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En 1969 el diario "Tribuna 11 se localizaba en el tercer 

nivel del edificio de Bahla de San Hip6lito número 56, en la 

colonia Verónica Anzures. 

Para llegar a la redacción del periódico se pasaba pr! 

meramente por el estacionamiento. Cada visitante se registra

ba en el área de seguridad, posteriormente subfa por un redu

cido ascensor y al abrir la puerta de inmediato se escuchaba 

un enorme bullicio, en donde parecía que varias personas que

rían hablar al comp~s del repiqueteo de las m~quinas de escri 

bir. 

En ese sitio nq s6lo se encontraban las instalaciones 

del rotativo; en las alas derecha y central se ubicaban dos 

empresas constructoras. 

Sin embargo, dos pórticos de cristal con un letrero en 

lo alto que decla con letras rojas Tribuna y la figura de un 

voceador cargando ejemplares de ese matutino indicaban que -

ah! se Jacal izaba la redacción. 

A1 pararse frente a la recepción y sentarse en el úni

co sillOn del recibidor, la escena cotidiana era: 

Observar a una veintena de personas -en su mayor1a jó

venes-, que escriblan en computadoras instaladas en casi todo 

lo largo y ancho del perímetro de ese lugar. Algunos de ellos 

apuntaban sin hacer caso a nadie, otros más escuchaban graba-
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doras de 11 bolsillo" muy cerca del oldo, algunos otros habla-

ban por teléfono en las distintas extensiones de éstos. Pero 

repentinamente uno de los jóvenes se levantaría de su asien-

to, al tiempo que gritarla: 

- iSeñores, señoritas, traigo la nota de ocho. Mañana 

estará mi crédito en la primera plana!. 

Pocos minutos después,atro respondería. 

- iYa cállate~. que eso lo decidan en la Junta de Re-

dacci6n, as1 que sigue 11 tecleando'1
• 

El tiempo,en aquel lugar transcurría tan rápido que -

los minutos parecían segundos, ello se debía a 1 a premura en 

que se desarrollaba la escena. 

En el centro del salón había una amplia mesa rectangu

lar sobre la cual descansaban dos extensiones telefónicas, v~ 

rías m4quinas de escribir mecánicas,_ hojas de papel blancas y 

de carb6n. 

Adem~s casi todos los reporteros que llegaban sacaban 

de sus portafolios o folders boletines de prensa y otros doc~ 

mentas, escuchaban sus grabaciones y elegían las notas que -

les parecían m~s relevantes. Después acercaban un asiento. -

tomaban unas ºcuartillas" y escribían sus "adelantos de info!. 

maci6n 11
• 
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Desde la recepci6n se distingu1an varios privados de -

los cuales entraban y salían personas~ En uno de ellos se --

le1a: Jefatura de Informaci6n y al fondo otro que se anuncia

ba como Jefatura de Redacci6n. En el centro del piso y con -

vista hacia la calle destacaba el despacho más grande, el --

cual tenia un cartel que dictaba Direcci6n y, contiguamente,

en un escritorio se encontraba la secretaria del titular de -

'Tribuna'~ 

En el costado derecho otro privado decía: Mesa de Re-

dacci6n, pegado a ése, un cuarto más reducido indicaba Area -

de Sistemas; al lado de éste se encontraba un cartel que rez,! 

ba Correctores y el pr6ximo indicaba Fotografía/Laboratorio. 

Unos metros más adelante y separando la superficie de 

la Redacci6n, se asentaban unas paredes prefabricadas con 

grandes ventanales y a la entrada hab1a un pequeño letrero 

que apuntaba: Administraci6n. En ese espacio también se enco.!!. 

traban oficinas privadas que rezaban: Administrador, Personal 

y Circulación. Afuera de esos despachos se velan cuatro es-

critorios y en sus cubiertas, m~quinas de escribir, calculad~ 

ras, y muy cerca de la puerta una fotocopiadora. 

Al caminar, con la mirada apenas si se alcanzaba a ver 

un cuarto de reducidas extensiones y un indicador que manife~ 

taba: Archivo. 
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Eso era lo que se distingula desde aquel sill6n. 

Ocasionalmente visitaban la redacci6n personajes dest~ 

cadas de las diversas esferas del quehacer humano; como pol t

ticos. intelectuales, artistas, cientlficos, funcionarios pú

blicos, lideres obreros o campesinos y hasta empresarios. Ta!!! 

bién llegaban a las oficinas, grupos de ciudadanos -casi siefil 

pre de extracción humilde-, que al buscar al director querlan 

exponer ante la opini6n pública lo que les ocurriri. 

En enero de 1990 entrevistamos al fundador y ahora ex

director deºTribunc:J', el 1 icenciado Alfredo Leal Cortés. 

Don Alfredo -como le decían sus colaboradores más cer

canos-, es un hombre de edad madura -entre SO y 60 años-. An. 

teriormente había tenido experiencias como responsable de dos 

medios impresos. Segunda edición de "Ovaciones 11 y 11 El diario 

de México 11
• 

La conversación giraría en torno a lo que es una orga

nización periodística. 

En ese sentido, Leal Cortés asegur6 que tocar un t6pi

co como el de organizaciones periodísticas era mencionar un -

tema muy largo que requería no de una ocasi6n, sino de varias 

charlas, no sólo.con el director, sino con un gran número de 

empleados que de una u otra forma hacen posible la existencia 

de un peri6dico. 
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Ast, el ejecutivo apunto: "Mire, yo pienso que debe -

quedar muy claro que la era del individualismo en la activi-

dad periodlstica hace mucho tiempo que pasó. La imagen del -

reportero-editor-publicista-expendedor ya no existe. Ahora -

los organismos noticiosos son grandes empresas. Junto con una 

división del trabajo existen muchas lineas funcionales y geo

gráficas. Funcionalmente porque en un rotativo laboran un --

gran número de profesionales de diversas &reas, entre ellos: 

periodistas, ingenieros, administradores, pal it6logos y abog!._ 

do s. 

Geográficamente, porque por un lado se tienen que cu-

brir las principales 1'fuentes 11 de informaci6n, en lo que se -

refiere a reporteros, y por el otro se tendrá que 11 evar el -

impreso a determinados puestos de revistas, para su venta••. 

En ese rubro, cabe mencionar que todavía, a finales -

del siglo pasado y principios de éste, el trHico de noticias 

era labor de una sola persona. Es decir, una hombre publica

ba, reporteaba, editaba, se encargaba de la publicidad. supe~ 

visaba la producción y dirigla la circulación. Consecuente-

mente, tampoco existían las prácticas construcciones que aho

ra oodemos admirar, por ejemplo .. en Paseo de la Reforma y Bue!_ 

rel 1, aquí en la ciudad de México. 

En aquellos tiempos los dueños de las empresas necesi

taban de una modesta suma, cajones para sentarse. hojas para 
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escribir, una vieja imprenta y tinta, acotó el entrevistado. 

Pero todo sufre una evolución, dijo, y ahora los dueños 

de pequeñas y grandes editoras requieren de millones de pesos 

y una amplia organización de empleados que le den vida a un m~ 

dio de información. 

