidencial priísta, 
y junto con el equi(X) de prensa oficial y su apoyo logís· 
tico pueden ocupar un hotel grande completo, agotar los 
espacios en un avión comercial. barrer con un bufete en 
40 minutos, despacharse en un santiamén varios cilin· 
dros de café, cajas de galletas, y poner de cabeza a los 
asistentes provincianos de una sala de prensa con lada 
gratis. 

Nuevo estilo de cubrir la campaf'\a presidencial del 
PRI, partido que promete "las cuentas claras", que son 
responsabilidad de Oscar Espinosa Villarreal, secretario 
de Finanzas, quien hizo el recorrido de hoy, con un por· 
tafolios ptopio para la brecha. que le colgaba del hom· 
bro. El es el que cobrará a las empresas periodfsticas 
este gira de una semana "de viaje ahora. pague des· 
pués". , 

la mala nota la volvieron a dar los petroleros, ;x>rristas 
mercenarios, que vitorean bajo pedido, que se desplazan 
a donde sea necesario para llegar con su ruido de ayeres 
que parece que no se superan en este primer dra. 

Eran porristas profesionales con la pancarta de la seco 
;ión XXXV. que hablan ocupado el espacio más notorio 
entre la multitud pobre congregada en Huejutla. 5610 
eltos gritaban consignas y hacían escándalo. los luga· 
reños aguardaban, escuchaban, reflexionaban. 

Huejutla, corazón de violencia en la disputa por la tie· 
rra. Verde. muy verde. la única que sabe dar malz a esos 
hombres, mujeres y niños que son idénticos a los pero 
sonajes del genial caricaturista Naranjo. que recordado 
aquf, bien puede ser considerado como un retratista de 
la Huasteca. 

Huejutla, tierra de héroes, propios y nacionales. Están 
los b~s.tos .de Madero y de Carranza. Y de personajes de 

Aquf la pobreza lo cubre todo. A los hombres que no 
saben leer; a los ninos que no van a la escuela: a los 
campesinos sin tierra: a las madres que no tienen agua 
potable para dar de beber a sus hijos. Huasteca donde la 
naturaleza ofrece naranjas, mangos, papaya, plátanos. li· 
mas. limones: marz, frijol. chi le, café. Tierra. sin em· 
bargo, que da color a los rostros en la que se cosechan 
sufrimientos. desde que el mundo es mundo. 

Esta"és la Huasteca, a la que llegó el candidato del PRI 
a la Presidencia. Este es el poblado de Huejutla, al Que 
entraron por todos los costados cientos de hombres de 
calzón de manta. de sombrero, de expectativas que no se 
expresan "asf nomas". 

A la entrada de la población Colosio bajó de la camio
neta que él mismo conduela , y acompañado del presi· 
dente del PRI. Fernando Ortiz Arana, a pie se fue a la 
plaza de la Revolución. por una calle en la que se' formó 
una valla de vecinos indlgenas (muchos de ellos sólo ha· 
blan náhuatl). llegados en las zonas anteriores. 

Cohetes, porras. papel picado. papeles escritos con pe
ticiones, saludos de Viva voz, manos tendidas haCia el as· 
pirante a la Presidencia se sucedfan conforme Colosio se 
acercaba al modesto. dirlase mal construido templete de 
campa"a. 

Indrgenas viejos y jóvenes lo miraban pasar. Agitaban 
manoJos de papeles tricolores que les hablan dado. Y 
muchos de ellos sonre/an gustosos y en esa expresión de 
contento mostraban sus enclas desdentadas. 

Coloslo vio el rostro de uno de los Méxicos de hoy. En 
1990 ya habla estado aqul COfN) Ifder del prilsmo, y hoy 
contarla seis. siete visitas a localidades de las Huastecas, 
trabajando sobre sus problemas. 

y confirmó la d imensión del desafio que tendrá que 
enfrentar quien gane las elecciones presidenciales de 
agosto. Y habló de Chiapas, de la miseria extrema. de los 
caminos para superarla. 

los desafros no lo ami lanan al decir de algunos de sus 
colaboradores cercanos que estuvieron con él muy temo 
prano en la ciudad de México. 

Para el hombre de Magdalena de Klno, el de hoy fue el 
primer paso a un reencuentro con la sociedad mexicana 
en 1994. la que ya no es la m isma desde ello. de enero. 

Hoy estrenó un autobús de diseño especial, con apa· 
riencia de oficina rodante. con su apellido con letras 
grandes y subrayado y remarcado con verde y rojo en 
fondo blanco. 

Casi a los 44 años. Luis Donaldo COlosio vivió su pri· 
mer dla en campana. Salló de su domicilio en Tlacopac. 
San Angel, Distrito Federal, antes de que clareara el alba, 
'i por la noche durmió en Ciudad Valles, San luis Potosi, 
municipio de administración panista. 

Viajó en avión comercial a Tampico, Tamaulipas, pri
mero. 'i para eno llegó al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México a las 6:30 horas de la mañana. Su pre· 
sencia aqul despertó los animos de los viajeros que lo 
vieron abordar una aeronave que despegó con 25 mi· 
nutos de retraso. 

Ocupó el asiento 12-F, y sus acompanantes fueron Er· 
nesto Zedillo, coordinador de campaña, 'i Fernando Ortiz 
Arana, IIder de su partido. Tras un aterrizaje sin nove
dad, a las 8:10 horas, el mismo Colosio condujo una ca· 
mioneta azul y se d irigió hacia esta ciudad. 

José Luis Soberanes, secretario de Organización; líe· 
vano Sáenz. secretario de Información; Armando Hop· 
kings, coordinador de Loglstica. estuvieron en todo mo
mento cerca del politico sonorense, quien en esta oca· 
Slón viaja con un reducido número de invitados especia· 
les: 

Entre ellos destacan Antonio Padilla Segura. Fructuoso 
López Cárdenas. Franco Carreña (director del diario her
mano "La Afición"). 

También son invitados del candidato. Pablo Pascual 
Moncayo. Vlctor Alfonso Maldonado. Andrés Espinoza. 
Francisco Ribera y Miguel Alvarez Acosta. 

El acto de inicio de campai'la tuvo tintes de mitin del 
sector agrario. por la asistencia de los lideres de la CNe. 
Hugo Andrés Araujo; de la cel. Alfonso Garzón Santiba· 
nez, de la UGOCM, José Luis González Aguilera: de la 
CAM, Huberto Serrano y Antorcha Campesina, Aquiles 
Córdoba. 

los mftines de campaña van al grano: Habla un repre
sentante local y luego el candidato. No se hacen presen· 
taciones de nadie más. Para destacar en el templete y 
¡'salir en la foto" el grueso de los concurrentes se apre-

tuja. empuja. desplaza, en lo que esta vez tue una "car· 
gada" bien educada. 

En los recorridos que hizo este dla el candidato prilsta . 
se pudo apreciar, un dispositivo de seguridad reforzado. 
incluso con poliefas estatales armados con rifles. apos· 
tados en camionetas. 

Esta presencia fue discreta. 
El convoy prifsta se compone por una descubierta en 

carretera. la comioneta del candidato (que a veces cir· 
cula desocupada), el autobús nuevo, uno más de invi · 
tados especiales. con los que Viaja su anfitrión Ricardo 
Canavati. Y atras hasta cinco autobuses de prensa. 

y es que la cobertura de la campaña del PRI interesó a 
los medios de información en general. a pesar de que. 
como lo propuso EL UNIVERSAL, cada empresa periodls
tica cubriera los gastos de sus enviados. 

Más de un centenar de reporteros, fotógrafos y cama· 
rógrafos. con base en la ciudad de México. están despla· 
zados en la cobertura de la campana presidencial prHsta. 
y junto con el equipo de prensa oficial y su apoyo logis· 
tico pUeden ocupar un hotel grande completo, agotar los 
espacios en un avión comercial. barrer con un bufete en 
40 minutos, despacharse en un santiamén varios cilin· 
dros de café. cajas de galletas, y poner de cabeza a los 
asistentes provincianos de una sala de prensa con lada 
gratis. 

Nuevo estilo de cubrir la campa"a presidencial del 
PRI. partido que promete "las cuentas claras". que son 
responsabilidad de Osear Espinosa Vil larreal, secretario 
de Finanzas. quien hizo el recorrido de hoy, con un por· 
tafolios ptopio para la brecha. que le colgaba del hom· 
bro. El es el que cobrará a las empresas periodlsticas 
este gira de una semana ··de Viaje ahora, pague des· 
pués". 

La mala nota la volvieron a dar los petroleros, ;x>rristas' 
mercenarios. que vitorean bajo pedido. que se despfazan 
a donde sea necesario para llegar con su ruido de ayeres 
que parece que no se superan en este primer día. 

Eran porristas profesionales con la pancarta de la seco 
;lón XXXV. que hablan ocupado el espacio más notorio 
entre la multitud pobre congregada en Huejutla. Sólo 
ellos gritaban consignas y hacian escándalo. Los luga· 
reños aguardaban, escuchaban. reflexionaban. 

Huejutla. corazón de violencia en la disputa por la tie· 
rra . Verde. muy verde. la única que sabe dar malz a esos 
hombres. mujeres 'i niños que son idénticos a los pero 
sonajes del genia l caricaturista Naranjo, que recordado 
aquf. bIen puede ser considerado como un retratista de 
la Huasteca. 

Huejutla. tierra de héroes. propios y nacionales. Estan 
los b~s_tos de Madero y de Carranza. Y de personajes de 
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(Concluye)

la reglón. Los generales Antonio Azuara Sarmiento, Da· 
niel Cerecedo Estrada y Armando Azuara Sarmiento. 
Huejutla, tierra de héroes dorados en una plaza con aca· 
bados de roca, como su catedral que parece esculpida en 
la roca viva, humeada ésta por cirios y veladoras que han 
sido encendidas alll por casi cuatro siglos, con la fe de 
los humildes. 

Huejutla, tierra de conflictos agrarios, donde las ofi· 
cinas principales, el inmueble de más vista es ocupado 
por la Procuraduría Agraria, una dependencia que sólo 
tiene relevancia en un México como este, de desigual. 
dades e injusticias. 

También es notable en esta localidad estratégica en el 
paso hacia las otras dos Huastecas, -la potosina y la ve· 
racruzana-. la presencia gubernamental alfabetizadora 
y escuela Normal para maestros de esta región pinto· 
resca y mltica. rica y pobre: hermosa y estrujante. 

El convoy del candidato llegó a Tamazunchale; San 
Luis PotosI. Aqul. el hombre de Magdalena d. Kino tuvo 
un dialogo con productores agropecuarios. sin distingo 
de militancia partidista. En esta oportunidad, Colosio les 
explicó la complejidad de sus problemas y les mencionó 
altemativas. Era la sexta ocasión en que recorrla la zona. 
Luego se dirigió a Huichihuayán. donde lo esperaban di· 
rigentes étnicos. quienes le obsequiaron vistosos collares 
de flores. bastones de mando, insignias indlgenas, y ese 
calor humano de los indígenas. 

Colosio saludaba a los lideres indfgenas. y unos repor· 
teros le preguntaban al líder nacional del PRI, Fernando 
Ortiz Arana, su opinión sobre los cambios en el gabinete 
del presidente Salinas. Eran casi las 17:00 horas y al 
queretano se le ocurrla decir que no estaba enterado too 
davla. 

Menos de diez minutos después, los reporteros le ha· 
clan la misma pregunta al candidato presidencial. Co· 
losio les comentaba del agrado con el que se había ente· 
rado del nombramiento de Manuel Camacho. para bus· 
car la paz en Chiapas. Y reconocla "la capacidad de con· 
certación" del fugaz canciller. Y de Jorge Carpizo. fla· 
mante secretario de Gobernación. remarcaba: garantiza 
la conducción de esa dependencia en estos momentos de 
la mayor importancia. 

y siguió rodando ese autobús blanco de apariencia de 
oficina -por las JXlcas ventanas que tiene-. rumoo a los 
valles potosinos. Modestos, unos 100 campesinos hablan 
esperado a la orilla de la carretera que comunica a Ciu· 
dad Valles al convoy del aspirante prilsta, y se detuvo 
unos minutos antes de seguir su camino, en esa pano· 
rflmica de la abundancia. 

Ahora, lo que se veía eran llanos. pastizales, ganado 
de atto registro. cañaverales. Pero también hay chozas 
en la que nace y muere la miseria en cada generación. 

Casi anochecla cuando el convoy entró a Ciudad Va· 
lIes. Habla una larga formación de autobuses proceden· 
tes de los cuatro puntos cardinales. Se hablan estacio· 
nado los camiones de carga, y las pipas que llevan el 
agua a las colonias marginadas. Había llegado el candi· 
dato. Se preparaba un acto con los lideres del partido en 
lar región. Se habla incluido en su agenda una cena con 
"los sectores productivos y sociales de la Huasteca po. 
tosina" . 

El manto de la noche lo cubrió todo. Sólo quedaba el 
recuerdo de esos rostros de pobreza, cual los retrata Na· 
ranjo. comiendo una torta en Huejutla. a cuenta del PRI, 
con una naranja y un frutsi, todo ello en una bolsa de po. 
lietileno transparente. que muchos asistentes admiten 
llevaron a su casa Integra. 

Estampas de un pasado estilo de hacer campaña que 
todavía no se eliminan. 

Mañana serfl otro dia. De recorrido a Río Verde y a la candidato, la señora Diana Laura Riojas ~e Colosia , 
ciudad de San Lu is Potosi, donde llegará la esposa del quien asistirá con él a una cena con empresarios. 

la reglón. Los generales Antonio Azuara Sarmiento, Da· 
niel Cereceda Estrada y Armando Azuara Sarmiento. 
Huejutla, tierra de héroes dorados en una plaza con aca· 
bados de roca, como su catedral que parece esculpida en 
la roca viva, humeada ésta por cirios y veladoras que han 
sido encendidas alll por casi cuatro siglos, con la fe de 
los humildes. 

Huejutla. tierra de conflictos agrarios, donde las ofi· 
cinas principales, el mmueble de más vista es ocupado 
por la Procuradurla Agraria, una dependencia que sólo 
tiene relevancia en un México como este, de desigual. 
dades e injusticias. 

También es notable en esta localidad estratégica en el 
paso hacia las otras dos Huastecas, -la potosina y la ve· 
racruzana - , la presencia gubernamental alfabetizadora 
y escuela Normal para maestros de esta región pinto· 
resca y mltica, rica y pobre: hennosa y estrujante. 

El convoy del candidato llegó a Tamazunchale, San 
Luis Potosr. Aqul, el hombre de Magdalena de Kino tuvo 
un dialogo con productores agropecuarios, sin distingo 
de militancia partidista. En esta oportunidad, Colosio les 
explicó la complejidad de sus problemas y les mencionó 
alternativas. Era la sexta ocasIón en que recorrla la zona. 
Luego se dirigió a Huichihuayán, donde lo esperaban di· 
rigentes étniCOS, quienes le obsequiaron vistosos collares 
de flores, bastones de mando, insignias indlgenas, y ese 
calor humano de los indígenas. 

Colosío saludaba a los líderes indrgenas. y unos repor· 
teros le preguntaban al1lder nacional del PRI, Fernando 
Ortiz Arana, su opinión sobre los cambios en el gabinete 
del presidente Salinas. Eran casi las 17:00 horas y al 
queretano se le ocurrla decir que no estaba enterado too 
davla. 

Menos de diez minutos después, los reporteros fe ha· 
clan la misma pregunta al candidato presidencial. Co· 
Iosío les comentaba del agrado con el que se habla ente
rado del nombramiento de Manuel Camacho, para bus· 
car la paz en Chiapas. Y reconocla "la capacidad de con· 
certación" del fugaz canciller. Y de Jorge Carpizo, fla· 
mante secretario de Gobernación, remarcaba: garantiza 
la conducción de esa dependencia en estos momentos de 
la mayor importancia. 

y siguió rodando ese autobús blanco de apariencia de 
oficina -por las pocas ventanas que tiene-, rumbo a los 
valles potosinos. Modestos, unos 100 campesinos hablan 
esperado a la orilla de la carretera que comunica a Ciu· 
dad Valles al convoy del aspirante prilsta, y se detuvo 
unos minutos antes de seguir su camino, en esa pano· 
rámica de la abundancia. 

Ahora, lo que se veia eran llanos, pastizales, ganado 
de atto registro. canaverales. Pero también hay chozas 
en la que nace y muere la miseria en cada generación. 

Casi anochecla cuando el convoy entró a Ciudad Va
lles. Habla una larga fonnación de autobuses proceden
tes de los cuatro puntos cardinales. Se hablan estacio
nado los camiones de carga, y las pipas que llevan el 
agua a las colonias marginadas. Había llegado el candi
dato. Se preparaba un acto con los lideres del partido en 
lar región. Se habla incluido en su agenda una cena con 
"los sectores productivos y sociales de la Huasteca po. 
tosina". 

El manto de la noche 10 cubrió todo. Sólo quedaba el 
recuerdo de esos rostros de pobreza, cual los retrata Na· 
ranjo, comiendo una torta en Huejutla, a cuenta del PRI. 
con una naranja y un frutsl, todo ello en una bolsa de po. 
lietileno transparente, que muchos asistentes admiten 
llevaron a su casa Integra. 

Estampas de un pasado estilo de hacer campafla que 
todavía no se eliminan. 

Maflana sera otro dla. De recorrido a Rio Verde y a la candidato, la señora Diana Laura Riojas ~e COIOSIO, 
ciudad de San Luis Potosi, donde llegaré la esposa del quien asistirá con él a una cena con empresarIOS. 
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Primera cuartilla de la nota del 18 de marzo de1994.

juan arvizu arrioja 

el universal 

rz 
CIUDAD HIDALGO , Mich ., 18 de marzo.--Sucio de tierra y sudor , con 

i S l 9 3 11 polvo atorado en la garganta , y lleno de entusiasmo) Colosio 

~ermin6 aqut un trayecto de cinco horas , con 14 escalas , pueblo por 

pueb lo , ~ ... ~ ......... r...¡r?a su paso sum6 ~ experredistas a su campaña , 

~XB" ; ~ encontrp prlstas frenéticos . Y p s6 por Queréndaro , 

donde trabaj6 como pasante , hace 22 años . 

dla • 

Nadie podrá contar cuántas manos estrecharon las de Col osio este " 
~ .fl; 

Lo que muchos podrán decir es que e sas cinco horas ...Qe.e.s!"e.C~ 

.,. el pueble:, en el corazén naciona l del PltD , pudieron ser má? ~ 

a no ser por una reuni61"maqUillada~ue l e prepar6 el PftI estatal y la 

rectorla de la Universidad 

También son6 falsa la xc.a." particmpaci6n de los oradores 
A:<-<o .... t.. ·~ 

en u"* enctlentro de Colosio con <!Jrupos populares una colonia , que 
,-",~:;~;::::,,,,.M""f;""::=,,=<:&:-:eU.~~¿c='~~~~~.::z ......l <9/'" i:.4J • no está en la marg~nac_ 6n , que 

TuVD que esperar hasta la tarde , al enfilarse de Mdrelia a esta 
" 

poblaci6n , para entrnr en contacto e~aZXCS~~&2XYXZpWgXpmbka~ con la 

~:t.~" ) michoacana . 

Al sentir su primer "chapuz6n" .. con la gente , Luis D ("'1 naIdo 

Colosio exclam6 : "no se me olvidará nunca tl el encuentro con los hombres 

rósticos, con las mujeres bonddosas , con los niños y las niñas 

entusiastas , que le salían al paso , e~::H~~~~~~J1~Q 
lilH::t1l6e "SE la p lB! 388 mi.cb ; ¡¡¡ . 

juan arvizu arrioja 

el univ ersal 

CIUDAD HIDALGO , Mich ., 18 de marzo.--Sucio de tierra y sudor , con 

2ft g 3 ,. polvo atorado en la garganta , y lleno de entusiasmo)Colosio 

¡(ermin6 aqut un tra yecto de cinco horas , con 14 escalas , pueblo por 

pueb lo , ~l'¡co..,..,.,..r .... '!?a su paso sum6 .....-.:: experredistas a su campaña , 

-,,"""""B '; ~ encontrp prlstas fren(ticos . Y p s6 por Querhndaro , 

donde trubaj6 como pasante , hace 22 años . 

d1a • 

Nadie podrá ccntar cutntas manos estrecharon las de Col osio este ~ 
- .fl. 

Lo que muchos podrán decir es que e sas cinco horas ...a..aS~~ 

..,. el puebl~en el corazén n<lcjona l del PftD , pudieron ser má7~ 

a no ser por una reuni61l1 maqUillada~ue l e prepar6 el PRI estatal y la 

bhni"IIIIJ5I1.elBtl8 "'ª"a6a.a~ rector1a de la Universidad NJ.cola l ta . 

También son6 falsa la xc.si" partic~paci6n de los oradores 
,.......O".,.¿,'''f~ 

en un6 endlentro de Colesio con ~rupes populares de una colonia , que 

':""3=:':;:~~':c.M:"'lEM,.==':"'::c:'e:U.~,:",,¿:;:"~~t>~?<:Z-~t:>-:r.,,~.-c..l é>f", 04 , 
no está en la marg~nac 6n , que no es de clase me ~a, 

TuVD que esperar hasta la tarde , al enfilarse de Mdrelia a esta 
r: 

en contacto e~.~XC~~&3XgKzpWgXpZZka~ cen la peblaci6n , para entr~r 

-:;:f..~'" ) ichoacana . 

Al sentir su primer "chapuz6nuw con la gente , Luis D ,....naldo 

Colesio exclam6 : " no se me olvidará nunca " el encuentro con los hombres 

rósticos, con las mujeres bond dosas , con los niños y l as niña s 

DU""e .... ~ AT~41Jea 
entusiastas , que l e salian al pa~o , ~~.eKeKEM~ ra_err~~9 

j¡l \:lllse "Se la p le! 888 mi e h ¡na. 
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Colosio a pie en Michoacán; Guadalupe Díaz (“El Sol de México”), doctor Guillermo

Castorena (atrás, de gorra blanca); Víctor Manuel Cantú Monterrubio (pasos atrás, de

oscuro), jefe de la escolta del candidato.

Camino al Monumento a la Revolución, con Miguel Reyes Razo (“Excélsior”), una

entrevista en la que Colosio aportó detalles para la crónica de ese 6 de marzo.
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Crónica de la gira por Michoacán

(Continua)

, , 
Tragó polvo Colosio _en Michoacan; aSI 

1 :::"':1:' 1-..... EL UNIVEBSAL .. 23. 

quiero ganar la Presidencia, dijo 
C IUDAD HIDALGO . 

MICh., 18 de marzo.- Su
cio de tierra y sudor. con 
polvo atorado en la gar
ganta. y lleno de entu 
siasmo, Colosio terminó 
aqul un trayecto de cinco 
horas. con 14 escalas, pue
blo por pueblo, y a su paso 
sumó ex perredistas a su 
campaña, encontró prilstas 
frenéticos. Y pasó por Que
réndaro. donde trabajó 
como pasante, hace 22 
ailos. 

Nadie podrá conlar 
cuántas manos estrecha· 
ron las de Colosio este dla. 
lo que muchos podrán de
cir es que esas cinco horas 
entre el pueblo. en el co
razón nacional del PRO. 
pudieron ser más. a no ser 
por una reunión " maqui· 
liada " que le preparó el 
PRI estatal y la rectarla de 
la Universidad Nicolaita. 

También sonó falsa la 
participación de los ora
dores en un encuentro de 
Colosio con grupos popu· 
lares de una colonia more· 
liana que no está en la 
marginación. que no es de 
clase media. en lindero de 
la pobreza y el olvido. 

Tuvo que esperar hasta 
la tarde. al enfilarse de Mo· 
relia a esta población. para 
entrar en contacto con la 
realidad michoacana. 

Al sentir su primer "cha· 
puzón" con la gente. Luis 
Dona Ido Colosio exclamó: 
" no se me olvidará nunca" 
el encuentro con los hom· 
bres rústicos, con las muo 
jeres bondadosas, con los 
ninos y las nii'las entusias· 
tas, que le sallan al paso, 
primero en Atapango. 

De alll, siguió y paró en 
La Goleta, donde lo espe· 
raban campesinos que mi· 
nutos antes protestaron 
como prilstas, que hablan 
militado en el PRO. Luego 
se fue a Charo, a Indapa· 
rapeo; pasó por San Lucas 
Plo, fue recibido en Que· 
réndaro, habló breve en 
una desviación de caminos 
que van a Zinapécuaro y a 
Ciudad Hidalgo. 

La camioneta en cam· 
pana se detuvo en Pueblo 
Viejo y en Cieneguilla, 
donde el candidato no se 
cansaba de escuchar a los 
campesinos y campesinas. 

Habla luz de dla y se de
tuvo en Penuelas. en Hua· 
jumbaro - donde un encaro 
gado de sonido de la cam· 
pana, Gustavo Adolfo Ji · 
ménez. sufrió una 'loica · 
dura y fue atendido de le· 
siones menores en la Cruz 
Roja - . en La Venta . en 

San JerónImo y entró a 
Ciudad Hidalgo, donde. lo 
esperó un fiestón de prlls · 
tas que se toman la causa 
electoral como si fuera el 
futbol soccer. 

