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Introducción 
Hace 19 años me incorporé al ejercicio periodístico. El diario Excélsior —entonces 

una cooperativa de trabajadores—, me abrió las puertas y se convirtió en mi primera 

experiencia laboral, una vez concluida la etapa universitaria en la que había decidido 

incursionar en la prensa y no en otras áreas como radio o televisión, para lo cual no 

me veía aptitudes. 

 

Aún recuerdo el entusiasmo y los nervios del primer día de labores como redactora 

en la sección de Corresponsales Nacionales, en la que por dos años tuve que echar 

mano de mis habilidades para escribir rápido para tomar el dictado vía telefónica de 

la información de los estados de la República que enviaban todos los días los 

corresponsales del diario y enfrentar los apuros para “cabecear” o titular las notas 

que también era parte de mis tareas. 

 

Sin embargo, nada se compara con mi primer día como reportera en ese mismo 

diario. Era domingo y me asignaron como diez dependencias federales, desde 

Turismo hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Enterada un día 

antes de las fuentes que cubriría la noche anterior, no dormí y desde muy temprano 

por la mañana tomé el directorio de Teléfonos de México —entonces, no había 

Internet— y comencé a llamar a cada una de ellas. 

 

Desde mi casa, toda la mañana intenté hacer contacto con alguien para que me 

enviara información, pero a lo más que logré fue que me respondiera algún vigilante 

indicándome que volviera marcar al día siguiente cuando laboraba todo el personal, 

porque ese día sólo él se encontraba de guardia. 

 

Después me enteré que me habían asignado todas esas fuentes porque no había 

nada importante programado y que todo lo que tenía que hacer era revisar si emitían 
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algún boletín informativo, que hacían llegar al fax de la redacción general, pero yo 

de verdad creí que había sido mi debut y despedida como reportera porque no había 

logrado obtener nada. Como esas, me tocó vivir muchas experiencias que, sin duda, 

abonaron a mi aprendizaje, pero que también dan cuenta de lo difícil que resulta 

empezar a ejercer la actividad periodística cuando no conoces a alguien que te diga 

por dónde ir o a quién acudir. 

 

Sin pretender evitar que cada quien viva sus propias experiencias que lo hagan 

crecer profesionalmente, el presente trabajo tiene como objetivo general describir 

cómo se cubre la información que se genera en la Ciudad de México, desde la 

sección Capital en el periódico La Jornada, —la segunda casa editorial que me 

abrigó— que permita a quienes están interesados en convertirse en reporteros 

contar con algunos tips para facilitar el inicio de su camino. 

 

El texto está dividido en tres capítulos. En el primero presentaré una breve 

semblanza de los orígenes y desarrollo del periódico La Jornada hasta nuestros 

días, en el que destaco la singularidad del tipo de periodismo que ha ejercido en 

sus 32 años de existencia, al reconocer abiertamente, desde su fundación, que se 

trata de un diario de izquierda que hace una cobertura informativa plural, pero con 

un mayor respaldo a las causas sociales. 

 

No omito hablar sobre las penurias económicas por las que ha atravesado el rotativo 

desde su arranque hasta la fecha, en la que atraviesa una de sus más severas crisis 

económicas, que ha obligado a reducir en 45 por ciento el salario de los 

trabajadores, cuando anteriormente se distinguía por contar con los mejores 

salarios y las mejores prestaciones para su plantilla laboral. 
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Del periódico La Jornada se han hecho infinidad de escritos, ensayos, tesis y libros, 

con distintos enfoques, tanto en el país como en el extranjero. De todos es conocido, 

o al menos por quienes tienen interés en él, su origen y la batalla que dio el grupo 

de periodistas que decidió abandonar el diario Unomásuno, para construir un nuevo 

proyecto editorial en 1984, que diera cabida a la crítica al poder político y se abriera 

a expresiones de pluralidad. 

 

Sin embargo, poco o nada se conoce del trabajo que se realiza en la sección Capital, 

desde cuándo y para qué.  Ese es el tema que abordaré en el segundo capítulo, en 

el que busco aportar información sobre la aparición de esta sección y el quehacer 

diario que se desarrolla en ella en la producción de noticias. 

 

Además de describir cada una de las áreas, ahondo en detalles sobre cuál es la 

cobertura y la dinámica de trabajo en la redacción, desde el género periodístico al 

que más se recurre hasta las temáticas que se abordan diariamente y en coyunturas 

especiales. 

 

En el tercer capítulo desarrollaré lo que ha sido mi experiencia laboral en los últimos 

once años en la sección Capital, en donde desde septiembre de 2005 a la actualidad 

he cubierto tres diferentes sectores o fuentes informativas: las 16 delegaciones 

políticas del Distrito Federal, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 

Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). 

 

A mi juicio, es la parte más enriquecedora del presente trabajo, pues me permitió 

recapitular cada etapa de aprendizaje en la labor periodística en la Ciudad de 

México, que me gustaría compartir con los estudiantes de la licenciatura en ciencias 

de la comunicación, en particular, para quienes desean especializarse en prensa 

escrita. 
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No se trata de un manual, sino de algunas recomendaciones sobre un estilo de 

reportear para un periódico en particular, que considero pueden orientar a quienes 

recién egresan de las aulas universitarias y se incorporan a la vida laboral y salen a 

las calles para ver, escuchar, buscar, encontrar y escribir historias de la gente que 

vive en la ciudad capital. 
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Capítulo 1.  La Jornada 
 
En este primer capítulo relataré brevemente cuál ha sido el desarrollo del periódico 

La Jornada desde su creación a nuestros días. Quiénes fueron sus fundadores, 

cómo se definió su nombre y su diseño, en qué condiciones y bajo qué perfil editorial 

comenzó a circular, así como cuáles han sido las coberturas informativas más 

destacadas que ha tenido a lo largo de sus 32 años de existencia.  

 

1.1    Los Albores 
 

La Jornada surgió a propuesta de un grupo de periodistas, que habían renunciado 

al diario UnomásUno1 para construir un nuevo proyecto editorial en 1984, con el 

compromiso de abrir la crítica al poder político, dar voz a las minorías y ser solidario 

con las causas sociales en el país. 

 

En su tesis de licenciatura “La Jornada”, la periodista Evangelina Hernández Téllez 

documentó uno a uno los pasos que siguieron Carlos Payán, Miguel Ángel 

Granados Chapa, Carmen Lira Saade, Humberto Musacchio y Héctor Aguilar 

Camín, impulsores de este proyecto, que se vio materializado el 19 de septiembre 

de 1984 con la salida de su primer ejemplar. 

 

Seis meses antes, el 29 de febrero de ese año, se dio la primera reunión para su 

fundación en el Hotel de México, en la que 73 intelectuales de distintas tendencias 

políticas firmaron una declaración con el propósito de lograr una “prensa crítica y 

democrática”. 

 

                                                           
1 El diario UnomásUno se fundó con periodistas que salieron del periódico Excélsior, junto con su entonces 
director, Julio Scherer García. 
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Ante cinco mil personas congregadas, entre ellos, políticos, funcionarios públicos, 

sindicalistas, artistas, académicos, científicos, líderes sociales y la ciudadanía en 

general, el ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, habló sobre la 

situación que imperaba en el país y la necesidad de contar con un medio de 

comunicación para “investigar los problemas nacionales en el contexto interno y 

mundial y de difundir los conocimientos y orientaciones de la manera más clara y 

estructurada”.2  

 

Desde ese momento, La Jornada fijó lo que sería su postura editorial, tal y como lo 

dejó de manifiesto su primer director, Carlos Payán Velver, al dar a conocer los 

lineamientos del que sería el nuevo diario, el cual describió como “moderno, plural, 

abierto en lo ideológico y en lo político”, pero comprometido con el movimiento de 

la sociedad, la realidad diaria y anónima de personas y sectores. 

 

Nos proponemos hacer de La Jornada un diario de sólida factura 
profesional que equilibre en sus páginas la información abundante y la 
reflexión de fondo sobre los problemas de la hora. 

Un diario que dé voz a quienes no la tienen. 

Un diario que convoque a las nuevas corrientes de opinión que van 
surgiendo del medio político y periodístico, del mundo intelectual, de los 
centros de investigación especializados, de los circuitos de diagnóstico del 
sector público, y aún de la empresa privada. 

Queremos convocar a una jornada de periodismo crítico y democrático, 
planteado en todo momento como un instrumento de solidaridad con las 
que creemos las mejores causas del país. 3 

 

En voz del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien también habló en ese 

histórico encuentro, se trataba de un proyecto que reuniría articulistas con diversas 

ideologías, pero serían “aquellas que van del centro a la izquierda, las que los 

                                                           
2 Evangelina Hernández Téllez, La Jornada, p.18 
3 Ibídem p. 20 y 21 
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editores juzgaban las apropiadas para conocer e interpretar la historia de México de 

nuestros días”. 4 

 

Esa “línea ética y editorial bien definida” sería su mayor activo y su gran impulso, 

porque en lo material apenas se contaba con lo mínimo indispensable para trabajar, 

según lo describe la actual directora del diario, Carmen Lira Saade, en “La Sociedad 

en el espejo de las princesas”. 5 

 

Una gran pinacoteca, dos pisos de oficinas en un edificio rentado, una 
docena de líneas telefónicas, mobiliario de oficina obtenido a cambio de 
publicidad, dos docenas de máquinas de escribir, 12 computadoras 
personales más o menos compatibles con la primera y más elemental PC 
de IBM y dos fotocomponedoras usadas” eran los activos de la naciente 
empresa editorial. 

Los convocantes del nuevo proyecto teníamos clara la tarea a realizar, 
pero no contábamos con los medios económicos para llevarla a cabo. La 
parte principal de la solución provino de los artistas plásticos, encabezados 
por Rufino Tamayo y Francisco Toledo, quienes realizaron generosas e 
insólitas aportaciones en especie para que la iniciativa pudiera prosperar.  

En los tiempos iniciales, Francisco de la Vega y Alejandro Gómez Arias 
nos ofrecieron su consejo y su apoyo, Gabriel García Márquez nos regaló 
un reportaje salido de su pluma, Vicente Rojo realizó el diseño del diario, 
Juan Sepúlveda nos rentó el edificio de Balderas 68, Alberto Bitar puso su 
imprenta a nuestra disposición, Manuel Barbachano Ponce nos dedicó la 
premiere de la película Frida, producida por él, dirigida por Paul Leduc y 
con Ofelia Medina en el papel estelar. 6 

 

1.2    Singularidad jornalera 
 

El nombre del diario, según lo investigado por Hernández Téllez, se eligió entre 

varias propuestas, entre las que estaban, el Nuevo Siglo, La Calle, Punto, 

Liberación, El Observador y El Correo, pero fue La Jornada, nombre que planteó 

                                                           
4 Ibídem p.23 
5 Carmen Lira Saade en “La Sociedad en el espejo de las princesas”. Texto disponible en el portal de internet 
de La Jornada 
6 Ibídem 
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José Woldenberg, el que logró la aprobación de la mayoría de quienes impulsaban 

la nueva empresa periodística 

 

En formato tabloide, con 32 páginas en blanco y negro, el diseño de La Jornada lo 

realizó el pintor Vicente Rojo, quien se inspiró en el diario español El País y el 

francés Liberation. 

 

Varias fueron las innovaciones que identificaron este proyecto, algunas de las 

cuales han desaparecido con el tiempo, pero otras permanecen como un distintivo 

de este tabloide. La última página, que figura como otra primera plana, el epígrafe 

conocido como Rayuela, situado en la parte superior izquierda de la contraportada, 

y una sección central denominada El Perfil de La Jornada, que en la actualidad no 

existe, fueron algunas de las aportaciones del artista plástico. 

 

Cada página, incluidas la primera y la última, tenía una galera permanente 
en la que se daba información periodísticamente menos trascendente y se 
colocaban columnas fijas o editoriales: de las 32 páginas; las primeras 
fueron ocupadas por las noticias del país, luego el mundo y en seguida las 
referentes a la economía y el trabajo, la capital y la justicia. Al final cultura 
y deportes”. 7 

 

De acuerdo con el pintor Vicente Rojo se trataba de armar un diseño que “permitiera 

lo mismo la inclusión destacada de las noticias importantes y de una gran cantidad 

de noticias muy resumidas. La ventaja era, básicamente, la posibilidad de dar al 

lector la información esencial y no hacerle perder el tiempo con los rellenos 

habituales de otros periódicos”. 8 

 

 

                                                           
7 Evangelina Hernández Téllez, Op. Cit. p.35 
8 Ibídem, p.36 
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Portada del primer ejemplar de La Jornada, 19 de septiembre de 1984. 
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El diseño no fue lo único que distinguió al nuevo medio de comunicación, sino 

también la forma en que se constituyó. Hasta antes de la fundación de La Jornada, 

la prensa escrita funcionaba bajo dos regímenes, el de sociedad cooperativa como 

lo fueron en su momento Excélsior y La Prensa, y el de sociedad anónima, como El 

Universal y Reforma.9 

 

En este caso, se optó por formar una sociedad anónima de capital variable, 

denominada Desarrollo de Medios S.A de C.V. (Demos) que sería responsable de 

la producción, venta y distribución del diario, sin injerencia en la política editorial. 

 

En su investigación sobre el tabloide, Hernández Téllez destacó que se trataba de 

un diario de iguales, porque entre los 130 accionistas constitutivos nadie tendría 

más títulos que los demás: cada uno poseería 100 mil pesos en acciones. 

 

De manera inédita, también se pidió la colaboración de la sociedad civil del país 

para que apoyara a la fundación del diario con la suscripción de acciones 

denominadas preferentes, que podían ser adquiridas a un costo de cinco mil pesos. 

La solidaridad de la ciudadanía no se hizo esperar.  

 

De acuerdo con el escritor y periodista, Héctor Aguilar Camín, quien más tarde se 

convirtió en el presidente del Consejo de Administración de la empresa, se trataba 

de crear un instrumento de comunicación no subordinado a los intereses políticos 

particulares, sean oficiales o partidarios, ni a las decisiones de un puñado de 

inversionistas. 

                                                           
9 En la sociedad cooperativa todos los trabajadores son socios y deciden el curso de la misma en 

conjunto, en la sociedad anónima sólo un grupo de socios ostenta el capital y el poder sobre los 

empleados. 
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Queremos una empresa de capital atomizado y democrático. Lo más 
atomizado y democrático que nos sea posible. Una empresa constituida 
por gran cantidad de pequeños inversionistas que crean en la necesidad 
de construir, juntos, el instrumento de comunicación que desean y 
necesitan, describió Aguilar Camín aquel 29 de febrero de 1984 en el Hotel 
de México.10 

 

1.3    Tres décadas a la izquierda 
 

En sus 30 años de vida, La Jornada ha tenido sólo dos directores, el primero, Carlos 

Payán Velver, quien, después de diez años al frente del diario, cedió la estafeta a 

Carmen Lira Saade, el 5 de junio de 1996, que hasta la fecha se mantiene en ese 

cargo. 

 

De hecho, de aquel grupo de periodistas que impulsó la fundación del periódico, 

sólo permanece Lira Saade. Payán Velver se retiró del ejercicio periodístico y el 

resto del equipo, en distintos momentos y por diferencias entre los grupos internos 

del diario, decidieron renunciar al mismo. 

 

Con ellos, también se fueron otros fundadores que participaban en la redacción del 

diario, como reporteros, fotógrafos y editores, pero a lo largo de estas tres décadas 

La Jornada ha logrado mantener la línea editorial que le caracteriza desde sus 

orígenes. 

 

En agosto de 2012, durante la inauguración de un taller de periodismo en el Instituto 

de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), la directora general del diario, Carmen Lira 

Saade, expresó ante los participantes que sin asumir posturas partidistas ni 

                                                           
10 Ibídem p. 22 
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supeditar el diario a una facción determinada, en La Jornada la manera de concebir 

el oficio periodístico parte de una concepción política definida. 

 

El periodismo en cualquier parte del mundo es un ejercicio político, con 
matices y colores, con posiciones ideológicas, donde la objetividad es 
simplemente impracticable en la tarea informativa y la neutralidad es casi 
siempre una trampa que favorece al poder y a los poderosos, subrayó. 

 

Esta definición, reconoció entonces, ha llevado a que, en distintos momentos, los 

jornaleros hayan sido etiquetados de distintas maneras: 

 

Si dábamos voz a la oposición política nos describían como cardenistas; si 
cubríamos con veracidad la insurrección indígena de 1994, les parecíamos 
zapatistas; cuando buscábamos balancear la información manipulada 
sobre Irak, nos tachaban de voceros de Saddam Hussein. La última de ser 
lopezobradoristas, pero nosotros consideramos simplemente que hemos 
hecho nuestra tarea de contar en todas esas circunstancias (del país) 
todas las partes de la historia, esgrimió. 11 

 

Bajo esa óptica, en las páginas del rotativo se ha documentado desde el florecer de 

la sociedad civil, tras los sismos de 1985 en la Ciudad de México, hasta las huelgas 

en la UNAM en 1986 y 1999, en contra de las reformas educativas propuestas por 

la Rectoría. 

 

En lo político, ha dejado testimonio de la escisión de un grupo del PRI, encabezado 

por Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, que derivó en 

la conformación del Frente Democrático Nacional (FDN) y después en el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), así como la polémica elección presidencial de 

                                                           
11 J.A. Pérez, R. Morelos, y A. Valadez, (21 de agosto de 2012) Desde hace 28 años damos voz a los que no se 
resignan a la decadencia. La Jornada, pp. 13 



16 
 

1988, en la que contendieron en las urnas Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas 

de Gortari. 

 

Otros eventos que sin duda cambiaron el rumbo del país como la firma del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la 

política neoliberal que marcó el régimen de Salinas de Gortari fueron ampliamente 

difundidos en el diario. 

 

Mención especial merece la cobertura del alzamiento de los indígenas en Chiapas, 

no sólo por el trabajo realizado por reporteros y corresponsales en campo, sino por 

la distinción especial que los dirigentes del movimiento zapatista hicieron al elegir a 

La Jornada como uno de los tres medios a los que hacían llegar los comunicados 

que emitían (los otros dos eran El Financiero y Proceso). 

 

Como anécdota de este pasaje de la historia, en entrevista para esta tesina, Mónica 

Mateos, reportera de la sección Cultura, que entonces se desempeñaba como 

auxiliar de redacción, recordó que para autentificar que se trataba de un comunicado 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la rúbrica del subcomandante 

Marcos iba al revés, como si fuera un espejo, porque llegaban faxes con 

comunicados falsos. 