Don Alfredo expuso.que para entender mejor lo que es --

una organización periodística debemos imaginarla como nuestro 

cuerpo, en el que todas las partes tienen un motivo de ser, y 

en el que cada una de ellas.funciona de forma diferente; pero 

si una de éstas falla o se elimina, repercutir~ en todas las -

demás. ºEl cuerpo humano· es el resultado de una compleja con-

junci6n dt! los sistemas 6seo, tegumentarios (piel), de 1 as ar

ticulaciones, de las músculos, del aparato respiratorio, car-

diovascular, nervioso, endocrino, genitourinario, digestivo y 

de los 6rganos de los sentidos¡ todo eso, en términos genera-

les, conforma el organismo humano. Pero imaginemos que repen

tinamente a una persona le comienza a fallar el sistema cardi.Q. 

vascular, y los malestares son cada vez más profundos. Bueno, 

pues lo único que sucedería.es que el individuo puede morir, -

ya que la interrelación entre una parte y otra es indispensa-

ble para que una persona permanezca sana. Ahora bien, todo -

eso transplantémoslo a un centro laboral noticioso, en el que 

ninguna de las actividades que se cumplen en su realizaciOn -

son prescindibles; todas y cada una de ellas tienen su nivel -
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de importancia y debido a la coordinaci6n, eficiencia y armo

nla que guarden entre s1, las páginas impresas pueden llegar 

cotidianamente a las manos del receptor. {Las cinco 11neas an 
teriores son retomadas del texto El per16d1co(~) del profesor 

Jorge Calvimontes) • 

.::ntonces, por ejemplo, la Jefatura de Circulación, es 

para u~a empresa periodística como el sistema cardiovascular 

en nosotros, por lo tanto la mala coordinaci6n, como la nula 

eficiencia en dicha ~rea o en cualquier otra, repercuten en -

la preferencia del público, que se puede traducir en la rápi

aa muer~e de una organizaci6n tan viva como la periodístic~. 

?cr lo ;anta, la manera en que se ordena una empresa de esta 

clase -la prespectiva organizacional-, pone ineludiblemente -

de manifiesto dos aspectos que repercutirán en el medio de in 

formación: La forma en que se recopilaron las noticias, y la 

división de trabajo que existe dentro de una organización pe

riodistica, asl es que la coordinación en una casa editora -

nos puede indicar algo mucho má:s importante que simples proc.! 

sos organizacionales, ya que las personas que tengan los car

gos directivos dentro de la institución determinan la posi--

ción del medio de comunicaci6n frente al mundo, aclar6. 

r.simismo. Leal Cortés aseguro que con el crecimiento -

de las organizaciones periodísticas ha surgido la divisi6n y 

especialización de labores. "Han brotado redes sumamente el!. 

b~radas de comunicaci6n interna. Ahora, como en el pasado, la 



- a -

econom1a de la empresa dicta las normas para elegir tanto a -

los trabajadores como las noticias. También se imponen, aña--

dió, restricciones, principalmente en dinero, espacio, persa-

nal y tiempo disponible. Todo ello determina la política in

terna de cualquier periódico".{E.sta exposici6n también coincide con 

el criterio de Le6n Sigal, en su 1 ibro Reporteros y funciona

rios). <2 l 

Cuando Leal Cortés definió cada uno de los cuestiona--

mientas, pensaba cuidadosamente sus respuestas y las expresa

ba con mucha fluidez, de tal manera que no existiera duda al

guna sobre el tema abordado, empero, se requirió hacerle una 

interrupción al preguntarle nuevamente sobre una de sus res-

puestas, en la cual dijo que las organizaciones period1sti--

cas contaban con los atributos de cualquier empresa, lQué fue 

lo que quiso manifestar con ello?. 

i'Cuando yo afirm~ que un diario tiene caracter,sticas 

muy similares a la de cualquier empresa, lo que quise desta-

car es que como cualquier organizaci6n tiene areas especiali

zadas.como es.la de sistemas, la de talleres o la comercial; 

incluso en un rotativo existen departamentos con jefes o en-

cargados de secci6n que pueden responder ante una situaci6n -

espec,fica. Es mi1:s, igual que una instituci6n pública o priv!_ 

da 1 en una organización periodlstica existe una jerarquía de 

autoridad, en la que todos operamos con un sistema de normas 
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para recopilar. evaluar y elegir la informacidn que al si.---

gufente dla nuestros lectores ver§n en el impreso 11
• 

Como el exdirector indic6 al inicio de la entrevista, 

hablar de organizaciones periodísticas es cuestionar no s6lo 

a una persona, sino a varias. 

Horacio Guajardo, en su 1 ibro Elementos del periodis

!!!.Q.(3}, describe a una organizaci6n periodística desde otro 

prisma. Asegura que visto desde el ángulo del comercio y/o n~ 

gocio, la organizaci6n periodística vende una mercancfa llam~ 

da noticia; por lo tanto, se define como una empresa de servi 

cta. El negocio puede ser de una o varias personas. 

Asf, el periódico compra y vende noticias. Las adquie

re de las agencias informativas, pero a su vez las expende al 

menudeo mostr:indol as en sus páginas. Además contrata jornal~ 

ros {reporteros} para recoger una cosecha de noticias. Por -

ello, sea cual fuere la comparaci6n, las noticias son un pro

ducto comerciable. 

Como toda actividad lucrativa, una de las final ldades 

de una empresa periodística es la de obtener ganancias econó

micas. Sin embargo, una organizaci6n periodística es algo más 

que un negocio comercial porque est~ estrechamente vinculada 

con la sociedad, por lo que se considera de utilidad pGblica, 



- 10 -

aún cuando no esté clasificado y reglamentado como tal. 

Por lo tanto, se puede decir que la principal función 

de una empresa como la que estamos analizando, es hacer sa-

ber al pOblico todo lo que sucede en su entorno y del otro -

lado del mundo. Lo ideal seria que cada diario presentara la 

informacf6n en forma exacta, verdadera y completa. Para ha-

cerlo debe recoger, imprimir y distribuir la mercancía en el 

momento preciso. 

Dentro del entorno legal, las organizaciones informa

tivas en M~xico se constituyen y financian comunmente en: e!!l 

presa individual, sociedad colectiva, propiedad de un grupo 

o cadena de peri6dlcos, propiedad de los empleados (Coopera

tiva), sociedad en comandita simple, propiedad en sociedad -

vertical, y sociedad conjunta, pero en nuestro pats la forma 

m~s usual de propiedad en instituciones periodlsticas es la 

denominada sociedad an6nima (S A). 

Frank W. Rucker en el libro Organización y administra 

ci6n de periódicos< 4 l, dice: 

"La raz6n legal de sociedad an6nima, es la mas fre--

cuente entre las empresas editoras. puesto que se adapta me

jor a los problemas de expansi6n. centralizaci6n o transfe-

rencia parcial o total de la propiedad 11
• 

Ahora bien, desde la perspectiva administrativa laº!:. 
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ganización periodlstica es considerada por Francisco Fernán-

dez Rojina (S) en su investigaci6n sobre organización y fun-

cionamiento de medios impresos, asl: 

"En virtud de que la vida de una edici6n diaria puede 

considerarse como efimera, y de que las noticias m~s sobresa

lientes de la hora pueden perder su interés al ser transmiti

das por la radio y la televisión, la rapidez en el tiraje de 

un diario y la distribución del mismo es de suma importancia 

para la organizaci6n periodlstfca, por lo cual los múltiples 

departamentos deben de estar eficientemente bien coordinados, 

a ffn de no perder un tiempo que puede considerarse como pre-

e ioso 11
• 

En ese sentido, Fernández Rojina señala que la buena 

organización de un periódico, además del at~activo que tenga 

para el público lector, se cifra en la seriedad de sus artlc1!_ 

los de fondo y en la autenticidad de las noticias que se pu-

blican, lo cual acrecenta su demanda y lo convierte en un ve

hlculo publicitario muy estimado por los industriales y agen

cias de publicidad. 