En una de las mil vallas 
que recorrió. Colosio ca· 
mentó que asl, entre el 
pueblo, se quiere ganar la 
Presidencia de la Repú · 
blica . "Paso a paso" , su· 

brayó. 
y transcurrida la joro 

nada. al final de una ver· 
bena aqu!. tras probar con· 
servas de higo y durazno. 
para as! limpiarse la gar· 
ganta del polvo que habla 
tr~gado en la tarde, con· 
fiaba que de llegar a la Pre· 
sidencia de la República . 
como fue este dla de in· 
tenso, de carretera. de ir 
pueblo por pueblo. as ! se· 

rlan los seis anos de su 
mandato. 

Por lo Que toca a este 
viernes, Luis Oonaldo Co· 
losio y su comitiva, no ca· 
mieron. Y aun así el aspi · 
rante del PRI a la Presiden· 
cia llegó una hora tarde al 
último mitin. 

CON HAMBRE 
PERO CONTENTO 

El mejor lucimiento de 
su recorrido por el oriente 
de Michoacán hubiera sido 
posible, sin el fraude de la 
reunión "universitaria", en 
I~ ~ue ~a~l~rgry las. ~u~o~ . 

oaoes oe la unIversIdad de 
San Nicolás de Hidalgo. y 
"representantes" de ma· 
estros. trabajadores, estu· 
diantes y hasta de los ex 
alumnos. 

Todos se llenaron la 
boca de que en esa casa de 
estudios se formaron Hi · 
dalgo, More.os , Melchor 
Ocampo. Todos dijeron que 

esa comunidad académica 
apoyaba por entero al 
pri!sta. 

Ya iba a iniciar su dis· 
curso Luis Donaldo Colo· 
sio, cuando surgió una voz 
que derritió toditito el ".ma· 
quillaje" que abUrrida· 
mente se habla aplicado a 
ciencia y paciencia del Hder 
estatal del PRI, Concepción 
Orihuela. 

Un profesor de la Facul · 
tad de Medicina, Oscar 
Trasvina, . "asalto la tri · 
buna" y aclaró que la opio 
nión de la gente en la casa 
de estudios no la represen · 
taban los que hablan ha· 
blado. AIIf, los priistas sólo 
hubieran sido una parte. y 
para hablar con ellos de· 
biera ir al campus el can · 

didato presidencial del PRI. 
Pero lo tenlan en un sao 

Ión de hotel, sin estudian· 
tes. 

Nada le hubiera pasado 
a Colosio, de entrar a la 
Universidad más antigua 
de América Latina, dijo 

. Trasvina. A lo más, que al· 
guien mostrara "el retrato 
de algún héroe generacio· 
nal o un asalto a la tribuna, 
como este" . 

Colosio, en su turno, 
ofreció una disculpa por no 
haber acudido al campus. 
"Era mi propósito, y es mi 
compromiso contraído con 
ustedes, si la universidad 
nicalaita lo decide por con· 
senso. voy a un diálogo". 

Se desamodorró la gira, 
con ese " brinco", en la aro 
monla que hablan organ i· 
zado las huestes de Chon 
Orihuela. Donde no dejaron 
pasar dIscordancia alguna 
fue en la colonia lópez Ma· 
teos. donde un pobre Que 

no es campesino , le dilO: 
" En Michoacán no necesi · 
tamos pasamontai'las para 
hacernos oír". 

Y escuchar fue lo que 
hizo Colosio. paso a paso, 
al ir pueble~ndo, y reci o 
biendo -" dhes l ones 
aparte - obsequios. arte· 
sanlas. platillos y recuero 
dos y solidaridades nue· 
vas. 

Como el saludo, con la 
mano izquierda. de un se· 
flor de su m is ma edad . 
Jaime Espinosa Navarr~te , 
quien también fue OIno 
aplicado en 1962, y que 
hIZO el mismo viaje de Co· 
losio a la ciudad de México. 

Don Jaime también es 
prifsta -"decorazón"-, 
maestro rural único en una 

escuela en Las Pltayas, por 
Inda papeo. Es pobre muy 
pobre, y su orgullo hoyes 
ser colosista . Don Jaime 
Espinosa. tunco, desde 
nii'lo, desde que fue aMé· 
xico a saludar a Adolfo Ló
pez Mateas. Se voló la 
mano con un cohete, re· 
cuerda su colega y admi · 
radora , la profesora Maria 
Teresa Betancourt. 

Y los recuerdos de Ca
losio como pasante, no 
muy lejos de ahí. diez anos 
después de esa visita a Pa· 
lacio Nacional. en Querén· 
daro, donde se dedicó a re· 
alizar estudios socioeco
nómicos y a la organiza · 
ción campesina . 

En una marcha entró a 
Queréndaro, seguido por 
prilsta del lugar. Pasó al 
lado de los comerc ios de 
pan, cajeta. dulces. arte · 
sanias de carrizo. 

Con picadoras de ras , 
trajo se lanzaba con fuerza 
al aire papel pIcado que 

Tragó polvo Colosio _en Michoacán; así 
1 .=-..'r:. 1-..... EL UNIVERSAL .. 23. 

quiero ganar la Presidencia, dijo 
CIUDAD HIDALGO. 

Mich .• 18 de marlO.- Su
cio de tierra y sudor. con 
polvo atorado en la gar
ganta. y lleno de entu 
siasmo, eotasia terminó 
aqul un trayecto de cinco 
horas, con 14 escalas, pue
blo por pueblo, y a su paso 
sumó ex perredistas a su 
campaña, encontró prilstas 
frenéticos. Y pasó por Que
ré"daro. donde trabajó 
como pasante. hace 22 
./Ios. 

Nadie podrá contar 
cuántas manos estrecha
ron las de Colosia este dla. 
lo que muchos podrán de
cir es que esas cinco horas 
entre el pueblo, en el co
raz6n nacional del PRO. 
pudieron ser más. a no ser 
por una reunión "maqui
llada" que le preparó el 
PRI estatal y la rectorla de 
la Universidad Nicolalta. 

También sonó falsa la 
participación de los ora· 
dores en un encuentro de 
Colosio con grupos popu· 
lares de una colonia more
liana que no está en la 
marginación, que no es de 
clase media, en lindero de 
la pobreza y el olvido, 

Tuvo que esperar hasta 
la tarde, al enfilarse de Mo· 
relia a esta población, para 
entrar en contacto con la 
realidad michoacana. 

Al sentir su primer "cha· 
puzón" con la gente. Luis 
Donaldo Colosio exclamó: 
"no se me olVIdará nunca" 
el encuentro con los hom· 
bres rústicos. con las mu
Jeres bondadosas, con los 
mflos y las nii'las entusias· 
taso que le sallan al paso, 
primero en Atapango. 

De allí. siguió y paró en 
La Goleta. donde lo espe· 
raban campesinos que mi ' 
nutos antes protestaron 
como prifstas, que hablan 
militado en el PRO. Luego 
se fue a Charo. a Indapa· 
rapeo; pasó por San Lucas 
Plo, fue recibido en Que· 
réndaro. habló breve en 
una desviación de caminos 
que van a Zinapécuaro y a 
Ciudad Hidalgo. 

La camioneta en cam· 
pai'la se detuvo en Pueblo 
VieJo y en Cieneguilla, 
donde el candidato no se 
cansaba de escuchar a los 
campesinos y campesinas. 

Habla luz de dfa y se de
tuvo en Peñuelas. en Hua· 
lumbaro - donde un encaro 
gado de sonido de la cam· 
pana. Gustavo Adolfo Ji · 
ménez, sufrió una 'loica· 
dura y fue atendido de le· 
SlOnes menores en la Cruz 
Roja-, en La Venta, en 

San Jerónimo y entró a 
Ciudad Hidalgo. donde lo 
esperó un fiestón de prHs· 
tas que se toman la causa 
electoral como SI fuera el 
futbol soccer. 

En una de las mil vallas 
que reCOrriÓ. Cotosio co· 
mentó que as!. entre el 
pueblo, se quiere ganar la 
Presidencia de la Repú ' 
blica. "Paso a paso". su· 

brayó. 
y transcurrida la Jor· 

nada. al final de una ver· 
bena aquf. tras probar con· 
servas de higo y durazno, 
para as! limpiarse la gar· 
ganta del polvo que habla 
tragado en la tarde , con· 
fiaba que de llegar a la Pre
sidencia de la República, 
como fue este dia de In· 
tenso. de carretera. de ir 
pueblo por pueblo, asl se· 

rlan los seis ai'los de su 
mandato. 

Por lo que toca a este 
viernes. Luis Oonaldo Co· 
losio y su comitiva, no co· 
mieron. Y aun as! el aspi· 
rante del PRI a la Presiden· 
cia llegó una hora tarde al 
último mitin. 

CON HAMBRE 
PERO CONTENTO 

El melar lucimiento de 
su recorrido por el oriente 
de Michoacán hubiera sido 
posible, sin el fraude de la 
reunión "universitaria", en 
I~ ~ue ~a~I~~ory las. autori· 

aaces oe la Universidad de 
San Nicolás de Hidalgo. y 
"representantes" de ma· 
estros. trabajadores. estu· 
diantes y hasta de los ex 
alumnos. 

Todos se llenaron la 
boca de que en esa casa de 
estudios se formaron Hi· 
dalgo, More.os, Melchor 
Ocampo. Todos dijeron que 

esa comunidad académica 
apoyaba por entero a l 
prHsta. 

Ya iba a iniciar su dis· 
curso LUIS Oonaldo Colo· 
sic. cuando surgió una voz 
que derritió toditito el ':ma· 
quillaje" que abumda· 
mente se habla aplicado a 
ciencia y paCIencia delllder 
estatal ~ PRI. Concepción 
Orihuela. 

Un profesor de la Facul. 
tad de Medicina. Oscar 
Trasvina, . "asalto la tn · 
buna" y aclaró que la opio 
nión de la gente en la casa 
de estudios no la represen· 
taban los que habfan ha· 
blado. AIII, los prilstas sólo 
hubieran sido una parte. y 
para hablar con ellos de· 
biera ir al campus el can · 

didato presidencial del PRI. 
Pero lo tenlan en un sao 

Ión de hotel, sin estudian· 
tes. 

Nada le hubiera pasado 
a Colosio, de entrar a la 
Universidad más antigua 
de Aménca Lat ina, dijo 

. Trasvina. A lo más. que al. 
guien mostrara "el retrato 
de algún héroe generacio· 
nal o un asalto a la tribuna, 
como este". 

Colosio, en su turno. 
ofreció una disculpa por no 
haber acudido al campus. 
"Era mi propósito. y es mi 
compromISO contra Ido con 
ustedes, si la uOlversldad 
nicolaita lo decide por con· 
senso. vfYy a un diálogo". 

Se desamodorró la gira. 
con ese "bnnco", en la aro 
monla que hablan organl ' 
zado las huestes de Chon 
OrihueJa. Donde no dejaron 
pasar dIscordancia alguna 
fue en la coloma López Ma· 
teoso donde un pobre que 

no es campesino. le diJO: 
"En Michoacán no necesl' 
tamos pasamontanas para 
hacernOS olr" . 

y escuchar fue lo que 
hizo Celosio. paso a paso. 
al Ir pueblenndo, y recl ' 
biendo - ... dheslones 
aparte - obsequios, arte· 
sanlas, platillos y recuero 
dos y solidaridades nue· 

va~omo el saludo, con la 
mano izquierda. de un se· 
nor de su misma edad. 
Jaime Espinosa Navarrete. 
quien también tue niño 
aplicado en 1962, y que 
hiZO el mismo viaje de Co· 
losio a la ciudad de México. 

Don Jaime también es 
prHs ta -"decorazón"-. 
maestro rural único en una 

escuela en Las Pltayas. por 
Indapapeo. Es pobre muy 
pobre. y su orgullo hoyes 
ser colOSlsta. Don Jaime 
Espinosa, tunco, desde 
niño. desde que fue aMé· 
xico a saludar a Adolfo L6-
pez Mateos . Se voló la 
mano con un cohete, re· 
cuerda su colega y admi· 
radora , la profesora Maria 
Teresa Betancourt. 

Y los recuerdos de Co· 
losio como pasante, no 
muy lejos de ah/o diez años 
después de esa VIsita a Pa· 
lacio Nacional. en Querén· 
da ro. donde se dedicó a re
alizar estudios socioeco· 
nómicos y a la organiza· 
ción campesina. 

En una marcha entró a 
Queréndaro. seguido por 
prilsta del lugar. Pasó al 
lado de los comerCIos de 
pan. cajeta , dulces. arte· 
sanlas de carnzo. 

Con picadoras de ras, 
trojo se lanzaba con fuerza 
al aire papel pIcado Que 
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daba espectacularidad al 
momento. 

y as! se fue configu
rando un diálogo de Co
losio con el pueblo micho
acano: 

- En 1994 ¿quién va a 
ganar?, preguntó él. 

- ¡El PRI!. le contestó la 
multitud que lo vera parado 
en el puente que cruza el 
do Queréndaro. 

- Será usted presi
dente- o le auguró una mu
jer. 

- No le quepa la menor 
duda-, le dijo el candi · 
dato. 

- Estamos listos para 
dar la lucha-, afirmó un 
prifsta. 

- Yo también - o subrayó 
Colosia. 

y en Charo. el que re 
cibió al aspirante presiden 
cial priísta fue nada menos 
el sacerdote Serafín García. 
quien recibía el agradeci 
miento de COlosia, por su 
gesto; 

"Muchas gracias, pa 
dre". las campanas de la 
iglesia saludaban al visi 
tante . "Gracias. padre. el 
sonido es muy bonito" . y 
el hombre que dejó la so· 
tana en la sacristla , acepo 
taba ir al lado de Colosio, 
quien recibió con agrado 
un cuadro del Cristo de 
Charo. 

la cadena de saludos, si · 
guió interminable. Y los re
galos hicieron cargarse la 
camioneta de campaña 
para atrás, y en su interior 
no se .... ela el piso, todo el 
.... ehículo estaba saturado 
de papel picado, Y de las 
bolsas de su camisa. Ca· 
losio sacaba y sacaba pu
ños de confeti. 

y le cantaron'corridos, 
dos, y pasaron ~r su ma· 
nos .... arios kilos de peticio· 
nes en papeles. "No tire mi 

papel", pidió a gritos una 
señora, Y Colosio volteab .... 
y les mostraba el mensaje 
recibido, aún en su poder: 
"éstos no nacen", le con
testó bromista. 

Juan Manuel Verdugo 
había organizado cada es· 
cala en el recorrido del 
candidato por Jos caminos 
de Michoacán. Tranquilo, 
seguro de que no ocurriría 
ningún desaguisado, salió 
con la novedad de que au
mentaba el censo de priís
tas con los eJidatarios que 
dejaron al PRO, y presen
taba a la comitiva al vete· 
rinario Jesús Olaz Ace· 
vedo, uno de los funda · 
dores del perredismo mi -

;choacano, ex funcionarios 
en el gabinete de Cuauh· 
témoc, gobernador. 

"¿Quién es Colosío, 
mamá? " , preguntaba un 
chamaco en Cieneguilla. en 
el corazón boscoso de la 
región . E~taba el aspirante 
en una reunión con priísta 
y campesinos sin partido, 
con interés en desarrollar 
sus comunidades. 

"Es el 'acamaronado·. Ff· 
jate bien, hijo", sei'lalaba la 
madre. Y Colosio se dedi· 
caba a oír todas las inter· 
venciones. Y después aten· 
dió a las viejitas, a los 
hombres con problemas . 
Paciente. 

Emma Mondragón, se· 
nadora suplente, estaba 
satisfecha del desarrollo 

que tuvo la recepción a Ca· 
losio en Queréndaro. Una 
marcha y un mensaje, pie· 
nos de calor partidista, 
para el que volvió 22 años 
después: "en las banque· 
tas ponlan a seca r el 
chile", recordó el candi 
dato. 

Con su misión cumplida, 
Emma Mondragón se fue 
"como chiflido", a Ciudad 
Hidalgo, al mitin grande 
del dla, donde Colosio ha· 
rí! su segunda mención 
sobre la expropiación pe· 
trolera, y sus acotaciones a 
la cuestión electoral. 

Notable, inevitablemente 
llamativa la presencia de 
tanta mujer priísta. Una se· 
i'lora comentaba "apo· 
yamos a Celosio por caris· 
mático, y ya. Va a ganar". 

daba espectacularidad al 
momento. 

y as ! se fue configu 
rando un diálogo de Cc
los ia con el pueblo micho
acano: 

- En 1994 ¿quién va a 
ganar?, pre2unt6 él. 

- ¡El PRlf. le contestó la 
multitud que lo vela parado 
en el puente que cruza el 
,lo Queréndaro. 

- Será usted presi 
dente- , le auguró una mu
jer. 

- No te quepa la menor 
duda -, le dIJO el candl ' 
dato. 

- Estamos listos para 
dar la lucha - , afirmO un 
prilsta. 

- Yo también-. subrayó 
Coloslo. 

y en Charo. el que re · 
clbió a,l aSPIrante presiden. 
clal pnrsta fue nada menos 
el sacerdote Serafln Garcia. 
quien reclbla el ,agraded 
miento de Colas 10, por su 
gesto: 

"Muchas gracias , pa · 
dre" . las campanas de la 
igleSia saludaban al viSI 
tante . "Gracias. padre. el 
sonido es muy bonito" y 
el hombre que dejó la so
tana en la sacristla , acep
taba Ir al lado de COIOSIO, 
quien recibió con agrado 
un cuadro del Cristo de 
Charo. 

la cadena de saludos. si
guió Interminable. Y los re 
galos hicieron cargarse la 
camioneta de campaña 
para atrás, y en su interior 
no se vera el piso. todo el 
veh fculo estaba saturado 
de papel picado. Y de las 
bolsas de su camisa . Co
loslo sacaba y sacaba pu· 
ños de confeti . 

y le cantaron'corridos, 
dos. y pasaron por su ma
nos varios kilos de peticlo· 
nes en papeles. "No tire mi 

papel " . pidió a gritos una 
señora. y Coloslo volteaba
y les mostraba el mensaje 
recibido. aún en su poder: 
"éstos no nacen". le con
testó bromista. 

Juan Manuel Verdugo 
habla organizado cada es, 
cala en el recorrido del 
candidato por los caminos 
de Michoacan. Tranquilo, 
seguro de que no ocurnrfa 
ningún desaguisado, salió 
con la novedad de que au· 
mentaba el censo de priis · 
las con los eJldatarios que 
dejaron al PRO. y presen· 
taba a la comitiva al vete
rinario Jesús Dfaz Ace 
vedo. uno de los funda 
dores del perredismo mi· 

ichoacano. ex func lonanos 
en el gabinete de Cuauh
témoc. gobernador. 

.. ¿Quién es Cola s 10. 
mam6?·' . pregun taba un 
chamaco en Cieneguilla. en 
el corazón boscoso de la 
región. Estaba el aspirante 
en una reunión con pnlsta 
y campesinos sín partido, 
con Interés en desarrollar 
sus comunidades. 

"Es el 'acamaronado' . FI· 
jate bien. hijo". sef\alaba la 
madre. Y Colosio se dedi 
caba a ofr todas las inter
venciones. y después aten
dió a las vle/ltas, a los 
hombres con problemas . 
Paciente. 

Emma Mondragón. se
nadora suplente, estaba 
satisfecha del desarrollo 

que tuvo la recepción a Co· 
losio en Queréndaro. Una 
marcha y un mensaje, ple
nos de calor partidista, 
para el Que volvió 22 años 
después: "en las banque
ta s ponlan a secar el 
chile", recordó el candi 
dato. 

Con su miSión cumplida, 
Emma Mondrag6n se fue 
"como chiflido" , a Ciudad 
Hidalgo, al mitin grande 
del dla, donde Colosio ha· 
rfJ su segunda mención 
sobre la expropladón pe
trolera, y sus acotaciones a 
la cuestión electoral. 

Notable, Inevitablemente 
llamativa la presencia de 
tanta mUjer priísta. Una se· 
ñora comentaba "'apo· 
yamos a Colosia por caris
mático, y ya. Va a ganar". 
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sentimental: "Yo v¡ví 
aquí". 

Ligaba los recuerdos. 
luego su dormitorio estuvo 
en "Estudiantes ... Y allí fui 
prefecto", 

Sólo eso bastaba. De en
tre la gente que segula al 
candidato surgieron varios 
jóvenes: "Una foto, licen· 
ciado, una foto. Somos un 
grupo de diez prefectos". 

Ingrid Dueñas. prefecta 
en 1994. joven estudiante. 
estaba de fiesta para sí 
misma. Decía: "Aquí el pre· 
fecto es el que coordina y 
organiza todo". 

En el comedor de "Cen· 
trales" los que iban con el 
candidato desistieron de 
esperar aplausos. aclama
ciones, confetis. ambiente 
de campaña. pues. AIIf. 
donde en los setentas la 
generación del cambio, la 
de Colosia, se forjó en 
charlas. deliberaciones de 
alumnos de diversas dis· 
ciplinas; en ese comedor el 
visitante se encontró con 
algo tan suyo y tan ajeno. 

Tan suyo porque en ese 
espacio, en el mural del 
fondo, en el reloj de la pa
red donde se despachan 
las comidas -cuando se 
formaba para ser econo· 
mista -o ese lugar era el 
mundo posible. 

Hoy que recorre el pals. 
entre jovenes de cachu· 
chas beis boleras, Colosio 
en el mismo comedor era 
una vista que irrumpe y tal 
vez quiebre la disciplina 
del estudiante. 

Esa era "La Ratonera". 
señaló Colosio entusias
mado. Los dormitorios de 
los estudiantes de prepa, 
en sus tiempos, porque 
hoy sirve de oficinas de la 
administración de Ciencias 
Sociales. 

De esa ex ratonera, em· 
pleados del "Tec" -gente 
que no tiene para andarse 
con respingos-, saludaban 
con movimiento de manos 
al visitante. 

Un Colosio que no se ha· 
bla visto en público, entre 
los amigos del "Tec", re· 
cordaba al profesor Berny. 
Era italiano, y cuando pa· 
saba lista decía: ¡Wapinsky! 

-Presente - rememo· 
raba Colosio entre' risas. 

-¡;'Alguien oyó? -cues· 
tiona a el catedrático. 

Colosio nadaba en la fe
licidad de su recuerdo: 

"¡Nooo!, gritaban to
dos". 

-¡Falta! 
A un paso estaba el au

ditorio. "¿Te acuerdas, 
Pepe?", Parpadeaba el 
amigo de Colosio. También 
de pelo chino y de bigote. 
También con canas, pa· 
rece, más que las del can· 

didato. Como que no es lo 
mismo "Los tres mosque
teros" que ... Ahora Wa· 
pmsky -el faltista de His· 
toria de la Economia - es 
un hombre de negocios: 
tiene joyerias aquí y en la 
ciudad de México. 

Medio minuto duró el 
aplauso que le tributó el 
público que lo esperó en el 
auditorio. Había lugares 
vacios: "Uno de los orga· 
nizadores informó que 
cuando llegara el candi· 
dato cerrarían las puertas 
y nadie saldría hasta que 
se fuera". 

lugares varios. pero 
también personas de pie. 
Arrancó el foro con el Can
didato del PRI. acompa
ñado en el presidium por 
Eugenio Garza Laguera; 
Rafael rangel, rector del 
Sistema ITESM; Ramón de 
la Peña Manrique, rector 
del campus anfitrión. y 
Eduardo Letayf, de la fe
deración de estudiantes 

convocante. 
Lefan el currículum de 

Colosio; "Nació en 
1950 ... ", y el conjunto bu· 
lIicloso estudiant.1 feste· 
jaba con un "úuu" prolon
gado. 

Entonces, que corren a 
los fotógrafos de perió· 
dicos que cubren la cam· 
paña del priista. A algún 
organizador anfitrión le pa· 
recieron muchos y dio ins· 
trucClones terminantes de 
que se salieran. 

Los reporteros se locali · 
zaban en la oscuridad de 
las butacas. por lo que no 
pUdieron ser sacados y tra· 
bajaron a gusto en los lu· 
gares que dejaron acadé
micos porque no podfan_ 
permanecer hasta que Co· 
losio se fuera, como fue la 
condición impuesta. 

Cabe recordar que los 
organizadores no pusieron 
condiciones, ni corrieron a 
nadie de la presentación. la 
semana pasada, allí 
mismo. de Cuauhtémoc 
Cárdenas, aspirante pre
sidencial del PRO, quien 
tuvo a su favor un horario 
propicio para la mayor 
asistencia. 

La exposición de las 
ideas de Colosio duró2,040 
minutos, otros 31 minutos 
fueron de preguntas (10) y 
respuestas, y del auditorio 
a la camioneta de campaña 
tardó once minutos en lIe
ga~. 

Aparte del abucheo, que 
duró menos de diez segun· 
dos, Colosio fue objeto de 
siete aplausos. Tres largos, 
muy nutridos, brindados 
por la generalidad de tos 
asistentes puestos de pie 
cuando llegó, al término de 
su exposición y antes de 
partir. 

los otros aplausos de
mostraban la aprobación a 
la licenciatura del candi· 
dato, a su referencia de 
que es originario de "un 
pueblo de Sonora"; a que 
actúa en la vida pública 
pensando en que su hijo y 
su hija estén orgullosos de 
él, y al sostener que el PRI 
tiene que cambiar. . 