 

El homicidio del candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio, y la llegada de 

Ernesto Zedillo a la presidencia de la República, la crisis económica, el 

encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari y el rescate bancario, son otros 

capítulos de la historia del país, que han sido descritos en La Jornada, siempre 

desde un punto de vista crítico al oficial o gubernamental. 
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Así ocurrió también con el cambio de partido en el poder y el sexenio de Vicente 

Fox, que transcurrió sin resolver la desigualdad social en el país, y, por el contrario, 

aumentó la pobreza, la corrupción y la inseguridad. 

 

El 2006 y la más polémica de las elecciones presidenciales de los últimos tiempos, 

así como el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador en contra 

de un fraude electoral que dio como triunfador a Felipe Calderón, sin duda, tuvo una 

cobertura que generó polémica, al dar amplia difusión a los dichos y acciones que 

encabezó López Obrador, con quien hubo empatía desde que fue jefe de gobierno 

de la Ciudad de México. 

 

El regreso del PRI a la Presidencia y de cómo se degrada y desmorona el país en 

lo político, lo económico y lo social. La mayor tragedia en lo que va del sexenio del 

presidente Enrique Peña Nieto: la desaparición de 43 jóvenes normalistas de 

Ayotzinapa y la desgarradora lucha de sus padres por encontrarlos vivos, son otros 

hechos difundidos en el rotativo, en los que ha mantenido su línea editorial de 

izquierda posicionada de sus inicios. Desde otra mirada, aquella que da voz a todos 

los actores políticos y sociales del país, pero que, sin duda, pondera a los que no 

son escuchados. 

 

1.4    Contra viento y marea 
 

Aunque sus activos han crecido, la existencia de La Jornada no ha sido fácil. Desde 

sus orígenes las penurias económicas han formado parte de su historia, tal y como 
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lo documentó la periodista Evangelina Hernández, quien reveló que los primeros 

días del rotativo fueron especialmente difíciles. 

 

La escasez de nuestros recursos es un factor que limita nuestro desarrollo, 
pero preferimos entenderla como un desafío. Con el apoyo de nuestros 
lectores, seguiremos adelante, pues ya hemos recibido pruebas de que 
una publicación como la nuestra era necesaria en el periodismo mexicano. 

Nos proponemos reforzar nuestra situación financiera mediante 
promociones públicas que al mismo tiempo estrechen los vínculos del 
público y el periódico y aporten los arbitrios que hacen falta para nuestra 
consolidación, diría Carlos Payán Velver, al mes de nacer el rotativo.12  

 

Y así ha funcionado a lo largo de su historia, pues incómodo para los poderes 

políticos y económicos, el diario ha enfrentado de manera consistente, sin importar 

el partido en el gobierno, un constante bloqueo de la publicidad de las dependencias 

oficiales y de las agencias de publicidad. 

 

De esta situación dio cuenta el editorial del periódico, elaborada a propósito de su 

30 aniversario, el 19 de septiembre de 2015: 

 

Hasta la fecha, el manejo discrecional y patrimonialista de los anuncios del 
sector público sigue siendo una amenaza para la subsistencia de los medios 
independientes y, por consiguiente, para la libertad de expresión y el derecho 
a la información. El ámbito institucional no ha comprendido que la 
comunicación social es una obligación y que los recursos destinados a ella 
son dinero público que debe ser distribuido en forma equitativa y proporcional 
entre los medios, al margen de diferencias o de disgustos por sus respectivas 
líneas editoriales. 

 

                                                           
12 Evangelina Hernández Téllez Op.Cit. p.40 
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Además del bloqueo en la publicidad oficial, otro desafío para las finanzas del diario 

ha sido el surgimiento del mundo digital, que, como ha ocurrido con otros medios 

internacionales, no se ha logrado salir tan bien librado como se quisiera. Una 

generación creció leyendo las páginas del periódico, pero otra tiene acceso directo 

al internet sin ningún costo.  

 

La Jornada fue el primer diario que incursionó en Internet el 29 de marzo de 1995, 

pero paradójicamente se quedó a la saga en cuanto a su plataforma tecnológica y 

la explotación publicitaria de ese espacio, que ha funcionado más bien como una 

réplica en línea de la edición impresa. 

 

En este escenario, justo después de cumplir sus tres décadas, en el último trimestre 

de 2015, la comunidad jornalera enfrentó una de las crisis económicas más fuertes 

de su historia. Públicamente hubo quienes anunciaban el ocaso del diario. Nada 

más lejano a la realidad. Efectivamente hubo un escollo financiero, que desde dos 

meses antes de que iniciaran los rumores y las predicciones sobre el futuro del 

rotativo, se había platicado ya entre la empresa y el Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la Jornada (Sitrajor), para analizar de, manera conjunta, las 

alternativas de solución. 

 

Después de largas y acaloradas asambleas entre los sindicalistas, se logró firmar 

entre el Sitrajor y la empresa un convenio anual, que, entre otras cosas, representó 

un ajuste de 27 por ciento en las prestaciones de los trabajadores, para apoyar 

financieramente al periódico. 
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Dicho esfuerzo no fue suficiente. Un año después, en diciembre de 2016 el 

presidente del Consejo de Administración de la empresa, Enrique Galván Ochoa, 

convocó a una reunión, en la que informó a los trabajadores de confianza y 

sindicalizados que la situación económica del rotativo aún era crítica. A grado tal 

que si no se tomaban medidas extraordinarias era latente la posibilidad de que el 

rotativo cerrara sus puertas. 

 

La propuesta en esta ocasión fue reducir 45 por ciento el salario a todos los 

trabajadores, que implicó quitar todas las prestaciones logradas por el Sitrajor en 

sus 31 años de existencia, y dejar exclusivamente las que establece la ley laboral. 

 

Surgieron las críticas y el desaliento, pero a partir de la primera catorcena del 2017 

se hizo efectivo el ajuste salarial, que llegó acompañado del editorial del periódico, 

en el que justificaba así la medida:  

 
Hoy ya no es el crecimiento, sino la viabilidad misma de la empresa y del 
periódico lo que está en juego. La empresa no sólo busca, con ello, preservar 
el periódico, su independencia y su línea editorial, que resulta particularmente 
necesaria en el momento actual de México, sino también la totalidad de las 
fuentes de trabajo, de las que dependen alrededor de 500 familias. 
 

El Sitrajor se inconformó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

México y aún se mantienen las pláticas para llegar a un acuerdo que ayude a 

superar las dificultades financieras y que afecte menos a la comunidad jornalera. 

 

En conclusión, podemos decir que a sus 32 años de existencia La Jornada ha dado 

cobertura informativa a los hechos que han sido un parteaguas en el país, y en la 

actualidad está en una oportunidad histórica de renovarse y adaptarse a los nuevos 

tiempos del periodismo o naufragar entre las nuevas plataformas digitales. 
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En el siguiente capítulo abordaré sobre el trabajo que se realiza en la sección 

Capital, en la que he colaborado desde hace once años con trabajos periodísticos 

en diferentes fuentes informativas. 
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Capítulo 2. Capital 
 
En este capítulo relataré cuándo y cómo surgió la sección Capital en el periódico La 

Jornada, y describiré cuál es su estructura organizacional y forma de trabajo en la 

generación de noticias. 

 

2.1.   Sus orígenes 
 

Al igual que el resto del periódico La Jornada, la sección Capital surgió el 19 de 

septiembre de 1984, pero como un apartado de la información general, donde se 

agrupaban las noticias de carácter local.  

 

Aunque desde sus orígenes contó con un diseño que la distinguía como una 

sección, su aparición era inconstante.  En una revisión de las primeras ediciones, 

se pudo observar que en ocasiones se publicaban dos planas completas con 

información y el membrete de Capital, pero en otras no aparecía ninguna noticia 

que hiciera referencia a la Ciudad de México.  

 

Reporteros que en aquella época se desempeñaban como auxiliares de la redacción 

general dan cuenta de cuál era la dinámica que imperaba en aquella época, en la 

que, incluso, era tan poco apreciada la cobertura en la Ciudad de México, que las 

escasas fuentes que entonces se habían definido, eran asignadas a los novatos 

como una manera de entrenamiento. 

 

Mónica Mateos, reportera de la sección Cultura de La Jornada, recordó que toda la 

información, incluida la de ciudad, se concentraba en el área de información general, 

a cargo del periodista Manuel Meneses.  
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Manuel coordinaba a todos los reporteros y calificaba toda la información. En 
la redacción general se daban las órdenes de trabajo de todos. Había dos o 
tres reporteros que cubrían temas del Distrito Federal, pero era como 
cualquier otra fuente. 
 

Un dato curioso, reveló, es que cuando se abría una plaza de reportero, quienes 

concursaban por este espacio eran enviados a la cobertura de ciudad, en particular 

el sector policiaco. 

 
El examen era cubrir durante una semana policía. Antes era paso obligado 
pasar por ahí. A todos les ponía eso, impensable comenzar en política, por 
ejemplo. Ya después te dejaban el sector agrario o ecológico. Ahora creo que 
los mandan a cubrir aeropuerto o el sector religioso, refirió. 
 

La centralización del trabajo y la información la padecían a menudo los auxiliares 

de redacción, quienes debían tener conocimiento de todo lo que ocurría en el país. 

“Me tocó el tema del zapatismo, porque también se coordinaba a los enviados, y 

teníamos que apoyar a los compañeros desde aquí, pero además tenías que saber 

qué estaba pasando con el conflicto de la ex ruta 100, que era un tema local”.  

 

Reconocida ahora como una de las mejores reporteras de cultura, Mateos admitió 

que manejar una diversidad de temas no era fácil y fue motivo de uno que otro 

traspié, cuando recién se incorporó como auxiliar de redacción en el periódico, y 

narró uno de esos momentos. 

 
“Un día vi un cable que decía algo de Camarena. ¿Quién sabe quién será 
Camarena?, pensé, y lo tiré a la basura. Al rato me habla Manuel Meneses y 
me pregunta si no había llegado un cable de que ya habían encontrado al 
asesino del ex agente de la DEA Enrique Camarena. No, no, respondí. Atenta 
porque esa es la principal de mañana, me advirtió. ¡Me quería morir! Fui al 
bote de basura y ya estaba vacío, discretamente pregunté, ¿oigan a dónde 
llevan la basura? Bajé, era una montaña, no encontré nada. Ya después, me 
enteré que podía hablar a la agencia para que me lo reenviaran. Batallé, pero 
logré que lo hicieran y lo entregué. Manuel jamás supo que pasó”. 
 

La saturación del trabajo era otro de los inconvenientes: 

 
No había Internet y todo mundo dictaba sus notas. Los enviados o los 
corresponsales mandaban su material por fax, pero había ocasiones en las 
que también dictaban y terminabas con el cuello torcido. Con un solo reportero 
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te podías pasar una hora en el teléfono. Además, recibías llamadas de todo 
tipo. Desde el que tenía una queja hasta la mamá que te decía “oiga mi hijo 
está haciendo su tarea, en qué año nació Benito Juárez”. Utilizaban a La 
Jornada de ‘Wikipedia’ y a todos los tenías que atender. 

 

2.2.   Un perfil propio 
 

Diez años después del arranque del periódico, a finales de 1994, cambió la dinámica 

de trabajo y la sección Capital comenzó a aparecer de manera constante y con su 

propio equipo de auxiliares y reporteros. Miguel Ángel Velázquez, quien era el 

responsable de la agencia de noticias, que en aquella fecha tenía el periódico, fue 

nombrado jefe de la sección, responsabilidad que mantiene en la actualidad. 

 

En entrevista, explicó que antes de tomar el cargo, la sección Capital enfrentaba en 

el periódico un trato similar al que vivía la Ciudad de México respecto a la vida 

política nacional. Es decir: 

 
era un apéndice de lo que sucedía en el país, y no era tratada como una 
entidad independiente, autónoma entre comillas, y que generaba sus propios 
políticos. Es decir, no se le daba la importancia que debía tener, no sólo como 
generadora de una buena parte del Producto Interno Bruto (PIB), sino 
también, porque era ya un importante polo de desarrollo, expuso. 
 

Aunque otros periódicos tenían ya una sección dedicaba a la capital del país, en La 

Jornada era intermitente y se publicaba información de la ciudad cuando quedaba 

espacio de las noticias nacionales. Carmen Lira Saade, que estaban a cargo de la 

Coordinación de Información, fue quien planteó que debía existir una sección fija, 

recordó Velázquez. 

 
Se trató de una decisión que se tomó antes de que cambiara la forma de 
gobernar en el Distrito Federal y pasara de ser una regencia a un gobierno 
independiente del Ejecutivo Federal, aunque los aires de una democracia 
electiva comenzaban a soplar en la ciudad. 
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La idea de tener un equipo de trabajo exclusivo para la cobertura de la capital era 

para darle la importancia que tenía la ciudad en cuestión de información y que se 

reflejara de manera independiente a la generada en la política del país, anotó.  

 

Se contó, entonces, con cuatro reporteros que cubrían la fuente de la Ciudad de 

México: Víctor Ballinas, asignado a la cobertura informativa del gobierno central; 

Alonso Urrutia, en partidos políticos; Ricardo Olayo, en procuración de justicia, y 

Pascual Salanueva, en policía. Desde entonces, la sección Capital se visualizó con 

un perfil propio. 

 
Se escribían historias de los oficios de la crisis económica, se publicaban 
coyunturas muy especiales. La ciudad era para muchos periódicos la 
cobertura de policía y no más. Nosotros comenzamos a hablar de los 
movimientos urbanos y populares, a darle la importancia a la cuestión social. 
No había mucho de política, pero no podías ignorar a los partidos y la 
Asamblea de Representantes, expresó Miguel Ángel Velázquez. 
 

A partir de 1997, con el triunfo de la izquierda en la capital se empezó a contar otra 

historia. Ningún medio podía ignorar el peso político, económico y social de la 

Ciudad de México, tanto que hoy sus jefes de gobierno se convierten en automático 

en contendientes a la candidatura a la Presidencia de la República. 

 

Este cambio representó un reto en la cobertura informativa. Velázquez reconoció 

que en principio resultó difícil, dado que siendo un periódico con línea editorial de 

izquierda y teniendo en la Ciudad de México un gobierno de izquierda, la crítica 

estaría acotada por esta idea en común. 

Sin embargo, consideró que se logró mantener ese sentido crítico con los gobiernos 

y los partidos de izquierda. 

 
Con el PRD, en particular, hemos sido duros cuando se han desviado de sus 
principios, y durante las administraciones de (Cuauhtémoc) Cárdenas y 
(Andrés Manuel) López Obrador, también hubo momentos en que lo hicimos. 
Ha habido gobiernos que han sido más criticados que otros y con mayor 
profundidad, el de (Marcelo) Ebrard fue uno de ellos, reconoció. 
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2.3.   Estructura organizacional 
 

En la actualidad, la sección Capital cuenta con su propia estructura y personal para 

cubrir los acontecimientos que suceden en la Ciudad de México.  El cargo de mayor 

jerarquía es el del jefe de la Sección, ocupado por Miguel Ángel Velázquez. 

 

Él es el responsable de decidir la información y las fotografías que serán publicadas, 

así como el espacio y el tamaño, que ocuparán en las tres o cuatro planas que son 

destinadas para la sección.  

 

Forman parte del equipo de Capital dos editores, encargados de diseñar las planas 

con tres o cuatro formatos ya preestablecidos, corregir la redacción de las notas, y 

montarlas a las planas.  

 

Ya terminada la plana, entregan una copia a los contralores de la edición general 

del periódico, para que éstos, a su vez, la revisen en cuanto a ortografía, sintaxis y 

que no falten los créditos (nombres de los reporteros y fotógrafos en las notas y 

fotografías), que las fechas de cada plana correspondan con el día de su 

elaboración, y que la publicidad, de ser el caso, también se encuentre en el lugar 

solicitado por el anunciante. 

 

Otra copia de esa misma plana se entrega al jefe de la sección para que apruebe el 

diseño general de la página, las cabezas, balazos y sumarios de las notas, también 

que las fotografías correspondan a la nota que van acompañando; además se revisa 

que los pies de foto vayan de acuerdo a la imagen.  

 

En caso de que esté un compañero reportero supliendo al jefe, la plana pasará por 

una doble revisión, ya que por una parte la supervisa el encargado de la sección y 

posteriormente se la lleva al asistente de la subdirección general del periódico, para 

que le dé el visto bueno o haga las observaciones que considere pertinentes. 
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Una vez que la plana ha sido revisada, tanto por los contralores de la edición general 

y por el jefe de la sección, o en su caso, el asistente de la subdirección, se regresa 

de nuevo a los editores de la sección que armaron cada una de las planas para que 

realicen los cambios o modificaciones que se les hicieron a las planas; una vez 

atendido esto se envía vía electrónica a la red interna, para que las reciba la 

imprenta e inicie el proceso de impresión. 

 

2.4. Los reporteros 
 

La sección Capital cuenta con una plantilla de diez reporteros que cubren las 

diferentes fuentes en las que se divide a la Ciudad de México para su adecuada 

cobertura informativa:  

• Gobierno de la Ciudad de México y Sistema de Transporte Colectivo (STC) 

Metro; 

• Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); 

• delegaciones políticas, 

• Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF); 

• economía urbana; 

• Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 

• Instituto Electoral del DF (IEDF), Tribunal Electoral del DF (TEDF) y partidos 

políticos. 

 

En primer plano se encuentra la fuente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de 

México y las secretarías que integran el gabinete. En ella están asignados tres 

reporteros. Dos de ellos son responsables de cubrir, de manera intercalada, las 

actividades que realiza el jefe del gobierno capitalino y las distintas secretarías. Uno 

más cubre cierto número de secretarías y también atiende todo lo relacionado con 

el sector empresarial y las finanzas de la ciudad. 
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Las actividades de la ALDF son cubiertas por otros dos reporteros, que se dividen 

la agenda del día a partir de sus propios criterios, sin que intervenga el jefe de la 

sección, salvo en algunos casos, en los que por alguna razón decida asignar un 

evento directamente. 

 

Otro reportero es el responsable de la cobertura de las 16 delegaciones. Justicia y 

las dependencias que involucran este sector es cubierto por otro reportero, y el 

sector policiaco, por otro más. La fuente político-electoral, en la que se incluyen los 

órganos electorales y todos los partidos políticos locales, es cubierta por otro 

reportero. 