''No debemos olvidar que los rotativos han cimentado la 

vida comercial de la comunidad a través de la publicidad. Con 

ésta la sociedad se entera mediante anuncios de los aumentos 

o descuentos de determinados productos". 
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De esa manera, y desde el lado administrativo. la pro

ducción de un peri6dico es altamente costosa, ya que si no --

11 evara propaganda impresa de un gran número de anunciantes, 

su precio sería tan elevado que los consumidores no lo po---

drlan adquirir tan fácilmente. Por ello todo impreso que ci~ 

cula en la actualidad se vende a un precio mucho muy inferior 

a su costo real. (Tal afirmación es recogida del texto~

nización y administración de una empresa editora de peri6di-

cos(6), de Daniel López Barroso). 

Pero a pesar de eso, la publicación de diarios son ne

gocios altamente redituables. Las agrupaciones mencionadas -

anteriormente se diferencian de otras empresas de servicio -

que dependen del apoyo del público: El periódico es una orga

nizaci6n periodtstica que forma y transforma opiniones. Sus 

receptores al no poder estar en todos los sitios donde se ge

neran noticias de trascendencia nacional e internacional, y 

al no contar con varios puntos de vista que lo orienten sobre 

determinados t6picos, acude a los diarios que, en definitiva, 

le sirven como la ventana en donde verá dla con dta los pro-

blemas, acontecimientos y actitudes que se generan en cual--

quier parte del mundo. Asl, las organizaciones periodlsticas 

mantienen una estrecha relación con la sociedad al producir -

un servicio informativo y proporcionar un medio que permita -

conocer lo que pasa en otros lugares y elegir los anuncios -

que puedan cubrir ciertas necesidades de consumo. 
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Debemos tomar en cuenta que los rotativos se ofrecen 

al lector, mismo que lo acepta o lo rechaza. Para llamar la -

atención de los consumidores, los mensajes pasan por las ma-

nos de técnicos y maquinarias que determinan su tamaño, tip~ 

grafía y colorida. además de un considerable equipo periodís

tico que ejecuta la tarea de investigación de los hechos y/o 

ideas que se confrontarán con los receptores. 
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ESQUELETO DE TRIBUNA 

Parecería una tarea sencilla decir que el proceso de 

publicar un periódico comprende varias funciones esenciales; 

entre las que destacan buscar, encontrar y recoger la noti-

cia para posteriormente redactarla. imprimirla y venderla, -

que serian las obligaciones de los departamentos de redac--

ción, talleres y/o mecánico y comercial respectivamente. Pe

ro no es asf: Son muchos Tos espectalistas que tienen inge-

rencia en el diario nacer y morir de los impresos. 

En t~rminos generales, en las pequeñas organizaciones 

periodísticas las obligaciones en cada uno de los puestos --

son muchas¡ una misma persona puede desempeñar varias funci~ 

nes, aunque no todas. En los diarfo5 1netropolitanos como 

11 Tribuna•• 1 la tarea de cada departamento es más espec1fica. 

En ese sentido, la divisi6n del trabajo más común den 

tro de los peri6dicos son dos: Oficinas y talleres. Las no

ticias y los anuncios se reciben en las oficinas, donde se -

formulan los originales y se realizan los trámites comercia

les. En los talleres se ejecuta todo el trabajo mecánico r~ 

lacionado con la elaboración del rotativo. (Dicha separa--

ci6n es expuesta por Daniel L6pez Barroso¡.C 7J 

En el diario ''Tribuna'' existen cuatro áreas fundamen-
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tales que forman el esqueleto organizacional de esa empresa, 

las cuales son: 

Redacción. 

Comercial. 

Administraci6n. 

Mecánica y/o Talleres. 

La redacción recibe todo el material de opini6n (artí

culos y columnas) y las noticias del diario, con la excepción 

de anuncios publicitarios¡ se les dá forma periodlstica al C,2. 

rregir los escritos, se les asigna el espacio, la página y 

las fotografías y caricaturas que ilustrarán a las textos. 

El área de· talleres es el sitio donde se imprime el p~ 

ri6dico. Ah1 se realiza además la composición tipográfica: -

Se forma, acomoda y "tira 11 el material producto del trabajo -

de los reporteros y la publicidad del departamento comercial. 

Oe los talleres depende en gran medida que guste o no 

a los consumidores el diaria, que podria traducirse en el re

chazo o la aceptaci6n de los lectores. 

El área comercial se encarga, por un lado, de la ven-

ta1 cobranza y circulaci6n del impreso y, por el otro, de co.!!. 

seguir la mayor cantidad de anunciantes que compren espacios 

en la publicación. Además llevarán al departamento de redac

ción los originales y la cantidad exacta de avisos publicita

rios. Es en esta secci6n donde entra la mayor parte de los ifl_· 
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gresos económicos de la empresa. El departamento comercial. -

es el que tiene la encomienda de crear la imagen del periódi

co a través de la publicidad y con la venta de espacios en -

las p&ginas del rotativo. La otra área muy importante es la 

de circulaci6n, tan esencial es que en la medida que un dia-

rio tenga una mayor difusión, en esa medida crecerá su respal 

do con el público 1 ector. 

El departamento administrativo tiene por objeto, entre 

otras cosas, determinar el presupuesto de todas las demás 

áreas y llevar el control de entradas y salidas de dinero; 

aquí se inserta también el pago de todos los colaboradores de 

Ta organizaci6n; es la encargada de surtir material a toda la 

empresa. 

Es importante poner de manifiesto que la función de di 
fundir noticias es la razón de ser del periódico, empero, con 

el correr de los años, la prensa ha desarrollado otras func1~ 

nes: 

Informar 

Interpretar 

Servir 

Entretener. 

Comunica a la sociedad al vigilar con esp1ritu crítico 

el trabajo del gobierno civil y los servicios públicos, ello 

mediante sus notas informativas, artículos de opinión y reportajes 
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En el caso específico del lector, a éste le proporcio

na información sobre diversos tópicos y al anunciante al po-

nerlo en contacto con sus compradores a través de sus caluro-

nas publicitarias. 

Cuando mencionamos que un diario entretiene, lo afirm~ 

mas porque ofrece un cúmulo de material de esparcimiento que 

distrae y divierte al receptor. 

Además el rotativo es un 1 ibro abierto de consulta, no 

sólo como fuente de información para los historiadores o cierr 

t1ficos sociales. 
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CINCO AROS OE BATALLAR 

El 21 de noviembre de 1989 la Coorporación Editorial y 

Periodística Latinoamericana Sociedad Anónima (Cepelsa}, saca 

a circulación el primer ejemplar de un nuevo diario capital i

no que llevara por nombre urribuna". 

Así, el pal ítico y empresario Miguel Angel Morales Ca

rril lo con sol ida un proyecto que hab'ia planeado desde hacia -

ya varios años. Dicho plan era conformar un periódico diario 

que además de traer información nacional, internacional, de-

portes y espectáculos, contara con noticias locales de cada -

una de las dieciseis delegaciones que conforman el Distrito -

Federal y municipios de Ta llamada 4rea conurbada. 