El amigo Wapinsky vio a 
un auditorio -alumnos, 
profesores, investigado
res - emocionados y con 
muchas inquietudes polí· 
ticas. 

Max Garza, quien es hoy 
el director de la carrera de 
Economía, con 54 años 
-que se los come- decla 
que el Colosio estudiante 
era "dinámico, capaz, or
denado". Y que el candi· 
dato es "mesurado, tran
quilo, con las respuestas 
adecuadas" . 

Dijo que su ex alumno es 
liberalista neoclásico. De li· 
bre mercado. 

De su exposición se des· 
prende que Colosio apoya 
la libertad económica y de 
las personas para formarse 
su propio desarrollo. 

Todo ello, dijo, tiene ba
ses en los pensadores del 
siglo XVIII y en los inter· 
nacionalizadores del co· 
mercio, como el tratadista 
Porte. 

En su último minuto en 
el campus del "Tec", un 
muchacho le dijo al candi
dato; "El PRI y su gobierno 
son un fraude". Otro joven 
estudiante le reprochó: 
"Esa es tu opinión". Co· 
losio no' más ola. "Es mi 
opinión y la de muchos me· 
xicanos", expresó el que se 
acercó al candidato. 

Eso ocurrió en el Tecno· 
lógicO"de Monterrey. 

sentimental: "Yo vivl 
aquí" . 

Ligaba los recuerdos. 
luego su dormitorio estuvo 
en "Estudiantes ... Y atH fui 
prefecto" . 

Sólo eso bastaba. De en· 
tre la gente que segura al 
candidato surgieron varios 
jóvenes: "Una foto, licen
ciado, una foto. Somos un 
grupo de diez prefectos". 

Ingrid Dueñas. prefecta 
en 1994. joven estudiante. 
estaba de fiesta para sr 
misma. Decía: "Aqul el pre
fecto es el que coordina y 
organiza todo". 

En el comedor de "Cen
trales" los Que iban con el 
candidato desistieron de 
esperar aplausos, aclama
ciones. confetis , ambiente 
de campaña . pues . AlU. 
donde en los setentas la 
generación del cambio, la 
de Colasia. se forjó en 
charlas. deliberaciones de 
alumnos de diversas dis 
ciplinas; en ese comedor el 
visitante se encontró con 
algo tan suyo y tan ajeno. 

Tan suyo porque en ese 
espacio, en el mural del 
fondo, en el reloj de la pa· 
red donde se despachan 
las comidas -cuando se 
formaba para ser econo· 
mlsta - , ese lugar era el 
mundo posible. 

Hoy que recorre el pals, 
entre jovenes de cachu · 
chas beis boleras, Colosio 
en el mismo comedor era 
una vista que irrumpe y tal 
vez quiebre la disciplina 
del estudiante. 

Esa era "La Ratonera", 
se~aló Colosio entusias · 
mado. Los dormitorios de 
los estudiantes de prepa, 
en sus tiempos. porque 
hoy sirve de oficinas de la 
administración de Ciencias 
SocIales. 

De esa ex ratonera , em· 
pleados del "Tec" - gente 
que no tiene para andarse 
con respingos-, saludaban 
con movimiento de manos 
al viSitante. 

Un Colosio que no se ha, 
bla visto en público, entre 
los amigos del "Tec", re· 
cordaba al profesor Berny. 
Era italiano, y cuando pa, 
saba lista decía: iWapinsky! 

-Presente - rememo
raba Colosio entre risas. 
-~Algulen oyó? -cues

tionaDa el catedrático. 
Colosio nadaba en la fe· 

licidad de su recuerdo: 
"¡Nooo!, gritaban to 

dos" , 
-¡Falta! 
A un paso estaba el au

ditorio. "¿Te acuerdas. 
Pepe? " . Parpadeaba el 
amigo de Colosio. También 
de pelo chino y de bigote. 
También con canas. pa· 
rece, más que lruel can· 

didato. Como que no es lo 
mismo " Los tres mosque
teros" que ... Ahora Wa · 
plOsky - el falttsta de His
toria de la Econom ia- es 
un hombre de negocIos; 
tiene Joyerías aqul y en la 
Ciudad de MéXICO. 

Medio minuto duró el 
aplauso que le tributó el 
públiCO que lo esperó en el 
auditorio. Había lugares 
vacfos: " Uno de los orga· 
nizadores Informó que 
cuando llegara el candi · 
dato cerrarían las puertas 
y nadie saldrla hasta que 
se fuera " . 

Lugares varios. pero 
también personas de pie. 
Arrancó el foro con el Can· 
didato del PRI . acompa 
~ado en el presidlum por 
Eugenio Garza Laguera; 
Rafael rangel. rector del 
Sistema ITESM; Ramón de 
la Pe~a Manrique, rector 
del campus anfltri6n. y 
Eduardo Letayf, de la fe · 
deración de estudiantes 

convocante. 
Leían el currlculum de 

Colosio: "Nació en 
1950,., ". y el conjunto bu· 
lIicloso estudiantil feste· 
jaba con un " úuu" prolon
gado. 

Entonces, que corren a 
los fotógrafos de perió ' 
dicos que cubren la cam· 
paña del prilsta . A algún 
organizador anfitnón le pa. 
recieron muchos, y dio ins
truCCiones terminantes de 
que se salieran. 

Los reporteros se locali · 
zaban en la oscuridad de 
las butacas. por lo que no 
pudieron ser sacados y tra· 
bajaron a gusto en los lu· 
gares que dejaron acadé· 
miCOS porque no podfan_ 
permanecer hasta que Co· 
losio se fuera. como tue la 
condición impuesta. 

Cabe recordar que los 
orgaOlzadores no pusieron 
condiciones. ni corrieron a 
nadie de la presentación, la 
semana pasada. alll 
mismo. de Cuauhtémoc 
Cárdenas. aspirante pre
sidencial del PRO, quien 
tuvo a su favor un horario 
propicio para la mayor 
asistencia. 

La exposición de las 
ideas de Colosio duró2,040 
minutos, otros 31 minutos 
fueron de preguntas (10) y 
respuestas, y del auditorio 
a la camioneta de campaña 
tardó once minutos en lIe· 
ga~. 

Aparte del abucheo. que 
duró menos de diez segun· 
dos. Colosio fue objeto de 
siete aplausos. Tres largos, 
muy nutridos. brindados 
por la generalidad de los 
asistentes puestos de pie 
cuando llegó, al término de 
su exposición y antes de 
partir. 

los otros aplausos de
mostraban la aprobación a 
la licenciatura del candi 
dato. a su referencia de 
que es originario de "un 
pueblo de Sonora"; a que 
actúa en la vida pública 
pensando en que su hijo y 
su hija estén orgullosos de 
él, y al sostener que el PRI 
tiene que cambiar. . 

El amigo Waplnsky vio a 
un auditorio -alumnos, 
profesores. investigado. 
res - emocionados y con 
muchas inquietudes poli
Ílcas. 

Max Garza. Quien es hoy 
el director de la carrera de 
Economía. con 54 a~os 
-que se los come- decla 
que el Colosio estudiante 
era "dinámico. capaz. or
denado". Y que el candi · 
dato es "mesurado, tran· 
quilo. con las respuestas 
adecuadas". 

Dito que su ex alumno es 
liberalista neoclásico. De li · 
bre mercado. 

De su exposición se des· 
prende que Colosio apoya 
la libertad económica y de 
las personas para formarse 
su propio desarrollo. . 

Todo ello. dijo, tiene bao 
ses en los pensadores del 
siglo XV III y en los inter· 
nacionalizadores del co· 
mercio, como el tratadista 
Porte. 

En su último minuto en 
el campus del "Tec". un 
muchacho le dijo al candi· 
dato: "El PRI Y su gobierno 
son un fraude". Otro joven 
estudiante le reprochó: 
"Esa es tu opinión" , Co
losio no' más ola . "Es mi 
opini6n y la de muchos me
xicanos", expresó el que se 
acercó al candidato. 

Eso ocurrió en el Tecno· 
lógicl1'de Monterrey. 
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Primera cuartilla de la crónica del anuncio de Colosio del acuerdo con

Camacho.

juan ar vizu arrioja 

el universal 

CULIACAN, Sin., 22 de marzo.-- Ciento por ciento formal 

y con los pies en la tierra, 4 Uis Donaldo Colosio dio la vuelta a la 

página d.,l llamarlo "fact or Camacho". 

y siguió sU gira polltica, que durará 100 horas, con un 

paliacate en la bolsa, a 30 grados a la sombra, a l ai re l ihre , 

enfrentando los contrastes del México de hoy. 

Hab16 de Manuel Camacho y lo hizo tranquilamente, con una 

firmeza similar a la brlsa qUe refrescaba la t~rde aqu'l, a 1,077 ..... 
kilómetros al noroeste de la ciudad de ..... México. 

En e l ho t e l de campa"a, en un ambiente mesurado 

--carente de tens iones y de ánimos festivos-- el candl~to del PRI a 

la Presidencia de la república dio lectura a su declaraci~n,en cinco 

minutos, del borrador C •• CI; origine\l. 

A los 71 dias de haber iniciado su campafla politica, los 
J..4J 

ab¡;.z id :up ltaa_JI mismosÁque duró la expectaci6n s obre el 

futuro politico de Camacho, Colos io se most ró a la prensa como un 

declarante si n al tibajos. Con los pies ___ en l a tierra. 

"IQuiubol", le dijo a los reporteros y fotógrafos y 

camarógrafos al quedar frente a ellos, listo para leer $US párrafos. 

Una risa gutural y la pregunta de cortesla, "¿c6mo están?" 

Después de la comida, la brisa se sen tia más sensual. 
~irecto.. 

de r ( a un mitin donde lo esperaban .. casi 15,000 prilstas y en vez 

festivos, Colil>sio disfrutaba la coinc i dencla, recogia Un f!Cuto de su 

pac iencia en pOlltlca, en la ciudad donde trabaj6 ~l os años di. ~ 

JUa ~~ 

juan ar vizu arrioja 

el univer:'sal 

CULIACAN, Sin., 22 de marzo.-- Ciento por ciento fOr:'mal 

y con los pies en la tierra , 4 Uis Donaldo Colosio dio la vuelta a la 

página el"l llamarlo "fact or:' Carnacho". 

y sigui6 sU gira politica, que durará 100 horas, con un 

paliacate en la bolsa, a 30 grados a la sombra, a l aire l ibr~ , 

enfrentando los contrastes del México de hoy. 

Hab16 de Manuel Camacho y lo hizo tranquilamente, con una 

firmeza similar a la brisa qUe refrescaba la t~rde aqu'i, a 1,077 ..... 
kil6metros al noC'oeste de la ciudad de .... México. 

En e l hotel de camparoa, en un ambiente mesurado 

--carenLe de tens iones y de ánimos festlvos-- el candi~to del PRI a 

la presidencia de la república dio lectura a su declaraci~n,en cinco 

minutos, del borrador _... or1gin <11 . 

A los 71 días de haber iniciado su cdmpafla politica , los 
JñJ 

._"tll.nillll.I!ZJl5"'J_"_IISll!tp~ .. t __ IlÍÉ.''''JI mlsmosAque dur6 la expectaci6n sobC'e el 

futuro politico de Camacho, Colosio se mostró a la prensa como un 

declaC'ante si n al tibajos. Con los pies ___ en la tierra. 

IIQulubol", le dijo a los reporte ros y fotógC'afos y 

camarógrafos al quedar frente a ellos, listo para l.!er sus párrafoS. 

Una rIsa gutural y la pregunta de cortesia , "¿c6mo están?" 

Después de la comida, la brisa se sent1a más sensual. 
direct 

y en vez de r a Un mItin donde lo esperaban .. casi 15,000 pritstas 

festivos, C0105io disfrutaba l a c(linC' idencta , r:' ecogl a Un fC'uto de su 

paciencia en pOlitica, en la ciudad donde trabaj6 "los años di. ~ 

tld ~~ 
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Crónica del “factor Camacho”

En cinco minutos, Colosio dio vuelta a 
I MI«<oI .. Z3 do I """"""'" EL UNIVERSAL .. 21 

la página del llamado ~factor Camacho"~ 
~ 

• Sonrieote, alegre y amable con reporteros, camarógrafos y fotógrafOS; con estos últimos aceptó tomarse una foto. Atrás quedó la 
mcertidumbre que lo acompañó durante 71 días, desde el inicio de su campaña' 

CULlACAN, Sin., 22 de 
marzo .- Totalmente for
mal y con los pies en la tie
rra, Luis Donaldo Colosio 
dio la vuelta a la página del 
llamado " factor Cama
cho". 

y siguió su gira polftica, 
que durará 100 horas, con 
un paliacate en la bolsa, a 
30 grados a la sombra, al 
aire libre, enfrentando los 
contrastes del México de 
hoy. 

Habló de Manuel Ga 
rnacha y lo hizo tranqui 
lamente, con una firmeza 
similar a la brisa que re 
frescaba la tarde aquí, a 
1,077 kilómetros al noro
este de la ciudad de Mé
xico. 

En el hotel de campaña, 
en un ambiente mesurado 
- carente de tensiones y de 
ánimos festivos - el can· 
didato del PRI a la Presi· 
dencia de la República dio 
lectura a su declaración. 
en cinco minutos. del bo· 
rrador original. 

A los 71 días de haber 
iniciado su campaña poI[. 
tica, los mismos días que 
duró la expectación sobre 
el futuro político de Ca · 
macho, Colosio se mostró 
a la prensa como un decla· 
rante sin altibajos. Con los 
pies en la tierra. 

"¡Quiubo!". le dijo a los 
reporteros y fotógrafos y 
camarógrafos al quedar 
frente a ellos. listo para 
leer sus párrafos. Una risa 
gutural y la pregunta de 
cortesía, " ¿Cómo están?" 

Después de la comida, la 
brisa se sentfa más sen · 
sual. Y en vez de ir directo 
a un mitin donde lo espe· 
raban casi 15,<.XX> prifstas 
festivos, Colosio disfrutaba 
la coincidencia, recogía un 
fr~~c:> ~u paciencia en 

Por JUAN ARVIZU ARRIOJA 
Enviado 

polltrca, en la ciudad donde 
trabajó "los años difíciles" , 
cuando luchaba por un es· 
pacio en las esferas de su 
partido, el que hoy lo pos· 
tula a la Presidencia. 

La luz del dla era sufi · 
ciente para las cámaras. El 
candidato lela y miraba a 
los periodistas. Sin ade· 
manes. Sin mover los pies, 
pegados al piso. Sin én · 
fasis de celebración salie· 
ron una a una las palabras. 

Decidido, resuelto, pero 
sin alardes. Chiapas. Ca · 
macho. La campaña. La 
convocatoria a todos los 
mexicanos. A todos. Sin 
opciones para el escamio. 

Como desde ellO de 
enero, Colosio en campaña 
solo. 

Nadie lo acompañó de la 
alta dirigencia nacional 
prilsta. Atento, (en su pa· 
pel de vocero), el subsecre· 
tario de Información del tri· 
color, Ramiro Pineda, in· 
dicaba algo de protocolo 
polltico en ese momento. 

Cerca, pero fuera de es, 
cena, José Luis Soberanes 
Reyes, secretario de Oro 
ganización, amigo de Ca· 
losio, brazo derecho, sina· 
loense, el señor de "las lis
tas" de aspirantes a las 
candidaturas de todo. De 
natural sonriente, y ahora 
más. 

En Culiacán el sabor del 
triunfo, los colosistas pu· 
ros lo disfrutan sin alardes. 

y el que lela en días pa
sados "El arte de la gue
rra", una obra de filosofla 
china, esta tarde, a las 
17:09 horas, tiempo del 
Pacifico, prosegula hacia 
su meta: 

"Nosotros, por nuestra 
parte, seguiremos adelante 
con nuestra propuesta de 
unidad, de futuro, de re
novación, de esperanza 
para un MéxiCO más libre y 
justo". 

Resuelto, pero sin ser 
tronante: "nosotros habre· 
mas de llevar a México ha· 
cia el porvenir que se me· 
rece" .:.-.--

Colosio habló sin prisa. 
Las dos bolsas de su ca 
misa blanca estaban va 
clas. Y llevaba consigo, en 
la bolsa derecha del pan
talón su cadena y su na· 
vaja. Cuestión de costum· 
bres. 

Terminó su declaración y 
dio la media vuelta para 
irse al mitin de la tarde en 
la capital sinaloense. Y el 
fotógrafo Antonio Colores 
le solicitó que se tomara 
una fotografía con los pro· 
fesionales de la lente allí 
reunidos, los que cubren la 
campana. 

Las cámaras descan
saron en los antebrazos 
cubrieron el pecho de eso~ 
incomprendidos seres que 
andan delante del candi 
dato para captar el mo· 
mento, la imagen, el ins
tante que refleje lo que 
ocurre cada día en torno 
de Luis Donaldo Colosio. 

En un dos por tres se 
formó el grupo. Los fotó· 
grafos del "pool" del PRI 
Víctor Palma y Ariel Gutié: 
rrez, y el personal del can· 
didato, Mario Vivas, hicie· 
ron el servicio. Imágenes 
capturadas. 

Esteros del Infiernil'lo 
d~nde en torno de un ca: 
mlón de redilas esperaban 
tal vez 200 priístas y curio. 
so~ que han resistido otros 
latrgazos, la cerrazón gu
bernamElOtal, la pobreza 
sin fin. 

Dentro de ese depri . 
mente cuadro brilló, sin 
e~bargo, en toda su inten
Sidad, la naturaleza de casi 
10.0 ninos de primaria, 
qUienes desde la azotea de 
su escuela entablaron una 
c0!'1unicación cordial con 
LUIS Donaldo Colosio. 
. El candidato presiden. 

cr.al, atraído por ellos, su
bIó a saludarlos, y se dejó 
rodear por ellos, que pa
reclan pollitos moviéndose 
enunagra~ 

-¿GOma estás ?, - le 
preguntó a un vi varacho 
del tercer ano. 

-¡Con usted, Colosio! , 
-contestó el que a su 
corta edad había " matado" 
clases. "Con usted ... ", qué 
raro y simpático se oyó 
eso. 

-¿Sí?, - respondió el 
político sin contener la 
risa . "Gracias" , le dijo el 
que an~a hasta estas lati -

Colosio entre ellos, acari 
ciándoles el cabello, pre
guntándoles sus nombres, 
sus datos escolares. 

Los de primero, todo ter· 
nura; los de segundo, brin
cadores, pero los de tercer 
año .. . iel mismo diablo! 

Entre ellos encontró el 
candidato la picardía, la ley 
de la competencia, el em
pu je ya desde esa edad . 
Eran los más ruidosos. 

Bajó de esa "endemo· 
niada" azotea plenamente 
expresivo, muy animado, y 
sufriéndolos se quedaban 
el director, Vicente Espi
nosa, y las maestras, que 
tímidamente recibieron al 
visitante. 

EL PALIACATE 
DE COLOSIO 

Duro el calor en Maza
tlán, al nivel del mar, en el 
boulevard Olas Altas , Ca· 
losio fue recibido por una 
multitud que sigue al PRI 
que reclama agua. 

A chorros sudaba Ca
losio y sacó su paliacate 
para secar el sudor de su 
frente. Y dobló en partes el 
paño rojo. 

En cinco minutos, Colosio dio vuelta a 
I M,...~ .. :13 do I ,_",""" EL UNIVERSAL .. 21 

la página delllarnado ~factor Carnacho"; 
• Sonri ... te, alegre y amable con reporteros, camarógrafos y fotógrafos; con estos últimos aceptó tomarse una foto. Atrás quedó la 

Incertidumbre que lo acompañó durante 71 días, desde el inicio de su campaña. 

CULlACAN, Sin. , 22 de 
marzo.- Totalmente for
mal y con los pies en la tie
rra, Luis Donaldo Colosío 
dio la vuelta a la página del 
llamado " factor Carna 
cho" , 

y siguió su gira política. 
que durará 100 horas, con 
un paliacate en la bolsa, a 
30 grados a la sombra, al 
aire libre, enfrentando los 
contrastes del México de 
hoy. 

Habló de Manuel Ga 
rnacha y lo hizo tranqui 
lamente. con una firmeza 
similar a la brisa que re
frescaba la tarde aquf, a 
1,077 kil ómetros al noro
este de la ciudad de Mé
xico. 

En el hotel de campaña, 
en un ambiente mesurado 
- carente de tensiones y de 
ánimos festivos - el can · 
didato del PRI a la Presi· 
dencia de la República dio 
lectura a su declaración, 
en cinco minutos, del bo· 
rrador original. 

A los 71 días de haber 
iniciado su campaña poli· 
tica, los mismos días que 
duró la expectación sobre 
el futuro político de Ca · 
macho, Colosio se mostró 
a la prensa como un decla· 
rante sin altibajos. Con los 
pies en la tierra . 

"¡Quiubo!", le dijo a los 
reporteros y fotógrafos y 
camarógrafos al quedar 
frente a ellos, listo para 
leer sus párrafos. Una risa 
gutural y la pregunta de 
cortesla, " ¿Cómo están?" 

Después de la comida, la 
brisa se sentla más sen · 
sual. Y en vez de ir directo 
a un mitin donde lo espe· 
raban casi 15,()(X) priístas 
festivos, Colosío disfrutaba 
la coincidencia, recogía un 
fr~!~ ~u paciencia en. 

Por JUAN ARVIZU ARRIOJA 
Úlviado 

polltlca. en la ciudad donde 
trabajó "los años ditrciles" , 
cuando luchaba por un es· 
pacio en las esferas de su 
partido, el que hoy lo pos· 
tula a la Presidencia. 

la luz del día era sufi · 
ciente para las cámaras. El 
candidato lela y miraba a 
los periodistas . Sin ade· 
manes. Sin mover los pies, 
pegados al piso. Sin én · 
fasis de celebración salie· 
ron una a una las palabras. 

Decidido, resuelto, pero 
sin alardes. Chiapas. Ca · 
macho. la campaña . La 
convocatoria a todos los 
mexicanos. A todos. Sin 
opciones para el escarnio. 

Como desde ellO de 
enero, Colosio en campaña 
solo. 

Nadie lo acompañó de la 
alta dirigencia nacional 
prifsta. Atento, (en su pa· 
pel de vocero), el subsecre· 
tario de Información del tri
color, Ramiro Pineda, in
dicaba algo de protocolo 
polltico en ese momento. 

Cerca, pero fuera de es
cena, José Luis Soberanes 
Reyes, secretario de Oro 
ganización, amigo de Ca
losio, brazo derecho, sina· 
loense, el senor de "las lis· 
tas" de aspirantes a las 
candidaturas de todo. De 
natural sonriente. y ahora 
más. 

En Culiacán el sabor del 
triunfo, los colosistas pu
ros lo disfrutan sin alardes. 

y el que lefa en dlas pa
sados "El arte de la gue
rra", una obra de lilosofla 
china, esta tarde, a las 
17:09 horas , tiempo del 
Pacifico, prosegula hacia 
su meta: 

';Nosotros, por nuestra 
parte, seguiremos adelante 
con nuestra propuesta de 
unidad, de futuro, de re
novación , de esperanza 
para un México más libre y 
justo". 

Resuelto, pero sin ser 
tronante: "nosotros habre· 
mas de llevar a México ha· 
cia el porvenir que se me· 
rece"~ 

Colosio habló sin prisa. 
Las dos bolsas de su ca· 
misa blanca estaban va 
clas. Y llevaba consigo, en 
la bolsa derecha del pan
talón su cadena y su na · 
vaja. Cuestión de costum· 
bres. 

Terminó su declaración y 
dio la media vuelta para 
irse al mitin de la tarde en 
la capital sinaloense. Y el 
fotógrafo Antonio Colores 
le solicitó que se tomara 
una fotografía con los pro· 
fesionales de la lente allf 
reunidos, los que cubren la 
campana. 

Las cámaras descan 
saron en los antebrazos 
cubrieron el pecho de eso~ 
incomprendidos seres que 
andan delante del candi 
dato para captar el mo
mento, la imagen, el ins 
tante que refleje lo que 
ocurre cada día en torno 
de Luis Donaldo Colosío. 

En un dos por tres se 
formó el grupo. los fotó
grafos del "pool" del PRI 
Víctor Palma y Ariel Gutié: 
rrez, y el personal del can· 
didato, Mario Vivas, hicie· 
ron el servicio. Imágenes 
capturadas. 

Esteros del Infiernillo 
d~nde en torno de un ca: 
mlón de redilas esperaban 
tal vez 200 prilstas y curio
so~ que han resistido otros 
latigazos, la cerrazón gu
bernamental, la pobreza 
sin fin. 

Dentro de ese depri 
mente cuadro brilló. sin 
e~bargo, en toda su inten
Sidad, la naturaleza de casi 
100 ninos de primaria 
quienes desde la azotea d~ 
su escuela entablaron una 
c0!TIunicación cordial con 
LUIS Donaldo Colosio. 
. El candidato presiden . 

cl.al, atraldo por ellos, su
bió a saludarlos, y se dejó 
rodear por ellos, que pa · 
reclan pollitos moviéndose 
enunagran~ 

-¿t..:6mo estás ?, - le 
preguntó a un vivaracho 
del tercer ano. 

- ¡Con usted, Colosio! , 
-contestó el que a su 
corta edad habra " matado" 
clases. "Con usted ... ", qué 
raro y simpático se oyó 
eso. 