 

2.5.   Auxiliares de redacción 
 
Antes conocidos en la jerga periodística como “huesos”, los auxiliares de redacción 

son una pieza fundamental en el proceso informativo. Capital tiene asignados dos 

auxiliares de redacción, que se abocan a hilar o conectar el trabajo que realizan los 

reporteros con el jefe de la sección y los editores. 

 

Tienen dos horarios diferentes, uno que va de once de la mañana a las ocho de la 

noche, y el otro de las tres de la tarde a las once de la noche. El primero en llegar 

debe subir al octavo piso —Capital se ubica en el séptimo—, a la sección de 

información general, donde se concentran las órdenes de trabajo de todo el 

periódico.  

 

Baja al séptimo piso y saca un juego de copias. Después de eso, subraya las 

órdenes que corresponden a la sección Capital, para conocer la agenda del día de 

los diferentes reporteros y estar al pendiente de si alguno de ellos pide confirmar 

algún dato. 

 

Más tarde, su tarea es revisar el correo electrónico para verificar, en primera 

instancia, si no llegó alguna invitación de última hora, para notificar al reportero que 



29 
 

le corresponda, y comenzar a concentrar las invitaciones del día siguiente. También 

revisa si algún reportero envió alguna nota, para subirla a Internet o algún 

“adelanto”, que se refiere a la entrada de la nota.  

 

A la una de la tarde, el auxiliar de redacción inicia el monitoreo de las noticias de 

radio. Se graban y después se transcriben las notas principales de los noticiarios. 

Se imprimen tres copias, una va para el jefe de la sección, otra para la asistente de 

la directora, y otra más para la directora general del periódico. El monitoreo de 

noticias se divide entre los auxiliares de todo el periódico, con la finalidad de cubrir 

todos los noticiarios. 

 

Como parte de su labor, el auxiliar también debe estar al pendiente del teléfono para 

“tomar” notas o adelantos de los reporteros, que hayan decidido dictar su material 

informativo. 

 

A la llegada del segundo auxiliar de redacción, ambos se deben de poner de 

acuerdo, para decidir quién “cierra” los adelantos, es decir, quien será el 

responsable de enlistarlos y jerarquizarlos por fuentes e importancia. 

 

El que toma los adelantos termina su labor, y el que cierra tiene que imprimir dos 

juegos de copias. Uno para el jefe de la sección y otro para el editor.  

 

Una vez que se imprimieron los adelantos, el auxiliar que se encargó de recopilarlos 

tiene que seleccionar sólo los marcados como importantes y eliminar los otros. 

Después imprime, siete juegos, seis de ellos se dejan al jefe de la sección, para que 

se los entregue a los jefes de otras secciones, para tenerlos enterados, y uno más 

al subdirector del periódico. 

 

Se espera un tiempo para ver si hay o no “agregados”, que son los adelantos que 

llegan de última hora. Hay ocasiones en que el reportero envía como pendiente un 

acto o conferencia que se celebra posterior al cierre de los adelantos, y pide sustituir 
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ese pendiente con el avance de la información. O bien, cuando ha enviado un 

adelanto con información preliminar sobre un acto que queda rebasado al concluir 

éste, por una de mayor importancia. “Salió la nota al final”, suele decirse. 

 

Si hay algún agregado, el auxiliar debe entregarlo inmediatamente al jefe de la 

sección, aunque ya esté en la junta, donde se reúnen todos los directivos para 

definir la información que se incluirá al día siguiente. 

 

Una vez hecho esto, se sigue revisando el correo electrónico para ver si hay 

invitaciones y estar al pendiente, porque de otras secciones envían notas. Se le 

avisa al jefe de la sección, al editor y si ya está definido cuáles son las notas que se 

incluirán en la edición, también se le notifica al reportero para escribir la información, 

según las indicaciones. 

 

En ocasiones, también se envían notas a otras secciones, por lo que hay que 

avisarles a los otros auxiliares sobre el material. 

 

Otra labor de los auxiliares de redacción es la de apoyar a los editores. Cuando el 

editor imprime las primeras planas deben sacar dos juegos de copias. Una para el 

jefe de la sección para que la revise y le dé el visto bueno, y otro para el subdirector. 

Una vez que ambos aprueban las planas, éstas son llevadas al contralor, que es 

quien hace una última revisión de ortografía y sintaxis. 

 

Regresan a su lugar en espera de que el editor envíe más planas. En total suelen 

ser tres o cuatro planas. En cada una de las planas se sigue el mismo proceso. 

Bajan las planas y se hacen las correcciones por el editor. Ya corregidas, se llevan 

de nuevo con el contralor. 
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También, ya en la noche, los auxiliares de redacción elaboran todas las órdenes de 

trabajo del día siguiente y las entregan al jefe de la sección. 

 

2.6.   Cobertura Informativa 
 

Todos los días llegan a la redacción de la sección Capital invitaciones de las fuentes 

informativas. Entre ellas, la jefatura del Gobierno del Distrito Federal y todas las 

dependencias capitalinas, partidos políticos, delegaciones políticas, organizaciones 

de la sociedad civil, e inclusive de grupos vecinales. 

 

Los auxiliares de redacción las enlistan y se convierten en parte de las órdenes de 

trabajo que se deben atender al día siguiente. Todas las noches y por las mañanas, 

los reporteros deben llamar al área de información general, para conocer qué 

eventos le fueron asignados, pues, aunque generalmente el jefe de la sección 

asigna las órdenes según la fuente informativa que cubre cada uno, en ocasiones, 

cuando se carga el trabajo en un sector, lo distribuye con el resto de los reporteros. 

 

Aun así, es frecuente que, en sectores informativos en los que diariamente hay 

varios eventos programados, como sucede en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF), el reportero o los reporteros asignados a la fuente deben 

organizarse para cubrir los que crean más relevantes y “rescatar” aquellos que no 

pudieron asistir. 

 

El término “rescatar” en el argot periodístico significa recuperar la información, ya 

sea a través de las oficinas de comunicación social —que son las responsables de 

cubrir el evento de manera institucional— o directamente con él o los personajes 

que participaron en el acto programado.  

 

Otra opción es la de acudir con reporteros de otros medios de comunicación que 

hayan estado presentes en el evento. Aunque generalmente se impone la 

competencia, entre unos y otros, para “ganar” una primicia para su medio, es común 
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que en los diferentes sectores se tejan redes de apoyo entre los reporteros para 

cubrir las notas del día. 

 

Esta actividad se limita a proporcionar al compañero de fuente la información tal 

cual sucedió en el acto, y compartir él o los “chacaleos”, es decir, las entrevistas 

colectivas informales o “banqueteras” que se realizan con los asistentes. De existir 

alguna entrevista en exclusiva, difícilmente el que la realizó la comparte, a menos 

que exista un lazo de camarería mayor con quien busca rescatar la información. 

 

Hay quienes hacen del “rescate de información” una costumbre. En algunos casos, 

hay reporteros que cubren varios sectores y prácticamente es imposible que logren 

llegar a todos los eventos, por lo que estas redes solidarias siempre son 

bienvenidas. 

 

Otros simplemente prefieren “llegar tarde y sin sueño” y recoger lo que comúnmente 

se le conoce como “la cosecha”, es decir, las versiones estenográficas de los 

discursos o entrevistas que otros realizaron. En el extremo están los que prefieren 

esperar los boletines que emiten las oficinas de comunicación social, practicar el 

“copy & paste” y enviar tal cual el documento a sus redacciones. 

 

En la sección Capital se deben cubrir con rigor los eventos programados o en su 

defecto rescatar de manera confiable la información, pues de lo contrario se 

padecen las consecuencias, que pueden ir desde un regaño por parte del jefe de la 

sección, suspensión de días o apercibimientos por escrito, dirigidos al Sindicato de 

Trabajadores de La Jornada (Sitrajor). 

 

Igual sucede cuando “pierdes” o “se te va” la nota en el escritorio, es decir, que, 

aunque hayas estado presente en el acto o acontecimiento no logras incluir en tu 

texto lo más importante. Las reprimendas del jefe de la sección se magnifican aún 

más cuando los diarios de la competencia destacan la información en las primeras 

planas. 
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Atención especial merecen las órdenes de trabajo definidas por el jefe de la sección 

como “debe de debe”, las que por ningún motivo pueden dejar de cubrirse. Se trata 

de eventos que por algún motivo en particular los directivos desean destacar en la 

edición impresa del día siguiente. Ejemplos de estas órdenes pueden ser los actos 

que organiza o promueve el propio periódico como las celebraciones de aniversario 

o eventos en los que participa algún colaborador o socio del rotativo. 

 

2.7.   Trabajos especiales 
 

No todas las órdenes de trabajo surgen de las invitaciones. También están aquellas 

que define el jefe de la sección sobre determinado tema, para lo cual pide en 

particular una entrevista, una crónica o un reportaje. A estas tareas se les conoce 

como “trabajos especiales”, que son asignados a un reportero o varios, incluso, a 

toda la plantilla de la sección Capital, según la magnitud del tema. 

 

Es común, por ejemplo, que previo a los informes del jefe de Gobierno del Distrito 

Federal ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se convoque a 

todos los reporteros para realizar una entrevista colectiva en la que cada uno realiza 

preguntas relacionadas con el sector al que está asignado. 

 

Otras veces, el jefe de la sección pide profundizar sobre algún tema en particular 

que esté en el “ojo del huracán” informativo. Uno de ellos son las elecciones, que 

exigen una cobertura especial. Aunque se asiste a los actos de campaña de los 

contendientes, sobre todo cuando se trata de la jefatura del gobierno capitalino, 

también se realizan entrevistas exclusivas con los diferentes aspirantes sobre su 

propuesta o plataforma política. 

 

Los actos de campaña de los jefes delegacionales o diputados locales son un tanto 

relegados de la información, ya que se incluye básicamente, cuando entre los 

candidatos o sus seguidores brota algún conflicto. Sin embargo, suelen realizarse 
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trabajos especiales sobre los perfiles de los contendientes, para que los lectores 

conozcan la “oferta” de cada uno de los partidos políticos. Al igual que los temas 

políticos o electorales, los de índole económica o social también son motivo de 

trabajos especiales.  

 

El tiempo que el jefe de la sección Capital otorga para la realización de estos 

trabajos depende de la complejidad o de la profundidad con la que se abordará el 

tema, pero puede ser de un día para el otro hasta una semana como máximo. 

 

2.8.   Agenda propia 
 

Al margen de los eventos del día y los trabajos especiales, los reporteros también 

proponen su material informativo para la sección Capital. Con conocimiento 

respecto al sector que cubre cada uno, nadie como ellos para saber lo que ocurre 

en él. De ahí que, motu propio trabajan sin una orden específica, los temas que 

consideran relevantes.  

 

Al igual que los especiales, la agenda propia puede comprender una entrevista, una 

crónica o reportaje, que debe realizarse sin descuidar sus actividades diarias. Hay 

sectores que permiten hacer más este tipo de trabajos, porque la agenda del día 

está menos saturada o bien porque cotidianamente los actos o eventos 

programados no tienen mucho interés periodístico, como sucede en las 

delegaciones políticas, donde frecuentemente se realizan actos oficiales. 

 

En estos casos, el reportero tiene oportunidad de definir su propia agenda, pero con 

la desventaja de que no todo el material informativo que elabora logra ser publicado, 

sobre todo, por cuestión de espacio. 
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2.9.   La redacción 
 

Durante el trascurso del día, los reporteros acuden a sus fuentes y consiguen el 

material informativo de la jornada, pero tienen hasta las cuatro de la tarde como 

máximo para enviar sus adelantos; esto es, las primeras cinco líneas de su notas, 

crónicas, entrevistas o reportajes que presentarán para su publicación, ya sea a 

través del correo electrónico o vía telefónica. 

 

Los trabajos especiales primero pasan a revisión del jefe de la sección Capital, que 

después de leerlos hace las observaciones correspondientes y decide cuándo serán 

publicados. Las notas del día o el material informativo aportado por el reportero se 

presentan directamente en el budget, en el que los auxiliares de redacción compilan 

todos los adelantos. 

 

Aunque en otros periódicos se ha dejado de acudir a las redacciones, en la sección 

Capital es obligatorio llegar a las cinco de la tarde a redactar la información que se 

consiguió durante el día, salvo que exista algún evento programado por la tarde, de 

gran importancia o conferencia de última hora a los que se debe asistir. 

 

Entre las cinco y seis de la tarde es la hora en que los jefes de las distintas secciones 

llevan a cabo la junta para deliberar y decidir las notas y fotografías que se incluirán 

en la edición siguiente. Al término de ésta, el jefe de la sección Capital diseña el 

esquema de las planas que le fueron asignadas, elige y jerarquiza el material.  

 

A las siete de la noche está listo el “panorama”, hoja donde se contemplan las notas 

que fueron elegidas, el lugar que ocuparán, y la extensión de las mismas.  

 

A la sección Capital se le asignan entre tres y cuatro planas y en promedio por cada 

plana se incluyen tres notas, una de máximo dos mil 500 caracteres y dos más de 

dos mil caracteres o mil 100 caracteres, con una fotografía en cada plana.  
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Esto significa que entran a la edición de nueve a doce notas al día, lo que implica 

una minuciosa selección de la información, pues en jornadas de mucha 

productividad se llegan a generar hasta 40 notas que se quedan en el tintero o más 

bien en la red informática interna, sin que se lleguen a publicar en el impreso, o bien 

sólo aparezcan en el portal de Internet de La Jornada. 

 

Es costumbre que, durante la estancia en la redacción, los reporteros, además de 

comenzar a redactar su material, comiencen a organizar la agenda del día siguiente. 

Vía telefónica pactan entrevistas o recorridos, según la fuente a la que están 

asignados. 

 

Como se podrá observar la sección Capital es una gran maquinaria en la que cada 

engrane cumple una función fundamental y se echa a andar todos los días. 

En el siguiente capítulo relataré cuál ha sido la cobertura informativa que he 

realizado en la sección Capital de la Ciudad de México. 
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Capítulo 3. Entre delegaciones, política y trabajo legislativo 
 
En este capítulo presentaré lo que ha sido mi experiencia en la cobertura de tres 

fuentes de información en la Ciudad de México: delegaciones políticas, partidos 

políticos y Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en estricto orden en el 

que fui asignada a ellas en la sección Capital de La Jornada, a partir de septiembre 

de 2005. 

 

Se trata, pues, de describir los retos, los tropiezos y los logros a lo largo de más de 

diez años de trabajo, con algunos detalles sobre el quehacer periodístico en esta 

gran urbe, que tiene riqueza informativa sin igual. 

 

3.1   Empezar de nuevo. Los primeros traspiés 
 

Llegué a la sección Capital con cinco años de experiencia como reportera del 

periódico Excélsior, en donde comencé a adquirir experiencia en este oficio al cubrir 

el sector social, que incluía la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y el 

entonces Instituto Nacional Indigenista (INI), así como el sector educativo-

universitario, que abarcaba a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las 

universidades públicas y privadas. 

 

No obstante, el ingreso a Capital significó un nuevo comienzo y retos por sortear. Si 

cubrir la información que se genera en el ámbito nacional de un diario a otro es 

diferente —cada uno tiene un enfoque distinto de un mismo acontecimiento—, el 

pasar del ámbito nacional a lo local”, lo es aún más. 

 

Creía haber superado la etapa de principiante, de distinguir cuál era la información 

importante del día merecedora de hacerse nota, pero para mi sorpresa lo local tiene 

su propia dinámica y a ella me tuve que adaptar en un nuevo proceso de 

aprendizaje. Por otro lado, me enfrenté a la manera que desde la sección Capital 

se ven y se escriben los sucesos en la Ciudad de México. Aun siendo lectora de 
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siempre del diario y afín a la línea editorial que promueve, en particular su defensa 

a un proyecto de izquierda, insertarme en su estilo y su enfoque, no fue fácil.  

 

A mi llegada a la sección Capital —en septiembre de 2005—, fui asignada a la 

cobertura informativa del sector de delegaciones políticas. Aunque podría resultar 

incomprensible, nada sabía de esta fuente, salvo el nombre de algunos jefes 

delegacionales, pues como reportera de información general, pocas veces cubrí 

eventos locales. 

 

Tenía a mi cargo ocho de las 16 delegaciones políticas y todo era nuevo para mí. 

Empecé por hablar a las oficinas de comunicación social y acreditarme en cada 

delegación como reportera del diario, para que me hicieran llegar las invitaciones y 

los comunicados del día. 

 

Después, comencé a asistir puntualmente a los eventos programados de los jefes 

delegacionales, la mayoría de ellos de lucimiento personal, relacionados con la 

entrega de ayudas económicas o en especie a la población, o bien, sobre el inicio 

de obras como el cambio de luminarias o banquetas, en mi opinión de poco interés 

periodístico, lo que se reflejaba en la escasa o nula aparición de mis notas en la 

edición. 

 

Mi desorientación era notoria y llegó el día en que el jefe de la sección Capital, 

Miguel Ángel Velázquez, de plano me pidió que dejara de hacer boletines de prensa 

y comenzara a elaborar trabajos especiales. Me dejó en la libertad de escoger el 

tema. Vaya tarea. 

 

En las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) aprendí 

puntualmente cada uno de los géneros periodísticos. La nota, la crónica, la 

entrevista, el ensayo y el reportaje. 
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En cada tema abordado como parte del aprendizaje todos mis compañeros de salón 

hicimos trabajo de campo para reforzar la teoría. Las primeras marchas de la 

comunidad gay en la Ciudad de México, las funciones de lucha libre en la Arena 

México, las carreras de caballos en el Hipódromo de las Américas y la llegada del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al Zócalo capitalino, fueron 

algunas de las tareas que nos sirvieron para practicar y aprender a olfatear la nota, 

lo novedoso y lo importante de los hechos. Sin embargo, es la práctica de todos los 

días la que te da soltura en este oficio.  

 

En mis primeros trabajos en la sección Capital, opté por hacer un reportaje sobre la 

invasión de chinampas en Xochimilco. Cumplí con todos los pasos de rigor 

periodístico. Acudí con chinamperos, hablé con especialistas en el tema y entrevisté 

a las autoridades de la delegación respectiva. No resultó. Ya no recuerdo los 

detalles, pero sí que mi reportaje, desde la entrada hasta el final, era tan rebuscado 

como ininteligible. Mi jefe simplemente me dijo que era impresentable. Por supuesto, 

jamás se publicó y ahora, sin duda, lo agradezco. 