La historia de 11 Tribuna 1
' se puede dividir en tres par

tes. La primera que abarca desde sus inicios hasta sus dos -

aílos de vida, bajo la direcci6n del licenciado Alfredo Leal -

Cortés; la segunda con la llegada del señor Osear Al.arcc5n, y 

la tercera al tomar la directiva el dueño Miguel Angel Mora-

les Carrillo. 

Al conversar con Leal Cortés sobre los antecedentes -

del impreso, él destacó que 11 Tribuna 11 naci6 para especial izar. 

se en el Distrito Federal, ya que ta tendencia del mercado de 

los rotativos en esta ciudad indicaba muy claramente que un -

nuevo impreso requerla de la especialización para poderse ha-
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cer de un segmento de opini6n pública; de otra manera, "su e,!l 

trada al mercado tendría que ser con una inversi6n muy altat 

un equipo humano y una infraestructura de primera~ además de 

un capital suficiente para tres o cuatro años, porque habría 

que enfrentar la competencia con peri6dicos tan profesionales 

como 1 Excélsior 1
, 'El Universal 1 o 'La Prensa', por citar al

gunos" • 

En ese sentido, dijo que con previas encuestas se lle

gó a la conclusión de que el Distrito Federal, que es el mer

cado más grande del país, era, al misma tiempo, por una inex

plicable contradicci6n, el mercado más abandonado, "porque la 

gente no sabe con precisión lo que ocurre a la misma hora, por ejem

plo, en la delegaci6n Gustavo A. Madero y en Alvaro Obregón, 

hablamos del norte y del sur de la capital de la República. -

Se vieron posibilidades, se examinaron y luego estudiamos las 

dimensiones f1sicas de lo que la máquina podía hacer, también 

anal izamos el tamaño del impreso y, adicionalmente, los voce~ 

dores también opinaron sobre la dimensi6n del periódico. 

Ellos expusieron que era mucho m§s fácil manejar un rotativo 

chico, me refiero al manejo manual, de un diario pequeño, que 

de uno de formato tradicional ya que, por ejemplo, 'Excélsior' 

o •El Universal 1 son muy voluminosos y no se pueden manipular 

con la misma facilidad''. 

Leal Cortés manifest6 con un especial sentimiento de -
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nostalgia, que fue llamado para fundarlo. "Puedo decir, que -

donde hubo el gran bache, como yo lo veo, en que nunca exis-

ti6 capital suficiente para adquirir un equipo humano que nos 

llevara a hacer anAl is is citadinos, pal íticos, económicos, 52. 

ciales, de seguridad pública, hidráulicos, etcétera; y el me

dio respondiera realmente a la necesidad que tiene la gente 

del análisis de los acontecimientos en el Distrito Federal. -

Entonces como no teníamos más que un espacio físicamente muy 

restringido, que eran dos páginas editoriales, pensamos que -

la mejor manera era invitar a miembros de partidos políticos 

a participar y contar, por lo menos, con un criterio plural; 

ideologías con distintos puntos de vista sobre determinados -

problemas, así se hizo, así se real iz6". 

Asimismo~ para el ex-director, el otro gran tope de -

"Tribuna", es que dentro de esa falta de personal no hubo ca

pital suficiente resultado de la publicidad oficial y comer-

cial, hecho que se vió reflejado en la distribuci6n del peri~ 

dice fuera voceado, por lo menos, en las principales aven1-

das de la Ciudad de México. 

''Por ejemplo nunca llegamos, o jam~s lagr~ como direc

tor, que se tiraran cincuenta mil ejemplares y se repartiera 

a los voceadores esa cantidad. Entonces. si al diario no se 

le da la oportunidad de circular por lo menos con cincuenta -

mil copias, cómo es posible que se exija que se vaya a repar-
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tir determinado nOmero de peri6dicos 11
• 

En esa tónica el entrevistado continuó afirmando que -

el voceador en nuestro mercado pide una cantidad de i1npresos 

y que la empresa debe darle el nlimero que pide, pero si en -

vez de darle lo que necesita sólo se le llevan unos cuantos -

ejemplares, ºobviamente el vendedor no le va a interesar tra

bajar, ~remover u ofrecer un diario sobre el que sabe que hay 

una limitación física y econ6mica 11
• 

Por otro lado, se puede decir que una de las caracte-

rlsticas m&s tangibles de esta primera etapa de 11 Tribuna 11
, 

fue que se catalogarla como un medio informativo abierta a 

cualquier tendencia ideológica o partidista. 

Asi1 a los pocos días de haber salido al mercado, las 

oficinas de prensa, en especial las de cada demarcaci6n polí

tica, miraban con desdén y burla a 11 Tribuna 11
• Sin embargo, el 

tablo1de poco a poco comenzaba a entrar en los sectores me--

dios y bajos de la poblacidn, los asiduos lectores veían en -

las pá9inas del impreso los problemas referentes a su colonia, 

barrio o delegación. 

Pasados escasos dos meses de la fundaci6n del matuti-

no, la respuesta de los receptores no se hizo esperar y las -

cartas como las llamadas telefOnicas comenzaron a ser cotidi~ 

nas en la redacción del periódico. Con el tiempo no serian -
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solamente las ciudadanos comunes los que compraran "Tribuna". 

sino los funcionarios, los legisladores (Diputados y Senado-

res) y muy especialmente los gestores (Asambleístas). 

ºTribuna" era entonces un medio crítico, plural y com-

bativo. El primer editorial de "Tribuna"(S} decla: 

"Pórtico 

En el amanecer de este nuevo diario, 'Tribuna' 1 saludE_ 

mos a la persona más importante: a t'L lector. 

Porque lógicamente hay una empresa propietaria, un pe~ 

sonal administrativo y otro de redacción y un director, pero 

el verdadero accionista mayoritario y director eres tú, lec-

tor. 

Tú 1 ector, eres el verdadero dueño de •Tribuna'. Tú -

vas a decidir cómo quieres que sea tu periódico. Lo que tie

nes en tus manos es la arcilla que tú vas a moldear con tus -

gustos, tus afanes, tus preocupaciones y tus esperanzas. 

Como periódico, 'Tribuna' no tiene más interés que los 

de los lectores, de los cuales tú, amigo lector, eres arqueti 

po y a quien saludamos hoy con la seguridad de que estamos ci 
mentando una s61 ida amistad, que se refrendar! cada dia, en -

cada edición de 'Tribuna'. 

Reiteramos, amigo lector, que no tenemos más bandera -
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que servirte a tí y en tí servir al pueblo y en el pueblo se.!. 

vir a México. 

Por eso, hoy amigo lector, te saludamos sencillamente, 

sin arrogancias, ni de gladiador ni de profeta, sólo con los 

valores, con el espíritu que acreditan estas palabras tan me

xicanas: 

iEsta es tu casa~··. 

Así, poco a poco, empresas como Televisa se quejaban -

del tono en que los reporteros de espect:iculos, en especial -

de su coordinador el periodista Reynaldo ZOñiga Barba, hacia 

referencia a los programas o a los actores y cantantes 11 excl~ 

sivosº de ese consorcio. A tal grado llegaron los problemas 

con la teledifusora privada que antes de que el diario cum--

pliera su segundo aniversario, Televisa le retir6 la publici

dad al medio impreso. 