-¿Sr?, -respondió el 
político sin contener la 
risa . "Gracias", le dijo el 
que an~a hasta estas lati -

Colas 10 entre ellos, acari · 
ciándoles el cabello, pre
guntándoles sus nombres, 
sus datos escolares. 

los de primero, todo ter· 
nura; los de segundo, brin· 
cadores, pero los de tercer 
ano ... iel mismo diablo! 

Entre ellos encontró el 
candidato la picardía, la ley 
de la competencia, el em· 
pu je ya desde esa edad . 
Eran los más ruidosos. 

Bajó de esa "endemo
niada" azotea plenamente 
expresivo, muy animado, y 
sufriéndolos se quedaban 
el director, Vicente Espi 
nosa, y las maestras, que 
tímidamente reci bieron al 
visitante. 

EL PALIACATE 
DE COLOSIO 

Duro el calor en Maza
tlán, al nivel del mar, en el 
boulevard Olas Altas, Ca· 
losio fue recibido por una 
multitud que sigue al PRI 
que reclama agua. 

A chorros sudaba Ca
losio y sacó su paliacate 
para secar el sudor de su 
frente. Y dobló en partes el 
paño rojo. 
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(Continúa)

(Concluye)

El aspirante presidencial, 
entre los hombres de las 
cámaras dijo: "A ver si 
ahora sí salimos ... " Se 
crela que decla eso por 
aquello de que " el que se 
mueve no sale en la foto" . 

Pero se referla a otra 
cosa, en broma: "A ver si 
ahora sí salimos ... ien los 
periódicos!" 

Tal vez ... 
y todavía no salfa del ha· 

tel de campai'ia para en1i · 
larse al acto público multi· 
tudinario y recibía adhesio· 
nes nuevas. 

Esta tarde no hay quien 
se acuerde de los días di 
fíciles de Luis Donaldo Co· 
losio, aquellos del que fue 
delegada del sector po· 
pular en esta entidad, du
rante dos aPIos. 

Esta tarde, la campana 
de Colosio mira hacia el fu· 
turo. El mismo lo dijo. Su 
convocatoria ve hacia allá, 
a ganar la Presidencia de
mocráticamente, y con pro· 
puestas definidas superar 
rezagos. 

LOS GRITOS DEL 
FUTURO 

Esta es la gira de las 
100 horas, que compren· 
derá los estados de Sina
loa, Baja California Sur, 
Baja California y Sonora. 
En Mazatlán, la primera 
ciudad que visitó este dla, 
la comitiva de Colosio, al 
pasar al lado de un canal 
de aguas negras, abrió los 
ojos con horror al ver ellin· 
dero contrario copeteado 
por casuchas de cartón 
que pareclan hervir en la 
inmundicia. 

Fue un latigazo de 
muerte. Cara a la realidad, 
en su paso hacia una cero 
cana esqui!1~ de la colonia 

tudes buscando apoyo, 
pero de ciudadanos. 

Bueno. La chiquillada se 
daba vuelo con Colosio. A 
la vez, decenas de manos 
se le tendieron. Ensorde· 
cían los ninos y prevaleclan 
los llamados de los infan· 
tes: "¡Calosiooo! " 

Cuando llegó el prHsta a 
donde le pusieron el ca· 
mión de redilas para que 
hablara, se percató del bu· 
llicio que habrá enfrente: 
en la construcción incon
clusa, con un rótulo: "Ca· 
legio Sinaloa". 

La planta alta tiene muo 
ros y ventanas. No hay vi · 
drios ni techumbre, por lo 
que dicho espacio no es 
más que una triste e inútil 
azotea, que debieran ser 
salones de clase, pero no 
hubo dinero para continuar 
y culminar las obras. 

Muy en serio se hablaba 
de la problemática dolo· 
rosa a ratos de la zona. Y 
los niños que habían de· 
jada a las maestras ha· 
blando solas en el salón de 
clases, como si estuvieran 
amotinados gritaban y gri · 
taban hacia el exterior: 
"¡Colosiooo!" 

Le manoteaban. Y muy 
simpáticos se velan con 
sus caritas asomadas y sus 
manos agitadas y sus gri
tos ahora alegres, luego in· 
soportables, por la repeti· 
ción, el martilleo. 

Al entrar a la escuela. 
donde estaba una próxima 
generación de mexicanos. 
Colosio pasó un pasillo y 
alH habla un periódico muo 
ral sobre la expropiación 
petrolera, y una cartulina 
con ilustraciones de la vida 
y obra de Benito Juárez. 

El escándalo de los amo
tinados en la azotea fue 
mayú~cu~uando vieron a 

El mismo aspirante pre
sidencial señaló Que mu 
jeres priístas locales hicie· 
ron 20,000 llamadas para 
invitar a la población a esa 
cita. 

Y. la verdad, no todos 
respondieron. " Algunos 
aceptaron, otros lo duda
ron" . 

Había gente que sabía 
por qué estaba alll. Como 
José Amado Ríos y su 
gente, de la Unidad Info· 
navit Conchi , que pedían 
se publicara el contenido 
de su pancarta, con un re· 
clamo que ya tiene tres 
anos de viejo: 

"Pedimos nos ayude a 
solucionar la problemática 
que enfrentamos con nues
tra vivienda en novación 
(sic) de precios. Deman 
damos un justo precio" . El 
desaire más reciente, se 
los hizo el gobernador Re· 
nato Vega ~Iv~rado. 

Tal vez de la cultura del 
desaire es esa mujer, la 
"Güera Guerrillera " , una 
cuarentona que entró y sa
lió de la multitud cargada 
en hombros por sus segui 
dores. Usaba una cachu· 
cha con seis distintos adoro 
nos de la propaganda ca· 
losista y lucía una playera 
"Colosio". Su espectáculo 
es carnavalesco, pero vio· 
lento, y presume que en su 
organización hay chiapa· 
necos. Están de moda. 

EQUIPO PROFESIONAL 

A toda máqliina se de
sarrolla la campana en 
esta, la décima primera se· 
mana de Calosio en los es· 
t¡!ldos. El próximo sábado 
el gran cierre tendrá lugar 
en HermosilJo, Sonora. Y 
sólo quedarán pendientes 
de visitar las entidades de 

l:iuanaJuato y de Chiapas. 
Hoy encabezó a los invi· 

tados especiales Angel Tri
nidad Ferreira, columnista 
político dominical de este 
diario. En el grupo viajan 
escritores, inversionistas, 
funcionarios bancarios, 
gente de la campaña, ciu· 
dadanos destacados y es, 
tudiantes de gran capaci 
dad. 

Benito T. O'Hara, amigo 
de Colosio en el Tec. de 
Monterrey y en la maestrla 
en la Universidad de 
Pensylvania, y que a~tual· 
mente es empresario, se 
sumó al grupo de "Los Es· 
peciales". 

Lola Beltrán, si, la Tariá· 
curi, y la profesora Hilda 
Anderson, si, la luchadora 
social, decana de las lides 
femeninas, vinieron al re· 
corrido sinaloense, que 
además de tambora trae 
eficiencia en algunas 
áreas. 

Eficiencia, la de Carlos 
Olmos y de Cyntia Sa'aza~, 
quienes en el. área de RI ' 
cardo Canavatti, coordi · 
nadar de Invitados Espe· 
ciales de la campaf'la, con· 
ducen. atienden, llevan y 
traen, apapachan y co:n 
sienten a "Los EspeCia · 
les". 

El mismo aspirante pre· 
l:iuanaJuato ~de Chiapas. 

El aspirante presidencial, tudes buscando apoyo , Hoy enca zó a los invi· 
entre los hombres de las pero de ciudadanos. sidencial sei'ialó Que muo tados especiales Angel Tri· 
cámaras dijo: "A ver si Bueno. La chiquillada se jeres priístas locales hicie· nidad Ferreira, columnista 
ahora sr salimos ... " Se daba vuelo con Colosio. A ron 20,000 llamadas para polltico dominical de este 
crera que decla eso por la vez, decenas de manos invitar a la población a esa diario. En el grupo viajan 
aquello de que "el que se se le tendieron . Ensorde· cita. escritores, inversionistas, 
mueve no sale en la foto" . cfan los níi'ios '1 prevaleclan y, la verdad, no todos funcionarios bancarios, 

Pero se referfa a otra los llamados de los infan· respondieron. " Algunos gente de la campaña, cíu· 
cosa, en broma: "A ver si tes: u¡Colosiooo!" aceptaron, otros lo duda· dadanos destacados '1 es, 
ahora sí salimos ... ¡en los Cuando llegó el prHsta a ron". tudiantes de gran capaci · 
periódicos!" donde le pusieron el ca· Habla gente que sabía dad. 

Tal vez ... mión de redilas para que por qué estaba alll. Como Benito T. O'Hara, amigo 
y todavla no salfa del ha· hablara, se percató del bu· José Amado Rros '1 su de Colosio en el Tec. de 

tel de campai'ia para enfi · llicio que habrá enfrente; gente, de la Unidad Info· Monterrey '1 en la maestrfa 
larse al acto público multi· en la construcción incon· navit Conchi , que ped fan en la Universidad de 
tudinario '1 recibla adhesio· clusa. con un rótulo: " Ca· se publicara el contenido Pensylvania, '1 que a~tual · 
nes nuevas. legio Sinaloa". de su pancarta, con un re· mente es empresario, se 

Esta tarde no hay quien La planta alta tiene muo clamo que 'la tiene tres sumó al grupo de "Los Es· 
se acuerde de los días di· ros '1 ventanas. No hay vi· anos de viejo: peciales". 
ficiles de Luis Donaldo Co· drios ni techumbre, por lo "Pedimos nos ayude a Lola Beltrán, si, la Tariá· 
losio, aquellos del que fue que dicho espacio no es solucionar la problemática curio '1 la profesora Hilda 
delegado del sector po· más que una triste e inútil que enfrentamos con nues· Anderson. si. la luchadora 
pular en esta entidad, duo azotea. que debieran ser tra vivienda en novación social, decana de las lides 
rante dos ai'ios. salones de clase, pero no (sic) de precios . Deman· femeninas , vinieron al re· 

Esta tarde, la campai'ia hubo dinero para continuar damos un justo precio". El corrido sinaloense, que 
de Colosio mira hacia el fu· '1 culminar las obras. desaire más reciente, se además de tambora trae 
turo. El mismo lo dijo. Su Muy en serio se hablaba los hizo el gobernador Re· eficiencia en algunas 
convocatoria ve hacia allá, de la problemática dolo- nato Vega ~Iv~rado. áreas. 
a ganar la Presidencia de· rosa a ratos de la zona. Y Tal vez de la cultura del Eficiencia. la de Carlos 
mocráticamente, '1 con pro· los nii'ios que hablan de· desaire es esa mujer. la Olmos '1 de Cyntia Salaza~. 
puestas definidas superar jada a las maestras ha· "GOera Guerrillera " , una quienes en el área de RL ' 
rezagos. blando solas en el salón de cuarentona que entró '1 sao cardo Canavatti , coordi · 

clases, como si estuvieran lió de la multitud cargada nadar de Invitados Espe· 
LOS GRITOS DEL amotinados gritaban '1 gr;· en hombros por sus segui· ciales de la campaf'\a. con· 

FUTURO taban hacia el exterior: dores . Usaba una cachu· ducen, atienden, llevan '1 
"iColosiooo!" cha con seis distintos adoro traen. apapachan '1 co:n· 

Esta es la gira de las Le manoteaban. Y muy nos de la propaganda ca· sienten a "Los EspecLa · 
100 horas. que compren· simpáticos se velan con losista '1 lucia una playera les". 
derá los estados de Sina· sus caritas asomadas '1 sus "Celosio". Su espectáculo 
loa. Baja California Sur, manos agitadas '1 sus gri· es carnavalesco. pero vio· 
Baja California '1 Sonora. tos ahora alegres, luego in· lento. y presume que en su 
En Mazatlán, la primera soportables, por la repetl · organización hay chiapa · 
ciudad que visitó este dla. ción, el martilleo. necos. Están de moda. la comitiva de Colosio, al Al entrar a la escuela, 
pasar al lado de un canal donde estaba una próxima EQUIPO PROFESIONAL de aguas negras, abrió los generación de mexicanos. 
ojos con horror al ver el lin· Colosio pasó un pasillo '1 A toda máql,;ina se de· 
dero contrario copeteado alH habla un periódico muo sarrolla la campaña en 
por casuchas de cartón ral sobre la expropiación esta. la décima primera se· 
que pareclan hervir en la petrolera, '1 una cartulina mana de Colosio en los es· 
inmundicia. con ilustraciones de la vida tados. El próximo sábado 

Fue un latigazo de 'labra de Benito Juárez. el gran cierre tendrá lugar 
muerte. Cara a la realidad, El escándalo de los amo· en Hermosillo. Sonora. Y 
en su paso hacia una cero tinados en la azotea fue sólo quedarán pendientes 
cana esqui!1~ de la colonia mayú~culo cuando vieron a _~ las entidades de 
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SECRETARIA DE INFORMACION y PROPAGANDA 

(IIlRA LOCAL) 

05:30 HRS. 
06:00 A 

06:20 

07:00 

~o 

08: ID 

09:55 

10: 20 

10:30 

11: 40 

INSTRUCTIVO DE PRENSA 

CULIACAN, SIN., 23 de marzo de 1994. 

Llamada ~enera~ 

Desayuno 
Salida de veh1culos de prensa en sus respectivos 

hoteles hacia el Aeropuerto de CuliacAn, Sin. 
Salida del avión de prensa hacia el Aeropuerto de 
La Pa~, B.C.S., a su arribo dispondrán de autobuses 
que se dirigirán a la Rotonda de los Hombres Ilustres. 
ARRIBO DEL LIC. LUIS DONALDO COLOSIO AL LUGAR DE LA 

ENTREVISTA 
. !::~¡TREV :::STA 

ARRIBO DEL SR .. CANDIDATO AL AEROPUERTO DE LA PAZ B.C.S. 

. RECEPCION 
Estos actos serán cubiertos por un "pool" de esta 

Secretaria. 
ARRIBO A LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES. 

- GUARDIA DE HONOR 

Salida a pie 
ARRIBO A LA EXPLANADA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 
_ ENCUENTRO CON LA ESTRUCTURA TERRITORIAL Y SECTORIAL 

Autobuses incorporados 
ARRIBO AL EDIFICIO DEL C.D.E. DEL PRI. 
_ AUDIENCIA CON DIRIGENTES AGROPECUARIOS DEL VALLE 

1 ~: SS HRS. 

::'3: 30 

15: 00 

1 S: 25 

~7:4S 

~ O:OO 

! 1 : 00 

Hotel Radisson, donde dispondrán de sala de prensa, 

alimentación y hospedaje. 
ARRIBO AL HOTEL PALMIRA 
_ REUNION CON DIRECTIVOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE LA RADIODIFUSORA XEHZ 

. ENTREVISTA DE RADIO 
ARRIBO DEL LIC . COLOSIO AL AEROPUERTO DE TIJUANA B.C. 

- RECEPCION 
Estos actos serán cubiertos por un "pool" de esta 

Secretaria 
ARRIBO A LA COLONIA LOMAS TAURINAS. 

- DIALOGO CON COLONOS 
Al té rmino el autobús se dirigirá al Hotel Rádisson 
Salida de los autobuses A-2 y A·3 de la sala de 

prensa hacia el Club Campestre. 

- DIALOGO CON MAESTROS 
Al térmlno los autoDUses retornarán a su punte ~ e 

partida 
Salida del autobús A-2 del Hotel Rádisson hacia el 
Sal6n Modular del Gran Hotel de Tijuana. 
ARRIBO AL SALON MODULAR DE L GRAN HOTEL DE TI JUANA 
_ CENA CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
Al término el autobús se dirigirá a la sala de prensa. 

DE SANTO TOMAS. 
Al término del acto corte de prensa (matenal g • . i.í i.:c-) . :TA: El equipaje debeT~ ser entregado en el aeropuerto de CuliscAn. 

Los autobuses de prensa se dirigirán al Aeropuerto de 
La Pa~ B.C . S. para abordar el avión que los conducirá 
a la ciudad de Tijuana, B.C, a su arribo dispondrán 
del autobús A·2 que se dirigirá a la Colonia Lomas 
Taurinas, el resto de los autobuses se trasladarán al 

• 

SECRETARIA DE INFDRMACIDN y PRDPAGANDA 

(lIlRA LOCAL) 

05:30 HRS . 
06:00 A 

06:20 

07:00 

9.!J!.O 

08: la 

09: SS 

10: 20 

10:30 

11: 40 

INSTRUCTIVO DE PRENSA 

CUlIACAN , SIN., 23 de marzo de 1994. 

Llamada ~eMra~ 

Desayuno 
Salida de vehlculos de prensa en sus respectivos 

hoteles hacia el Aeropuerto de CuliacAn, Sin. 

Salida del avión de prensa hacia el Aeropuerto de 
La PaI, B.e . S. , a su arribo dispondrán de autobuses 

que se dirigirán a la Rotonda de los Hombres Ilustres. 

ARRIBO DEL LIC. LUIS DONALDO COLOSIO AL LUGAR DE LA 

ENTREVISTA 
· 3~ITRE\'!STA 

ARRIBO DEL SR . . CANDIDATO AL AEROPUERTO DE LA PAZ B.C.S . 

- RECEPCION 
Est.os actos serán cubiert.os por un "pool" de est.a 

Secret.aria. 
ARRIBO A LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES. 

- GUARDIA DE HONOR 
Salida a pie 
ARRIBO A LA EXPLANADA DEL TEATRO DE LA CIUDAD 
· ENCUENTRO CON LA ESTRUCTURA TERRITORIAL Y SECTORIAL 

Aut.obuses incorporados 
ARRIBO AL EDIFICIO DEL C.D.E. DEL PRI. 
· AUDIENCIA CON DIRIGENTES AGROPECUARIOS DEL VALLE 

1 ~ : SS HRS. 

::'3: 30 

15: 00 

1): 25 

:;7 :45 

~O :OO 

.! l : 00 

Hotel Radisson, donde dispondrAn de sala de prensa, 

alimentación y hospedaje. 

ARRIBO AL HOTEL PALMIRA 
· REUNION CON DIRECTIVOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACJON 
ARRIBO A LAS INSTALACIONES DE LA RADIODIFUSORA XEHZ 
- ENTREVISTA DE RADIO 
ARRIBO DEL LIC. COLOSIO AL AEROPUERTO DE TIJUANA B.C. 

• RECEPCION 
Estos actos ser&n cubiertos por un "pool" de esta 

Secret.a r ia 
ARRIBO A LA COLONIA LOMAS TAURINAS. 
· DIALOGO CON COLONOS 
Al t.é r mino el autobús se dirigirá al Hot.el R~disson 

Salida de los aut.obuses A·2 y A·3 de la sala de 

prensa hacia el Club Campestre. 

· DIALOGO CON MAESTROS 
Al t.érmlno los aut.obuses re'tornará ll a su punt.e ~e 

partida 
Salida del aut.obús A·2 del Hot.el R&disson hacia el 

Sal6n Modular del Gran Hot.el de Tijuana . 

ARRIBO AL SALaN MODULAR DEL GRM HOTEL DE TI JUANA 
· CENA CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
Al t~rmino el autobús se dirigirá a la sala de prensa. 

DE SANTO TOMAS. 
Al t.érmino del act.o corte de prensa lmatenal g: .!íi .. :o) . :TA: El equipaje deber! ser entregado en el aeropuerto de Culiacán. 

Los aut.obuses de prensa se dirigirán al Aeropuerto de 

La Paz B. C. S. para abordar el avión que los conducirá 

a la ciudad de Tijuana, B. C, a su arribo dispondrán 

del aut.obús A-2 que se dirigirá a la Colonia Lomas 

Taurinas, el rest.o de los autobuses se t.rasladarán al 

• 
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Parte médico con la hora de fallecimiento, 19:45 horas.

TIJUANA . B.L .. 23 DE MARZO DE 1994. 

REPORTE MEDICO 

EL OlA DE HOY EL LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO 

MURRIETA FUE AGREDIDO . RECIBIENDO DOS LE S IONES POR PRO

YECTI L DE ARMA DE FUEGO; UNO A NIVEL DE CRÁNEO CON ORI

FI CIO DE ENTRADA EN REG I611 TEMPORAL DERECHA Y ORIFICIO 

DE SALIDA A NIVEL PARIETAL IZQUIERDA. EL OTRO ORIFIC IO DE 

ENTRA DA A NIVEL SUBCOSTAL IZQUIE RDO Y ORIFICIO DE SALIDA 

A NIVEL SUBCOSTAL DERECHO. 

SE REI\L 1 ZARON. DURI\IITE SU TRI\SLI\DO I\L Hosp 1 TI\L 

GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE ESTA CIUDAD , LAS MANIQ 

BRAS DE RESUCITACI6N . SU TRASLADO DUR6 CINCO MINUTOS Y PAs 6 

DIRECTAMENTE AL QUIRÓFANO, DONDE SE PROCEDIÓ A REAL I ZAR LA 

PAROTOMÍA EXPLORADORA , OBSERVANDO QUE EL PROYECTIL NO LESI O

NÓ ÓRGANOS INTRABDOMINALES. 

SIMULTÁNEAMENTE , SE REALIZÓ CRANEO TOMÍA DESCOMPRE

SIVA, ENCONTRANDO TRAZO DE FRACTURA PARIETOCCIPITAL DERE-

CHA HACIA LA BASE. SE EFECTU6 DRENAJE DE HEMATOMAS 

PARENCUMATOSOS . DURANTE EL PROCEDIMIENTO, EL PACIENTE PRE

SENT6 DETERIORO HEMODINÁMICO HASTA EL PARO CARD IORESPIRA

TORIO IRREVERSIBLE, A LAS 19 :45 HORAS (HORA LOCAL) . 

MÉDICO RESPONSABLE : DOCTOR ALVARO GARCÍA TA XIL AGA 

Y DOCTOR GUILLERMO CASTORENA. 

------ O 

--~--------------------~---------

TIJUANA . B. l . . 23 DE MARZO DE 1994 . 

REPORTE MEDICO 

EL OlA DE HOY EL LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO 

MURRIETA FUE AGREDIDO . RECIBIENDO DOS LE S IONES POR PRO

YECTI L DE ARMA DE FUEGO ; UNO A NIVEL DE CRÁNEO CON ORI

FI CIO DE ENTRADA EN REG IÓII TEMPORAL DERECHA Y OR IFICIO 

DE SALIDA A NIVEL PARIETAL IZQUIERDA . EL OTRO ORIFIC IO DE 

ENTRADA A NIVEL SUBCOSTAL IZQUIERDO Y ORIFICIO DE SALIDA 

A NIVEL SUBCOSTAL DERECHO . 

SE REI\L 1 ZARON. DURI\IITE SU TRI\SLI\DO I\L Hosp 1 TI\L 

GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE ES TA CIUDAD . LAS MANIQ 

BRAS DE RESUCITACIÓN . Su TRASLADO DURÓ CINCO MINUTOS Y PAS Ó 

DIRECTAMENTE AL QU IRÓFANO. DONDE SE PROCED IÓ A REALIZAR LA 

PAROTOMÍA EXPLORADORA . OBSERVANDO QUE EL PROYECTIL NO LESI O

NÓ ÓRGANOS INTRABDOM INA LES. 

SIMULTÁNEAMENTE. SE REALIZÓ CRANEOTOMÍA DESCOMPRE 

SIVA. ENCONTRANDO TRAZO DE FRACTURA PAR IETOCCIPITAL DERE -

CHA HACIA LA BASE . SE EFECTUÓ DRENAJE DE HEMATOMAS 

PARENCUMATOSOS . DURANTE EL PROCEDIMIENTO , EL PACIEN TE PRE 

SENTÓ DETERIORO HEMOD INÁMICO HASTA EL PARO CARD IORESPIRA

TORIO IRREVERSIBLE, A LAS 19 :45 HORAS (HORA LOCAL) . 

MÉD ICO RESPONSABLE : DOCTOR ALVARO GARCÍA TAX IL AGA 

Y DOCTOR GU ILLERMO CAS TOR ENA . 

O -----
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Asesinan en Tijuana, de dos disparos, a Luis Donaldo Colosio 
Recibió en cabeza y abdomen los 
impactos; el homicida, detenido 
• Conclula ún acto de campaña a"te mis de 2,000 priístas, 
cuando fue atacado' Falleció en el quirófano del hospital 
general de la ciudad fronteriza, luego de casi tres horas de 
infructuosos esfuerzos médicos' Mario Aburto, de 23 años, el 
agresor; Vicente Mayoral, de 59, presunto cómplice' Ira y 
confusión en la localidad bajacaliforniana • Estupor nacional' 

Por JUAN ARVIZU A. y MANUEL PONCE 
Enviados 

TIJUANA, B.C., 23 de marzo.- Luis Donaldo Colosio 
murió esta noche aquí, a las 19:45 horas - luego de casi 
tres horas de intensos esfuerzos médicos para salvarle la 
vida-, a consecuencia de dos disparos que recibiera, a 
"boca jarro" • en la cabeza y en el abdomen, en una ca· 
ñada donde realizó su último mitin entre marginados de 
la frontera. 