 

Después cambié la estrategia. Seguí asistiendo a los eventos oficiales de las 

delegaciones a mi cargo, pero descubrí que, en algunos casos, había días en que 

los delegados se dedicaban directamente a atender las demandas vecinales.  

 

Largas filas de habitantes de diferentes colonias se hacían, entonces, para pedir 

algún servicio o para quejarse de alguna problemática. Aproveché tal situación y así 

obtuve la información que me permitió lograr mi primera nota principal en la sección 

Capital: “Edifican kínder del tamaño de Perisur en Álvaro Obregón”13, en la que 

residentes de la colonia Tizapán, denunciaban las irregularidades en la construcción 

de una “mega obra” que no contaba con los permisos correspondientes y traería 

afectaciones a la comunidad. A continuación, se reproduce la plana publicada. 

                                                           
13 R. González A. (23 de septiembre de 2005) Edifican kínder del tamaño de Perisur en Álvaro Obregón. La 
Jornada, pp. 40 
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Esa experiencia me permitió desbloquearme y abrirme a una nueva manera de 

trabajar. Había temas de coyuntura, sociales o políticos, que atender en las 

delegaciones, como los multitudinarios festejos a la Virgen de Guadalupe en la 

Basílica, la ruptura del lago de Chapultepec por el colapso de una mina en el 

subsuelo, o el desvío de víveres en la delegación Azcapotzalco, destinados a los 

damnificados del huracán Stan, que a finales del 2005 se documentó; también 
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comencé a hacer espacio para relatar cómo se vive en los barrios y colonias de la 

Ciudad de México. 

 

Desde entonces, fueron comunes los recorridos a las comunidades asentadas en la 

zona montañosa de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras o Tlalpan, 

para recabar los testimonios de sus pobladores y conocer la situación de 

sobrevivencia en la que enfrentan los riesgos por algún derrumbe durante la época 

de lluvias o las bajas temperaturas en el invierno. 

 

Tampoco faltaron las visitas a los barrios y colonias de Iztapalapa para documentar 

la tragedia que significa para sus habitantes la escasez de agua, o los reportajes 

sobre los abusos y los fraudes de las empresas particulares en el “boom” 

inmobiliario de las delegaciones centrales de la ciudad, con la aparición del bando 

2, que impedía la construcción de conjuntos habitacionales en la zona periférica. 

 

Debo también comentar que cada una de las 16 delegaciones políticas de la Ciudad 

de México cuenta con un área de comunicación social que permite el enlace 

institucional con los jefes delegacionales y sus diferentes equipos de trabajo. Es 

indispensable y necesario mantener un vínculo con los responsables de estas 

áreas, porque también se genera información oficial de distintos temas que son de 

interés periodístico. 

 

En algunas delegaciones, las acciones públicas quizá no son muy relevantes, pero 

otras están siempre en el “ojo del huracán” informativo. En la delegación Miguel 

Hidalgo, por ejemplo, cuando era gobernada por la panista Gabriela Cuevas, había 

un constante enfrentamiento político con el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México, Marcelo Ebrard. 

 

En ese escenario, el exmandatario local anunció la construcción de la Torre del 

Bicentenario, como parte de las obras emblemáticas para conmemorar el 200 
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aniversario de la Independencia de México. El proyecto resultó por demás polémico, 

pues no se contaba con el uso de suelo para construir un mega edificio y en el 

terreno donde se pretendía edificar había un inmueble catalogado por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA) con valor artístico. 

 

La torre no se construyó debido al rechazo y la movilización de los vecinos, pero 

también a la intervención de la panista Gabriela Cuevas, que utilizó todos los 

instrumentos que tuvo a su alcance para detener la obra. En este tipo de casos, 

como reportero se debe estar atento a la coyuntura, para documentar paso a paso 

lo que hacen las autoridades. 

 

La información que se genera en las delegaciones es abundante, pero también es 

cierto que, salvo en coyunturas polémicas, difícilmente llegan a tener un llamado en 

primera plana o contraportada, que son acaparadas por las noticias nacionales o 

internacionales. 

 

En mi caso, por ejemplo, fue hasta mayo de 2013 cuando logré ocupar la nota de 

ocho columnas del diario de manera individual y con un trabajo propio, al denunciar 

la presencia de talamontes y aserraderos clandestinos en los bosques de Milpa Alta, 

lo que generó una serie de acciones que concluyeron con la cobertura de un mega 

operativo realizado por las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente (Ver 

anexos). 

  

Se trata, pues de un trabajo arduo, que muchas veces no es valorado para 

trascender más allá de las páginas interiores. No obstante, en muchas ocasiones, 

es una labor social que logra tener impacto y beneficia a una persona o una 

comunidad y eso genera la mayor de las satisfacciones. 
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3.2 Dos circunstancias, un mismo barrio 
 

En la cobertura informativa de las delegaciones los temas son infinitos y los vecinos 

son los grandes aliados de quienes estamos en ella. En una ciudad del tamaño de 

la Ciudad de México sería imposible tener el pulso de lo que sucede en ella sin la 

valiosa aportación de la ciudadanía, que son los ojos y voz de la labor periodística. 

 

Aun así, no deja de haber sobresaltos. En ocasiones llegas a las comunidades con 

una especie de salvoconducto que te permite allegarte de la información que 

requieres, es decir, haces contacto previo con alguien que pueda acercarte sin 

generar ningún recelo entre tus informantes, pero otras veces no hay tiempo ni 

oportunidad para ello, por lo que debes abrirte camino como puedas. 

 

Por ejemplo, a finales de 2005 decidí hacer un reportaje sobre cómo celebraban la 

Navidad los habitantes de Tepito. Con antelación contacté a un cronista del barrio, 

quien me llevó a sitios emblemáticos y me puso en contacto con personajes del 

lugar, que relataron cómo se fueron dando los cambios en la celebración de esta 

fecha a través de los años.  

 

“Muere el espíritu navideño en Tepito. El miedo domina el viejo barrio, secuestrado 

por la delincuencia”, se tituló el artículo que acaparó la contraportada del diario, 

acompañado de una nostálgica fotografía de un par de ancianos en el umbral de 

una vieja vecindad del barrio.14 

 

En la página siguiente se reproduce la plana publicada. 

 

                                                           
14 R. González, A. (26 de diciembre de 2005) Muere el espíritu navideño en Tepito. La Jornada. 
Contraportada. 
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Meses después, durante la gestión de Marcelo Ebrard Casaubón, el barrio bravo 

estaba en el “ojo del huracán” informativo, tras el desalojo y expropiación del predio 
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conocido como La Fortaleza, realizado a principios de febrero de 2007, como una 

medida contra el narcomenudeo en la capital. 

 

En esa ocasión, de un día para el otro, recibí la orden de trabajo de acudir a una 

vieja vecindad, ubicada a unos pasos de La Fortaleza, la cual se presumía era 

también guarida de delincuentes y punto de venta de estupefacientes. 

 

Apenas salí de la oficina del jefe de la sección Capital hablé con un viejo amigo mío, 

nativo del barrio, para que me llevara al sitio. No aceptó. “Las cosas están muy 

calientes, no te recomiendo que vayas”, me dijo. 

 

Acudí, entonces, con mi ya conocido cronista. Tampoco quiso llevarme. “La gente 

está muy enojada con las expropiaciones”, me advirtió, “pero si tienes que ir, ingresa 

por la entrada de Peralvillo no por la de Jesús Carranza”, añadió. 

 

Con esa recomendación llegué al día siguiente al sitio, provista debo admitir de 

todos los temores y el más austero de mis atuendos. Nada que llamara la atención. 

Un billetito a la mano por si me topaba con algún asaltante y moneditas escondidas 

para el regreso.  

 

Encontré el portón abierto y entré esperando lo peor. Sin embargo, se mostró ante 

mí el interior de una deteriorada, pero hermosa vecindad, con viviendas de techo 

alto distribuidas en varios pasillos que lucían desolados. Ni un alma se asomaba. 

Casi pegado al portón de entrada, me topé con un taller de zapatos y su dueño, 

amable, me recomendó tocar la puerta de la señora Juanita. “Dígale a qué viene y 

ella le va ayudar”, aseguró. Y así fue. Ella fue la encargada de tocar las puertas. 

Gente mayor salió al llamado para contar lo que era esta célebre vecindad.15 

En la siguiente página se reproduce la plana publicada. 

 

                                                           
15 R. González, A. (2 de marzo de 2007) Defienden habitantes de El 15 la celebridad de su territorio. La 
Jornada, pp.38 
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3.3.  Desde mañana cubres el PRD 
 

Un repentino reacomodo de fuentes me colocó en la cobertura del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) en la capital, el cual, desde las elecciones de 1997 

—cuando se erigió con el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como primer 

jefe de Gobierno del Distrito Federal—, se había convertido en el partido político 

más importante de la Ciudad de México. 

 

“Desde mañana cubres el PRD”, me instruyó el jefe de la sección, Miguel Ángel 

Velázquez, al llegar un día a la redacción. No ahondó más en el asunto. Me tomó 

por sorpresa, pero acaté la orden sin chistar. ¡Faltaba más!  

 

En algún momento, por un breve tiempo, había cubierto algunos actos del Partido 

Acción Nacional (PAN) a nivel nacional y local, pero nada trascendente. Y del PRD 

lo único que sabía, era que en aquel tiempo era presidido por Martí Batres —ahora 

dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)— y estaba 

dividido por diferentes grupos internos, conocidos comúnmente como “tribus”, pero 

nada más. 

 

Del susto pasé a la preocupación. ¿Cómo informar a los lectores del quehacer de 

un partido político que desconocía? Ante mi ignorancia acudí en busca de asesoría 

con el reportero Raúl Llanos Samaniego, quien anteriormente había estado al frente 

de la cobertura del PRD capitalino y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito 

político y legislativo. Sus consejos y recomendaciones me llevaron a entrevistar a 

los dirigentes de todos los grupos políticos del PRD, como una estrategia de 

acercamiento.  

 

En el sector político es tan importante lo que se dice abierta y públicamente como 

lo que hay tras bambalinas. De lo primero no hay que preocuparse, pero sí de lo 

segundo. De ahí que es indispensable ganarse la confianza entre los líderes y sus 

allegados para conocer quiénes, cuándo, dónde se toman las decisiones o se 

generan acuerdos de trascendencia política en la capital del país. 



48 
 

A diferencia de lo que ocurre en otros partidos locales como el PAN, donde sus 

integrantes suelen o solían ser muy herméticos para hablar acerca de sus 

problemas internos, en el PRD una ventaja es que sus dirigentes y militantes tienen 

como práctica común ventilar sin ningún recato sus diferencias en los medios de 

comunicación.  

 

Aunque a algunos actores los guía el protagonismo, sin duda, la intención central 

de revelar cierta información es la de “reventar” pactos o alianzas que se realizan 

entre grupos antagónicos o minar al adversario, evidenciándolo públicamente. El 

“golpeteo” entre los grupos políticos internos suelen intensificarse cuando se 

realizan cambios en la dirigencia partidista, pero sobre todo antes, durante y 

después de la época electoral. 

 

El reportero puede llegar a acuerdos con sus “fuentes” de información en aras de 

preservar el anonimato, pero debe ser muy cauteloso, porque no siempre todo lo 

que te dicen es cierto o es cierto a medias, es decir, que te dan información, según 

le conviene al informante.  

 

A menos que el informante sea de absoluta confianza, lo más recomendable es 

acudir con otras fuentes que puedan aportar más datos sobre el mismo evento, a 

fin de tener una mayor certeza sobre lo ocurrido, a partir de las diferentes versiones 

obtenidas y contrastar la información. 

 

Al PRD llegué en medio del proceso electoral para definir al candidato a la jefatura 

de Gobierno del Distrito Federal que participaría en los comicios del 2006. La 

disputa se centró entre Jesús Ortega y Marcelo Ebrard Casaubón; fue este último 

quien resultó electo el 4 de diciembre de 2005, en una elección abierta a la 

ciudadanía. 

 

Si bien las confrontaciones entre los grupos que apoyaban a uno y otro aspirante 

no se hicieron esperar, el PRD salió bien librado de este proceso, a grado tal que la 
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jornada electoral de ese día fue calificada por los medios de comunicación como 

una “inusual contienda”, en la que privó la civilidad de los participantes. 

 

El 5 de diciembre de 2005, el Servicio Nacional Electoral (SNE) del PRD daba 

cuenta del triunfo de Marcelo Ebrard como candidato a la jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal, al obtener el 58.67 por ciento de los 497 mil 496 votos emitidos. 

El presidente del SNE, Juan Manuel Ávila Félix, destacaba, además de la alta 

participación, el hecho de que no se había recibido ninguna queja sobre la jornada 

electoral, y que los 89 “focos rojos” que previamente habían detectado se lograron 

desactivar. 

 

El PRD había logrado sortear sin descalabros esta etapa, pero aún hacía falta definir 

las candidaturas delegacionales y legislativas, tanto federales como locales, que 

dado el número de participantes y de grupos políticos al interior del partido, las 

negociaciones devenían en intensas disputas entre sus militantes. 

 

3.3.1.   Clases exprés de perredismo 
 

En este apartado haré primero un recuento de la elección interna que definió por 

voto universal, directo y secreto a los candidatos a diputados federales, locales y 

jefes delegacionales del PRD realizada el 22 de enero de 2006, proceso en el que 

sobre la marcha tuve “clases exprés de perredismo”, ya que se trató de mi primer 

acercamiento a este partido político. Posteriormente narraré las estrategias a las 

que recurrí para realizar la cobertura informativa. 

 

Los partidos políticos son generadores de información de interés para los medios 

de comunicación cuando realizan procesos electorales, ya sea internos, para el 

cambio de dirigencias y los diferentes cargos en su estructura, como hacia el 

exterior cuando se trata de elecciones constitucionales, pero nunca sabes cuándo 

comenzarán a detonarse las noticias. 
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De una aparente tranquilidad en su vida interna, que se reflejó en la poca presencia 

informativa en los medios de comunicación, el PRD dio nota el 22 de diciembre de 

2005. Lo que parecía una sesión más de su consejo estatal devino en una trifulca, 

con sillazos incluidos, por las diferencias entre sus grupos políticos internos, mejor 

conocidos como corrientes o “tribus”. 

 

Los integrantes de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) y el bloque 

compuesto por Unidad y Renovación (Unyr) y Nueva Izquierda (NI) se entretejieron 

en un conflicto, entre mutuas acusaciones de querer abonar capital político para su 

causa, en medio de la coyuntura electoral. 

 

En época de elecciones, la competencia interna en el PRD suele ser brutal y muchos 

son los aspirantes a cualquier puesto de elección popular, debido a que, siendo 

gobierno en la Ciudad de México, los perredistas suelen confiar en que son altas las 

posibilidades de ganar contra sus adversarios de otros partidos políticos. 

 

En el proceso en cuestión, por ejemplo, el Servicio Nacional Electoral del PRD 

registró un total de 404 fórmulas para diputaciones locales, 198 para federales, siete 

para el Senado de la República y 95 aspirantes a jefaturas delegacionales. 

 

Ante ello, los dirigentes de los grupos políticos buscaron llegar a acuerdos, que les 

permitieran posicionarse y salir bien librados del proceso electoral. En esa ocasión, 

se buscó hacer candidaturas pactadas que permitieran realizar elecciones sólo en 

algunos casos, pero lejos de lograrse un pacto, las disputas por las candidaturas se 

intensificaron, sobre todo, cuando se decidió ir en alianza electoral con los partidos 

del Trabajo y Convergencia en el Distrito Federal para las elecciones locales del 2 

de julio. 

 

Es decir, que, entre las reñidas y competidas candidaturas en el PRD, habría que 

ceder espacios para los aliancistas, que en este caso significaba perder cuatro 
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lugares para diputados locales, dos para cada partido. El conflicto estribó en que 

ninguno de los grupos perredistas estaba dispuesto a ceder espacios en los distritos 

electorales o delegaciones donde tenían el control político, lo que llevó a extensas 

negociaciones y aguerridas discusiones que salieron a la luz pública. 

Y cuando el arte de la política no funciona llegan los golpes. Así sucedió en la sesión 

del consejo estatal del PRD el 19 de enero de 2006, cuando se definieron los 

términos de la coalición con los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia, en los 

que se acordó designarles dos distritos locales, uno en Álvaro Obregón y otro en 

Cuajimalpa, así como reconocerles el dos por ciento de la votación de las elecciones 

el 2 de julio, y asignarles los lugares dos y tres de la lista de candidatos 

plurinominales en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). 

La sesión en cuestión concluyó entre golpes, insultos y un herido, luego de que un 

grupo de choque comandado por la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) 

irrumpió en el consejo, para “reventar” la sesión. IDN cuestionaba el acuerdo, pues 

los distritos electorales cedidos eran controlados por este grupo, que ya tenía 

definidos a los candidatos que competirían en esos puntos.16  

En la página siguiente se reproduce la plana publicada. 

                                                           
16 R. González, A. (19 de enero de 2006) Desatan violencias huestes de Bejarano. La Jornada, pp. 45 
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El zafarrancho agudizó la división interna entre los grupos, a grado tal que la 

realización de las elecciones programadas para el 22 de enero se condicionó al 

buen comportamiento de sus militantes. Incluso se tuvo que firmar un pacto entre 

los representantes de las principales corrientes perredistas para evitar agresiones 

en la jornada electoral. 
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No obstante, en la víspera de la elección y posterior a ella, las acusaciones entre 

unos y otros se mantuvieron. El día de la jornada, hubo varios conatos de 

enfrentamientos y acusaciones de reparto de despensas y acarreo de simpatizantes 

y militantes. 

 

Los resultados de la elección dejaron al descubierto una disminuida presencia de 

IDN —corriente fundada por René Bejarano—, que hasta entonces había sido la 

que mayor fuerza y representación tenía en los distritos electorales y las 

delegaciones políticas del Distrito Federal. 

 

Al concluir la jornada electoral, a pesar de existir un compromiso de todos los 

dirigentes perredistas de no adelantar el conteo de voto, extraoficialmente comenzó 

a hablarse de la debacle del grupo político que era dirigido por el perredista envuelto 

en los video escándalos, en los que aparecía recibiendo dinero del empresario 

Carlos Ahumada. 

 

De mi paso en la cobertura del PRD capitalino destaco este proceso, debido a que 

fue un período de arduo aprendizaje. En principio se trató de conocer cuántas 

corrientes había en el partido y saber quién era quién en cada una de ellas. Los días 

en los que había consejos estatales eran todo un reto, porque desconocía nombres 

y apellidos de los protagonistas, y peor se ponía cuando había una trifulca. 