Sin embargo, los reportajes. entrevistas y crónicas e~ 

elusivos -aunque pocos-, eran de toda índole, no importaba si 

eran personas disidentes al régimen o lugares paupérrimos. 

Emmanuel O'Herrera exarticulista de ''Tribuna" se refi~ 

re a la primera época de dicho diario así: 

"En mi ya larga historia como editorialista nunca ha-

b1a tenido la oportunidad de expresarme tan ampliamente como 

en 1 Tribuna' como en los tiempos del 1 icenciado Leal Cortés. 
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Si alguna característica pod1a tener el proyecto 1 Tribuna' fue 

precisamente su gran plural fdad. En las mismas páginas edito-

riales nos leiamos gente de izquierda, incluso de ultraizquie~ 

da hasta personas de derecha; el espectro ideológico y pol 'iti .. 

co de todo México se podla observar en los artlculos de opi--

ní6n del impreso". 

En ese sentido, O' Herrera destac6 que la labor de don -

Alfredo fue fundamental pués con su respeto y su gran profesi..Q. 

nalismo permiti6 que afloraran todas las tendencias sin con--

frontaci6n y que la opinión pública estableciera sus preferen

cias. 

Por la parte editorial -afirma el exarticul ista-. ese -

fue el gran acierto del 11 Tribuna 11 de Leal Cortés, ya que cred 

un centro prácticamente inatacable, ••porque en un espacio en -

donde se expresaron ideas contrarias al régimen y puntos de -

vista favorables al actual gobierno. en donde escribian gente 

de izquierda lo mismo que de derecha 1 en la que se expresaban 

campesinos pobres lo mismo que se anunciaban empresas multimi

llonarias1 en ese espacio, en suma, se ponla de manifiesto _ ... _ 

efectivamente el escenario nacional 11
• 

M4s adelante 0 1 Herrera anotarla: "En periódicos de 11-

nea o partidos políticos bien identificados como 1 El Nacional 1
, 

por no hablar de todos ya que están influ1dos por la misma t6-

nica del régimen, en ese tipo de diarios se polariza a los le.f 
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tores hacia una forma de pensar estandar; se encajona a los -

editorialistas dentro de un cierto margen en su ltnea edito-

rial". Para el exart1cul ista 1.1 uTribuna" de Leal Cortés no 

se podía decir que era un diario pri,sta o de izquierda, ni -

que era un impreso de masas o elitista. 11 Simpl emente era un -

rotativo que reflejaba la vida nacional tal cual es. Los co

mentarios de Oralba Castillo Nájera, en la parte mas extrema 

de la izquierda, como los de José Antonio 84tiz, en la dere-

cha, ten,a cubierto toda la gama de ideologías. Por eso creo 

que aquel impreso era realmente un proyecto democrático y., -

más allá Ce eso, era un peri6dico con todas las caracter1sti

cas que require un medio informativo actual''. 

O'Herrera manifest6 que hoy en día es difícil penetrar 

como articulista a un diario o revista sin que antes se ene_! 

sille al colaborador con la tendencia del medio. Por eso, PU!!. 

tualiz6, posiblemente lo más valioso de esta primera época de 

"TribunaN es que los escritores de opini6n pod1an explayarse 

abiertamente sin temor. 

Durante el tiempo que colaboró para el rotativo que di 

rigía Leal Cortés, 11 escasamente me fue suprimida una l tnea. -

eventualmente algQn nombre, pero de ahi en fuera mis opinio-

nes se respetaron al cién por ciento. Comentarios que sin dg_ 

da causaron muchas presiones al peri6dico y en especial a don 

Alfredo, escritos que l!l supo defender y mantener la plural 1-

dad y, sobre todo, para darnos a nosotros, los editorial is---
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tas, la categor1a y respetabilidad que tenemos como seres pe~ 

santes". 

Antes de concluir su punto de vista sobre la ''Tribuna 11 

de Leal Cortés manifestó: uAntes de terminar mi comentario S.Q. 

bre esta p§gfna de la historia del rotativo en cuesti6n, qui~ 

ro hacer hincapié muy especial en lo siguiente: Cuando empecé 

a escribir en •Tribuna• el director me dijo •.• 'Aquí señor -

O' Herrera, los únicos limites son el respeto por el lenguaje 

y un cierto acato por la figura presidencial 1
• Hechos que a -

veces habiendo trasgredido, el director lo publicó; me refie

ro por supuesto a infringir, no al uso del lenguaje, sino a -

la figura presidencial''. 

Sin embargo no todos los comentarios o criticas han sl 
do favorables en esa primera fase de 11 Tribuna 11

, ya que uno de 

los colaboradores más cercanos al exdirector, fue sin duda el 

~efe de Redacción, Arnoldo Sáenz, quien en la actualidad si-

gue ocupando el mismo puesto. 

Desde la 6ptica period1stica con el fundador nunca --

existió una verdadera jerarquizaci6n de la informaci6n. ºA m1 

por ejemplo, me daban dos planas, por decir algo, para la de

legaci6n Azcapotzalco y se ten1a que llenar como fuera; To -

que quiero decir es que no se desechaban las notas intrascen

dentes11 1 afirma el entrevistado. 
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~1 preguntarle si ese fue el error más grave en la di

rección de Leal Cortés, el ejecutivo aseveró¡ en realidad a 

11 Tribuna 11 siempre le ha faltado informaci6n de primera o ex-

elusiva. ''Sin embargo, todavta con el primer director hab1a 

reporteros especiales, o los que se conocen en el medio como 

Free Lance 1 y éstos se encargaban de hacer entrevistas y re-

portajes exclusivos". 

Otra de las caracter1sticas, según S~enz. es que en -

aquella etapa se llevaban a cabo diariamente las llamadas Jun 

tas para jeraf'quizar la información del día. en las que esta

ban presentes el director, el jefe de Redacción y el jefe de 

Información. Pero después entraría a esas reuniones una ases~ 

ra 11 pol ítica-ideo16gica" del Presidente del Consejo, y propi.!1 

tario del rotativo contador Miguel Angel Moral es. Ahora, el -

que elige la nota de ocho columnas y la primera plana es el -

~efe de .:edacci6n. 

Para Arnoldo Sánez otra peculiaridad en esa primera -

etapa es que el mismo director checaba o daba su visto bueno 

al material "original 11
, para que, posteriormente, pasara a t-ª-

11 eres. 

El errar m:is grave fue no hacer un verdadero bal anee -

de la informaci6n resaltó el jefe de Redacci6n. Entonces, 

agreg6, al no clasificarse las noticias no se le daba la im-

portanc1a que ten1an, y eso de alguna manera iba en perjuicio 
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de algunas consideraciones periodísticas de esta casa edito-

rial. Considero que donde se notaba m~s la falta de contenido 

trascendente era en las delegaciones, ya que las notas de ba

sura, lechería y escacez de agua siempre se publicaban y a -

los lectores ya no les interesaban esas historias. Pero como 

le he mencionado, a 'Tribuna' siempre le han faltado cróni--

cas, reportajes y entrevistas'', puntualizó Arnoldo S~enz. 