A las 17:04 horas, tiempo del Pacifico, el candidato del 
PRI a la presidencia de la República recibió los dos im· 
pactos de bala, al parecer de un revólver calibre .38, 
cuando se dirigía hacia su camioneta, rodeado por unas 
300 personas, que se apretujaban en torno suyo. 

Aparentemente sólo hubo un agresor, quien se acercó 
a Celosio confundido entre la gente, cuando había con· 
cluido el mitin, para proseguir sus actividades. 

Sus asistentes cercanos lo cargaron de inmediato y rá· 
pidamente se lo llevaron del lugar, donde la confusión, la 
ira por el atentado y un intento de linchamiento contra el 
homicida se sucedieron en unos instantes. 

El cuerpo desvanecido de Luis Donaldo Colosio fue re· 
costado en el asiento trasero de la camioneta de cam
paña, que arrancó con las puertas abiertas rumbo al 
Hospital General de Tijuana. Tras él se fue una ambulan· 
cia que se encontraba estacionada en el lugar de la con
centración de pri ístas. unos 2,000, que habían escu· 
chado el último mensaje del político sonorense de 44 
años. 

El presunto agresor, quien se identificó como Mario 
Aburto Martinez, de 23 años de edad, fue inmovilizado 
por una montana humana, que reaccionó para detenerlo, 
para luego entregarlo a policías federales, que tardaron 
muy poco en llegar al lugar del atentado, en la colonia 
Lomas Taurinas. 

Mario AQurto l'j1artinez ~ Vicente Mayoral Valenzuela, 
de 23 y 59 años de edad, respectivamente, fueron some· 
tidos el intensos interrogatorios en los sepa.ros de la Pro
curadurla General de la Repúbl ica. Por lo que toca a 
Aburto, éste alcanzó. a gritar que no confesaria nada. 

(CONTINUA EN LA PAGINA 22) 

----..--....... -
EL UNIVERSAL 

EL GRAN DIARIO DE MEXIOO 
~N:IO"""16 

C'r<"Il RI AftI.'lc:Gir: 'PO'" GEl: '.nI A.. I ! .• ~ .JUl.1 

---~.===.~.~~==~~==~-------~~~~~ ~~--~-~---------~~====~==--uc.. JUAN fRANClstOtAl y ORTll • MUMlAQ :27." IUJneo, O. f JutvU" Dt M&Jt'lO De ... • AAo UULvm • TOMO CC:CVllf • C.P. OA"IIU LOf'U IMR050 

Asesinan en Tijuana, de dos disparos, a Luis Donaldo Colosio 
Recibió en cabeza y abdomen los 
impactos; el homicida, detenido 
• Conc'ula On acto de campaña a,lte más de 2,000 priistas, 
cuando fue atacado' Falleció en el quirófano del hospital 
general de la ciudad fronteriza, luego de casi tres horas de 
infructuosos esfuerzos médicos' Mario Aburto, de 23 años, el 
agresor; Vicente Mayoral, de 59, presunto cómplice' Ira y 
confu~6n en la localidad bajacaliforniana • Estupor nacional' 

Por JUAN ARVIZU A. y MANUEL PONCE 
Enviados 

TlJUANA, B.C., 23 de marzo. - Luis Donaldo Colosio 
murió esta noche aquí, a las 19:45 horas - luego de casi 
tres horas de intensos esfuerzos médicos para salvarle la 
vida-, a consecuencia de dos disparos que recibiera, a 
"boca jarro" , en la cabeza y en el abdomen. en una ca· 
ñada donde realizó su último mitin entre marginados de 
la frontera. 

A las 17:04 horas, tiempo del Pacifico, el candidato del 
PRI a la presidencia de la República recibió los dos im· 
pactos de bala. al parecer de un revólver calibre .38, 
cuando se dirigía hacia su camioneta, rodeado por unas 
300 personas, que se apretujaban en torno suyo. 

Aparentemente sólo hubo un agresor, quien se acercó 
a Celosía confundido entre la gente, cuando había con· 
cluido el mitin, para proseguir sus actividades. 

Sus asistentes cercanos lo cargaron de inmediato y rá· 
pidamente se lo llevaron del lugar, donde la confusión, la 
ira por el atentado y un intento de linchamiento contra el 
homicida se sucedieron en unos instantes. 

El cuerpo desvanecido de Luis Donaldo Colosio fue re
costado en el asiento trasero de la camioneta de cam· 
paña, que arrancó con las puertas abiertas rumbo al 
Hospital General de rijuana. Tras él se fue una ambulan· 
cia que se encontraba estacionada en el lugar de la con· 
centración de priístas. unos 2.000. que habían escu· 
chado el último mensaje del político sonaren se de 44 
años. 

El presunto agresor, quien se identi ficó como Mario 
Aburto Martlnez, de 23 años de edad, fue inmovilizado 
por una montaña humana, que reaccionó para detenerlo, 
para luego entregarlo a policías federales, que tardaron 
muy poco en llegar al lugar del atentado, en la colonia 
Lomas Taurinas. 

Mario At¡urto ly1artlnez y, Vicente Mayoral Valenzuela, 
de 23 y 59 años de edad, respectivamente, fueron some
tidos a intensos interrogatorios en los separos de la Pro· 
curadurla General de la República. Por lo que toca a 
Aburto, éste alcanzó a gritar que no confesaria nada. 

(CONTINUA EN LA PAG(NA 22) 
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(Concluye)

....... ___ ..... __ ...... 10 
__ .... _ ... C<IIoooo .. _.p _ ..... 
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El final en Lomas Taurinas. La fotografía de primera plana.
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ANEXO Capítulo 2 *

Presidencia de Ernesto Zedillo

Conferencia de prensa en Los Pinos.

*Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, recibí el obsequio de múltiples fotografías, por

parte de Mario Vivas, fotógrafo del Presidente; de Arturo Ravelo, fotógrafo de la

señora Nilda Patricia Velasco, y de compañeros de la Presidencia, “El Universal” y

otros medios.
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Crónica que refleja la rica agenda del Presidente. 30 noviembre 1998. P2.

(Fragmentos)

Comida sorpresa en El Danubio, con Arturo Núñes, José Natividad González Parás y

Carlos Almada. Luego, en 2000, como en otros años, salió a comer.
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Arriba a la izquierda, el reportero trabaja cerca de la acción. El jefe del EMP,

Roberto Miranda, dirige una decena de elementos de civil, Zedillo se acerca a

levantar al quejoso. Foto, principal en 1ª Plana del 24 de julio de 1996.

Crónica publicada en la página 9.
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Atrás de Juan Arvizu, Ernesto Zedillo sube la escalera. Foto publicada el 3 de

abril de 1996.

Ernesto Zedillo toma del brazo a Jorge Lankenau Rocha y explica la historia de

las banderas monumentales.

El UNl\IERSAl.IMafluel NlMlrme 
Al t6rmlno de su recorrido por el drenaje profundo, el presidente Ernesto ZedlJlo sube por 
la escalera de caracol de una lumbrera, casi nueve pisos, pata llegar a la superficie. 

Adelante, el reportero de El UNIVERSAl., Juan Arvtzu ArrloJa 

, 
a UNIVER5Al/Menllfll JrrIovanwte 

Al t~rmlno da su recorrido por el drenaje profundo, el presidente Emesto Zedlllo sube por 
la escalera de caracol de una lumbrera, cast nueve pisos, para llegar a la superficie, 

Adelante, el reportero de El UNIVERSAL Juan ANlzu ArrioJa 
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En un bosque, atrás de Ernesto Zedillo, el gobernador de Veracruz, Patricio

Chirinos; dos escoltas, el general Eduardo Bahena, jefe de la Ayudantía

Presidencial; a la derecha, Renato Dávalos (“Excélsior”).

Con una bolsa de chapulines en la mano, Ernesto Zedillo dice que “esto es oro

molido”. Observan, Luis Pérez (“Reforma”), de saco oscuro, y el gobernador de

Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano.
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Crónica del 1 de marzo de 1997. p. 2.

(Fragmento del 11 de diciembre de 1998. p. 28.
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Al lado de la camioneta presidencial, un rato de charla con el general Jesús

Castillo, jefe de Sección del EMP; en el sexenio de Felipe Calderón es jefe del

Estado Mayor Presidencial.

En el avión Presidencial, de regreso de una gira, con Martha Anaya (“Milenio”)

y Laura Simón (Canal 11), en la segunda fila de la Sección de Periodistas. Dos

filas atrás, Moisés Sánchez Limón (“La Crónica de Hoy).
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En un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), en sobrevuelo en

Baja California Sur, con el gobernador Guillermo Mercado Romero (camisa

oscura).

Un chiste del Presidente, a la hora de la comida, en una gira en San Luis

Potosí, con aire de día de campo. El gobernador Horacio Sánchez Unzueta; las

señoras Nilda Patricia Velasco y María Concepción Nava Calvillo.
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En la inauguración de la Catedral de Ecatepec, con Onésimo Cepeda.

Breve charla con Juan Arvizu y Joaquín López-Dóriga. A la derecha, Víctor

Manuel Suberza Blanco (“Radio Red”).
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Fidel Samaniego y Juan Arvizu en la Casa Blanca, en la visita de Estado de

Ernesto Zedillo; al fondo, las Oficinas Ejecutivas del gobierno de Estados

Unidos.
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En la Oficina Oval, William Clinton recibe a Ernesto Zedillo. Las comitivas de

ambos, y los periodistas de pie.

Paseantes en la ciudad vieja de Jerusalén, fuera de programa; foto de un

encuentro casual tomada por Ernesto Zedillo Velasco.

Dictado de una crónica, desde la Ciudad Prohibida de Pekín.



171

Diploma

EL 
GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA 
otorga a 

Juan Arvizu Arrioja 

el 

Pretnio Nacional de Periorusl11o 
y de Información 1997 

correspond iente-a 

Crónica 

México D.F., a 7 de junio de 1997. 

El Presidente de los 

Estados U n idos Mexicanos 

~t" 
Ernesto Zedillo Ponee de: León I 

I 

~============~~.~~~~~~~--------~ 

EL 
GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA 
otorga a 

Juan Arvizu Arrioja 

el 

Pretnio Nacional de Periorusl11o 
y de Información 1997 

correspond iente-a 

Crónica 

México D.F., a 7 de junio de 1997. 

El Presidente de los 

Estados U n idos Mexicanos 

~t~ 
Ernesto Zedillo Ponee de: León I 

I 

~==~~~=====~='======~~--~--------~ 
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Felicitación

EL UNIVERSAL 

SR. JUAN ARVIZU 
Presente 

Estimado señor Arvizu : 

Junio de 1997. 

Me resulta altamente gratificante que haya obtenido el Premio 
Nacional dc Periodismo en Crónica, lo que considero un muy 
justo reconocimiento a la limpia y eficiente trayectoria 
periodística que ha desarrollado en esta empresa editorial. 

Por ello lo felicito muy sinceramente, augurándole mayores 
éxitos en este dificil , interesante y reconfortante quehacer 
cotidiano en donde todos los que lo rodeamos nos sentimos muy 
orgullosos de usted. 

Reciba un fuerte abrazo de su amigo, 

/l~n_f ~éti 
~~ers( ALY ORTIZ 
Presidente y DirectorGeneral. 

EL UNIVERSAL 

SR. JUAN AR V1ZU 
Presente 

Estimado señor Arvizu: 

Junio de 1997. 

Me resulta altamente gratificante que haya obtenido el Premjo 
Nacional dc Periodismo en Crónica, lo que considero un muy 
justo reconocimiento a la limpia y eficiente trayectoria 
periodística que ha desarrollado en esta empresa editorial. 

Por ello lo felicito muy sinceranlente, augurándole mayores 
éxitos en este dificil, interesante y reconfortante quehacer 
cotidiano en donde todos los que lo rodeamos nos sentimos muy 
orgullosos de usted. 