 

La única manera que tenía de no adjudicarle un golpe a alguien equivocado era 

mantener los ojos bien abiertos y observar todo con cuidado. En mis anotaciones 

describía por sus vestimentas a los involucrados y después con libreta en mano iba 

a investigar sus nombres y el grupo al que pertenecían. 

 

Después, fue ubicar entre los dirigentes e integrantes de las diferentes corrientes 

políticas a quienes podrían ser fuentes de información fidedigna e imparcial, sobre 

todo cuando se trataba de hablar de reuniones privadas, en las que se definían 

acuerdos y alianzas entre los grupos políticos. 
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En la jornada electoral del 22 de enero de 2006, por ejemplo, se había decidido que 

oficialmente no habría avances ni resultados del escrutinio de los votos, hasta no 

tener la certeza con el cómputo total, y la única manera, de obtenerlos, de manera 

preliminar, era off the récord a través de los representantes de los grupos políticos. 

 

Sin duda, es un tema muy delicado, porque publicar información falsa o alejada de 

la realidad, además de generar serios conflictos, le resta credibilidad a tu trabajo y 

al medio que representas ante los lectores.  

 

En este caso, recurrí a mis fuentes más confiables de cada grupo para conocer los 

resultados. Algunos me dieron información general de los avances en toda la 

elección, otros nada más de su corriente y unos más, sólo aquella que les favorecía. 

Crucé los datos entre unos y otros y sólo publiqué las tendencias en las que los 

resultados eran certeros e irreversibles.17  

 

En la página siguiente se reproduce la información publicada. 

 

                                                           
17 R. González, A. (23 de enero de 2006) Pierde presencia Bejarano; Unyr, nueva fuerza en las delegaciones. 
La Jornada, pp. 41 
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Los resultados oficiales de los 76 cargos de elección que se disputaron en esa 

ocasión se dieron a conocer días después. En todos los casos, sin excepción, se 

confirmaron las tendencias que había difundido previamente. 

 

3.3.2.   El plantón en Reforma 
 

La noche del 31 de julio de 2006, a propuesta del excandidato presidencial de la 

coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, una de las avenidas 

más emblemáticas de la Ciudad de México sería convertida en un enorme 

campamento por cientos de ciudadanos inconformes con los resultados de las 

elecciones presidenciales de ese año, que con esta manifestación exigían al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el recuento de los 

votos, casilla por casilla, de la contienda del 6 de julio. 

 

Esa noche, mientras se desplegaban las tiendas de campaña de los 47 

campamentos: 31 en el Zócalo, uno por cada entidad de la República, y 16 en las 

principales calles desde el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, hasta la Fuente 

de Petróleos, uno por cada delegación política en el Distrito Federal, recibí la 

instrucción de cubrir al día siguiente los pormenores de índole local sobre el plantón, 

junto con mi compañera Erika Duarte. 

 

Al día siguiente, amanecí en Paseo de la Reforma para documentar lo que ocurría 

en torno al plantón. No recuerdo con precisión cómo fue mi adelanto informativo, 

pero sí que giraba en torno al desconcierto de cientos de capitalinos que por la 

mañana rumbo a su trabajo o escuela se vieron sorprendidos ante la inédita 

protesta, la cual había generado caos vial en toda la zona centro de la ciudad. 

Así, confiada en que había hecho bien mi trabajo llegué por la tarde a la redacción, 

pero mayúscula fue mi sorpresa cuando mi jefe empezó a despotricar sobre lo que 

le había presentado. 

 



57 
 

De carácter fuerte, pero con una gran agudeza y olfato sobre las vetas periodísticas, 

me recriminó que no hubiese visto más allá de lo que todos habían hecho. 

Debo decir que mi información coincidía con los reportes en los noticiarios 

radiofónicos y los portales de Internet de otros medios de comunicación, con 

algunas variantes, pero sólo en los testimonios de los afectados. 

 

“Como nunca, la gente se vuelca a las calles y tú me sales con que la protesta 

generó caos vial, como si se tratara de cualquier otra manifestación. Son 

chingaderas. Quiénes son los que están en el plantón, de dónde vienen, por qué 

están ahí. Eso es lo que quiero”, me dijo mi jefe entre gritos. 

 

Decidí destacar de manera particular la cobertura del plantón porque después de la 

reprimenda con la que inicié mi trabajo, se trató de una de las experiencias más 

enriquecedoras en mi trayectoria, que me permitió abrir los ojos a otras miradas y 

entender esa visión muy particular de relatar los hechos en La Jornada. 

 

Desde mi época de estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

(FCPyS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) escuché 

muchas críticas sobre la cobertura “tendenciosa” de La Jornada, pero desde 

entonces y hasta ahora creo que es una de sus grandes virtudes. 

 

Se trata, desde mi punto de vista, de ver los hechos desde otra perspectiva. Quizá 

habrá quien, en defensa de la objetividad de la información, tan promovida en los 

salones de clases, discrepe, pero creo que fijar una postura es mucho más válido y 

legítimo, que navegar con la bandera de la objetividad a conveniencia. 

 

En mi opinión, el plantón en Paseo de la Reforma ilustra y deja en evidencia las 

diferentes formas de contar un mismo hecho, por los diferentes medios de 

comunicación.  
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La “resistencia civil” duró 47 días y sus noches, en la que cientos de ciudadanos 

vivieron bajo las carpas a merced de los caprichos del clima veraniego en la ciudad, 

en la que hubo lluvia, frío y hasta granizo, y expuestos las más de las veces a las 

críticas en contra de su movimiento. 

 

En el resto de los medios impresos poco o nada se habló de esos personajes 

anónimos que dieron vida al kilométrico plantón. En su lugar, se optó 

exclusivamente en exponer el caos vial que ocasionaba el bloqueo de una de las 

avenidas más céntricas de la ciudad, las afectaciones económicas a negocios, 

hoteles y distintos establecimientos mercantiles o el apoyo del gobierno del Distrito 

Federal al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. 

 

Cuando se aludía al plantón, sobre todo a los contingentes distribuidos de la Fuente 

de Petróleos a la avenida Juárez, se hablaba de organizaciones de vivienda, cuyos 

líderes exigían a sus integrantes hacer guardias en los campamentos para obtener 

puntos que les permitieran acceder en el futuro a una casa, y en algunos casos, 

hasta se aventuraron a señalar que a los activistas se les pagaba cierta cantidad 

dinero diariamente, para que estuvieran presentes. 

 

La sección Capital de La Jornada no ignoró las críticas de los diferentes sectores, y 

tal como se puede corroborar en sus páginas, también abrió espacio a las voces 

que disentían del movimiento encabezado por López Obrador, pero la cobertura 

mayor se otorgó a los cientos de testimonios, que, durante ese lapso, mi compañera 

Erika Duarte y yo recopilamos todos los días, de manera ininterrumpida, sobre el 

acontecer de esa colectividad desplegada sobre Paseo de la Reforma. 

 

Incluso, se abrió un recuadro especial dentro de la sección, para difundir a detalle 

las actividades del plantón, en el que se habló del ingenio popular en la elaboración 

de múltiples cárteles y cartulinas, de las tribunas ciudadanas, de los conciertos 

musicales, de las radios y cocinas comunitarias. De las mañanas frente al televisor 

viendo los videos de todo el proceso político, de las tardes de las concentraciones 
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masivas al rayo del sol en el Zócalo, en torno a una especie de misa vespertina 

impartida por su líder, y de las noches de verbena popular bajo las carpas.  

 

En suma, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, hombres y mujeres, y 

ancianos que se apropiaron de este movimiento. 

 

3.3.2.1.  Radios, cocinas y consultorios comunitarios 

 

A través de la nota cronicada, di cuenta de la creatividad que desde los primeros 

días del plantón afloró en los participantes. Ante el bloqueo informativo en los 

medios de comunicación tradicionales, en una época, donde aún no existían las 

redes sociales y su inmediatez informativa, la opción de los simpatizantes de López 

Obrador fue recurrir a las radios comunitarias que comúnmente son utilizadas en 

las zonas rurales como una herramienta de entretenimiento y de servicio social.18 

 

Con recorridos diarios que hice por las tiendas de campaña constaté la existencia 

de las estaciones Radio Resistencia, Radio Infórmate, Radio Insurgente, Radio 

Verdad, Radio Libertad y Radio Hormiga, entre otras, que fueron habilitadas al aire 

libre o en pequeñas cabinas con micrófonos y bocinas. Su alcance no iba más allá 

de los límites entre un campamento y otro, pero era común observar a propios y 

extraños estar atentos al reporte del día. 

 

En ellas, lo mismo se hablaba de las irregularidades identificadas en el recuento 

parcial de votos, que se daba lectura a una especie de síntesis de las noticias de 

los diarios nacionales, pero sin duda, el momento de mayor audiencia era cuando 

los propios protagonistas de este movimiento se apropiaban de este espacio, 

tomaban el micrófono y daban testimonio de su experiencia en él.19  

 
                                                           
18La radio comunitaria suele ser una estación de radio de corto alcance que abastece de información 
relacionada con su entorno a comunidades rurales o indígenas. 
19 R. González A. y E. Duarte, (17 de agosto de 2006) Radios comunitarias, voz de la resistencia civil en los 
campamentos. La Jornada, pp. 44 
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En las largas caminatas por los pasillos de los campamentos fui testigo y así 

publiqué sobre la solidaridad que entre los seguidores de la coalición Por el Bien de 

Todos emergió en el corredor de la resistencia. Había varios niveles de 

organización. Una de ellas era la encabezada por los propios dirigentes partidistas. 

Los campamentos estaban divididos por delegaciones y había comisiones de 

trabajo de distinta índole. Una de ellas, era la de alimentación, pero al igual que en 

la mayoría de las acciones que se realizaban sobre Paseo de la Reforma, quedaban 

rebasados con la participación de la gente. 

 

En la información que a diario escribí también di cuenta de que en la glorieta de la 

Diana Cazadora había un centro de acopio y una cocina general, donde se repartían 

tres comidas diarias. En promedio, según los propios organizadores, se entregaban 

tres mil desayunos y cinco mil comidas al día, pero dichos alimentos resultaban 

insuficientes, por lo que cada campamento habilitó su propia cocina con una parrilla, 

mesas y huacales, que se surtían con recursos propios o con donaciones.20  

 

A continuación, se reproduce la información publicada. 

                                                           
20 R. González A. y E. Duarte, (19 de agosto de 2006) Aflora la solidaridad en torno a los campamentos de la 
resistencia civil. La Jornada, pp.39 
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• Vecinos de Polanco nos traen comida y cobijas, indica una habitante de T1aIpan 

Aflora la solidaridad en torno- a· los 
campamentos de la resistend.a civil 
• Una empresa dona diariamente 700 kilos de tortilla; se sirven basta 7 mil comidas 

• ROOO GONZlI.EZ Y EIIK.l DtWlE 

-Algunas veces traemos los gwsados ya 
hechos y otras los hacemos aquí. Si nos 
va bien traemos carne y ponemos frijo· 
les , casi siempre hay huevo para el . 
desayuno y café pan!. pasar la noche 
--comeDta Maña Eugenia Pérez, quien 
todos los días se ~Iada desdc el puco 
blo de Tepcpan, en Xochirnilco, al cam
pamento instalado a unos pasos del zoo
lógico de Chapultepcc, para dotar de 
alimentos a sus compañeros.. , ' 

"Desde al lá venimos coo nuestro 
tambache, pero estamos aquí porque 
creemos que podemos lograr un mejor 
país para nuestros hijos", dice. Para lle~ 
gar, explicó, toma dos microbuses y 
hace dos transbordos en el Metro. 

Cada quien trae lo que puede. y "lo 
que es seguro es que nadie nos paga 
nada, 111 contrario, tenemos que poner de 
nuestro bolsillo. Imagínese, ¿quién 
podría sostener todo esto sin el apoyo de Cocina en el ~en!o de "seguidofes de la coalición Por el Bien de Todos en Paseo de 
la colectividad?", pregunta esta mujer, . la Relorma . Guillenno Sologuretl . • 
quien agrega: "nos duele que DOS digan 
que estamos aquí por dinero, sólo con el 
afán dc desacn:ditar el movimieolo". . 

El sábado, una señora que tiene una 
carnicería en Milpa Alta trajo 40 kilos 
de longaniza, que fueron repartidos en 
todos los campamentos, y al otro día 
también donaron costales de cncoles, 
relata Maria Eugenia. 

ED el campamento de lla1pan. Marice.
la platica que vecinos de Polanco llegan a 
preguntar qué oecesitan. "Nos traen de 
todo; no sólo comida, también cobijas. 
Hay una familia que lieoe una purificado
ra de agua. y nos traen los garrafones sin 
cObramos nada". Añade que incluso "hay 
qweneS llegan a desayunar o comer con 
nosotros y nos dan un donarivo". 

En general, los campamentos asenta
dos del Zócalo a la fuente de Petróleos . 
tieneo sus propias cocinas, habilitadás 
con una parri lla, mesas y huacales 
donde hay lodo tipo de legumbres, 'Ver
duras,· frula, pan, agua embolellada y 
jugos y refrescos de la cooperativa Pas
cual Boing. 

Algunos también cuenlan con su pro- doctores y a todo el ~JSonal que per
pio centro.;.de acopio de víveres, pero maneee en las carpas durante el día, 
ooos van al dfa. En esos casos, el caro- "pero también 'a aquellos que no están 
pamema central, ubicado en la glorieta integrad~$ al movimiento,de resiMencia 
de la Diana Cazadora, reparte las tres civil pero se 'aceR;an en busca de corm
comidas !liarlas.que se m~ a hacer da", seiialrui Ismael Feria y Alejandra 
afuera de los campamentos. Javier Lq.¡,¡a, cocineros de ese campam\!,Dto, 
López. WlO de los encargados de la comi- mienlnls sirven los platos con arroz; fri
sióo de ~tación, precisa que ~- joles y bisteces guisados en sal~ verde 
mente se entregan alrededor de 3 mil con ca1abacitas, . 
desayunos y 5' mil comidas, aunque los 
fines de sem.ana la'cifra llega a 7 !llil. ~iños que venden cbides vienen a comer 

Con cuatro camionetas. 12 pet'sodas Entre ~ 4 Y 5 de la tarde "es la hora 
q Ut: forman parte de este equipo se dis- pico. pero bay ocasiones <Jue a las 7 de 
tribuyen a lo largo de Paseo de la Refo't- la noche. se siguen preparando y sirvien~ 
ma. ''Damos prioridad a la gente más do alimentos para quienes permanecen 
necesitada, pero también apoyaniOs a en el campamento, o para aquellos que . 
los que nOs ~o piden", señala, Precisa vienen directo de sus trabajos y se 
que ayer el menú fue chil!lquil~, por la ' incorporan para~ la guardia noclur
mailana, J pollo con :,tIToz por la tarde. na", indican los j 6venes mientras; sirven 

Sin embargo, hay campamentos el mismo platillo a Jos niños de entre 5 
donde los alimentos no son suficientes.. y 7 años que venden ~q¡c1es eñ la Ala
como el de Iztacalco, donde se ofrecen meda y se acercan a pedir comida. 
entre 400 y SOO comidas dlaiias a pinto- "Aquí no se le niega e1 alimento a 
res, educadores, maestros, oradores, nadie, porque este movimiento también . 

es hwnanitario; no importa ~i la gent~ 
pertenece a eSte campamento o si no 
está en ninguno, Por igual, se le di (le 
comer a todos, hasta donde alcance", 
expresan' 100 simpatizantes de la ~
ción Por el Biell de Todos, <luienes ~ 
muestran sorprel}liidos ante la solidari
dad de la gente y de organizaciones que 
llegan a donar vlveres, co~ e~ el caso 
de la empresa Nuestro Maíz, que diaria
mente reparte cerca de 700 kilos de tar • . 
tilla, aunque los fines de semima Uega a 
una tonelada. ' ' •. 

Casas de eampai\a de participantes en el plantón. en la glorieta del. Gaballito, en Reforma y 

Mienlnls unos se organizan para asis
tir a sÍ! tmbajo y prestar su servicin en el 
comedor, como Istrtacl y A1cjindrn, otros 
están· aquí de tiempo ' COmplelD, cOmQ 
Henninia López. qnien hace t;:aSi, tres 
SCIlliql3S decidió "dejar' ~cargado a s~ 
hijas el restaurante que tien.e en Garibal
di, para preparar los alimentos en el cam
pamento de _la delegación Cuauhté~oc, 
adon~ llega diariamen~ a l¡¡.s 9" de la 
~ana y se marcha después de las 11 ~e 
la noche~ luego de servir la ceDa. Bucareli _ GuUieImo SoIoguren . 

Realizará hoy el 
PRO foros rumbo 
"a su convención 
.I Gu aR A ROMUO SANCHU 

Hoy, de la Fuente de Petróleos al Zócalo 
· se llevar;in a cabo 12 foros públicos sobre 

ejes temáticos. en lo.s CampamelllOS de la 
resis~cia civil, con lo que el PRD en el 
Distrito Federal busca fortalecer su cam
paña de difusi6n de los trabajos de la 
Convención Nacional De"mocrática, a la 
que convocó el candida,to de la coalición 
Por el Bien de Todos a la Presidencia de 
la Repúblita, Andrés Manuel López 
Obrador, . . , 

El diputado local electo Agustín Gue
nero informó que' los temas son: política 
!abota! y social, clltlgéticos. cul~ segu
ridad social, derecho' ~ la informaci6o.. 
'renovación de las institu,eiones y educa-
ción. entré 01fOS. Los. ponentes serán inte
Jec::tuaJes, académicos e integrantes de 
organizacioneS ~ociales y sindicales. " 

Ayer, en los campamentos de las dele-
• gaeiones .comenzaron a instalane hojas 

in"'¡Iando a participar en los foros públi
cos y asistir mañana lj. la asamblea 'infor-

.. mativa, en la que $C prevé que L6pez 
Obrador haga anuncios importantes, Asi
mismo, seglln la delegación, se pide con
centrarse antes de las ¡O de la niaBana en 
la plaza de las Tres Culturas o en el 

'monumento a Lázaro CárdenaS, de: donde 
marcharán a la pl~ de-Ia Constitución . . 

Asimismo,jefes delegaciOllales y dipu
tados locales el~tos realizan asambleas 
infonnativa.s sobre el fraude electoral y 
convocan a plÓximas movilizaciOne,s. 