A pesar de todo, '1Tribuna'' creó opini6n en diversos 

sectores políticos, intelectuales y sociales de la capital m~ 

xicana. Pero el 20 de noviembre de 1991, en una sorpresiva 

reunión con la mayor parte de los colaboradores del periódico 

se anunció la salida, del director-fundador Alfredo Leal Cor

tés y su lugar lo ocuparla Osear Alarc6n Velazco. 

Un día después se inauguraron oficialmente las nuevas 

instalaciones de ''Tribuna••. El regente capitalino, Manuel C~ 

macho Sol,s, junto con Miguel Angel Morales, cortaron el cl~

sico 11st6n inaugural. Y es precisamente ese día cuando se -

despide Leal Cortés y se instala el relevo en la directiva. 

El retiro del fundador se atribuy6 en esos dlas a dos 

hip6tesis: 

Uno, que la t6nica del peri6dico combativo y plural ya 

no convenla a los intereses de la empresa; y dos, que se re-

querla de un socio que inyectara capital a la empresa. 
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En ese sentido, el mismo Leal Cortés respondió a la pre

gunta del lpor qué salió?. 

"Es muy fácil la respuesta, el propietario, el presi 

dente del Consejo un día me invitó a tomar un café para infor. 

marme .•• La posibilidad de recapitalizar el periódico, o sea, 

socios; tener más posibilidades econ6micas para tener m§s di

nero y editar mayor número de ejemplares .•• Bueno pués la re~ 

puesta es que el dueño vendi6 parte de 1 as acciones al señor 

Alarc6n. No se cuántas, y la verdad también es que tanto el -

contador Morales como Alarc6n me ofrecieron quedarme¡ pero o_Q 

viamente yo advert~ que el socio minoritario iba a querer or

denar, porque entraba como director y que tendr1amos forzosa

mente algunas fricciones y que finalmente íbamos a chocar en 

criterios; su finalidad era obtener muchas ganancias económi

cas a través de una sección de sociales, como en el 1 Heraldo1 y 

yo porque mi formación profesional era seguir haciendo un dia

rio donde la noticia importante nunca se nos fuera, como nun

ca se nos fue 11
• 

M~s adelante don Alfredo destacó que lo que ha ocurri

do en este impreso s61amente ha demostrado que él tenía razón 

en sus planteamfentos periodísticos y en sus posturas econ6mi 

cas. 

En lo que toca a la segunda época de 11 Tribuna 11
, como -

hemos dicho antes, fue dirigida por Osear Alarc6n Velazco ---
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quien fuera muchos años Vicepresidente de ºEl Heraldo de Méxi 

co 11
-, 11eg6 a 11 Tribuna 11

, 1narcando una nueva línea editorial, 

con la cual la 1 ibertad de opinión y por consiguiene, la plu

ralidad reinante dlas atrás, terminaría de tajo. 

Con el transcurso de las semanas los editorial istas de 

oposici6n, incluso los simpatizantes con el sistema, como fue 

el caso de la actual asambleísta Carolina OjF'arrill Tapia co

menzaron a retirarse de "Tribuna'' y las cartas de renuncia --

11 egaron en cascada. 

_Debemos añadir, adem~s, que la mayor parte de los re-

po1·teros estaban a disgusto con la forma de actuar de Alarc6n 

Vel azco. As1 periodistas con largas trayectorias en el ámbi

to informativo como Reynaldo ZOfiiga Barba, e11 la fuente de e~ 

pectáculos¡ Miguel Anguiano y Raymundo Martlnez, destacados -

en la 11 fuente 11 po11tica, salieron del impreso. 

La c;onsigna para los reporteros que optaran por quedar.. 

se era no escribir nada en contra de la iniciativa rrivada -

(IP), además reportear los menos posible sobre los aconteci-

mientos de los partidos de oposición y, en especial, no "per

judicar" al Consejo Nacional de la Publicidad, Autotransparte 

Urbano -ya que el señor Alarcán tiene una empresa constructo

ra de chasis para microbuses-, y el Departamento del Distrito 

Federal (OOF). Para los colaboradores de espect4cu1os era i!J. 

tocable todo lo referente a Televisa, y veto para todos aque-
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llos cantantes y actores que "hayan salido de 'El Heraldo'': -

como eran los rostros del año. 

Asimismo, el nuevo perfil de 11 Tribuna 11 cambiarla radi 

calmente, Ya no era tan importante contar con la preferencia 

de los sectores medios o bajos de la capital. Lo relevante, -

ahora, consistía en crear una secci6n de sociales, cultura y 

espectáculos que compitiera abiertamente con los periódicos -

"Novedades 11 y muy especialmente con 11 El Heraldo 11
• Otra sec--

ción con la que se pensaba llamar la atenóón a los empresa--

rios del Distrito Federal era la de econam1a y finanzas. 

Para ahondar m~s sobre esta parte de la historia de -

Tribuna, el exarticul ista Emmanuel O' Herrera dice al respec-

to: 

"En esta etapa de 'Tribuna', la situaci6n varió consi

derablemente ... Cuando lleg6 el señor Alarcón nos cit6 a to-

dos los editorial istas dividiéndonos en dos grupos. A la pl! 

tica que yo asist,, el señor Alarc6n fue muy sincero, ya que 

nos extern6 .•. 'Yo soy empresario, y como tal quiero que en -

este diario se defienda a la Iniciativa Privada; por dem4s e~ 

tS decir que me interesa proteger a todos los empresarios que 

se involucran en la vida nacional. Me voy a dirigir a través 

del rotativo a los grandes productores y consumidores, a los 

que me puedan pagar un anuncio y a los lectores que tengan el 

dinero para adquirir esos servicios que anuncian los grandes 
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productores, como viajes. mobiliarios lujosos, y otros más ... 

Ese sector es al que de hoy en adelante se dirigirá 1 Tribuna'. 

El que no esté de acuerdo puede retirarse •.. •. En la junta de 

esa mañana Oralba Castillo Nájera se fue diciendo ... 'yo no e~ 

toy de acuerdo con usted señor Alarcón. así que mejor me despi 

do ••. •". 

Por su parte, O'Herrera le hizo una observación al nue

vo director al manifestarle que el único parámetro que le ser

viría para saber si continuaria colaborando o no en ese matuti 

no era "si respetaban o no mis conceptas. Entonces entregué 

un primer escrito¡ le entregué un análisis bastante holgado, -

ideológicamente, que trataba de la decadencia en los Estados -

Unidos al darle tanta importancia al asunto del 1 Magic 1 John-

son infectado de Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida; ese 

articulo fue mutilado, se le cambi6 el título, fue ultrajado, 

severamente cambiado en su contexto¡ y por tal motivo renun--

cié11, recalcó. 

De esa manera, D1 Herre1·a destac6 que al salir del dia-

rio sigui6 leyendo el impreso, ya como simple lector y se dió 

cuenta de la ideologizaci6n y de la orientación en una sola -

ala¡ "el diario se derechiz6 y fue destinado a ser un impreso 

comercial. Pero eso no se logr6 consolidar, ya que nunca toma

ron en cuenta la clase de información que manejaban los repor

teros y la 11nea editorial que no daba para los nuevos planes, 

el de ganar dineroº. 
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El ex-articulista considera que la parte de la organi

zación que meis sufri6 fue la editorial, "Ya que hubo un des-

guance de los escritores de opinión, hubo muchos de los edit~ 

rialistas que cambiaron de bandera, que se consagraron con la 

linea mercantilista y de derecha de Alarc6n. También existí~ 

ron compañeros que se agazaparon para conservar sus puestos -

en la organización .•• Quizeí el tiempo les dio la raz6n, por-

que a la sal ida de Alarcón han vuelto a ser ellos mismos. P_g_ 

ro siento que en un momento dado este es un síntoma del grado 

de corrupción de la industria periodística 11
, agregó. 