Reciba un fuerte abrazo de su amigo, 

/ } C- ,/ 
~~~ALYORT1Z 
Presidente y Director'General. 
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Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 1997, p. 2.

Programa de la ceremonia. Indica palabras de Juan Arvizu, en representación

de los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 1997,
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En el aniversario del periódico, en 1997, con Juan Francisco Ealy Ortiz y el

vicepresidente de la compañía, Gaspar Rivera Barrios (q.e.p.d.)
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Primera entrega de la columna “Vitral Político”, 1º de septiembre de 1999.

VITRAL 
POLlTICO 

* Del pasado, "El día del Presidente" 

*Choteos, "patiños" y aspirantes albureros 

* Zedillo, Bush, Clinton, Castro y Zemin 

® 
~_U,," __ AIJYIZU QRIOJA 

L
A lIucesión presidencial 
cambió de reglas. El ju~ 
go de \011 juegos del po
der público salió de Loa 

PinOlJ y adquilió 1011 nu",vO<! ro
lores y matices del .. ilral po
litico mexicano. 

Ct>DUO, izquierda, derecha; 
luz y o.,curidad; primeros pla
nOtl y profundidades. tOOOllson 
elementos que oomponen el pai
¡¡aje dl)nrlp millones hoy !:le' iden

tifican y l~ 
man partido 
por deci~i(,n 
propia. 

El uno dI' 
I:!eptiembrt>, 
día de Infor
me, ya no el! 

más "El día 

Ernesto Zedlllo del Presi · 
dente". Son 

tiempoil e n que las críticas. llue
ven y se vuelven huracane5 y, 
aún con esto, nada hay que ¡m· 
porte mas que saber quién com· 
pite por la Presidencia de la 

La 8iUa, el presideneiaJismo 
creado en México en este siglo, 
el! el vebíeulo pru'll transitar a la 
Historia: es el poder mayor, a 
.. '(!Ces deirnledido; significa res
ponll8bilidades cada vez más 
grandes, retos de CXlmplejida.
des insólitas, 

Donde haya dos mexicanos 
estad una. charla sobre los all

pirantes a los problemas y hl>
nores del Presidente de Men· 
w,jefe de Estado, de Gobierno, 
de las Fuerzas Armadas, dI! su 
partido poJftico ... 

*** 
Diódoro Carrasco Ahami

ranQ, st'(!retRrio de Goberna· 
ción, vio cómo lo;¡ pari;<ta~ de la 
UNAM lograron tl()sl,.ener su 
(.'Onnicw hasta e~ta .k-cha ... El 
inqullino del P:dado de C"bUín 
dl'be lener inrorm~s de cminl. ~ 
fuentf'SOC'ltlt.a:s filUUldan ('1 mo
vimi4,nto, ma~ af01l"tun¡¡do ( ¡tU

el Cuerpo dI' Bombt'I">3 de \u 
ciudad, t.an dt-sairado (' IIU pri 
mera ~1f'Cla anu, ... 

l.m. Diego ..Fernández de 

Ceballos, Amalia GIlT<!Ía, San
tiago Cn-el, y la "cliiquiUada" 
promotora de una. coalición pa.
hl po~tuJar candidato únioo a la 
Pl'el'idencia, dicen que el pro
yedo va adelante ... Pt!ro ras dos 
figuras. el panista Vicente F<»., 
y el perredi~ta Cuauhlémoc 
Cárdenall. se atacan cada día 
con más apetito, lijenoa aJ ha
nito propó8ito de 8U8 parti
dos ... 

*** 
Adal Ramon", el hombre 

espectáculo que abrió el debate 
inesperado de albures, chistes, 
irreverencias en televisión ean 
pnx:andidatoa. anoche no pudo 
ar~lJ'ar Il Manue l BarUell 
Díaz en ese juego de chateos. 
Pendiente, indefmida, la visita 
de Francisco Labast id a 
Ochoa ... 

*** 
Menos de dos hotati después 

ele que Erne8to ZOOillo conclu
ya IIU men~e ant-E' la LVU Le
gislatura del Congreso, a las 
22:00 horas, en la red nacional 
dl"l 'Canal de llill Estrella!i', Vi· 
cente Fos: Quesada la hani. de 

*** 
Otro aspirante, pero a la Ca

sa Blanca, GC(lTge Bush 
el presiden· 
te Zedilla, se 
reunirán el 
viernes en la 
frontera de 
Piedras Ne
gras, Coa· 
huila, y Ea· 
gil" Pas;;, Te
xas, lnall$tU
rarán otro 

puente internacional ... 

*** 
En la agenda exterior de Ze

díllo figuran una viilit;¡ a Wi
lIiam Clinton. I"n oduhl't' , y a 
La Habana de Fidel Castro, en 
no\'iembre ... Y dI) inmediato, 
di'] 8 al 13 de t'sU' nWI!-, el PrO"
I5!rh'nU! '1 su f:-sp"~a SUda Pa
tricia Velru;co. vUijar-.í.n ¡¡ Au< 
kl .. nd, Xut'VIi. Zf'landia, a la 
Cumbre ¡J" la APEC. el me 
xi· ,no 1t'Il,b'i reuni"n ... bibHf)
rah 1'0, Eduardo Frt'j (Chilf"), 
Jianlt Zemin H in) J C;oh 
Ch,ok TOQ2 (..'::)UutamU',. 

VITRAL 
POLlTICO 

• Del pasado, "El día del Presidente" 

*Choteos, "patiños" y aspirantes albureros 

• ZediUo, Bush, Clinton, Castro y ZelDÍn 

®l' 
,1U,," ARVlZU pWlOJA 

L
A luce9ión p$idendal 
~mbjó de reglM. El jut'
gn de 10& juegos del po
d~ público salió de Los 

¡lino¡; y adquirió Iof¡ nuevoa tO
ICiI'(!:8 y maticee dtol vilTal po
buco mexicano. 

C('oll"n, izquierda, derecha; 
luz y (ll;curidad; primeroll pie· 
no~ y pnrrundidHCIell, todOll 80n 
elementos que componen el pai
"lije d"odp milJonet4 hoy se id~n

tifi{'lI.n y l~ 
man partido 
por deciai(1n 
propia 

El uno dI" 
s(>pt!tombrp, 
día de Infor
me, ya no es 
ttui.s "El dia 

Ernesto Zedlllo del Preei 
1.1(>01.(0', Son 

tiempot en que 1aJ¡ criticas UU~ 
\len y se vuelven huracanea y, 
aún «JO esto, nada hay que im
porte nW que ~rquién com· 
pite po!' la Presidencia de la 

La 5iUa, el preaidt'ncialismo 
creado en Mé.xlC<J en este siglo, 
es el whknlo para transitar a la 
HifI\.oria; ltS el ¡)()(\er mayor, a 
veces de!lllledido; significa res
ponsabilidades cada vez más 
grandea, retos de eomplejidá.
des insólitas. 

Donde haya dos nlex.icanog 
efitm-J. una charla 8Obt"ll los as
piran les a 108 problemllll y ho
nores del Presidente de Mexi· 
co,je(e de Est1ldo, de Gobierno, 
dI'- las Puerzas ArmadM, de su 
parr.ido pollliw ... 

*** 
Di6doro Cllrrasco Ahami· 

rano, tlW"etllrio de Gobema· 
dón, vio Cólnt'llos pari"ta¡; (le la 
1,~AM lUlITarun ~olltl'ner su 
runnkl<! ha.~ta ('~Ia ft!dm ... El 
inqmlino d"J PlLladu lit! r"lJián 
d"be II'n"r informt! d~ cwint.; 
fw.nu·" ot'llllJlS rmandan .. l mo
yimi¡'ntQ, m;l~ afnnunado IJtU 

~I Cu",rp" d.> BumIJl.'I·"lI ",. la 
~iu<la(l, tan duairaJo (~n ¡;u {tri 
mllna ool • .,..la anu 

*'* Loa Oie¡¿o Fcmánth',J de 

Ceballos, AmaLia Garda, San
tiago CreeJ, y la 'chiquillada' 
pt1JmolOI"ll dI! una ooalidón p"
ni. po.~luIar candidato único a \¡¡ 

Presidencia, dicen que el pro
yeclo \"8 adelante_ .. ~ro fllS dos 
fi~. el panista Vicente Fo.x.. 
y el pern!di~t.a Cuaubtómoc 
Cánlenu. se atacan cada día 
ton má.~ apPtito, ajelltl8 111 00-
nito propó~¡lo dp IIU8 pltTti
dos_ .. 

*** 
Ada] Ramon~, el hombre 

f:lllpeetáculo que ahrió pi debate 
inesperado de albures, chi1ltes, 
irreverencias en televisión con 
preí:andida\.03, Wloche no pudo 
arra:;!nlr R Ma nuel Bullett 
Dfaz en ese jut!¡,,'"O de chol_ .. 
Pendiente, indefmida, la visita 
d(' Francl.co Labastlda 
Ocholl. 

*** 
MenO/! de dos horas despuetI 

de que Ernesto Zedillo conclu· 
yR I\U m~ns:uf' anlP la LVII Le
gislatura del Congreso, 11 las 
22:00 huras, en la red nacional 
del "Canal de laR EetreUas", Vt
cente Fos: QueltAda la han! de 

*** 
Otro aspiranw, pero a la Ca-

sa Blme_, George Buab y 
el presiden
te Zedlllo, se 
reunicin el 
vierllél! en la 
frontera de 
Piedru Ne
gras, Coa
huila, y Ea· 
gle Pas;¡, Te-
xas. Inaugu- Fldel Castro 
rarán otro 

puente in\.emacionaL. 

*** En la agenda exteriur de Ze-
díllü figuran un:l vUtitu a Wi
Uillm Clinton. /:'11 octulm'!, y a 
La Habana d.! Fidel Castm. en 
novil-mbl"l: __ .Y de inm~diat<l. 
d(·} 8 ¡jI 13 de ~. nlH(I., el Pre 
b,<lE'IlU¡ y ~u ellpll>'<i ~i1da Pa· 
tricia "d~o. \·I~1ltl1Jl a Al' 
khuHI. \'u!'y!I Zdlll\dia, a la 
Gumbn J~ !J. APE('. .'] me 
xiuno h'lldm reuni .. nbto bi];H ... 
n1""COII Eduardo Fn'¡ (('hll,·), 
Jilln¡: ZeOliQ" In) J (;r¡h 
Chok TOflll: (SinSGmür~, 
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El libro

El adiós al PRI 

Rita Gánem 
Juan Arvlzu Arrioja 

El adiós al PRI 

Rita Gánem 
Juan Arvlzu Arrioja 
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En el despacho presidencial, Rita Gánem y Juan Arvizu obsequian el primer

ejemplar.

Rita Gánem en el exhibidor de las novedades editoriales, con el libro “Desde

Los Pinos”.
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Resultado de una investigación 1ª Plana, 7 de septiembre 1998. (Fragmento)

El 68 Y 105 personajes de hoy 

Fijó el inicio del reclamo por 
un país democrático: Zedillo 
• Preparatorlano a los 16 años, el hoy Presidente conoció 
en came propia el "rigor" policial • "Yo era moderado, 

pero nos 'surtieron'·, recuerda e 
JUAN ARVIZU ARRIOJA 

En 1968 surge realmente el reclamo popular. 
sobre todo en, los jóvenes. por un país más de
mocrático, y se inicia un proceso de reforma que 
lleva a México de la "asfixia polrtica" a la pluralidad 
enriquecida de hoy, dijo el presidente Emesto Ze
dilla, al referirse al movimiento estudiantil, época en 
la que inlcl6 su vida política. 

Zedillotenra 16 anos y estudiaba en la vocacional 
5 del IPN. Por casualidad fue uno de los jóvenes 
golpeadOS por los granaderos el 23 de julio de ese 
año. en la Ciudadela, esto es, en uno de los hechos 
que detcnaron el movimiento que pronto tomó pla
zas públicas y calles de la ciudad, y Que sacudl610s 
cimientos del poder. 

Ahora, 30 años después, en el despacho pre
sidencial de Los Pinos, Zedilla se reconoció en una 
fotografía del archivo de EL UNIVERSAL, la del es
tudiante contra la pared, rodeado por granaderos a 
punto de golpearlo: ·sr, SQ'j yo., dijo. 

"Era un estudiante moderado, pero de cualquier 
forma los granaderos 'nos surtieron' a golpes·, co
mentó al referirse en públiCO a esos hechos, por 
primera vez, el 9 de julio de 1994. Y tres años 
después, en una charla con reporteros en la sala de 
la residencia presidencial. aseguró Que entonces el 
país inició un cambio político Que la historia juzgará 
muy positivamente. 

Vea Zedlllo Y el 68, páglna 30 

Acoso, discusión ... y los golpes 
En estas Imágenes exclusivas de El UNIVERSAL, captadas el 23 de Julio de 1968. se ve al entonces 
estudiante Ernesto Zedlllo. alumno de la vocacional 5 del IPN, primero acosado por cenaderos -con 

quienes parece dlscutlr- y lueeo reptegado contra la pared. butc:8ndo protegerse de los golpes 

El 68 Y los personajes de hoy 

Fijó el inicio del reclamo por 
un país democrático: Zedillo 
• Preparatorlano a los 16 años, el hoy Presidente conoció 
en came propia el "rigor" policial. "'Yo era moderado, 

pero nos 'surtieron", recuerda e 
JUAN ARVtZU MRIOJA 

En 1968 surge realmente el reclamo popular. 
sobre todo en los jóvenes. por un pafs más de
mocrático, y se Inicia un proceso de reforma que 
lleva a México de la "asfixia política" a la pluralidad 
enriquecida de hoy, dijo el presidente Ernesto Ze
dilla. al referirse al movimiento estudiantil. época en 
la que ¡nlelO su vida política. 

Zedillo tenía 16 años '1 estudiaba en la vocacional 
5 del IPN. Por casualidad fue uno de los Jóvenes 
golpeadOS por los granaderos el 23 de julio de ese 
aí'io. en la Ciudadela, esto es, en uno de los hechos 
que detcnaron el movimiento que pronto tomó pla
zas públicas y calles de la ciudad. y que sacudl6 los 
cImientos del poder. 

Ahora, 30 años después. en el despacho pre
sidencial de los Pinos. Zeditlo se reconocl6 en una 
fotografía del archivo de EL UNIVERSAL. la del es
tudlame contra la pared, rodeado por granaderos a 
punto de golpear1o: ·sr, soy yo", dijo. 

"Era un estudiante moderado. pero de cualquier 
forma los granaderos 'nos surtieron' a golpes·, ro
mentó al referirse en público a esos hechos, por 
primera vez, el 9 de julio de 1994. Y tres años 
después, en una charla con reporteros en la sala de 
la resIdencia presidencial. aseguró que entonces el 
país inició un cambio político que la historia juzgará 
muy positivamente. 

Vea Zedlllo Y el 68, página 30 

Acoso, discusión ... y los golpes 
En estas Im.genes exclusfvas de El UNIVERSAL, captadas el 23 de Julio de 1968. se ve al entonces 
.studlante Ernesto Zodlllo, alumno de la 'IOCllclonal 5 del IPN, primero acosado per granaderos -con 

quienes parece dlS<lutlr- '1lueco reptecado contra lo pared, buscando protegerse de los golpes 
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Crónica de la visita de Estado a Japón.

JIJeYe'\!jI d~ mal70 do( 1997 .. 

I!. U\U\ 

,Expone EZP el lita Ión de Aquiles" mexicano 
DlrIoCó 00II los ~ del dIneIG eo1 • ~.ucttorIo dellkIIo /ilo:keI, lA'! ~IIICI' ele 1.1\IUI1 _ SkI objeIaI. 

1, 1oI",~~lIIIrepIollllleswllgf~~ _ 

l. AIAII AIMZIJ ,t.RRIIllo\ 

TOI'JO. 13 de mafTO.- El al.dtorloJ ~ ¡pn ~ 
!I6dIco NiIt.keI ~,lIbII 111 ~ de """ bellen., Y 
dentro l1li ese monstJuo de afstIl r 1CtI'O, toIilIIrIo .. 
centro l1li 00 podio. Elnesto Zeclllo ~ ante _ 
pec .. ~ econOmlcm CO!MlCecIos po' .. ,.m. de 
1M noIIdas nnandefas l1li ... QUe Iw <*lo nomtn .. 
mlllma Indlce btlrsétH jaJ)OfléL 

--Nuestro 'la1OO de A,qullK', en los IItIIrIOC 20 o 30 
a!lo$, ha sido nuestlll hlh IlllIIhoITO Inwno -dijo a 18 
mttad de una e>:pOS/ci6n coIoqullll. que «lI u.ducil:l8 
de marlHa slmuttlinea al Ja~ ... Idlome de !ea 
arandes tiradas de perl6dicoL 

Dos 00881 tiene el pue-blo jep0n6S que no ellOOl>
tramos !'n ~1YI1o: el aren l1li leer noUd .. y ehorrar. 
Tienen Ied de lo 01JeW. r a(¡nque el hombre ...... iIo 
sume UI\II pobIaclOn Insular de 125.1 mllones, _ 
~ ~ de pe<IÓdk:O naóI "* 120 mllIonn. 
Y son l1li los ricos del mundo. gon IÓIIcIo$ ~ QUe 
prestan 'fuerte'. 

En ti edilldo mismo <le! Qertóo::lleo PoIhon KeIzaI 
Shimbvn. ClOIIOCIdo !'n l1li aIdM llIOI:III oomo Nildllll, 
trr.to Zedilo~ JasltUlld6n de M6oko. ~bIabfI 
en la enomle ~a de -. '-'" da In ~Iee 
~. QUe Im¡¡ñmen c;ada cIfa 4.6 mIIones Qt .Je .... .... 

Con todO." NikllelllS al ~ ... rtc perl6dloojllp0n6sdo\ 
8/80 w.de. lA glIIrI&n en _ retfstro 01 YomIurl, di 
1.4.3 mlloMsllllo¡empl8l'es dl8floa: ol.uah~ oon12.f, 
mllIo..- cié C<lpI .... Y el Melnlchl. do eei. mHk>n.,. de 
alempl'''' •. 

Takuillo r.u.ula, preslden1e del diario, le dio la !)len-
-'fde con UNOS PIII.!Ibnts en ti Irnpolll!ltl auclltOOo. y 
le dej6 el podio. en ti que t1.atiIr un ... IIoraL que 
perdllr tu ".., propOId6n en .. tpttteaoo eeoena-

"" _ .... Iro 'UII6n de Aquiles' Iw alelo lilaila de ano. 
no -hablan sido lile Pllllllbr" de ZedIIb. q" oeup6 
PIIf1edelcl8en~ ~conatlcmde .... 
~~adooo."""leor::aslón de tnrXII'Itl8rw 

eon .. .".,.,. número po$ibIe de banQl.Ief'OI" (llre<:I:'
de _ de troI&a. de ~1s\M., 101 que mane¡.n 
Iotfetltrlofsolo ~,~ de este pM que .. 
-..ntóde" lona -¿ode la tumtIoI?· y que "u .... de 
IIII~bo$. 

Como prllSi<ktrM electo dI'pUlO q..e Yendrr. .. 
ettll8 lechu. Peto en el tr~ se lnterf)USoO Un/I 
erIIrle mM. I!II'f\3dr$ de todo.ios lrlIu",n de estlI r" 
de ,.¡Io. Y Zed~1o fue 8 Nueve Ytrll< y. Londra., Que 
JUnIo con Tokio Iotman el eje nnenOetO en .. que 
~ el mundo de hoy. 

AQur ....... el pe. de loIi ¡rarKleS tIrIPS de 
periódicos Y de ejérclloe de ~ tlmbI6n 118!1' po. 
derosos banqueros. Con ellol hllbló .. mandatañD 
mwceno. Muchos conoddoe jIII(qUe Nn ¡qp 1 M6-
1IIClO. a allnar sus enfoquet de 111 _1éIed -=t ....... , ..... 

Con ellol tamblt" cte.:ubrI6 .. "talón de AquiIe$" 
me;icano. 

En la ~ delaran romIYodetlenasde ja~ 
esperaron .... salir 11 ~ mIOdcano, quien su-
1116, ¡tUlI<I con lO,! ~ 111 MtfIr:>q NPIda Patrlcie y". 
lasco. al '*'0 l~rIIrI, pueeto a IU sernc.o pof eslar 
aqul en visita de at.do. 

Y1uemn l. deoooeIaclón de lit eIOUllura 'MigrIci6n', 
oonmemorat!wa ~ cerunariQ de 18 mlgracl6n Japo
nesa a Má>.oo:J. r;J(Q Que M&Iln el secf1llM'io de Ro!-
1ac1ooo1 Exteriore$. Jo5f ""gel Guma. el r!SCIJkor s.,. 
b!1is11I!n ' regaló" gon mW.oo de la efem6rtde. 

MI Q~ adem6. de d.wllar I$CUlturas no ar--. 
Sebastlin le rredruCó a! Pl/ltIIo de Múloo en oer el 
,.10 1I pueIlIo jallO .... MUcho dinero suyo le ~ 
CCIIIt!odo trlIer .u ~ de ra ... fom-., del estilo 
de 18 escull ..... de le ~ de lo que fue El C. 
t;.11Io. 00 Ju6.-.r y Reforme. 

los japor • ~ron tIr'I PIOIesta lit eswh ..... 
que \e$ dejaron a meaea-. que ... ieron de Tokio 
IlOtan tem~, condestlno I ~. ~ yO$aka, U"" vez que h i LÓ ti ~ ele eaMdadeI ofi. 
c:IaIes de ladillo, en .... ~ de EItado. 
Como~ ZeclllIo y la MOOra Miela Pltrieill 

VeIMoo fuemn des¡)e(lkIoI POf eI.rnperador Ak;h/l¡) y 
la empe<alril. Mdlilo:J. a Qu/enIM lrMtó Zedillo I ir • 
Mo!:cIOO en ~II<UI de ate.do. Por lo prontO ell\el9den) 
lni a ouesllO pe. en meya. 

JUC'If"I U AA marn. <'le 1997 .. 

,f!~naeE!~~:~~:~~~e~M~~i~~~, 
~t Ios,,~"- un ~ Gel e!WltI' ~ • 
, AIot.N AfI\/IZ\I ,t.RRICllA 

TOIUO. 13 de INIrm.- El al.dlorla del .,.0 ~ 
ri6dk:o NIkIreI sem$bII '- !*lDl de ~ beIIeM. , 
denW de ese monsInIo de I:I'IstII r _. to/UIIo .. 
oellllO de I.n podio, Ernesto z.ll1o ~ .,. _ 
peclallstas econOmloo5 COIMlC*Io& IU ........ de 
1M notIcI. nnandef_ de~ IIU* hI elido ncmtn 111 
m~ Ir.dlce btlrs.'Itn Japorft. 

-Nuestro 'la1OO de """,,1ft", en lOe IJUmoa 20 o 30 
~tIo$, .... Ujo nuestnI ralta de 8IIomIlnIImO -dijo. 111 
mbd de una apo&icl6n cokIqullll. que _ ueduelda 
de manera llmuttanea al Japoná, .. Idlorrla de !as 
IIf8ndes t11l1dH de l!efl6dicos. 

Dos cosas tiene el poJebIo "pona c¡ue no ero:;on. 
uamo.Ml ~~kI: el af6n de 10M nouoI .. y lho!f.-. 
TIenen Ied de lo n~, r a(jrlQUe el hOmtwe anwllJO 
~ UI\II poIJIaclOn InsuI8r de 125,1 mllonols. _ 
caol/lw ~ de peri6doc:o IIIIIM m6oI12O m1~ 
y.., de los rIcoIs 0eI mundo. oon ~kIoIJ '*-we 
pr8SUIn "1Ie!1e". 

En .. edllldo msno <HIt peñ6o:!lc:o HihOfl l\tIUí 
ShirTtlun. c:o<lOQdo en 111 aIdeoIlIobII_ NiI<keI, 
~Zedilo~ .. sltUl!ld6ndeMell;lc:o.~ 
en '- anoone ~ de _Ieiot dt ... ~ 
~, quolmpr.men o;:edf; d114.8 mIIoneI dI.Jem .... 

Con 1/)00, 111 Wi~ es ~I eutrIP petl6d1oo Jap0n600 dl 
¡11m \II'8da. Le ,....n ... _ ~ .1 YomIurt, di 
14,3 mllonM08 e)8~d\&!1o$: el ASah~ con 1U. 
ml~ cIe ..o.,..... y el Melnlchl de~. m~loneli de 
e¡emp/llra.. 

ralwjko Taurlltl, ~. del diario. la dio '- bIfIn
-.¡Ida c:on UOQ pelllbnl .... el lrncxlIlentl audl1OOo. y 
11 deI6 el po:da, 8fl1ll c¡uellabfll \1!1 _. nor.L c¡ae pe""" SIl lIlW1 pI!)pOoId6o¡ .... ti ~ _ .. 

--H_UO "IaI6n de AquIJn" twllIIdo .. !alta oe a~ 
!rO -hIbiIn 8ido las peolllbraol de Zedllt>. c¡~ ocupo, 
peoruodeldllo en di6logo$~en\Ie con Iostleto$de .... 

..... ...,.adoc;loae/'lot llloo;;as16n de ./'IOCItItIa .... 
con el,..,.,.. nü_ ~debanQ~~ 
<M _ de ~. de 1~1$Uooa. lo» QA manejto 
Iof, r.bu1olOis rec:urt(lO¡i I~nelerol de este _ que .. 
IIIv8ntóde 1II1onl1-¿ode la tumr..?- yque .. ur.. de .. -Como ~ eleo;to dI'pUlO q.Ie Y8IIdrr ... 
e.taa 1fochM. Pero en el tl'ereeto se lntltJ)ul.O Un/! 
erisll mM. la rn~ de todos los lnIui'I\U de este"" 
di! alfil, y Zed~1o fue e N_ Yo<1< r' Londra. que 
JunIO con Tokio Ionnan el eje "r..~,", en ti que 
¡rIMta er mundo di! OO¡. 

AQur .. .Japón. oJI ~. de kili arenoes ~IIS ele 
perl6dlo:<iol Y de ejértirDol doJ ~ ~rrti6n l\aI¡ po. 
deroI.o5 banQueroa.. Con elol habló el .... ~ 
mnic8no. Muchos cooooc:lOOa 1JORIU'''0 "" • "... 
.aclII • • afina. sus enfoQues da .. _~ lletuel ... _. 
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Con Fidel Castro, en Los Pinos.

Jaime Sabines habla con Juan Arvizu.



184

Gabriel García Márquez y colegas de la “fuente. Residencia “Miguel Alemán”
de Los Pinos.

En la colecta de la Cruz Roja, en la oficina de la señora Nilda Patricia Velasco.
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En el despacho presidencial de Palacio Nacional, Ernesto Zedillo recibe a

Fernando Henrique Cardoso (Brasil); los acompañan Juan Arvizu, Juan Antonio

Muñoz (Comunicación Social) y Rita Gánem.

El último saludo. En el salón “Carranza” de Los Pinos, brindis de despedida con

la “fuente” presidencial. Observan, Fabiola Vázquez Miranda (Comunicación

Social de la Presidencia) y Gloria Hernández (“Radio Red”)
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ANEXO Capítulo 3

Operación del Congreso de la Unión

Reportaje sobre Congreso y Ejecutivo
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31 agosto 2005, p. 9. Foto 1º septiembre 1981. Inauguración del Palacio

Legislativo, en el 5º Informe de José López Portillo.

11 B¡tjo una,!.::'"lcorlceIPci<Ónp:~i~~~~~~~~;'~?~:~:i'tb; Palacio Legislativo ,! i 
'JLP. Fue.r~eonstruic:l~? ,~,":';':'., ~"t ,i,Ils~q.fli9.:'écJJ,\.,;L:.(qy, 

,I':):!~):" juanArvlzu· ",,:'~o,., 
El día'de su estreno, el Palacio Legislativo de ... 'o 

, San Lázaro era una gran ventana de cristal .. : 
desde la que se veían edUlclos de l~ p)az,a. de la' " 

. ConsUtucl6nylacúspldedelaTorreLatlnoa-" 
meri~, aslcomoun!l viapOpulartricolor, 1;11 :,. 
calle de Corregidora, en la que se aclamaba Iil ' 
presidente de la República, . . . '. ":0'1<.; 

. Pero ese recinto, que seria la sede de,teni~;~ 
pestades pollUcas del Estado mexicano;'" 

, ,,"' o. .·t"r', ": 

::~r:E~;~:~~~ji~·: 

habia ~uperado la Idea !iel' ,',' .; .. 

mismoL6pezPortlllo: .···.t¡ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ ·~Desdelamesanoseal~, .. : 
ca.nzaban a distinguir los·':: , 
ojos de los asamble[stasi~t 
-evoc6 enMís tiempos. :; ;<:':" a 

Tan elevada era la altura:·; 
del estrado, que meses des- ,~ 

I ~~~~~~ledis~uy6-':1ledIo.: JoSl!i L6pez Portillo ' . • 

Era un edificio para su . Ex. presldent!!' de' ,,' 
' época y para continuar la -: Méx.~~M'I:rl:: h:~ : .; 
I tradicl6n palltfca en la que' , p ~ por nuevas normas ant!-. 

el Presidente de la República elnde sus in- ':b'~amlbaC, as, y par~ ~o~~r ~ m~ld~,~,ue ya so; . 
Connoes ~uales alPoder Legislativo. . . , ~ 

,(', 'EldIputadodelPRD
o
,ElofVázquez,expl1có' 

I "EJe visual" en 1992: "S~rompl.ó canIa concepd6npresl~.· 
Pedro RamIrez Vázquez. creador del diseño denclalistadelproyectooriginaldeledUlc!o, y 
del conjunto parlamentario, narr6 en ~os . (ahora) se Inscribe en una concepción parla-o . 
aplUltes que el proyecto tlene un ueJe visual" mentariade debateyelaborac16nlegislatlva~ 
entre el Palacio Nacional y el Palacio Velntlcuatroafiosdespuésahíestánclmo-' 

,Legislativo. ,.'.... .,. derno edIlIcio concebido por Ramfrez Váz-
, Construyó en terrenos (15 hectáreas) quez,ysu"eJevfsual"c;oneIPalac1oNac1onal. ',
donde estuvo la estacl6n de ferrocarriles de , 'Pero el país cambió: ya nadie pasea en 8- . 
San Lázaro. Trazó nueve edificIos, una plaza mosinadescubIerta, 

" JI 

l.;" .. :' 

cas' 
~'att1? 

: ,.,,'.'.. - t- "';' ::..~.' '~'''' ¡. 
"í' ';' .-r. ~ 

{'e"'m':' :, :,. ... '. 
" ",,. 

.'" . . '". ~.' -. ~ , 

tante 
morias: ' 

-Tuve que hacer;: 
grandes esfuerzos de eo-¡ 
ml,lDlcllc16n para calentar-O 
los no sé cuántos núles de 

· metros cúbicos de'aquel 
'heladoreclnto .. ' '" i 1/: 

Han pasado 24 afios' 
~:~~~:,'~ ~1e ,.ptle~.?<e, ,U.IUS1,. EI."",do lue 

o ElgrantlUnailodelsalón':,";" 
habia ~uperado la Idea !iel" ,:,' 
mismoL6pezPortlllo: .···.t¡ 
·~Desdelamesano5eal~ ... : 

ca.nzaban a distinguir los·':: . 
ojos de los asamble[stasi~t 
-evocó enMís tiempos. :; ;,:':" a 

Tanelevadaerala altura:-'- ~~:~~~:i~M~~~~'\::;E::::1;~~~~:~~;~:!'~ del estrado, que meses des- ,: 

I ~~~~~~ledis~uy6I:1ledlO.: JoSl!i L6p~ Portillo' . " 
Era un edificio para su . Ex presldent!!' de', ,:, ' 

. México, en su libro, , ~.~~~:~:~:'~~~:~j¡~ , época y para continuar la', ;, "Mis tiempos": . .', 
I tradición polItIca en la que'. . , 

el Presidente de la República rinde sus in· ':b'~amlbaC. as, y par~ ~o~~r" .. , ",,_ ... ,:, __ 
Corm,es ~uales alPoder Legislativo. . . . ~ 

'(o, 'EldlputadodelPRD",ElofVázquez, explicó' 
I "EJe visual" en 1992: "S~rompl.6 conla concepd6npresl~_' 

Pedro RamIrez Vázquez. creador del diseño denclalistadelproyectoorlginaldeledUlc!o, y 
del conjunto parlamentario, narró en ~os . (ahora) se Inscribe en una concepción parla·, . 