Crece el rUmor 
de un desalojo 
porlaPFP 
• Jl?5B'lMA QUINTERO M. . 

EQ los campa.mento~ que !1lantienen los 
simpatizantes de la coalición Por el Bien 
de Todos en Paseo de la 'Reforma ya se 
planean accione;¡ ante un posible desalojo 
por parte de elementos de la folicía Fede· 
raI Preventiva (PFP), . 

,La indicación, señalaron representan
tes, es que_ante la p.reseocia de la fuena 
pública se haga lin repliegue pacífico y se; 

· evite la confrontación, 'Sin embargo, hay 
quienes toman medidas preventiva." y tie
nen listas cubetas con agua para rociarSe! 
el rostro en caso de que arrojen gases 
lacrim6genos, y se dispuso que. las muje
res y los niños estén en los campamenlos 
sólQ de la~ 10 de la mañana a las siete de 
la noche. 

· Uo "grupO de mujeres del campam;ento· 
de Redes C;:iuda~as en la delegación 
Cuauhtémoc se prepara para crear !'un 
frente que 'tenga tres' hileras de fondo", 
con grupos que p9rten ·materiales de 
defensa, entre los que J.D.encionatqn cuer
das atadas a la cintura y palos con clavos 
en l;t punta, . . 

Ayer, cerca de las' 16.30 horas atco:izó' 
un bclic6ptetO en el edificio de la PFP1oéa·. 
lizado ~ RefOID1~; ante lo cual una mujer 
gritó: "aquí estamos cabrones, l.os ~o~ 
esperando", Es verdad que hay miedo:dije
ron. "pero es más fue~ el deseo de tener 
una vida rnejQf;Y condignidiid" . • ',. 

Cassio Fon~Qt,; presJdente de ~des 
CiudadaIlas, l\X=on.oció. que ~st~ ,el 
mmor dfl'un posible ileSalQjoi pero "sabe
mos que estar aquí sí ca(IJpió el destino de 
la elección". - - . 

~ ", ,,,,, !n', ... ", .... ", r. ·.·" •• ,,"¡' /L_---'.l.I!l.h.IL....l.o'.~~=~~~~~~==~=~=~~=~_~=~~....J ... ,"" ,~"''>.'" n~' .;¡~ p.nn .. ml <:nQ,,1\I, ' In ,,,",.# 
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En ese plantón pude practicar la mayoría de los géneros periodísticos, por ejemplo, 

a través de la entrevista, pude conocer la labor altruista de un grupo de médicos y 

enfermeras, que prestaron sus servicios de manera gratuita. La Secretaría de Salud 

del Distrito Federal había dispuesto de un “cerco sanitario”, sobre todo, para evitar 

algún brote de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, pero adicionalmente 

los participantes se organizaron para colocar sus propios consultorios. Uno de ellos 

se encontraba a unos pasos de la glorieta de la Diana Cazadora. Fue el primero que 

entró en funciones en el plantón. 

 

Lo chistoso es que cuando lo hicimos sólo había un paramédico y una 
auxiliar de enfermería; los demás eran carpinteros, mecánicos, elementos 
de seguridad privada, y hasta una señora que atiende una papelería, por lo 
que pusimos un anuncio: 'se solicita médico', y cayeron los doctores, relató 
Héctor Paredes, uno de los voluntarios.21 

 

3.3.2.2.  Mujeres y adultos mayores, pieza clave de la resistencia civil 

 

Fueron numerosas las entrevistas que realicé y me permitieron dejar constancia en 

la información del periódico que al llamado de Andrés Manuel López Obrador de 

acampar sobre Paseo de la Reforma se sumaron miles de ciudadanos. Algunos 

eran militantes o simpatizantes de los partidos de la coalición Por el Bien de Todos, 

otros pertenecían a organizaciones sociales o sindicales afines a la izquierda 

mexicana, pero muchos más eran los espontáneos e independientes que decidieron 

dejar atrás la pasividad y ante los resultados electorales de la elección presidencial 

del 2006 optaron por volcarse a las calles para expresar su inconformidad.  

 

En estos últimos, se encontraban principalmente mujeres y adultos mayores, con 

quienes sostuve largas entrevistas en mi ir y venir por los campamentos del Paseo 

de la Reforma, con interesantes historias. Una de ellas, es la de la señora Enriqueta 

                                                           
21 R. González, A. y E. Duarte (24 de agosto de 2006) Atienden al público en general los consultorios de la 
resistencia civil. La Jornada., pp. 41 
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Samaniego, quien procedente de Guadalajara, Jalisco, se incorporó al plantón con 

lo que traía puesto.  

 

Educada en el seno de una familia conservadora, a sus 65 años, era su primera 

experiencia en un movimiento social. "Ni de joven ni de adulta había participado en 

algo así, pero estoy aquí no por el partido, sino por Andrés Manuel y por la 

impotencia y el coraje, por las transas que hicieron en la elección. Por eso me decidí 

a participar en este movimiento, incluidas las tomas de edificios públicos y las 

casetas de peaje".22 

 

En la siguiente página se reproduce la plana publicada. 

 

                                                           
22 R. González, A. y E. Duarte, (13 de septiembre de 2006) Mujeres mayores aportan su valioso granito de 
arena al movimiento. La Jornada, pp.49 
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Un caso más fue el de don Juan Antonio Torres Ramírez, quien iba y venía de su 

comunidad, Santa Rosa en Puebla, para apoyar en las labores de información en 

una de las carpas de la delegación Magdalena Contreras. Salía a las tres de la 

mañana y llegaba a las nueve de la mañana, de aventón en aventón. "Yo vine como 

representante de mi pueblo, porque allá hay pura pobreza y las tierras están en el 

abandono. Queremos un cambio y creemos que sólo puede darse con Andrés 

Manuel"23. 

 

Como ellos, cientos fueron los casos de ciudadanos que participaban activamente, 

durante el día o la noche en el Paseo de la Reforma, que se convirtió durante los 47 

días que duró el plantón en una ciudad a escala donde hubo de todo. Se 

“inauguraron” museos, como el de la Democracia, en el que se caricaturizaba a 

distintos personajes de la historia de México, desde La Colonia hasta la elección del 

2006.  

 

En otros espacios se abrió la “Pejebiblioteca”, en la que se promovía la lectura a 

través del préstamo de libros, se montaron exposiciones de murales o fotográficas, 

se habilitaron talleres de distintas temáticas y se realizaron festivales culturales y 

musicales, con la participación de grupos de distinta índole. 

 

Gran parte de estas actividades y los testimonios de sus protagonistas quedaron 

plasmadas en una serie de cortometrajes hechos por los propios activistas, en una 

iniciativa que tuvo como objetivo dejar una memoria histórica-visual de la lucha que 

sostuvieron desde el 2 de julio hasta el 16 de septiembre de 2006. 

 

                                                           
23 Rocío González Alvarado y Erika Duarte. (14 de septiembre de 2006) Cumplió su ciclo el plantón; sigue otra 
etapa de lucha: participantes. La Jornada, pp. 47 
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Los cortometrajes fueron exhibidos en una carpa como parte de las actividades que 

se realizaron en el plantón; desafortunadamente no quedó registro de su paradero. 

 

El plantón de Reforma fue uno de los mejores capítulos de mi formación y desarrollo 

periodístico, pues me exigió creatividad, manejo de distintos géneros (nota 

informativa, entrevista, crónica). Tuve que estar a diario con esa agudeza visual, 

que se exige al reportero para evitar caer en el lugar común, en la monotonía 

informativa o la repetición de nombres, lugares y situaciones. 

 

El trabajo periodístico que realicé con mi compañera Erika Duarte fue retomado por 

la escritora Elena Poniatowska en el libro Amanecer en el Zócalo24 y fue motivo de 

entrevistas telefónicas para la radio de Buenos Aires, Argentina.  

 

3.4.   Asamblea Legislativa, un nuevo reto 
 
Al concluir el plantón en Paseo de la Reforma continué con la cobertura de las 

actividades del PRD capitalino y en las delegaciones políticas hasta el 2009, año en 

el que me incorporé a la fuente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF), en la que me mantuve durante los tres años de la quinta legislatura. 

 

A diferencia de otras fuentes en los que ejercí el periodismo de manera individual, 

en la ALDF compartí la cobertura informativa con mi compañero, Raúl Llanos 

Samaniego, quien cuenta con una amplia experiencia en la fuente legislativa. 

 

Aun así, la fuente representó un apabullante reto por la especialización que implica 

su cobertura, porque necesitas tener conocimientos mínimos de qué es y cómo 

                                                           
24 Elena Poniatowska. Amanecer en el Zócalo. Ed. Planeta. México. 2007 
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funciona la Asamblea o tener a la mano la ley y el reglamento que la rige, en tanto 

se va uno familiarizando con el proceso legislativo.  

 

Es común, entre los primerizos asignados a esta fuente pasar apuros por 

desconocer la terminología legislativa como orden del día, gaceta parlamentaria, 

iniciativa de ley, puntos de acuerdo, excitativa, votación económica o nominal, entre 

muchos otros términos, cuyo desconocimiento puede llevar a elaborar notas 

erróneas. 

 

Es importante también ubicar cuál es la dinámica en el recinto legislativo y quiénes 

son los diputados más importantes, según el cargo que ostentan, pues son los que 

tienen conocimiento de la información que se genera. 

 

Las relaciones públicas en este contexto son cruciales, pues en algunas ocasiones 

los diputados tienen interés en dar a conocer alguna información y deciden a qué 

medio o medios de comunicación “filtrarla”, pero otras ocasiones, el obtener alguna 

primicia depende del reportero y su capacidad para rastrear los temas de interés 

periodístico, para lo cual se requiere tener un acercamiento constante con los 

legisladores y su equipo de trabajo. 

 

En período de sesiones, la Asamblea Legislativa cita a los diputados dos veces a la 

semana a reunirse en el pleno del recinto legislativo para presentar o desahogar 

iniciativas de ley o reformas a leyes ya existentes. En estos casos, la Gaceta 

Parlamentaria, que regularmente se sube a la página de internet, salvo cuando hay 

algún interés en no difundirla, sirve como una guía del trabajo que pretenden realizar 

ese día en particular los legisladores.  

 

Sin embargo, la labor de los asambleístas y de los reporteros, en consecuencia, se 

extiende más allá de los días de sesiones. Se debe conocer cuál es la agenda que 

tienen los grupos parlamentarios, para estar atentos al desarrollo de sus temas en 
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las diferentes comisiones de trabajo.  Es importante acceder a los pre dictámenes 

de ley que se estén elaborando, pues de ahí surgen muchas notas informativas. 

 

Los períodos de sesiones ordinarios empiezan en septiembre y abril, pero es común 

que el trabajo legislativo se acumule al final de éstos, cuando en largas jornadas se 

toman todo tipo de decisiones. Se “legisla al vapor” o “sobre las rodillas” suele 

decirse coloquialmente. La falta de acuerdos para procesar algún tema o las 

coyunturas políticas influyen, para que se dé este escenario, pero muchas veces es 

parte de una estrategia para aprobar asuntos de gran relevancia a hurtadillas, a 

espaldas de la ciudadanía. 

 

Esta etapa es la más ajetreada para los reporteros. No hay descanso, y una 

distracción puede llevarte a pasar un mal rato cuando algún otro medio trae al otro 

día alguna primicia. Es una época de estar en alerta y en constante reporteo. La 

fuente de información puede ser desde los diputados, los integrantes de su equipo 

de trabajo o hasta el personal de base como secretarias o trabajadores de limpieza, 

que pueden darte pistas de algún suceso que no se quiso hacer público. 

 

Hay un flujo de información continuo, que va desde foros especiales sobre la 

discusión de algún tema en particular, comparecencias de servidores públicos, 

conferencias de prensa de los diputados de los distintos grupos parlamentarios, 

denuncias de ciudadanos que acuden a la Asamblea Legislativa apoyados por algún 

o algunos diputados, hasta protestas de organizaciones vecinales y civiles que 

piden sean resueltas sus demandas de toda índole. 

 

En diciembre, la actividad legislativa se concentra en la aprobación del paquete 

económico del año siguiente. La discusión de las leyes de Ingresos y Egresos, así 
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como el Código Fiscal de la Ciudad de México lleva varios días, sobre todo, cuando 

se plantean cambios significativos en ellos. 

 

En el 2009, las pláticas y las negociaciones fueron intensas cuando el Gobierno de 

la Ciudad de México planteó el Código Fiscal, un nuevo esquema para el cobro 

diferenciado del servicio de agua potable con base en el consumo y la 

infraestructura urbana en la que vivía el usuario. En aquel entonces, las nuevas 

tarifas del líquido, en la que se plantearon cuatro categorías, motivó acaloradas 

discusiones, inclusive, entre el grupo parlamentario del PRD, donde algunos 

integrantes que se oponían a esta propuesta. Al final, se aprobó. 

 

En estos casos, la discusión se concentra en un pequeño grupo de asambleístas, 

que integran las comisiones de Hacienda y Presupuesto, mientras el resto, está 

atento al llamado de sus coordinadores para acudir al pleno, para aprobar, 

regularmente, en la madrugada, el paquete económico. 

 

Son días extenuantes para los reporteros que se deben mantener en guardia y 

atentos durante el día, a cualquier movimiento de este grupo de diputados. 

Previamente hay que identificar quién de ellos podría dar la información que se va 

generando y cuáles son los puntos centrales de la discusión, porque la mayoría de 

las veces, llega la hora del cierre de la edición en los diarios y no hay acuerdos 

sobre el tema. 

 

3.4.1.   V Legislatura, en medio de la polémica 
 

En la cobertura informativa, mi compañero Raúl Llanos Samaniego y yo nos 

dividíamos la agenda de la Asamblea Legislativa por temas, según nuestro propio 

interés y facilidad para obtener la información. 
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Desde muy temprano, llegábamos a la sala de prensa, donde disponíamos de una 

síntesis informativa de todos los diarios y medios electrónicos para saber cuáles 

eran los temas de interés periodístico y empezar nuestra jornada. 

 

En la misma síntesis informativa, en un pizarrón o directamente en los correos 

electrónicos, el área de comunicación social de la Asamblea Legislativa nos hacía 

llegar la variedad de actividades del día de los asambleístas, lo que nos permitía 

organizarnos. 

 

Varios fueron los episodios que definieron a la quinta legislatura, encabezada en 

aquel tiempo por Alejandra Barrales, actual dirigente nacional del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), que nos tocó cubrir y ahora comparto algunos de 

los más destacados. 

 

Era septiembre de 2009 y a diferencia de otras legislaturas, el grupo parlamentario 

del PRD no alcanzó a tener en las urnas electorales el número suficiente de 

diputados que le permitiera obtener la “mayoría absoluta” y con ello tener el control 

político al interior del recinto legislativo, ubicado en Donceles y Allende, en el Centro 

Histórico. 

 

Este episodio, significó para nosotros como reporteros mantener nuestra atención 

en cómo resolvería el PRD este primer escollo, pues justamente se trataba de una 

legislatura en la que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Marcelo 

Ebrard, esperaba tener una mejor relación, pues con la anterior el enfrentamiento 

había sido continuo y muchas de las iniciativas que había enviado el Ejecutivo local 

no prosperaron. 
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Sin embargo, las negociaciones se hicieron con tal secrecía, que el jueves 17 de 

septiembre, cuando se instaló formalmente el período de sesiones, con el que 

arrancaron los trabajos de la quinta legislatura, la bancada del PRD sorprendió a 

todos al anunciar que se incorporaban al grupo parlamentario tres diputados, uno 

del Partido del Trabajo (PT), otro del Partido Nueva Alianza (Panal) y uno más de 

Convergencia, con lo que tenían, en total, 34 integrantes, lo que les permitía gozar 

de la “mayoría absoluta”. 

 

Fue el secreto mejor guardado, porque ningún medio de comunicación logró 

anticipar dicho acuerdo, por lo que informativamente sólo quedó acudir con los 

legisladores que habían dejado sus grupos parlamentarios para conocer las 

condiciones en que se habían dado las negociaciones.  

 

Algunos de los involucrados fueron discretos y sólo comentaron que así convenía a 

su trabajo legislativo y otros como Edith Mendicutti —que del Partido del Trabajo se 

mudó al PRD—, declaró abiertamente que se le había ofrecido la presidencia de la 

comisión de cultura, cargo que de haberse quedado en su bancada no hubiera 

logrado. 

 

En el inicio de las legislaturas, y la quinta no fue la excepción, el trabajo periodístico 

se concentra en estar atentos al desarrollo de las negociaciones para el reparto de 

las comisiones de trabajo. 

 

La Asamblea Legislativa es la responsable de emitir las leyes que rigen a la Ciudad 

de México y para esta labor se integran comisiones de trabajo ordinarias o 

especiales y comités. Sus miembros se distribuyen jerárquicamente en presidentes, 

secretarios e integrantes. 
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El órgano legislativo se integra por 66 diputados locales, 40 de ellos uninominales, 

es decir que, son electos directamente en las urnas, y 26 de ellos por la vía 

plurinominal.25 En esa legislatura hubo 36 comisiones ordinarias, nueve especiales 

y nueve comités de trabajo. La distribución de integrantes se da conforme el número 

de diputados que cuenta cada bancada.  

 

Con la mayoría absoluta, el PRD logró presidir la Comisión de Gobierno —máximo 

órgano de dirección en la Asamblea Legislativa—, y por supuesto, también 

encabezar las habituales negociaciones para el reparto integrantes del resto de las 

comisiones de trabajo, la mayoría de ellas y las más importantes presididas por 

perredistas.  

 

Aunque por “usos y costumbres”, la primera fuerza política se impone sobre el resto 

de los grupos parlamentarios, los resultados no siempre dejan satisfechos a todos, 

porque es común que ejerzan presión, para lograr mayores y mejores espacios.  

 

En esta legislatura, no hubo excepción y la bancada del PAN exhibió públicamente 

su inconformidad por la asignación de las comisiones legislativas y trató de sabotear 

el inicio de la glosa del Informe del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, al retirarse 

todos sus integrantes de la sesión del pleno en el recinto legislativo. 

 

En su momento, la perredista Alejandra Barrales ofreció a los panistas buscar un 

acuerdo e incluso modificar la integración de algunas comisiones, pero no cedió en 

los cambios de las presidencias. 

                                                           
25 Los diputados plurinominales o de representación proporcional son decididos por cada partido 

político mediante sus mecanismos de selección internos y propuestos a la autoridad electoral. 
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La designación de cargos no fue el único tema que generó polémica en la ALDF. 