Al preguntarle su punto de vista sobre el 11 Tribuna 11 ªf. 

tual, el periodista destacó que si continúan con una línea 

plural y abierto a todas las tendencias ideológicas, tendrán 

un buen futuro, pero de lo contrario será 11 un medio sexenal y 

mediocre que el d,a de mañana desaparecer& 11 . 

Por su parte, Arnoldo Sáenz se expresa así del 11 Tribu

na11 dirigido por Osear Alarc6n: 

11 En 10 que se refiere al segundo director que se ha te

nido este diario, Velazco, bueno pues ... con él yo siempre me 

negué a seccinar un periódico tan pequeño¡ esto sirve para un 

rotativo de setenta o m&s p&ginas ..• Puedo decir, también, 

que con Alarcón se dio mucho más gravemente el problema de la 

falta de información exclusiva~ 
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Al interrogarlo sobre las fallas de esa segunda direc

tiva, el jefe de Redacci6n respondía que uno de los más gra-

ves errores fue haber llevado a gente poco. capaz para traba--

jar en el rotativo. 11 Además, días antes de que él saliera de 

11 Tribun1'1
, todos los que colaboramos aquí estuvimos icolgados 

de la lámpara! un mes y medio, tiempo en el que no se sabía 

si compraría o no el periódico 11
• 

Bajo este panorama, Alarc6n Velazco dirigió 11 Tribuna 11 

s61o cinco meses, ya que las dificultades a las que se enfren 

t6 al contar con escasos editorial istas, y a la cotidiana --

ausencia de la sección de sociales y cultura, además de las -

pocas entradas de dinero por concepto de publicidad y a las -

cada vez más escasas suscripciones y ventas voceadas del rot.! 

tivo. hicieron más frecuent~s los ~speros tratos entre Alar-

eón y el socio mayoritario~ el contador Moral es. 

El patético el ima que se vivla en el rotativo aument6 

cuando el periódico 11 El Financiero 11
(

9 ) en la columna 11 Nombres, 

nombres y nombres 11 del periodista Alberto Aguilar, del 12 de 

mayo de 1992; citaría: 

11 Y ya que hablamos de diarios, en 'Tribuna•. la empre-

sa propiedad de Miguel Angel Morales1 est& por decidirse una 

asociación que quedó planteada y probablemente formalizada p~ 

ro que en materia de dinero nunca cuajó. Resulta que Osear -
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Alarc6n, hermano de Gabriel Alarcón, se habla comprometido a 

aportar a esa empresa editorial 3 mil millones de pesos. Con 

ello se convertirla en socio de Morales. Los recursos se le 

entregarian en dos etapas: una parte a principio del año y la 

otra parte en abril. Pero ni la primera se cumplió, ni la s~ 

gunda. Los recursos simple y llanamente no han llegado. Se 

sabe que Morales fijó un plazo a Alarcón para cumplir con sus 

compromisos y que éste vence éste viernes. lCumplirá? ••. 11
• 

Pues, la respuesta es que no cumplió y el 14 de mayo -

del año de 1992 fue despedido e indemnizado por el contador -

Morales. Poco tiempo después, se retirarlan de '1 Tribuna 11 las 

coordinadores de sociales, Cultura y Espectáculos, el señor 

Eduardo Brito y el de Economía y Finanzas, Manuel Campos Flo

res; además del equipo de reporteros de la 11 fuente 11 Cultural 

y Socia 1 . 

El lunes 18 de mayo de 1992, "El Financiero" (lO) nue

vamente informaba: 

"AL PARECER OSCAR ALARCON no saldó el pago que tenta -

pendiente con Miguel Angel Morales, para convertirse en so-

cio de 'Tribuna' y el pacto establecido con éste último quedó 

sin efecto. Alarcón estaba aht desde el 12 de noviembre de --

1991 y dej6 ese medio apenas el jueves ••• 11
• 

A la sal ida del señor Alarc6n Velazco las riendas del 
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peri6dico fueron tomadas por el mismo Presidente del Consejo, 

el contador Morales, y al dar mayor importancia al &rea admi

nistrativa. La 11nea editorial no se puede considerar como -

plural, ya que marca una tendencia hacia la ideolog1a del par. 

tido en el poder. Otro gran tope es que el departamento co-

mercial no ha mejorado, es decir, en el impreso no existe la 

publicidad necesaria ni las ventas por concepto de voceadores 

o suscripciones han aumentado, y la circulaci6n sigue tenien

do graves tropiezos. (Las aseveraciones anteriores tienen fun 

damento, primero al revisar el diario durante varias dias se

guidos, y segundo, al real izar tres encuestas a los voceado-

res ubicados en los kioskos de Taxqueña y t1iramontes 1 Ribera 

de San Cosme e Insurgentes y con el de Copilco e Insurgentes

Sur). 

Sin embargo, el jefe de Redacción de 11 Tribuna 11
, señor 

Arnoldo S:ienz asegura que dicho medio va mejorando: 

11 Ahora las aguas están tomando su cause. El contador 

Moral es est:i al frente de todo. Poco a poco se empieza a empa

par de lo que es el negocio periodístico; se da cuenta de lo 

que le hace falta a la empresa; en un mes ha comprado cuatro 

computadoras 1 Tandys 1
, para que algunos reporteros manden su 

información por teléfono¡ se ha contratado un cabl is ta; pero 

sobre todo ya no hay segundas partes••. 

Para don Arnoldo el diario ha mejorado en términos ge-
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nerales, ya que ahora hay más opciones dentro del impreso con 

las recientes columnas de aeropuerto, econom1a y otras. ''Ya 

que antes s61o se contaba con la columna de Gustavo Cortés -

Campa en pol,tica y, eso sí, muchos columnistas para la fuen

te pal icíaca 11
• 

El jefe de ~edacci6n tiene confianza en que los tropi~ 

zas se corregirán poco a poco. "En este momento lo que nos 

debe de interesar a los que laboramos aquí, es que el canta-

dar se de cuenta de la falta de informac16n exclusiva, y que 

se deben contratar por lo menos cuatro reporteros para que ha 

gan trabajos especiales, a trav~s de reportajes y entrevi5--

tas; eso sube mucho un medio informativo adem§s de que se de

be invertir más en circulaciOn''. 

El ejecutivo piensa que el dueño s1 está invirtien-

do fuertes sumas de dinero a la organizaci6n. 11 En un mes ha -

gastado m&s de 30 millones de pesos; de lo que yo me he dado 

cuenta. Nos está demostrando con hechos que el negocio puede 

mejorar; que conf1a en 1 Tribuna' y que no cerrará el diario''. 
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LA RENUNCIA D'HERRERA. 

Sr. Lic. y C.P. 

Don Miguel Angel Morales 

Presidente del Consejo 

"TRIBUNA" 

Presente 

México, D.F. 29 de noviembre de 1991. 