aplUltes que el proyecto tlene un ueJe visual" mentariade debateyelaborac16nlegislatlva~ 
enlre el Palacio Nacional y el Palacio Velntlcuatroafiosdespuésshíestánclmo-

· Legislativo. '.' ," - . .,. derno edIlIcio concebido por Rarnfrez Váz-
· Construyó en terrenos (15 hectáreas) quez,ysu"eJevfsual"c;onelPalacloNaclonal. ",
donde estuvo la estación de ferrocarriles de . . Pero el país cambió: ya nadie pasea en 8- . 
San Lázaro. Trazó nueve edificIos, una plaza mosinadescubIerta. 

" JI 

l.;" .. :' 
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Una crónica inesperada. 10 abril 2002, p. 6.

Vivió el Jefe Diego 
azorado Waterloo 

JUAN ARVIZU ARRIOJA 

La batalla estaba perdida. El 
rostro de Diego Fernández de Ce
vallos se oscureció. El hombre del 
donaire político, del puro altivo, se 
hundió en un escaño de la novena 
fila, y su cuerpo se empequeñeció, 
mientras que su soldado en la tri
buna, Javier Corral, histriónico, 
manoteaba al aire y decía: ¡la culpa 
de la crisis que habrá no la te
nemos los panistas! ¡No, señores, 
perdónenmeJ 

Siguieron los manotazos al aire, 
se caía el dictamen que aprobaba el 
viaje 17 del Presidente de la Repú
blica, en una hora increlble en los 
anales del Senado de la República. 
La estrategia para terrar la puerta 
de salida del país a Vicente Fox mar
chaba inexorable, y Diego, el inven
cible Jefe Diego, veía con ojos de 
azoro la derrota, su Waterloo. 

-¡Perdónenrne! Pero hace to
davía 10 años, en este país ni si
quiera discutían los permisos al 
Presidente de la República, eran 
trámites fast track -atacaba Co
rral Jurado a los priístas. 

-Si alguna bancada está despro
vista para hablar de controles 
constitucionales, de contrapesos 
al Poder Ejecutivo, es la que obe
deció por muchos años al Presi
dente por encima de la razón, y a 
veces por debajo de la dignidad 
-arremetió Corral todavía más. 

A las 11 de la mañana corrió la 

voz: ,"El PRI votará en contra del 
viaje del Presidente". 

Como dictamen en primera lec
tura, figuró el asunto en la Gaceta 
Parlamentaria, o sea que podría 
haber sido discutido en la sesión 
del jueves. 

Los líderes aceptaron el docu
mento sin firmas, las cuales se re
cabaron después del desayuno, in
c1uidas -¡ah, mañas- las de los se
nadores del PRl, como si le fueran a 
dar el sí, como siempre había. sido. 

Demetrio Sodi lo dijo en tribuna 
y abajo: el PAN quiere que voten 
en contra de autorizar el viaje. Y el 
tema entró a debate, a las 13:45. 
Los senadores panistas expertos 
en Relaciones Exteriores, la polí
tica impugnada a Fox, se quedaron 
callados, por orden del único, del 
Jefe Diego. 

César Jáuregui, en lugar de Fer
nández de Cevallos, condujo el de
bate. Diego se fue hada las últimas 
filas. 

Tensos, los panistas, aguan
taron la colección de acusaciones a 
la política exterior del Presidente; 
los priístas y perredistas gozaron 
como en una fiesta, minuto a mi
nuto, el alegato, y el ánimo pole
mista de Corral, y su confesión: 
"No tenemos la culpa". 

La votación humilló a la bancada 
blanquiazul. Atrás, por la puerta 
oriente del salón de sesiones se 
fue Diego, con el celular en la 
oreja, sin el puro de la victoria. 

Vivió el Jefe Diego 
azorado Waterloo 

JUAN ARVIZU ARRIOJA 

La batalla estaba perdida. El 
rostro de Diego Fernández de Ce
vallos se oscureció. El hombre del 
donaire político, del puro altivo, se 
hundió en un escaño de la novena 
fila, y su cuerpo se empequeñeció, 
mientras que su soldado en la tri
buna, Javier Corral, histriónico, 
manoteaba al aire y decía: ¡la culpa 
de la crisis que habrá no la te
nemos los panistas! ¡No, señores, 
perdónenme! 

Siguieron los manotazos al aire, 
se caía el dictamen que aprobaba el 
viaje 17 del Presidente de la Repú
blica, en una hora' increJ.ble en los 
anales del Senado de la República. 
La estrategia para terrar la puerta 
de salida del país a Vicente Fox mar
chaba inexorable, y Diego, el inven
cible Jefe Diego, veía con ojos de 
azoro la derrota, su Waterloo. 

-¡Perdónenme! Pero hace to
davía 10 años, en este país ni si
quiera discutían los permisos al 
Presidente de la República, eran 
trámites fast frack -atacaba Co
rral Jurado a los priístas, 

-Si alguna bancada está despro
vista para hablar de controles 
constitucionales, de contrapesos 
al Poder Ejecutivo, es la que obe
deció por muchos años al Presi
dente por encima de la razón, y a 
veces por debajo de la dignidad 
-arremetió Corral todavía más. 

A las 11 de la mañana corrió la 

voz: ,"El PRI votará en contra del 
viaje del Presidente". 

Como dictamen en primera lec
tura, figuró el asunto en la Gaceta 
Parla:nwntaria, o sea que podría 
haber sido discutido en la sesión 
del jueves. 

Los líderes aceptaron el docu
mento sin firmas, las cuales se re
cabaron después del desayuno, in
cluidas -jah, mañas- las de los se
nadores del PRI, como si le fueran a 
dar el sí, como siempre había sido. 

Demetrio Sodi lo dijo en tribuna 
y abajo: el PAN quiere que voten 
en contra de autorizar el viaje. Y el 
tema entró a debate, a las 13:45. 
Los senadores panistas expertos 
en Relaciones Exteriores, la polí
tica impugnada a Fox, se quedaron 
callados, por orden del único, del 
Jefe Diego. 

César Jáuregui, en lugar de Fer
nández de Cevallos, c-ondujo el de
bate. Diego se fue hacia las últimas 
filas. 

Tensos, los panistas, aguan
taron la colección de acusaciones a 
la política exterior del Presidente; 
los pnístas y perredistas gozaron 
como en una fiesta, minuto a mi
nuro, el alegato, y el ánimo pole
mista de Corral, y su confesión: 
"No tenemos la culpa". 

La votación humilló a la bancada 
blanquiazu1. Atrás, por la puerta 
oriente del salón de sesiones se 
fue Diego, con el celular en la 
oreja, sin el puro de la victoria. 
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Crónica 12 marzo 2002

FECHA: 

PAGINA: IQ 

"El cambiú~ decir 
:ho al mandatario" 

JUAN ARVlZU ARRIOJA 

.~ Una tanda de aplausos ,de priístas 
y perredistas acompañó a Silvia Her
nández, de la tribuna a su escaño, en 
ta tercera fija del salón de sesiones 
del Senado, recinto en el que todas 
las bancadas, menos una -la del 
:PAN- réiteraron su desapego al 
:poder presidencial. 

Decirle DO al Ejecutivo "es el 
cámbío", fue en sustancia el mensaje 
tricolor, por conducto de Silvia Her~ 
nández, quien bajó de la tribuna y se 
llevó el vaso de cristal puesto allí con 

: la ración de agua obligada para los 
oradores. 
',' En su escaño registró el gesto 

· ámable de su vecino MaDuel Bartiett 
'Dí= El jefe de la bancada tricolor, 
)lnrique Jackson, le plantó un beso 

· _en la mejilla, en felicitación por su 
'papel, en la ruta a una nueva relación 

;<:on el Poder Ejecutivo . 
. :_ "Ya sabemos que el gobierno no en-
· tiende un no;.ojalá'lo comprenda", 
· babía dicbo la queretana. Era el modo 
:en que su bancada "pintaba su raya", 
-t,ente al poder presidencial que le 
:había ofrecido en la vispera' su V~ 
:luntad de diálogo: "No la amuelen", 
babía dicbo el mandatario. 

,~. Priístas, panistas, perredistas y 
"Verdes buscaban la construcción del 
"puente ,entre la casona de XicoténM 

· c.tI y el Palacio de Covián. Ocu
·paran'la, mañana en cruzar comenM 
-t3rios, telefonemas a sus oficinas, a 
'-sus celulares, aconsejar al oído del 
prójimo allí, a la luz de tres candiles, 

"grandes racimos de luces del salón 
_de sesiones. 
, Anotaron el gran tema en el orden 
"del día: 
~,-.. "Intervenciones de los grupos par~ 
lamentarlos para referirse a las de
claraciones del Presidente de la Re
pública, Vicente Fox. .. 

· ~ Primero habló Silvia Hernández, y 
siguió Gloria Lavara, del PVEM. 
Jorge Zermeño Infante, del PAN, ca· 
lificó la situación como "nefasto pre
cedente', y siguió el turno del pe-

rredista Jesús Ortega, quien dejó la 
duda: ¿el poder absoluto cautiva a 

: quien lo ejerce? 
- Como pocas veces, el senador del 

, PRD atrapó la atención de las ban· 
, cadas: "jEI poder corrompe! El que 

quiere ejercer el poder absoluto, se 
: va a corromper de manera absoluta. 

Eso necesita evitarlo el Congreso de 
la Unión". 

Habían expuesto el sentido del no, 
que llega para quedarse en el Con

I greso de la Unión. 
. Puestos los puntos sobre las íes, 

Enrique Ia<;kSOP salió con sonrisa de 
líder. Por fm entró al salón Piego Fer
Mndez de Cevallas, que pronto se 
unió a las sonrisas cordiales de los 
prestas. Zermeño. Juan José RodriM 

,guez Prats. Gerardo Buganza Fer
nando Margáin. se contagiaron.' El 
puente estaba construido. 

-Voy a subir -avisó a su jefe el pa
, rusta Iayjer Com} 
j -¿Ya para qué? 

-¡Vaya cerrar! -contestó. Y con 
'el anuncio de su intervención, Co--
rral despertó la animosidad de 
prustas y perredistas, y de dos zanM 

cadas echó todo para atrás. Y reclaM 

rilaba a la oposición que pidan C3M 

'pacidad de diálogo al Presidente, y 
10 llaman intolerante, sectario, men· 
tiraso, excluyente' y dictador .•• 

Humorista involuntario ayer, C~ 
rral levantó la respuesta de los 
priístas, que como en rutina de carpa 
le reviraron sobre los calificativos a 
Fox: 

-Nada más faltó que dijéramos 
que es un hijo de ... _ 

La escaramuza de! serio humo
rista Corral y su público hizo re
gresar a Iackson. quien directo, serio 
fue a reclamarle a Diego. 

La desv:iación en la ruta bacia un , 
acuerdo hizo que el debate se fuera ' 
hora y media más lejos, y acabara 18 
intervenciones después. 

Diego Tackson v Ortega. por fin. se 
despidieron entre palmadas y sonrisas. 
"Nos vemos a las siete (de la nocbe en 
la Secretaría de Gobernación)". 

'-, . -,,_. 
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Un viaje a Arizona con senadores de las 58 y 59 Legislaturas. Momento de

descanso con Andrea Becerril (“La Jornada”), Bertha Becerra (“El Sol de

México”) y Angélica Mercado (“Milenio”)

Enrique Jackson, líder priista en el Senado (58 y 59 Legislatura), y su

coordinador de Comunicación Social, Héctor Lie, de visita en la Sala de Prensa

en Xicoténcatl.
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Humilde y orgulloso, iba 
c0111a n1edalla en el pecho . . . . .. -. -

Juan ArviiZu--

E n tomarsefotogratTas ysulu
dar sin prisa a quienes 1050-
licitaban, el doctor Jesús Ku

mate, con la mednna Belisurio Do
mínguez al pecho, se quedó un largo 
rato en el patio del Sentido sin los 
legisladores, que según el rito polí
tico, habrían de estár con él hasta 
despedirlo en el zaguán de la caso
nndeXicotencatl. 

Kwnate había honrado la figura 
de Belisario Domínguez, al criticar 
]Ilrealidaa sociáIde200Ó, acambio 
de las <llahanzas que se estilan en 
esa premiacióIi repujada de proto- . 
colosquedatan de los años 50. 

Sesión solemne y una ausencia 
anunciada, la del Presidente de la 
República, y uno presencia incó
moda, la de la APPO, en la cercana 
plazn Tolsá, rodearon el homenaje 
a Kumate, un humanista que al ver 
sunombreenelMtu·odeHonordel 
Senado quedó abrumado. "Es mu
cho para ~ hombre:'dbia. 

El pediatra, hija de inmigrante 
japonés, crecido en la modestia 
económica, a los 82 años, en reco
nocimiento a su trayectoria escu
chó el aplauso unido de las fuerzas 
políticas representadas en el Sena
do, por mucho irreconciliables: 
PAN, PRD, PRI, PVEM, Conver
gencia,Panal.Reaccionóconsenci
Hez. Respondió con una reverencia, 
más quea la legislatura, a la vida. 

y al hablar, el pleno senatorial 
escuchó a la conciencia crítica que 
abogó por la salud' de los niños, la 
riqueza de la nación, explicó. Les 
dejó pregtmtas para contestar con 
m,ls presupuesto para la infancia. 

Con un hablar suave KLlm:o>.te 
dejó, sin embargo, lUla agenda so· 
cial, que podría inspirar el debate 
parlamentario de la naciente 60 
Legislatura. 

Dijo, por ejemplo, que para sal
·..,ar a 5 mil recien nacidos de morir 
3.sfooados, cada año, basta al)robar 
(,lhi en el Congreso) "una migaja:' 
'~omparada con el reseate carretero 

oelbancario de 1995. 
pe esefllo fuesu espa9a. 
Levantó el aplauso de parte de la 

bancadadelPRD,asícomodepriís
tas, como Rosario Green, número 
dosen el PRI, ex canciller. 

A la cita acudió con su esposa, 
doña Bertha Guerra de Kwnate,'y 
su sobrina, María Teresa Méndez 
Guerra, quien preguntaba si elMu
ro de Honor al que se agregó el 
nombrede su tío podrá ser visto por 
el público en general. . 

Cornq representante de Vicente _ 
. Fax acudió el secretario de Gober
nación, CarlosAbascal Carranza, y 
entró al Senado rodeado por una 
decena de escoltas. 

Fue la primera vez, desde 1975, 
en que el Presidente no encabezó la 
ceremonia. Y como tampoco hubo 
el rigor delEstado Mayor Presiden· 
cial (EMP), la personalidad sencilla 
deKumatesobres~liópasoapasoy , 
más allá del ritual del Senado. 

La sinuloense Martha Tamayo, 
senadora de la anterior Legislatura. 
decía: de Kumate hay que apreciar 

. su espíritu enorme, "siemprevien· 
do cómo hacer el bien;' 

Salió orgulloso a la calle como 
un visitante más y consu medalla al 
pecho. Era como tm niño, aunque 
caminaba lento. 

Los cadetes del Colegio Militar 
en traje de gala, que con su muda 
gallardía ruborizaron a la senadora 
María Rojo, ya se habían retirado; 
los legislndores -como si tuvieran 
mUchi:l prisa por tmb<l.jar- ya aten-o 
dían otros asuntos; ya no había en el 
patio otras personalidndes, ni es
coltas ni asistentes que forman el 
séquito de un senado¡· actual .. 

En la calle respiró el ai,-e de una 
atmósfera tranquila. Enfrente 
aC<ll11paba (desde la noC'he ante· 
rior) I a gente qué dice que se irñ 
cuando C'aiga el gobernador de On
xaca, Ulises Ruiz. LaAFPO en:: llTli1 
fiera exlnll18111t:ntc dormid«. 
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!DiálQgoextf:ª~~dQ_ . . 
Juan Arvizu . ~Mientras en la sala'se Ola un í' - Desde su escano, Santiago~ 

-jOrdenenlasala!Tenganlagen
tileza de conservar el orden, bajar 
la voz ... 

Al presidente de la .sesión del 
Senado en ese momento, Ricardo 
TorresOrigen,nohabíaquienlehi-
cieracaso. 

-Les rogaría, por favor, orden 
en la sala ... -insistió el timonel de 
la asamblea de pares. y nadie 'ca-
lló. . 

y es que así dialogan en Xico-
téncatl9· '. 

Hablaba en la tribuna Wl perre
dista, Tomás Torres Mercado. Y 
los suyos.y los contrarios ignora
banolímpicarnentesuspalabras. 

El senador Torres, por lo de
más, se habia ido por la libre. Su 
tumo para proponer una iniciativa 
lo empleaba para apurar un debate 

i sobre el primero de diciembre y el 
flaviazo. 

Seguía intenso elgrillerio, muy 
de esta Legislatura en el Senado. 

Intervino nuevamente el presi
dente de la sesión, con el tacto que 
sedebe. Convocó al orden. Pareció 
que pedía lo impertinente a ]a es
cuelitaMontesori: 

-Les agradecerla a los señores 
senadores que se encuentran con
versando en medio del salón, fue
ran tan amables de ocupar sus es.: 
'caños, poner atención al orador y ... 

Pues no fueron amables, ni tan
tito. Estaban sordos. Nada los obli
ga.Essufueroyqué. 

Los panistas andaban,todavía 
gustosos. de que Felipe Calderón 
había rendido protesta en SanLá
zara el viernes; los perredistas, 
ofendidos por lo ntismo; los prus
tas se lavaban las manos; "no si
guieron nuestra propuesta~J 

La Gaceta Parlamentaria, con 
los temas inscritos para la sesión, 
estaba sobrecargada. Perdido, co
mo aguja en el pajar de la discordia, 
estaba el caso del "estado de dere
cho en Oaxaca:' 

C[i-cri altisonante. Era la suma del Creel operó la urgénCia:-buscar j' 
vocerío. En tribuna, los perredis- _,acuerdos entr~ las ruin~s del de~: 
tas presionaban alpiesidentede la . sastre político. Envió a Humberto! 
sesión para que aprobara wl cam-' Aguilar Coronado a un intercarn~ 
bio eri el orden del día, consistente bio de posiciones con el jefe perre~: 

. endarespacio-aldebatedelpriJr!e- dista,CarlósNavarrete. " .,' j. 

ro dé-diciembre y sobre Oaxaca, a ! '-~. PanistayperreclistaJueronalal 
costadetodolodemás.'- _. ;j •.. _cafete~.ía tra,s.t:!:~~~·mi~ntras sus:' 

PerO sucede que esa decisión ya campaneros se rasgaban las vestidu-
", .. había sido tomada por los coordi - ras ~n tribuna.A11í se'propusieron tra-
t'nadores del pP..N>Santilgúér~i! baj~en temaS que salieronacolación 
::~::del PRI "'M:aiilió :Fabio Belt'roiies, y, en el debate. 
~~aer'PRD, CaJ:Ió~~itváijet~:1'éO:iño Rosario Green, del PRI, lamentó 
-qQ confirmó elpanistaal pleno: .. } en tribuna que el1 de diciembre tuvo 
, , y se prepararon, en escaños, un ambiente de encono. "¿Qué sé 10-

para una refriega.-¿otra?- de gró?','lespreguntó a PAN yPRD. ~ 
descalificacioñes, de pronóstico . EIPANrecibióelmensajepriístay 

¡.- dequeeldiálogoallinosale. .~_\ respondió: "Sería sano que Ulises 
Hubo18oradores;s[etedeeUos~ RuizdejaraelgobiernodeOaxaca','es-

de unPRD que. enfiló as,us cañOne":¡ tableció Federico Doring. "También· 
.; ros -Carlos Navarrete;-Pablo Gó- pedimos (aplicarla ley) contra los es-

mez,Leon.el Godoy, Ricar40Mon-i birros del gobemador~' diJO su com-
real- a castigar desde la tribuna ( pañero Alejandro G.onzá1ez~cocer. 
unPANdelíneadefensiva. .!' DCiringprovocó ~ PRD, al decir: 

-¿Ganó "el señor Calderón"? ''YocelebrolaacciónpenalcontraFla-
¿De veras lo creen? ¡Pu~s qUé,den-, vioSosa:'ConellologróquePabloGó-
se con su presidente! ¡Quédense mez defendiera al req de Almoloya, 
con su gabinete! ":"aguijone6 Na-: comoun"lucha9.0IpolitiQ?y_s~al~' 
varrete. "El diálogo está perdido',' Antesqequeelpresidentedelfinal 
"diríaPabloGÓmez .. :.) _.:~. delasesión,FranciscoArroyo,cerra-

Los priístas desaProbaron lo~ ,ralareunión,elperredistaCarlosNa_ 
. ocurrido ell de diciembre, como' varrete se le adelantó y, en tono de 

Un "acto de machismo irracional': . proclama, dijo: "En este momento 
de desprestigio para elPoder Le:', nosretlramos" ... 
gislativo, comO dijo Pedro Joaquín} HumbertoAguilar serió: 
Coldwell. Eso le valió dejar de ser -Pues si ya habíamos tenninado; 
"Pedroelbueno','comoiohabíasá-; y cuando Arroyo citó para eljue-
-ludada el PAN cuando iba a la tri- ves, ¿alguien atendió? - . 
buna. ,. 

¡ - Cada bancada empezó a ,dejar: 
! '. deaplaudiralosotrós.YretomóeH 
: ejercicio parlanchín eñ~el salón de; 

sesiones. Fue la senadora panista f 
Teresa Ortuño Gurza la que re-

, prendió al PRD: ' 
-¡Pongan la atención que lue

go piden! ¡Pido .ese respeto que 
otorgo! , . : 

En su final sólo aplaudió el 
PAN.Lasdist~t~as_s~:alargaron. 
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Un debate.exprés blindado 
de combates callejeros 

Juan Arvizu 

]G. coténcatl erá una fortale
za,cQmominca. Una mura

antimotines bloqueó el 
, paso a la beligerancia callejera, 

desde 100 metros a la redonda, 
desde la víspera. , 

Y fue tan efectiva que en su bó
veda alfombrada los senadores no 
oyeron nada de lo que ocurrió en el 
exterior delrecinto. 

Allá afuera, en la calle, hasta la 
plaza Tolsá estallaron las pasiones 
, encontradelanuevaLeydelISSS
TE,primeragranreformaque"po
ne fin a una década perdida enma-
terialegislativa:' , 

Sin embargo, otra muralla, de 
corte político, tampoco dejó que 
los grupos parlamentariOs se es
cucharan. ,Llegaron con sus vo-, 
tos decididos a un debate de trá
mite, ocioso, que aéabó en seco, 
sin p~abienes. . 

L\l6Q Legislatura en Xicotén
catl se estrenó en el estilo de la lla
mada víarápidalegislativa.,Enrp.~- . 
nos de 24 horas aprobó enlo gene
rallaley de las peÍlsiones delos tra-
bajadores del Estado. , 

Ya montados en ese tren bala 
parlamentario, durante los 45 mi
nutos siguientes dieron trámite o 
votaron a las carreras infinidad de 
asuntos estancados desde febrero 
y alo largo de marzo. 

Elfast-track legislativo, a la 
mexicana, quedó en un rapidín 
que el preSidente en turno de la 
Mesa Directiva., Francisco Arro
yo, apre,ció como un "ejercicio 
inédito" y "de raciocinio'! 

En la sucesión rápida de temas, 
la masa de senadores no supo qué 
votaba, para qué se ponía de pie ni 

porqué seguíanaIlí, ¡alaS 17:00 ho- bre más feliz, ayer, enXicoténca
ras!, dos más tarde que su "buena' tL Quizá más que BeItrones. 
coStumbre" de las 15:00 horas. También visitó a Cree!, el pró-

Aburríaalos senadores saberlo ximo embajador en Guatemala, el 
obvio: que se aprobaría la Ley del ' ex cónsul en Houston, Eduardo 
ISSS,TE. Antes del mediodía, se IbarrolaNicolín. 
enfadabanconeltedio. Alláenelsalóndesesiones,li-

, El panista Rodolfo Dorador teralmente "no pasaba nada'! Se 
Pérez Gavilán decía que suspen- vivía un efecto de ojo de huracán. 
derá la entrega de cuotas de mili- Todo estaba quieto. Yen la~ ca
tante al CEN del PAN miéntras lles los vientos de inconformi
que Manuel EspinO sea el líder dad arreciaban. Así se abrió la 
nacional. Será su forma de rom- discusión estelar. 
perlanzas encasa. Y cuando habían desfilado 17 

La sesión era conducida por oradores en pro y en contra del 
Manlio Fabio Beltrones, satisfe- nuevo régimen de pensiones, ese 
cho por el ingreso de su iniciativa diálogo de sordos desprovisto de 
que margina al grupO de Elba Es- tnbuno alguno, plagado de tedio, 
ther Gordillo del control del Pen- perdió sus modales palaciegos. 
sionissste y los miles de millones Losdimesydiretes,paravariar, 
depesosquehabráde administrar., los intercambiaron Ricardo Mon
La cajitafeliz, como llamaría al or- real (PRD) ahora con Felipe Gon
ganismo el perredistaDavid Jimé- zález yFederico DMng (PAN). La 
nezRumbo,no será de ella. ' 'única coincidencia de los belige-

Santiago Creelpoco supo del rantes fue cuando el zacatecano 
tedio del salón dé sesiones, ya era acusado defraude. 
que en su despacho recibía al -Usted y yo nos retiramos del 
próximo embajador de Felipe Senado, sí yo tengo responsabili-
Calderón en París , Francia, Qar- dad -retó aD6ring. 
los 'de Icaza. El barbado diplo- Las carcajadas de todos las 
mático, que hace poco dejó la mi- completó Arturo Núñez (PRD), 
sión en Washington, ~ra elhom- "cuando dijo: "Nosharíanunbi~n': 
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" ¿ Qué hay que votar? " 
Juan Arvizu 

E 
lperredistaPabloGómezdio 
a su bancada la precisión, 
oportuna: "¡Vamos a favor! 

¡Vamosafavor!" 
Las huellas dactilares fueron re

gistradasen el dispositivo electróni-. 
BO que cada senador tiene en su es
critorio. 

Por si acaso, la instrucción, por 
novedosa, mereció la duda: "¿Qué 
hayquevotarafavor?" 

La máquina amarillo y negro 
operocondisciplinadepartidopolí
tico. TOdos con el "sí~'ratificaron al 
representante de México ante la Or
ganización para la Cooperación yel 
DesarrolloEconómico (OCDE). 

Así se procesó el boleto a París 
paraAgustínGa,cía-LópezLoaeza. 
El diplomático y ecoriomjsta, sin 
embargo, no alcanzó ,abrazo de-los 
perredistas, que de lejitos escucha
ron elritual de decir: "Sí. Protesto~· 

Como se ve, la línea es, con todo, 
la correa de transmisión por exce
lencia en el poder Legislativo. 

Díganlo si no los cabilderos de 
urgencia del propuesto vicegober
nador del BancodeMéxico, Carlos 
Hurtado, que "empujan" el voto en 
favor del Chitago Boy-reportado en 
estadode coma profundo. 

Por la gravedad del caso, la ofici
nadel secretario de Hacienda }rCré
elito Público, Agustín Castens, in
tervino dlrectamente, pero no con 
los senadores, sÍI1oconlosgobema
dores, a quienes, de rebote, oycnlos 
legisladores . 

. Hacen falta votos del PRI Y del 
PRD, que en blogue han estado en 
contra del cargoparaHurtado. Este 
jueves el pleno verá hasta dónde al