Uno de los primeros escándalos fue el que protagonizó el diputado del PRI, Cristian 

Vargas, después bautizado como dipuporro, quien se dio a conocer cuando rompió 

la puerta de su despacho con una escalera metálica, cuando el personal de 

resguardo le negó el acceso. 

 

A ello, le seguirían las disputas entre legisladores por los resabios de la justa 

electoral, no desde la tribuna y con sus discursos, sino a golpes en pleno recinto.  

 

Las primeras sesiones en la Asamblea Legislativa fueron el preludio de lo que sería, 

después, la ceremonia de protesta de los nuevos jefes delegacionales, entre ellos, 

Rafael Acosta “Juanito”, quien había amagado con no renunciar a la jefatura 

delegacional de Iztapalapa y dejar en su lugar a Clara Brugada, a lo que se había 

comprometido, y el panista Demetrio Sodi de la Tijera, en Miguel Hidalgo. 

 

Ambos personajes fueron el centro del espectáculo, en una sesión que se 

caracterizó por los sobresaltos, los gritos, jaloneos y empujones, entre los diputados 

de los distintos grupos parlamentarios. 

 

La polémica continuó en la Asamblea Legislativa cuando una mujer, identificada 

como ex funcionaria en la delegación Magdalena Contreras, Emelia Hernández, 

ingresó ante el pleno del recinto legislativo y con una canasta de huevos en mano 

exigió al entonces diputado del PRD, Héctor Guijosa, a cumplir con la pensión 

alimentaria del hijo que habían procreado.  
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Un hecho más se originó por pugnas internas entre perredistas. Dos mujeres, 

integrantes del Movimiento de Alternativa Social, que lideraba el ex diputado local, 

Edgar Torres, sorprendieron en el recinto, al quitarse la ropa y quedar en calzones 

y sostén, para exigir la renuncia del entonces jefe delegacional de Gustavo A. 

Madero, Víctor Hugo Lobo. 

 

A diferencia de las primeras legislaturas, en las que se contaba con políticos de 

trayectoria, que daban “la nota” en la tribuna, con sus debates y sus discursos, en 

ésta, casi el 70 por ciento de los diputados que la integraban no contaban con 

experiencia legislativa. 

 

Aún más, en un ejercicio periodístico, mi compañero Raúl Llanos Samaniego, 

entrevistó al azar a varios diputados de distintos grupos parlamentarios, en los que 

evidenció que los asambleístas desconocían las leyes y los procedimientos 

legislativos, lo que se reflejó en los pobres resultados en materia legislativa. 

 

Entre sus méritos se encuentra el haber aprobado una controvertida iniciativa de 

ley, que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo, un reconocimiento 

que en el país sólo existe en la Ciudad de México. La iniciativa que apenas motivó 

tibias protestas de la Iglesia y de los grupos conservadores se aprobó en diciembre 

del 2009 con 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones. 

 

Algunas propuestas legislativas generaron “ruido”, como la de ampliar el horario de 

operación de los bares y antros hasta las cinco de la mañana, otras no causaron 

mayor conflicto como el de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Norma 26, 

cuya aplicación, por cierto, en la actualidad, ha traído graves repercusiones para la 

ciudad, al permitir un desenfrenado “boom inmobiliario”. 
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Paradójicamente, las reformas a la ley de establecimientos mercantiles fueron 

ampliamente difundidas por los medios, antes y después de su aprobación, pero en 

la práctica no han generado ningún cambio fundamental en la operación de los 

negocios nocturnos. En cambio, las normas relacionadas con el desarrollo urbano 

y la vivienda, pasaron sin hacer ningún ruido, pero su impacto posterior ha sido de 

grandes dimensiones. 

 

¿Por qué ningún medio alertó sobre el impacto negativo que traerían consigo las 

nuevas disposiciones en este sector? La respuesta es sencilla. Los reporteros son 

“todólogos” y pocos se especializan en algún tema en particular. En el caso que nos 

ocupa, por un lado, la información vertida era tan altamente técnica y encriptada 

que sólo un experto podía descifrarla, pero por el otro lado, hubo un distractor. 

 

Como parte de las nuevas reglas para el desarrollo urbano, se propusieron acciones 

para el ordenamiento de anuncios espectaculares y corredores publicitarios, que 

acaparó la atención de los medios, mientras que el resto del contenido “pasó de 

noche”, sin que ningún reportero se percatara de ello. 

 

En la Asamblea Legislativa, la mayoría de las iniciativas de ley son promovidas por 

los diputados, pero otras son enviadas por el Ejecutivo local, que, en este caso, al 

contar con una bancada perredista afín, solían no tener mayor objeción para ser 

aprobadas, pero no en todos los casos sucedió así. 

 

La creación de una nueva Ley de Aguas de la Ciudad de México, que pretendía 

privatizar el suministro del líquido, es un ejemplo de ello. A finales de febrero de 

2011, la Asamblea Legislativa recibió la iniciativa de ley, firmada por el entonces 

titular del Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, pero apenas llegó a la Comisión de 
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Gobierno generó rechazo entre algunos diputados del PRD, quienes de inmediato 

filtraron el documento a La Jornada.26 

 

A continuación, se reproduce la información publicada. 

                                                           
26 R. González, A. (24 de febrero de 2011) Propone Ebrard privatizar cobro y distribución de agua potable. La 
Jornada, pp.39 
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I Rocío GoNXÁLEZ AtVARADO 

El jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard, envió a 
la Asamblea Legislativa una ini
ciativa de ley para descentralizar 
el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de M6xico (SACM), en la que se 
plantea la intervención del sector 
privado en el suministro y dota~ 
ción de agua potable. 

De acuerdo con el artículo 
sexlo, fracción cuatro, de la pro
puesta turnada a la Comisión In
tegral del Agua, el SACM podrá 
suministrar agua en bloque a per
sonas ffsicas y morales, públicas 
y privadas, para consumo propio 
o para su venta, previa firma del 
COnlrato, el cual sería autorizado 
por la junta de gobierno de dicho 
órgano. 

.El único candado que se pro
pone cuando se venda agua en 
bloque es que la tarifa será fijada 
por el Sistema de Aguas y no por 
el particular. 

En la iniciativa se plantea 
promover la participación del 
sector privado en la construcción 
y operación de la infraestructura 
hidráulica de la ciudad. 

El organismo también podrá 
brindar servicios de apoyo y de 
asesoría técnica, y en su caso 00-

mercializarlos con instituciones 
públicas y privadas, nacionales o 
extranjeras. 

Además, la propuesta enviada 
por el titular del Ejecutivo local 
elimina la facultad de la Asam
blea Legislativa para fijar las ta
rifas por el cobro del suministro 
del agua, y se 10 confiere a la 
junta de gobierno de dicha ins
tancia, que las revisaría y actlla
lizarfa, según se acuerde en un 
programa especial. 

Se omiten los subsidios a la 
población para el pago del servi
cio y se hablo. sólo de "eslÚnulos" 
a diversos sectores que serian de
terminados por el jefe de Gobier
no, los cuales serian aplicados a 
las tarifas que se definan. 

Se prelende, incluso, que la 
junla de gobierno del órgano re
suelva sobre la aprobación de las 
tarifas por el servicio de suminís-
0"0 de agua polable para el ejerci
cio fiscal 2011. 

Además de fijar eslas tarifas, 
el SACM delerminará aquellas 
relacionadas con las conexiones a 
la red, colocación, sustitución y 
restitución de aparatos de medi
ción, así como drenaje, alcanfc&i
liado, aparatos ahorradores y tra-
tamiento de agua residual. . 

Con la nueva ley, el Sistema 
de Aguas se conviene en un órga
no descentralizado de la adminis
tración pública capitalina, con au
tonomía de gestión '1 patrimonio 
propio, así como un nuevo esque
ma fmanciero, mediante el cual 
manejarla sus propios ingresos y 
ya no serian canalizados a la Se
cretaria de Finanzas. 

La entidad paraestatal estaría 
conformada por una juilta de te-

.:, ... !, .~, .1_' •.•• '. '. '." •• '" , ..... '" 

JUIVE~ 24 DE FEBRERO DE 2011 

• Envía a la Asamblea iniciativa de descentralización del SACM para otorgarle aqtonomía" 

Propone Ebrard privatizar ~ob:ro' 
y distribución de agua potable ' 
• El ente fijaría la tarifa y suministraría el servicio en bloque a personas físicas o mOrales'· . 
• La propuesta omite los subsidios para la población y sólo habla de "estímulos" . . 

bierno como máxima autoridad, 
presidida por el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal y fonnada por 
representantes de las dependen
cias relacionadas con la materia, y 
de organizaciones gremiales, del 
sector privado, profesionislaS y de 
la sociedad civil. 

Como .parte de los argumentos 
proporcionados por el gobierno 
capitalino, la iniciativa refiere 

que el anterior esfuerzo por des
centralizar el Sistema de Aguas 
no funcionó, porque desde el 
principio se le impidió un desa
rrollo con autonomía de gestión y 
manejo presupuesta!. 

Con el nuevo esquema, a.segu
ra, se tendrían las herramientas 
necesarias para manejar)os recur
sos que se generen en favor de los 
proyeCtos necesarios para la ciu-

dad, pues tendría a su cargo los 
ingresos generados, sin la inter
mediación de instancias ad
ministrativ$S que pudieran retta
su o impedir las metas de 
cumplim.iento. 

"Con ello ·se cwnpl.ir:fa la pre
mísa ¡;le que los recursos que ge
nera el agua se destinen exclusi
vamente a la atención de los 
problemas del agua y que se ten-

ya 00 entregaría Jos recursos que obtenga por el cobro de agua' 

gan incentivos para la eficiencia 
cmnercial y 9PtiaCi60. d«l piga
nismo", apuntá la prppu~ta. . 

La Asamblea Legislativa'sólo 
tendría como participación la 
aprobación de un programa ~ 
cii.l de agua visión 2020,~.con
templaría las acciones y recursos 
de inversión necesarios para me
jorar los servicios públigos rela· . 
cionados con el recurso. 

I manera autónoma. Imagen de archivo de un tanque de almacenamiento en lztapalapa . Foto Carlos Cisneros 
.L .... "\. ... ' . .. 1.. .. · ............ 'u J~ ..... '">-~ , ...... ",.J_' _"- , ..... ¡ "'·! I.I .•. ~ " ' II ~. ,,,.:IIII :.>J , ..... ,¡.,:¡ ,,:r:::.o: .;J , : J~" .. :c"'''''':''' 'F-:,. _:'~ ~ <.J __ : v.Jri:; 
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La información que me tocó difundir en el diario generó una oleada de críticas de 

distintos sectores que manifestaron su oposición a una medida de esa naturaleza, 

y la reacción inmediata del gobierno capitalino que intentó deslindarse de la 

propuesta, al explicar, a través del titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, Ramón Aguirre, que ese no era el sentido de la iniciativa, sino que su 

propósito principal era darle autonomía financiera y estructural a dicho organismo. 

 

La iniciativa ni siquiera se discutió en comisiones y se quedó como normalmente se 

dice en la “congeladora”.  

 

3.4.2.   La versión institucional 
 

Sin duda, en época de abundante información, el trabajo que realiza el área de 

comunicación social es de gran ayuda para el reportero. Como institución, la ALDF 

cuenta con un equipo de trabajo, responsable de elaborar los boletines con la 

información oficial que se genera en las comisiones de trabajo, ya sea en las 

reuniones de sus integrantes o en conferencias de prensa convocadas por los 

mismos, sin distingo del grupo parlamentario al que pertenezcan, o de los puntos 

de acuerdo o iniciativas de ley aprobadas. 

 

Un apoyo adicional lo brindan las áreas de prensa de cada grupo parlamentario, 

que se encargan de promover entrevistas de sus diputados, y después hacer llegar 

las versiones estenográficas, audios y videos, así como los boletines con sus 

propuestas legislativas o posturas sobre algún tema particular.  

 

En algunos casos, los diputados cuentan también con un enlace de prensa, para 

tener un mayor acercamiento con los representantes de los medios de 

comunicación, a fin de colocar en su agenda los temas del legislador, para el cual 

trabajan.  
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La información que genera el área de comunicación social de la Asamblea 

Legislativa y de los distintos grupos parlamentarios es difundida directamente a los 

reporteros, pero también se puede consultar en la página de internet de la 

institución, donde se encuentran, además, los links de las distintas bancadas. 

 

3.4.3.   El corral de la ignominia 
 

A diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados o en el Senado de la 

República, donde los reporteros sólo pueden acceder al salón de sesiones antes 

del inicio de éstas o cuando concluyen, en la ALDF no hay restricción para los 

representantes de los medios de comunicación acreditados a la fuente quienes 

pueden estar presentes, e inclusive, dialogar con los asambleístas sin alterar el 

orden en el recinto. 

 

Esta libertad permite hacer una cobertura informativa a detalle de lo que sucede en 

el salón de sesiones, como ocurrió, por ejemplo, con dos de los escándalos que se 

protagonizaron en el recinto. El primero de ellos, el de la mujer que reclamó con una 

canasta de huevos a un diputado la pensión alimentaria para sus hijos y, el segundo, 

cuando un par de mujeres se quitó la ropa para hacer patentes sus reclamos a un 

político. 

 

La pertinencia de estar en el salón permitió a mi compañero Raúl Llanos Samaniego 

y a mí hacer una nota cronicada de ambos hechos. Desde la irrupción en el recinto 

hasta los desesperados intentos del personal de seguridad y resguardo para 

retirarlas del inmueble, sin faltar las expresiones y comentarios que suscitaron estos 

acontecimientos, lo que no hubiera ocurrido si sólo se hubieran seguido las sesiones 

desde la sala de prensa a través del circuito cerrado de televisión. 
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Reportear este tipo de hechos y otros relacionados con la forma de operar real de 

los asambleístas en el recinto legislativo no sería posible si existiera lo que se 

conoce como corral de la ignominia, que restringe y limita la labor de los reporteros 

a los pasillos aledaños al salón de sesiones. 

 

Mi paso por la Asamblea Legislativa me permitió aprender sobre el quehacer 

legislativo en la Ciudad de México, pero a diferencia de otros sectores, en los que 

logré hacer uso de varios géneros periodísticos, ahí mi trabajo se concentró en 

hacer entrevistas o investigaciones que derivaron mayoritariamente en notas 

informativas.  

 

Las sesiones en el pleno del recinto legislativo, sobre todo en ocasiones especiales, 

cuando se aprueba alguna iniciativa de ley polémica o los informes de los jefes de 

Gobierno son la oportunidad idónea para desarrollar lo que se conoce como crónica 

parlamentaria, que durante el período en el que estuve asignada a la fuente fueron 

realizadas por mi compañero Raúl Llanos Samaniego, debido a su vasta experiencia 

en el ámbito legislativo. 

 

En conclusión, cada una de las fuentes que existen para informar lo que ocurre en 

la Ciudad de México son diferentes y tienen sus particularidades, por lo que en cada 

una de ellas se requieren de ciertas destrezas y habilidades para desempeñar el 

trabajo de reportero, que tiene en cada cambio de sector una oportunidad para 

continuar aprendiendo. 

 

En el caso particular de la sección Capital de La Jornada no sólo es observar, 

preguntar y analizar sobre un acontecimiento, sino escuchar y escribir sobre 

personas o historias que para otros medios son irrelevantes ante la vorágine diaria 

de sucesos. 
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Conclusiones 
 
El periodismo es para mí investigar y recolectar datos sobre un suceso o hechos 

para darlos a conocer, pero sobre todo la oportunidad de contar historias de la 

cotidianidad en un partido político, en un órgano legislativo, en una oficina 

gubernamental o en las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México. 

 

Ese ha sido el camino que me tocó recorrer desde hace once años en la sección 

Capital del periódico La Jornada en la que he podido descubrir las particularidades 

de lo que es cubrir la información local respecto a la de interés nacional, y aprender 

cómo abordar cada una de las fuentes informativas. 

 

Definitivamente no es lo mismo cubrir un partido político que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF). En el primer caso, las relaciones públicas y generar 

vínculos de confianza entre los políticos y su equipo de trabajo podría ser una de 

las principales herramientas para ejercer el quehacer periodístico, pero en la 

cobertura de un órgano legislativo, sin duda, se requiere de cierta especialización y 

conocer, de menos, sobre las leyes y reglamento que lo rigen, así como utilizar bien 

el lenguaje que se usa. 

 

En las delegaciones, desde mi opinión, lo que se necesita es sensibilidad para ver 

y escuchar a quienes las habitan y agudeza crítica para reportear el trabajo de sus 

gobernantes. 

 

En la práctica periodística hay quienes se especializan en la cobertura de los 

movimientos sociales organizados, la defensa de los derechos humanos, en el 

sector policiaco o judicial, en las tareas legislativas o gubernamentales, en mi caso, 
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me tocó conocer los recovecos de la ciudad, en la que he tejido redes en el ámbito 

político y social, que han sido de gran apoyo en mi trabajo. 

 

Están también los que sólo realizan trabajos de investigación con documentos, 

cifras y testimonios, en los que se toman su tiempo para que su reportaje cumpla 

con todo el rigor periodístico que se exige y se requiere en pro de la veracidad y 

credibilidad. 

 

Otros en cambio se avocan a explotar su habilidad con la pluma y realizan 

impresionantes relatos en los que la narrativa literaria es el centro de sus escritos 

periodísticos. 

 

En lo particular, mi trabajo se ha concentrado, principalmente, en el reportear diario. 

En el trabajo del día a día, desdeñado y criticado por algunos por la falta de 

profundidad en algunos temas o por el exceso de declaraciones de servidores 

públicos o políticos, pero en el que se libra una batalla para mantener bien 

informados a los lectores. 

 

De lado del que le toca cubrir los interminables actos oficiales de toda índole y de 

correr tras algún personaje en la búsqueda de una entrevista de banqueta entre los 

apretujones de los camarógrafos, fotógrafos y demás reporteros. El de las prisas y 

las carreras por el cierre de la edición y el de los regaños cuando “se te fue la nota”, 

pero también el que te da la satisfacción de retratar tal cual el acontecer diario de tu 

entorno y de quienes te rodean. 
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A este trajín se suma la presión que genera la versión digital de los periódicos que 

obliga a los reporteros a dar a conocer la información prácticamente en el momento 

en que se genera. 

 

Atrás quedaron aquellos tiempos en los que reporteabas durante el día y por la tarde 

comenzabas a redactar las notas que saldrían en la edición impresa.  Ahora se exige 

la cobertura en diferentes plataformas, una versión para la modalidad en línea y otra 

para videos que se transmitirán en las redes sociales como Facebook y Twitter. 

 

El reportero ahora debe tener los conocimientos y habilidades para obtener la 

información, pero también de los recursos tecnológicos para desarrollar un mismo 

trabajo en audio, video y texto. 

 

El lenguaje que se utiliza, incluso es diferente, pues en la era digital no basta dar a 

conocer un hecho, sino como lo haces para llamar la atención y obtener el clic en la 

pantalla. 

 

En este contexto, es importante destacar que hay nuevas herramientas técnicas y 

otros lenguajes, pero la práctica periodística debe conservar en rigor su veracidad 

y su ética. 

 

Ojalá que los alumnos que lean este trabajo y estén interesados en ejercer el 

periodismo puedan darse cuenta de lo que implica ser reportero y la responsabilidad 

que tendrán en sus manos. 
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Espero que a los académicos les sirva como una herramienta de enseñanza en los 

salones de clases para que los estudiantes conozcan otra cara del periodismo, no 

desde la teoría, sino de la práctica. 
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Secuencia de una nota informativa 

 

 

  

oLa ornada 
tIIfIft'TOFlA GEHElIAL.: CARMEN UIIA lAAOf. 
DlN!CroII~CMlO!I""'YNlYnY!ll 

O I BLlOTECA 
OE MEXICO 
HEMEROTECA 

OOMINGO ~ DE MAYO DE 2t113 
IID:Ioo,c.IIWIO-.w. · IkJ19·I'ÜeO_ ·~_ 

IOPlSOS . 

"RECONSTRUIR LA IZQUIERDA, EL MEJOR HOMENAJE" 

• Dominan talamontes las 15 mil hectáreas de bosque, acusan 

AInagan crear 
auto defensas 
en Milpa Alta 
• Los depredadores bloquean accesos, señalan comuneros de la delegación 
• Denuncian agresiones de los trabajadores de los aserraderos clandestinos 
• Tienen ocupadas casetas de vigilancia y uti lizan armas para .impedir el paso 

• Cottvocan • nlSCatar e l 
Il&mlldo dcAmoIdo M~ 
Verdugo. favor de 1. unidad 

• "V1CJlCn "tiempos que 
crdaJDOl idOll; hoy mú CjU(l 

nUDCa debcmoI'; Of¡anuamos" 

• El Movimiento ComUDista 
Mexicano apoya IU polftica 
cn el legado del extinto Udet 

lmpuestos a 
Pemex triplican 
los que pagan 
grandes firmas 
. ¡rracional e iIuos/tnlbl., 
el régimen fiscal ~licado 
I la paracstalal.: expertos 

• Cayeron 9 por clerilO Jos 
in~ de la pelfOlen en 
el primer cuatrimcsuc 

=""=-='---_-"- 14 1 25 

Comando mata 
a dos policías 
en Teloloapan, 
Guerrero 
• Otros dos agmtu ~ultln 
berilios en .taque contra 
in$lJllacione. mumeipalel 

• TIrotean en Torrecm.. 
efectivos fedentlet que 
vigilaban el diario El Siglo 
_____ ___ "13 

SG negocia 
con policías 
comunitarias: 
Roberto Campa 
• Se plantea conV'lnio que 
delimite funciones de eJOI 

zrupos Y el uso de armas 

Il 



90 
 

Anexo 1. Amago de comuneros de Milpa Alta con crear autodefensas 

 

 

 

Nota a “ocho columnas” sobre el amago de comuneros de los pueblos de 
Milpa Alta de crear autodefensas o sus propias brigadas de vigilancia en los 
bosques ante la presencia de talamontes y la falta de intervención de las 
autoridades. 
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Anexo 2. Reacciones a la nota informativa 

 

Nota al interior de la sección Capital sobre la primera reunión de comuneros 
de Milpa Alta con autoridades del gobierno del Distrito Federal donde exponen 
la problemática que ha generado la presencia de talamontes en los bosques. 
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Anexo 3. Se anuncian acciones a raíz de la nota informativa 

 

 

Nota al interior de la sección Capital sobre el anuncio de las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México de las acciones a seguir para detener a los 
talamontes en los bosques de Milpa Alta. 
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Anexo 4. Escala la problemática  

 

 

 

Nota al interior de la sección Capital en la que los comuneros denuncian 
enfrentamientos con los talamontes. 
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probable oomisióo del delilO de 
trulsporte. COUlC:ftio, 1IOOpi'" al
macc:ll2IIÚenlO" rranoform:ación 
de roade:raen roUo,util1u,car
bón vegetal , uf eomo de cual
quier otro =vtI() rnadenbIe en 
car¡1idades supcrioIeI I euauo 
mefmS ~"IU oquiYIIcnD:: 
al madera ucrnd:a, en 1!'eI diCe
renle$ prcdios,dondcM! dcfccu.
ron ISO mettos e4biOOJ de ¡na

dera en milo, en cscuadria y de 
-~. J1JanGoanlez Romero,tim
lar de la ÚlmIII. dijo que de
nlJllciaroo la utracci6n ilegal 
de maderI tll divmu !OIW de 
MiIpI. Altlll1tc la PYocuraduria 
FcdentJ de l'roIec;cióu al AJn.
menle (Pmfepa). 

DicbotmlllO, ~en en
tI'1!Vista.., se present6clSdeollril 
pasado 'J quMó asentado en el 

• Agresores son de Santa Ana Tlacotenco, 
dice . Apremian a autoridades a intervenir ya 

ape4lcn1e PFPA/39.1/ IZ.282-
0Xl86f1.3. 

Remarcó ~lIC iftclllso ClI el 
"",en;o antcnor loe inlelpllSie-

roo 0U"aI denw>cias relacioDI.
\W Wl1la t¡l¡ inmode!1ldl ea ti 
51lC'IOde~de ...... 
demarcr.ci&n. . 

El megaoperativo 
en M. Alta, "antes 
dcI15 de jtinio 

Los corunutraI de Villa Milpa 
AltI. lOOIdamn con d Gobierno 
del Distrito Fm.r.rJ.1IO <::rW lIIlI 

poIicfa. comunitaria o ~ de 
autodefellU. para ~lo:r lW 
botqucs de la tab. claDdesciba.. iD
COOII6 el scaeIaIio di GobimIc 
c:apitaliM. H6ttor s.:n-Conb 
~& algo q"" lCO!damoI COI 

e1Jo¡.p;>rqocelF.-sotieoepef> 
ftctamtJltt el oontrol de 11 
ZOIll".afirmI$. 

C1lestiooado sobre la TewOOr: 
qlle rnvoel miáa>lcsc:on 101:<.:0-
mUIlmlII. quic:oes 1& kman.a pa. 
aada odvinieron: quo ea cuo di 
que. las autoridadeo, tanto \oQ. 
ks«GlOfo::dc:nkl,lIOx:roe. 
c:oa prootitud. iDtegrarí ... brip 
du de 1nII.OdefomA., el leCI"eWic 
C(IOl("lnDÓqucanu:sdellSdejll' 
nio 5C Ikvm & cabo un mq;ao
~""dl'O para de¡n)lUIlclar IIC
rradera; ilegales. 

Adcmis se implanmUU'i M 

operaIiYO~ODIIlJ,co
munidad 'J en las casew de vigi-
1Mv::ia. batd preaeDCia poIidac&. 

Semao Cortá aclaró que le 

avisó del opctaÓ\IO I b ~, 
(lQnlIIe "m qu=mos de Diquna 
U>aIItfa UllI.confroo!aci6D con sus 
0DD:IIII1idadcc. Ello< """ b q\le 
han io$~ ro que debemoI in
loCI"Yenir 0Ja mayor CODt\uIdq)C:b. 
pan.cvilirl.a ~c~H. 

Protagonizan 
balacera desde 3 
autos.en Santa Fe 
1 MI-. SaV.. 
Una b;llaccn' ocurrida la ma5a· 
na de &'1« en Santa r ... <kj6 uJ
do <k II~ peaoou ~aidu, 

.UII& <k .... cuaiQ ruult6 bcrioJr,. 
Lot bedlOS ocwrierooI ~ 

ckdor <k las 9: I S bcns en Pro
klaJlCioXa Pa5eo de la Reforrn.o, 
caSI lIS<jllinl. COd rsa.c COSIUO. 
en la %001 corpoaiiYll. 

!..os delC:Dido5, que ~ban 
oodool:alIlioBetasÜJbo.IIaI:Iey'J 
otral.obo secnfu:Dtan.m a t.Ja:wt 
c:ootrakllocupaalej!deuoT$wu.. 

UD bombre. que se dijo dlcicr 
dc~p1blioo.retult6beri
do el! el oWomcu. 'J r¡., trasIIdado 
... hoq>itaI di: la Cm Roja en ea
lidlddcde$cuido era Ioquc sede. 
lindan~. 

l..os OUQ; oc:ho su,ietol vil';' 
toan aboroo ' de ~ c:amioneta 
I'ord .Lobo uegra. pllCU 938 
UFX. Y 0tr.I "'j&. placu 
l.1MG20S6, ambas del estado de 
MtU:o. FucroIl deteIIi<Jof tru 
\lila ~ • Ji akwa del 
~ CanafruI 'J remitidolo _ 

1as~&laqcnQa24 dcJ 
Ministrrio NbIioo. 

E4t1Dio,loslripu~de1 
Tsuru b1aooo se dieroa . la fug&. 
Mú urde, el automóvil fue e~_ 
oootrado $Obre la cam:len; f«Ie.. 
1111 Mtrico-Toluca, • la altura 
del Dl6motro l8.u ¡wte true
... ..... '" """"""M "" Uft ..... 
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Anexo 5. Continúa la problemática 

 

 

 

Nota al interior de la sección Capital sobre la exigencia de los comuneros a 
las autoridades del Gobierno del Distrito Federal a actuar para detener los 
talamontes y reforestar los bosques. 

  

L8~- _______________________________ ~U~C~~ .. ~-~~~J<on';~r·~C)~-------!UOUO~- ~~'~.-~AND~~-~-~"~·~~~~~ED .. 
W".-- HEiVlERO J ECA 

• Expresan al delegado su disposición a detener la explotación ilegal de los OOsQ~es 

Demandan comuneros de Milpa Alta , 
_ detener a los tal amontes y reforeStar 

• Exigen una investigación a fondo sob~ 
los dueños de los aserraderos clandestinos 

• "Si quisieran hacer las cosas, lo harían" . no 
estarían anunciando un megaoperativo, acusan 

' lodo r ....... ¡m AMu.Do 

Comuneros ~clllei de 
Vma Milpa Alta H reurUeroo 
ayer por la tarde 00II el jefe de
IopciolW, ViwJr flap! M.
Iom)b 1Uos. panI.,¡jcIwk que 
odemú elel _,~r,,1iIIo 

Illl>OCiado por d Oobicmo del 
Dillrito FcdenJ. al loo booqua 
de e&ta do:awcac:i6n o.<:Qn la fi· 
nalidad de dcsnwucl&r 105 ase
rndcroI c~. lan" 
biln ~ e&QblQa lID proycdo 
iotc¡nl ~ la refon:wcióo '1 
el 1&Demlie1ltO de _ útIII 
~,eonlapartic¡pac:i6nde 
10<l0I101 pobladola. 

Mario SaI¡ado, inle¡racte 
del Movimi!:nIo de ComuDaOl 
Mil~.1Jei\II6 ~ pat!e 
de la pI'ObknWica q~e le vive 
ea 101 boIquel de: ella recióa 
o«dec:e • la divll.i6n que exil
Ie enue 101 rcprventall!ea de: 

IoIbiemsDDlllllllales'lIo&~ 
_, k>que hl.¡jdo~ 

vecllldo por 101 lalat'lXlll!ea, 
por 10 q ..... planlcatOO I la l uln
rielad dc:1cpc:ionaI l u ~po$i
ci6n I a.dyuvar pano pooer uIi 
alroalallllaikpl. 

"Nuauo objetivo e& QI>e !le 
deIaIp la dcsInoccl6a de: n ..... 
lnIf; t..6quc& '1 te c:onservc la 
biodlvcrsidad que: eXilie en 
dIot",~. alldlaJ. que 
buscaáD UD ~ roa 
la~ponIdclo& 
bieoeI:C\'lIDIlIIaIcI:de:WbMi]" 
pi Alu, (lCI:QO te 101 ncomcnd6 

I:!.aSiUlll~n-JICO, 
ClODIWIeroI iDdc:peDdientea qllC 
bao prtItn~ divenu denUD
ciu IIIIe la ProcuradoJda Fede
ral de l"AAo:a:ión al Amb~nle 

"NUESrRo' Os.nmyO . 
ES QUE SE I)l{'I1!NGA 

LA DI'SIltUCCIÓN y SE 

CONSERVE LA 

BIOOIVERSlOAD" 

en 1, reunión MOIllemll JUoo. (l'mr~) y la ~urla Oc.-
DetaIl6 que en el cllCUentro . IICfaI de l. Repdblda por el g. 

t i jefe delegacionalles pidMS qucodeiDsbolqllCS, ronsidenl-
1fIO)'O para ÍJlfOllD# en las ca- TOII que mú allt de hacer 
lII\I.IUdao:Ia are el opuarivo difuli6a lOt= !al KCioDeI 'P' 
que ,e.aliurtn 1 .. ..uorida6cs vaD' empraIdcr las aworida
capilal;""" anle& ""1 15 de: j,,- del del ;cbiemo capitali.no se. 
Dio. pan. evilar que Iuoy. el)n. debe iniciarw>I iuvCSll,1ICiOO a 
fraDlaciones. flllldo de qllieJw l11li 10& due-

.. de b astmlCIcroI l' lLacia 
d6DcSc Ikvaa la madera. 

MNo te. uata J6Io di! de$m..uI:
!dar, q""" oc d! c;:olI!<Mi I'CIiporl
ubJei Y se aplique la ley, par
qoz de: Ola mmen CI¡() DO se 
.... ""_.1 11O _Q¡IC 
bIya Wll.untad de: ~~._ 
iiU.iorI, 01 _lUAr que han 
W<lo ...ms las denl.lllcl .. que te 
hu !lee"" Y • la f .. "" .... b& 
habido nia¡;!la ",sultado, 

Inclusive, dudaroa. . 'l."" te 
lIe" .... ~ el opullliwJ. puciI 
~.¡ quisit:ru "-I.u _. 10 
harfaa y ya, 110 111> e&Wfaa 
.. ~nciando y prcviniclldo.1o& 
dc~I'lC'\IC:IlIcl~. 

~ .,;uerdo <;011 el. secmario 
de GobictDo, H6:Ior Scmno, 
... t::Iddl!idc:juniok~ 
un_~.mdque8C 
"peinad" la UN boIcosI. para 
delmantcl.. ]01 uenadcro& 
claaOot.liDo5. 

CanjeaGDF 
5 mil 500 amias 
en seis meses 

AIiCU_de_dpnl'; 
pamII Por tu familia cr.esar
vullIIDrio. el. Gobierno dc:11Ñ
triIoFedc:ralhllcar..lcfdo5 mil soo _ por ayuda ecooóPli-

~~~s6:'!adc~ 
timoc. eáabk:c:e ..... W.....,., de :.z ~ de Daumllo ~ 

Esca cifra ",basa la obtenida 
par el ~ &lrrql YOI\II\
iliria de ..... de fuqo,QDI!_ 
~ 200II , 2011 RICab6 !i mil 
433_. 

El doaaDcaID dcIalla que ... 
ruliDron ""'de UD mill6n de';' 
"'1M damóc:w.iao dc: ~ 
~JQbn: y aplicadoS2S mil'"] 
_paraCODOCel'laopiJU6ll 
D:n: au <:aq>IiIa. ca la W1191 
par cicato de laI ~ 

~~;,:.~~~ 
Mana::n., implcmmlc. la iniciati
va (lII'I el. dI:IIrme voluntario de 
....... yll7porri=llo-aro 
que m algo le beneficia. 

En tmItI, 34.15 p>r ciDGao 
rupoodi6 que ti 1Uvicn. ull GmI 
II eanjem.. por dlncm. 302 1 
par\Ula~,13.44por 

=~~:"=::: 
biciclcas, ~gQI di<üaic;m, 
OInI COA o quc: DO lwú.D '" gq.. 
jc por liada del mundo. 

Prevén acciones 
penales de CFE 

_ contra usuarios 

1 ';'- '0" "" s.u.n.n 
De DO modi.fiI;mc el lI:Illa] e. 
qLlCPla de tarifat q ..... aplica la 
CotrW:i6oI r'Cdcdl de EIoec:tricidK 
(OóIDpen.t:I""""'.w ......... 
!rO de erapa d6ctrico.. proaIO ljC 

~ead ~IOR:dcuI 
Iu <Icmwciu Y prOCaOI pcrWeoI 
wnrn.1ISIIIIrioI que. dejan de pi
pi' d laVk:io, (:0<1)0 y.a 0(:Um: 

al nrias eocidades dclpds, alcr-
16 o.Yid Pma ltodrfper..lIbop
do de la Red N-=iouI de a-. 
teacia Civil _In las Al .. 
nrifu de I,~. 

La 'P' inició ca t i DF como 
ua.1llCNÍJnÍcDlJ; de: iDconfllnDidad 
por a.ao. ÍJljIas(ilicadoo , OT
tió, .. porfila. al iJlQlqur.CII&jI 
Califorv,ia, CIibIIMua, CaqJc
dle,0Upu, ~yÜilDcl, 
aI~dc~"... ta
Uf .. m.ú j .. ,II.I, que. c:oasidemt 
bin¡n:sosdelalperson:ll'. 

1..& ~ 11(> pap, dijo, ID 

p.:lI'<pJe DOquIm,liDo pnnjIle las 
/aJ:if» I0Il aI!u pInI ¡rupoo de 
bYxÍD¡n:lOlyJan::spucsta.deJ. 
O:Jiha~Nb~ 
de la PQb=a. .su. .a-. .\lo) 

YaII diri¡idu.1IIIII p:>Iti<:adc te< 
cupc:ncicSlIde~"\Ic:IIi:::ida; 
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Anexo 6. Un mes después intervienen las autoridades capitalinas  

 

Nota de contraportada sobre el operativo que realizaron las autoridades 
capitalinas para desmantelar los aserraderos clandestinos en Milpa Alta. 
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