canzaelpoderdedar líneadeAgus-

' .. , 

tínCarstens.' 
Otro cabildero, el de más alto ni

vel por parte del poder Ejecutivo, el 
consejerojuridico calderonista, Da
nielCabezadeVaca,entróalmedio
día a la oficina de Santiago Creel, 
con todo un paquete de asuntos a 
tratar contra relOj. 

Los grandes negociadores; San
tiago Creel (PAN), Manlio Fablo 
Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete 
(PRD) estaban en otra parte. Por 
momentós entraban. Votaban y se 
Ibancadaunopor sulado. 

El trabajo de cabildeo desde fue
ra, despejó el ambiente en la sala del 
pleno,dorideclrculóungordoorden 
del día de 14 páginas, rebosantes de 
asuntos, incluidas cinco refonnas a 
la ConstitUción 
, Paracadatemahuboundiscurso 
en tribuna, yel tiempo consumió las 
ansias de legislar (que duran, cuatro 
horas por sesión), tan característi
cas del Senado deestaépoca 

Hubo torrente de "proposicio
nes de senadores': Una fila de 33 
asWltos,queescomounderecho de 

apartacto, para próXimas sesiones. 
Rafael Moreno Valle (PAN), por 

ejemplo, esperó cuatro sesiones pa
ra presentar ayer la idea de que haya 
trabajadores migratorios mexica
nos en Europa. Estuvo de buena 
suerte, pero parcial. 

Su propuesta fue a comisiones, 
donde se conservan en hielo hasta . 
iniciativas presidenciales, entre 
cientos de iniciativas. 

Quien no esperó cienañosdere
frigeraci6n, fue Maria Rojo (PRD), 
con un homenaje a Gabriel GarCÍa 
Márquez. 

Habló del colombiano por los 
seis grupos parlamentarios. Qué 
síntesis. Santiago Creella escuchó 
palabra por palabra, párrafo por pá
rrafo. La alcanzó en su escaño con 
felicitaciones del PAN. 

Los ochenta años del escritor, 
los 30 millones de ejemplares de su 
novela Cienaños de soledad; los otros 
30 libros de su pluma, y lqs 35 idio
mas en que se ha editado, merecte
roncincominutosdeunSenadoque 

, seconsumeeneltiempo. 
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lldadamlnl "'*""" no l1eIlm fuero. PIIm'r 
</UI' CUSlOd:IMIIa 0. ... lid MurdD dd ~ 
bol oro f'lW. pero no. allI dmIm Id:) hay 
senadore. d!J'AII~ ~ ~ 
~,sIndIeaIl!rIll$ <¡ll(' """ 11. e!lCUChar u. 
~ <.jUI' re¡nseolan t= post"",, 
1'undammtalH: la del dm..ro. ~ pe 
mIaIes Y di' las Idea. 

A..wrur. lt'I p;tiemo die la ~ el 
P<:xio!I" qut ~ ejr!ct4u -. los t.y- los 
.:uerdos del (oro antlaWJ. Rn cambio. n.
tAn mis 1" uu'ld lo!; ~ del pftI
dmI"de EIUdoI Urúd05. Barw::k Obunt. y 
la preo.<tsIón 8l'OPDIllk:ro dd)et. del Estado 
~ NIroIa$~ ~ l'dIpe CUcIl!rón 
n.'C\IeI'dan que hIIbIa UIlII \Wo(j\ll' ~Q l~ 
pumas que .• IIIJ dMu. !IOn InsuI\o::IIef\Ie'a. 

"TOdos vamooaa pen.kor". proI'IOIIItk:a el cb 
p.JladD J2VW'r ~n Cana ¡I'IW¡, "'"" 
hay ljIII' \,..,. q.dtncs ~ con d mayor 
J>e'O de la C1SiI. 

I)udode 
• • 

~ . 
yretonca 

El gpbiemo federal. encarg¡¡do 
de q."CUtar loo élLuerdos del 
foro antiaisis. el gran ausenk 
ID la Cámara de DipuW05 

... -
I 1 ~ ~ alerta. klS pnir¡dI.< 

- tu. COI'mI. '-'fllpujm, Rode\!.n ca'II 
J aplastan al n!dor de la UNAM. JaIl' 

Narro Rl.i*$. cPm camina en el patIO I.'ftl 
mol del PU:Iu ~'O, m 1:0 oalUa m. 
I'IuuIdd lr*ID-..bnlde ... nuewen.. [.a 

_dII!!Il"IIII'dk:owalwlaeno:l I~ y ... 
"""'P'II'III6I1UI!Wt .... ~.,... .. -Estila pu!'IU) de mll1U" IIllUdftarlo di> San 
Uzamquexri~dcundudu~vI 
~ de ~ l1IIl't'r l1:l'I La litbaclo!. s..'ft una 
jornAda lIr ~n'S. de un dl.l:kl de_1 
sIone5 di' los ~ 1I1\1llIdos q.r. rortlI. 
en 1ID¡ln1PUkl,~.nm su ~ 

Purrt. f lnIfttot de adllQI1D $"" a'I' 
adoI POI' ,......s¡u dio:! ~ PIItla 
mmtarla. que: b'IjIOi'" ",,0I'lltn(.'UIJ brulII· 
lIdacf ~ q..IIeneI no umm lIM!ro. l'IIrM1 
quo: ~ ¡" CUpI del MundD dd l'\lI 
bQI. oro puro. pml no. 1loiii dmm> ..., ha)' 
~d!pd*kM ~.em¡'ft 
sarIoII. sIndIoLIl$T ... que' van a _u:har U. 
~. <roa' ~ t«s pOIC!uraJ 
I'un!Wnl.-nlales, la del dlnI:>ro. ~ F 
mIales Y di' .. Ideal.. 

AusmI<,. el P*r..., deJa ~ el 
PI;door """ doetw ~ Si los t.)-- JoI; 
.:umIos del lOro Ullilñlk En CIIII1bo. a
tAn nú$ ¡ot=d>el1oII «h:~dd pal
dorftdt btII<bI U~ &r:Idr. Obama. y 
la preytsIOn /IIfq)OII1$aI del )ek del ~ado 
tTancft Nla)IasSarlroty ~ Fellpec.klrr6n 
~quo:hiIbIII UN \'l"I:quo:~r) 15 
puntOS QUt •• Iu c:IIIr&f. lIOrI m.undmIl", '"I'Ildos.....,.... ~". pron<IItlo::ld di· 
p.Udo JavW'r Otlnl;¡ijn GaIU (PRDI,1'I= 
'-Y QUP ....,. ~ ca.prtn <Un el IUII)<II' 

peto de la c:r-. 
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(Concluye)

El senador Manlio Fabla Beltrones (PRI) 
dice: "A los políticos nos toca escuchar, es· 
cuchar, .. trazar un acuerdo nacional. que re 
sulte de "ceder, conceder, acordar en bene
ficio del país". 

El rector Narro Robles es el primero en ex
~ner ante tres filas de congresistas. El mé
dico advierte una desigualdad creciente, por 
lo que sugiere un gran rescate sodaL "Un 
nuevo proyecto para la naCión'·, sobre la uni" 
dad nacional, "ir al fondo". En su mensaje 
habla el espíritu, la conciencia crítica. 

Pero Jos empresarios (Armando Paredes, 
CCE) y los banqueros (Enrique CastillO) 
despliegan sus cartas a los Reyes Magos, co
mo fórmula para salir del infierno. 

A eso del mediodía, hay un hervor de acla 
maciones, aplausos, para Denise Dresser 
(ITAM), quien describe un país que llama 
ollgopol/landfa, que en efecto es Méxlco. Re
prueba a la clase {Xllítica, "sentada en la pri
mera fila", a la que le exige (:onstruir un ca
pltalismo democrático que sustituya a1 de 
';cuates", de cómplices. 

Dice que los ollgopolios de telecomunica
ciones, servicios finanCieros, transportes, 
gobiernan sobre el Estado, Y los politicos y 
sus parHdos son sus empleados, como la 
primem fila, de los anfitriones: Lanas, Ma 
dero (PAN), Duarte, Beltrones (PHI), Gon
zález Gana, Navarrete (PRD). 

Dante Delgado (Convergencia) se pone 
de pie y aplaude cuando Dresser ha dicho 
todo. Genio y figura, la de congresistas. Lo 
que hace la mano hace la tras. Madero la 
despide de abrazo, beso y se toma la foto, 
igual quejas senadoras perredistas Yeidc:kol 
Polevnsky y Minerva Hemández. 

Nati .... idad González Parás (Nuevo 
León y Conago) responderá en su turno: 
Pide respeto y proclama un "no alas des
calificaciones". 

-Esto fue sadomasoquista-, dice un 
amigo a César Duarte. 

- Explosiva- , describe Beltrones con 
Wla gran sonrisa contracíclics. 

Los guardias se lucen. Echan a empujones 
a dos Jóvenes espontáneos que subieron al 
escenario con una idea para crear ¡un millón 
de empleos! Vigilancia de los duros de San 
Lázaro. Pegan, intimidan, con la impunidad 
en la casa de las leyes. 

Son los custodios del Palacio Legislativo 
de los foros de la crisis. 

El senador Manlio Fabla Beltranes (PRI) 
cUce: "A los políticos nos toca escuchar. es
cuchar," trazar un acuerdo nacional, que re
sulte de ·'ceder. conceder, acordar en bene
ficio del país". 

El rector Narro Robles es el primero en ex
poner ante tres filas de congresistas. El mé
dico advierte una desigualdad creciente, ¡xJr 
lo que sugiere Wl gran rescate sodaJ. "Un 
nuevo proyecto para la nadón", sobre la uni 
dad nacional, "ir nI fondo". En su mensaje 
habla el espíritu, la conciencia critica. 

Pero los empreSarios (Annando Paredes, 
CCE) y los banqueros (Enrique Castillo) 
despliegan sus cartas a los Reyes Magos, co
mo fórmula para salir del infierno. 

A eso del mediodía, hay unhervor de ac1a 
maciones, aplausos, para DenJse Dresser 
(ITAM), quien descnbe un país que llama 
o/lgopoltlaMdfa, que en efecto es México. Re
prueba a la clase política, "sentada en la pri 
mera fila". a la que le exige construir Wl ca
plta.\.iSmo democrático que sustituya al de 
;'cuates", de cómplices. 

Dice que los ollgopollos de telecomunica
ciones. servicios financieros, transportes, 
gobiernan sobre el Estado. Y los politicos y 
sus partidos son sus empleados. como la 
primera fila, de los anfitriones: LaMas, Ma 
dero (PAN), Duarte, Beltranes (PRI), Gon
:lález Gana, Navarrete (PRD). 

Dante Delgado (Convergencia) se pone 
de pie y aplaude cuando Dresser ha dicho 
todo. Genio y figura, la de congresistas. Lo 
que hace la mano hace la tras. Madero la 
despide de abrazo, beso y se toma la falO, 
igual que las senadoras perredistas Yeidckol 
Polevnsky y Minerva Hemández. 

Nati"ldad González Parás (Nuevo 
León y Conago) responderá en su turno: 
Pide respeto y proclama W'I "no a las des· 
calificaciones". 

-Esto fue sadomasoqulsta-, dIce un 
amigo a César Duarte. 

-Exploslva-, describe Beltrones con 
W1a gran sonrisa contracicllca. 

Los guardias seJucen.Echanaempujones 
a dos jóvenes espontáneos que subieron al 
escenario con W1a idea para crear ¡tul millón 
de empleos! V1g!landa de los duros de San 
Lázaro. Pegan, intimidan, con la impunidad 
en la casa de las leyes. 

Son los custodios del Palacio Legislativo 
de los foros de la crisis. 
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1 junio de 2009. 1ª plana.

(Continúa)

"Incumplen" ley y acuerdos 

Conflictos y 
nubarrones, 
sellos de 60 
Legislatura 
Fspecia1istas dan notas altas a 
la maquinaria del Congreso 

L
a eatlfleaclOn a la 60 
LegIs1atura oe;dla elllTe 
alll!.S notas de ~ 
listas que. sin embargo, 
se1'Ialan el lado negati 

YO del quehacer par\amentllJio Y 
ellar¡o camino por recorrer para 
mtjorar el papel del Congreso de 
la Unión en Ja demcx.'l'8cta. pero 
taml)lén prua componer la dete 
rIoradatmagendel ~an
W la opinión pública. 

Se trala de la Leg1slatura que: 
cerró el paso a Vkenle lo'ox al Pa 
lacio Leg1sIaUvo de San Uzaro. 
C!Illa fecba de lIU Wtimo informe; 
ante la cual Felipe CaIder6n rin
dló protesta en la tribuna toma 
da; es la genf'nlClón de 1e¡IsJado· 
res de la c/au'lura del salón de se· 
~ y de debates para la refor 
Ola petrOlera; la que redbt61a an
gustla soct1II causada por la inse
¡urtdad pUblica, y que se sacudió 
en rus últlrnas sesiones por el vi 
rus de la lnlluenza h\rnana. 

'I'llrnbIél es la LegIslatura que 
Incumplló la ley Y los acuerdos. 
como ocumO con el proceso de 
designación de relevos en el 
Consejo del IFE. asl como en 
rnaterla de rd'orma del E$lIIdo. 

Tan sóIoen la CAmara de DIpu
tados..Ia ~ k'g!sIat1\-a P'O
dufoentiempoybmaelllamado 
paqueteeconórnlro. con la Leyde 
Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos. wtad06 por consenso. 
un resuhadodlftdl de creer. desde 
la perspecttva del conflicto pose-
1el.1ora1 de z()()(5, 

Se trataba de emprender los 
cambIoS digeridos en una dkada 
con el COI1CW'SOde la sociedad Ci
vil y expertos. Se presentaron 
mAs de 6 mU ¡x:¡nencta~ de la so· 
cIedad. ct'I'C8 de un mfilar de los 
partldo& poljtlcos, Y ninguna fue 
aprobada. wLas reformas electo 
~. se hk.1eron al ~ de la 
ley. en lo oscurito" 

~ contra'" corriente

José FenWldt.-.z Sant1llán. polItó
logo investigador del Instituto 
TecnoI6gk:ode Monterrey. resal 
la que hay lUla alta calit\cactón en 
el quehacer legislativo. aun cuan 
do "bregó contra la conienle~. 

La Cámara baja. tiene una alta 
productividad, con temas de la 
reformadt'l Estado, el camblodel 
tormalO pres\dendllJ qUl,' fJQ1l."Cia 
de forma. ¡'Il'ro que 1$ muy 1m, 
portante. de fondo. ya que term.l 
na con la Mrlluallstlca pre«lden
r..ia1lsta., quevlenede sig108. nade 
la época de la RevoIucIónM

• 

En el Congreso de la Unión no 
es f4c.ll sacar acuerdos, en ctr
cunstancIas derivadas de la com
petenc�a de :20006. y con todo 
"hay una alta productividad' 

Par-a Fernánde1: Santilbbtes so 
bresallente la reforma ~ Mllja ti 
mltesaJ vIdeopoder, a los poderes 
que no querlan ser controlados. 
ba)o el lema de la libertad de ex 
~ que era la Hbertud de tos 
lobos de ~ a las ovejas~. 

El poHl610g0 abonó a la caIJtI-

"Incumplen" ley y acuerdos 

Conflictos y 
nubarrones, 
sellos de 60 
Legislatura 
FspeciaIistas dan notas altas a 
la maquinaria del Congreso 

'"'" AMru I.n~' ~"'. 

L 
. calificacIÓn a la 60 
Lt¡Is.Iatura osdla erure 
alw notas de tsptcIa 
1lstasque. sIn embnJgO. 
'ietIalIIl el lado negad 

YO del quellICU pIIl'IaInenI..a Y 
el laJgD camino por recomr para 
mejInr el papel del Congreso ~ 
la Unión en 14 dl'lt'lOl.'l'8l,.ia, pero 
tan'IbIb1 pan. componer 111 Ot..'te 
r10nJda ima¡Den dclleglslAdor an
te! la oplnl6n pública.. 

Se trata de la Leg1.sInt\ll1l. ~ 
c:err6l'l paso • Vkente Fox al Pa 
lIIdo LegfslatMl de San Lázaro. 
t'n la fecha de $U Ultimo h1f~ 
Ilnle la cual FcilpI! ~n r1n 
dló proteSla f'I'I la. tribuna toma 
da; es la g:ent"l"lldón de 1e¡Wado. 
f\"; de la clBu,o;un¡ del sak'.n de se-
lkJoe<;: y de debII1es panlla rdor 
ma petldenl: lA que recllJ&61a an
gusti.1 socI.aI causada por la Inse
¡uI1dad pltNka, y que se !IIICUdl6 
en sus úItlmas se:sioIK$ por d vi· 
rus de la Influenza humIlna.. 

1'IlmbIél es 111 LegIslatura que 
IncumplJó la ley Y los IM..'Uerdos, 
como ocurrió con d proctSO de 
dUIgnacl6n de relevo. en el 
Consejo dellFE. &sf como en 
nU1lerla de refOTmll del E<:tado. 

Tan sóIoen la Chnara de Dlpu-
1ados.1a núqu1na k!g1sbt1\u P'D
dUl!Om tiempo)' bmad llamado 
paquete económk.v. coola Leyde 
Ingreso~ y 0.'1 Presupuesto de 
E~ VOtadOS por consenso. 
unresuhadodltldl.de~.desde 
111 ~va del woflk.1O pose 
leI..'toml de 200(5. 

SE' UlUabn de t'JIlprt'nder [()!!; 
cambIoSdIgm1dos enuna d&.'8da 
con el l'OilCUl'SO de 111 !IOr..1c,'f.Iad ct
vil Y ~xpt:'r1os, se pre~nlaron 
mAs di: 6 mil ponencias de la so
cWdad. a!rCIl de un mOlar de los 
part1do$ potitlros, Y ninguna fue 
uprobada. "l.as reformas electo 
~ se hIdmm al ~ de la 
ley, en 10 OSl'UI1to~. 

"IJn,garon contri! ... corriente

José Fernándtoz Sant1ll4n, pollt6-
Iogo Investigador del l n~tltuto 

Tecnok'igicodeMontmCy.~ 
la que hay W\a aJta cnllIk:ación en 
el quehacer legislativo. aun CWIII 
do -bregó l'OJllra la conicnl~~. 

La Cámara hII)a. tiC!nt una alta 
productMdad. con temas de la 
rt'f'ormndtl Estado, elountOOde! 
rQtffillto presJdmd:ü Ql..Il" j'lClfaia 
ti" forma. Pt'I'O que C$ muy 1m 
portante. dt' fondo, ya QUe' temu 
na con la ~rnuDlístic8 pn"S1den· 
daIlsta. ~ vtenetle ~ node 
la ~ (k la RrvoIudón~. 

En el Congraode la UniOn DO 
es (4dI sacar acuerdos. en d:r 
cunstllTld4s dertvadas de la com· 
pctencln de 1006, y c,:on todo 
"hay una alta prodlJCl.lvk3ad w

• 

Para~S3I1tIJl4nesso· 
bresa1lerlte la re!onna que -lija ti 
mltesal vidc.qxxlcr. a loI!i poderes 
que 00 querlJul ser controlDdos. 
boJa el Io!ma de la libertad dio' ex 
Pf\"SiOn. quf' en la lIbenod de 105 
lobos de C'I'lr11erlIe a 1M O\'$S~. 

El polIt~ abonó a la 0011'1· 
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(Concluye)

Sin acuenIos 

JWltoa los puntos 3 favor. se ano 
taroo aspectos de reprobación, 
como el hecho de que las cuentas 
púbUcas de VJcente Fax, excepto 
la primera, sean aún debate 
abierto, cuando por ley ya debe
rian de ser cuestiones cerradas. 

Al respecto, unode los especia 
listas del Instituto de Investiga
ciones Juridlcas de la UNAM, en 
materia parlamentarln, Efrén 
Chávez Hemández, seiiala: 

"En el control del gasto público 
en esta Legislatura se da algo iné· 
dito, que se recha7..a o que está en 
ese proceso, y que es el no apro 
bar la cuenta pública de unos 
afios atrás que ejerció Fax". 

Dicho debate de conclusión in
cierta, pues no hay acuerdos de 
cómo procesar el asunto y dónde 
tennina la responsabilidad de la 
Cfunarn baja, pennite a Chávez 
subrayar: Esto es sef'lal de algo 
quena se podía ver, que la Cáma· 
ra de Diputados rechazara los re
cursos ejerctdos por otro poder. 
por el Ejecutivo. Ello "habla de 
los que tienen mayor fuerza". 

Legislat .... a de complicidades" 

Porfirio Mufloz Ledo, Quien 
presidió In Comisión Ejecutiva 
para la Negociación y Cons
trucción de Acuerdos para la 
reforma del Estado (CENCA), 
califica: "Fue la legislatura de la 
complicidad", de avances me 
nores y notorios retrocesos. 

Muñoz Ledo vio en las cáma
ras, "un escenario de concesio
nes mutuas de los liderazgos de 
los tres partidos dOminantes, que 
se sirvieron cada tOlO con la cu 
chara que pudieron. La g:arumcta 
prtnctpal fue para el gobierno". 

La empresa de Muñoz Ledo ha 
sIdo la de la reforma del Estado, 
que en los tres últimos aftos de
bió pasar por el Congreso. 

"El fracaso más espectacular 
fue la violación de la ley de la re
forma del Estado, el instrumento 
más im¡x)rtante que esta legisla
tura aprobó", amplía 

El polltólogo abonó a la califi
cactón a la Cárrwa baja: "se con· 
dujo con tolerancia y respeto por 
el oponente. en condictonesmuy 
favorables para Q.IC hubiera tul.3. 

buena convivencia, lo cual reper 
cutió a favor, pararestañar las he
rtdas y agravios de 2006. 

Sin embargo, hay un ambiente 
de reprobación en la opinión pú
blica, a la figura del diputado, que 
algunos han ganado a pulso, dice, 
"porque en vez de entender la po
lítica como solución de proble
mas colectivos, la han visto como 
respuesta privada a intereses 
particulares". 

Advierte que "no deben pagar 
justos por pecadores", pues hay 
diputados que participan con 
responsabilidad. 

"Hay que poner de relieve la 
i.magen negativa difundida en te
levisión de 10 que son los potíti
(''OS Y la política, como lUl movi 
miento consciente de ataque a 
aquellas instituciones que pue
den afectar a ese medio electró
nico y los que respaldan el video
poder, grupos empresariaJes, oli
gárquicos, intereses de parte". 

Rezagos con la sociedad 

El Investigador de la UNAM, 
Efrén Chávez Hemández., quien 
también otorga alta calificación a 
la 60 LegIslatura. por su produc 
ctón, pero que reconoce los reza
gos, sefl.a1a una debilidad rele~ 
vante: la distancia entre la socie 
dad y los diputados: "Se tiene 
que trabajar en las relaciones con 
la ciudadanía". 

En muchos estados del país se 
ha avanzado al establecer en la ley 
como obligatorios, los infonnes 
de los diputados loca1es a los elec
tores por semestre o anuales, 

"Ayudaría que los diputados fe· 
derdles tuvieran esta miSma obli
gación. pues enlabiaría una ma 
yor relación con ciudadanos". 

Se tJene qué avanzar. señala el 
investigador Chávez Hemández, 
en "s()(:1aliz.ar la tarea del Con 
greso. que cuenta (.'On un canal de 
señal de cable, pero su mem:aje 
tiene que negar a toda la pobla 
ción, para que seconozca su que 
hacer y responsabilidades". 

Ello. "generarla unamayor cut 
tura politlca" Y de participación. 

JWltoa los puntos a favor, se ano 
taron aspectos de reprobación, 
como el hE'Cho de que las cuentas 
públicas de Vicente Fax, eJ«:epIO 
la primera, sean aún debate 
abierto, cuando por ley ya debe
rian de ser cuestiones t.'erradas. 

Al respecto, lUlO de los especia 
listas del InstlMo de Úlvestlgll
dones Juriclicas de la UNAM, en 
materia parlamentarIa, Errén 
Chávez Hemández, señala: 

"En el control del gasto público 
en esta Leglslaturaseda algotné 
cUto, que se recha.?..a. o que está en 
ese proceso, y que es el no apro
bar la cuenta pública de unos 
años ntrás que ejerció Fax". 

Dicho debate de conclusión in
Cierta, pues no hay acuerdos de 
cómo procesare! asunto ydónde 
termina la responsabilidad de la 
Cámaro baJa, pennite a Chávez 
subrayar. Esto es seña] de algo 
que no se podIa ver, que la Cáma
ra de Diputados rechazara los re· 
cursos ejercidos por otro poder. 
por el Ejecut1\.'Q. Ello "habla de 
los que tienen mayor fuerza". 

't.egislatura de compficjdades" 

Porfirio Mui\oz Ledo, quien 
presldi61a Comisión Ejecutiva 
para la Negociación y Cons
trucción de Acuerdos para la 
reforma del Estado (CENCA), 
califica: "Fue lo. legislatura de la 
complicidad", de avances me· 
nores y notorios retrocesos, 

Muñoz Ledo vio en las cáma· 
ras, "un escenario de conceslo· 
nes mutuas de los liderazgos de 
los tres partidos dominantes, que 
se sirvieron cada WlO con la cu
chara que pudieron. Lo. ganancia 
principal fue para el gobierno". 

Laempresade Muñoz Ledo ha 
sido la de la rerorma del Estado, 
que en los tres últimos años de 
bl6 pasar po.- el Congre¡o. 

"El fracaso más espectaCUlar 
fue la violación de la ley de la re 
forma del Estado, el instrumento 
más importante que esta leJñsla' 
tura aprobó". amplía 

El pol1t610g0 aoooo a la califi 
eación a la Cámara bala: "Se con 
dujo con toleranctn y respeto pOr 
el oponente, en condictones muy 
fa\.'OJ'Bbles para que hubiera una 
buena conviveOCia, lo cual reper 
cutió a favor, pararestaflar las he 
rielas y ag:rnvios de 2006. 

Sin embargo, hay un ambiente 
de reprobación en la opinión pú
bUca, a la figura del cUputado, que 
algunos han gana:lo a pulso, dice. 
"porque en vezdcenlender la po, 
lítico como solución de proble· 
mas colecttvos, la han visto como 
respuesta privada a intereses 
prutlcu!ares". 

Advierte que "00 deben pugar 
justos por pecadores". pues hay 
diputados que participan con 
responsabilidad. 

"Hay que po.nt>r de reüeve la 
imagen negatlvadifundida en te· 
levislón de lo que son los pollti., 
(,'Os y la política, como un movl 
miento consciente de ataque a 
aquellas Instituciones que pue
den afectar a ese medJo electró
nico y los que respaldan el video· 
poder. grupos empresarlales.. oli
gárqlÚcos.. intf'reses de parte", 

Rezagos con la sociedad 

El Investigador de la UNAM, 
Erren ChAvez Hemández, quien 
también otorga alta cnllfk::adón a 
la 60 LegIslatura, por su produc 
ción, pero que reconoce los reza
gos, señaJa una debllldnd rele, 
.. -ante: la distancia entre la socie 
dad y los diputados: "Se tiene 
que trabajar en las relaciones con 
la cludadarúa". 

En muchos estndos dd país se 
ha avanzado al establecer en la ley 
como obligatorios, los informes 
de IosdIputados locales a Jos elec· 
tores por semestre o anuales. 

u Ayudaría que los diputados fe
derales tuvieran esta miSma obli· 
gación, pues entablaría Wl3 ma 
yor relación con ciudadanos". 

Se tiene qué avanzar, señala el 
investigador Chávez Hemández. 
en "socializar la tarea del Con
greso, que cuenta con \J11 canal de 
señal de cable, pero su men5Sje 
tiene QUt:' negar a todn la pobIn 
dón. pruaqueseconozca suque 
hacer y responsabilidades". 

Ello. "generarla una mnyor cul 
tura política" y de partlCipad.6n. 
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INICIA LA ~POCA DE ·CONCERTACESIONES" 

Elevado 
Rerfil de los 
diputados 
(0.1 ultimo trienio del ~nio de Salinas de Cortari 
t'StUVO tTl.1Kado (Xlr el arribo a 1.1 rnodemiwción, 
aJ'Tt'f,Ios pobticos y asesinatos de figuras públicas. 
E. ... , ... periodo se caracterizó por su aJta calidad legislativa 

.--
~~ ...... .;, .;;. "":; 

INICIA LA ÉPOCA DE "CONCERTACESIONES· 

Elevado 
Rerfil de los 
diputados 
1) úttimo trienio del sexenio de Salinas d~ Ganari 
e.iUVO marcado por el ambo a la moc:lerni:t.ación. 
ill1'l'f.los pOOticos Y asesinatus de figuras pUblica.;. 
1:"'-e periodo se caracterizó IX)!" su alta calid.1d legislativo! 

.---........ 
LAS VOCES 

'~~f.~ . 
.. , ",, -.~ ..... .dt",.' 

-.~ --• 
.., ~ '--q,oo 111 C. 
• ~ : _.~ ... taU 

.. rodg de COID do __ . _do __ 
....- .. ,¡'." c. IoRirdoo 

G' .... ----

-... .. .. ,;, ;;. "'-:: 
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Debate a plana entera, sobre Reforma Política. 25 enero 2010. P. 4.
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El coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, visitó la

Sala de Prensa, al final del periodo de sesiones, la madrugada del 15 de

diciembre de 2010. Una forma personal de reconocer la tarea de los reporteros.
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