Licenciado Morales: 

El momento que vive México es crucial, los cambios --

trascendentales que se suceden día con día en la organización 

del planeta incide necesariamente e indefectiblemente en nue_! 

tra vida nacional. Sin embargo, no todos los cambios que OC!J.. 

rren en nuestro país son históricos, siendo algunos de ellos 

el producto de imposiciones y conveniencias de grupos que 

tienden a desnaturalizar la esencia misma de la Nación Mexic!. 

na. El car&cter antihist6rico de tales mutaciones llenará de 

dolor, aprobio y rabia a millones de mexicanos ~e hoy y de m!_ 

ñana, m&s serán el fermento de la revolución de pasado-mañana. 

Pero para garantizar el éxito de la transformaci6n de 

México en el corto plazo sexenal, quienes la pretenden a ima

gen y semejanza de sus intereses, requieren de la anestesia -

total para que el cuerpo social no presente resistencia. Siendo 

en ese contexto en el que se inserta el regreso al oscuranti,! 
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mo represivo de la opini6n pública, en el que casi toda la 

prensa nacional funciona ya como la caja de resonancia del r! 

gimen autoritario y demag6gico de Carlos Salinas de Gortari. 

Y el primer gran ejemplo de la inmensa trampa en la -

que hemos ca1do lo tenemos en ''TRIBUNA", un periódico que en 

su primera etapa me acostumbrd a leer verdades sin compromi-

sos, y a escribir sin más limitaciones que las que me impone 

mi propia conciencia, gracias a la notable obra de su direc-

tor-fundador DON ALFREDO LEAL CORTES; pero con su relevo de -

la dirección, veo con pasmo el abandono de su 11nea periodls

tica original, plural, critica y objetiva, para convertirlo a 

como dé lugar y exclusivamente en un buen negocio al servicio 

del Sistema, como ya ha ocurrido con otros medios. 

Pero la Historia es inexorable y todos deberemos res-

pender ante ella por el papel que jugamos en nuestro momento, 

yo, por mi parte, asumo mi responsabilidad de defender los -

vestigios y los cimientos de México y de su pueblo, y de de-

nunciar por todos los medios a mi alcance -cada vez menos- t~ 

da man1pulaci6n que comprometa nuestra identidad, soberanla e 

independencia emplazando a 11 TRIBUNA" a que asuma la suya para 

con sus primeros lectores y para con las espectativas de dem~ 

cracia y pluralidad que suscitar5n nuestras columnas de antes. 

Por otra parte, de ninguna manera permitir~ que en --

aras de la abyecta propaganda del r~gimen se mutilen y mane--
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jen mis opiniones según la idcolog1a de ningún director, y en 

detrimento de mis lectores, como se hizo- -por primera y ún1 

ca vez en ''TRIBUNA''-, con mf art1culo '1 LIBRE CONTAGIO'', que -

con el titulo, "EL SIDA, CONSECUENCIA DE LA OECAOENCIA AC---

TUAL'', apareció en su número 727 del 27 de noviembre pasado. 

Poniendo, como pongo, mi nombre y mi vida como respal

do en cada una de mis letras, no permitiré que mercaderes de 

conciencias y periodistas financieras manipulen mis convicci..Q. 

nes, máxime cuando hace algunos días reiteré al señor Osear -

Alarc6n, el nuevo director de "TRIBUNA 11
, que yo preferfa no -

leerme del todo en su periódico antes de ver mutiladas mis C..Q. 

1 aboraciones. 

Con los anteriores motivos de fondo, por este conducto 

me permito remitir a usted mi renuncia irrevocable; no sin ª.!l 

tes agradecerle los espacios que brindó su '1 TRIBUNA 11 a mis 

opiniones editoriales durante la época extraordinaria que co~ 

cluy6 el pasado día 20 de noviembre. 

Le saluda 

ATENTAMENTE 

EMMANUEL D'HERRERA ARIZCORRETA 

P. s. En uso de mis derechos constitucionales. agradeceré a 

Usted sea tan amable de publicar en "TRIBUNAº el texto 'inte-

gro de la colaboracl6n MUTILADA a que me he referido, 

E.D'.H.A. 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Es un empresario de aproxiinados 60 años, de escaso ca-

bello negro, de complexi6n robusta. Por lo general viste ro-

pa informal ( pantal On y camisa a cuadros a de rayas). En el 

estacionamiento de la casa editorial tiene asignado un lugar 

espec'ifico que nadie puede ocupar ya que en la banqueta está 

pintado su nombre. 

Cuenta con dos oficinas, en una de ellas observa por -

un circuito cerrado de televisión quienes están en la redac-

ci6n, en el .;.rea de talleres, en el departamento comercial o 

en la administraci6n. 

Se le rinden informes mensuales, el director, el jefe 

administrativo, el jefe de publicidad, circulaci6n y talleres 

cumplen con esa misi6n. 

Por la jerarqu'ia que tiene dentro de la arganizaci6n p~ 

riodlstica, este singular personaje puede cambiar o sustituir 

a su antojo a los ejecutivos de la empresa. A este empresa-

rio se le conoce en 11 Tribuna 11 como el presidente del Consejo 

de Administración. 

Asl, ''Tribuna", como cualquier diario constitu1do en -

Sociedad Anónima (SA), tiene un presidente de Consejo, ese -

cargo lo ocupa el contador público Miguel Angel Morales Carri 

llo. 
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Para conocer m:is ampliamente como se asigna un presi-

dente de Consejo de Administración. entrevistamos al abogado 

Ricardo Hern~ndez, ql1ien aseguró que un presidente de Consejo 

es el que representa a la empresa. "Ahora bien, desde el pu!l 

to de vista legal los presidentes de Consejo tienen como fun

ción principal desarrollar las labores que se les han asigna

do en el acta constitutiva. Entonces esa persona moral de la 

que estamos hablando puede y debe presentar, en el caso de 

'Tribuna', a la casa editorial ante cualquier autoridad, em-

presa o particular 11
• 

En este sentido, según la po11tica de cada organiza--

ción, se determina o nombra al residente; sin embargo, en !:lé 

xico se estila que el socio de mayor capital o el de m~s cap!_ 

cidad profesional, como puede ser un administrador, un perio

dista o pol 1tico, en el caso de una empresa editorial, sea la 

persona que tenga dicho no~bramiento. 

Cualquier organizaci6n que se establezca legalmente -

tiene que constituirse en sociedad mercantil que m4s le con-

venga o que la ley disponga, y depende del número de acciones 

que esta sociedad tenga, as1 como cantidad de socios como se 

determina la presidencia. Pero es obligatorio que en el acta 

constitutiva se señale quién va a ser el que representará a -

la empresa ante cualquier situacidn. 
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Al explicar cOmo se elige a la persona moral m~s impo.r: 

tante dentro de la arganizaci6n periodlstica, el abogado Her

nc1.ndez destac6 que en nuestra pa1s es muy frecuente que los -

due~os de diarios sean los presidentes. ''Pero existen casos 

en que hay integrantes en el Consejo mal dispuestos, verbigr_! 

cia, los .del peri6dico 'Uno más Uno', en donde existen socios 

con una sola acci6n, mientras otros cuentan con más del treirr 

ta por ciento 11
• 

Cabe destacar que existen fresidentes que por ignoran

cia en la materia requieren de darle un poder a su director, 

para que éste decida o sea quien lleve toda la carga de res-

ponsabilidades. Entonces el Consejo no se involucra tan fá-

cilmente. El director puede y debe seleccionar a su cuerpo -

periodístico. es decir, a los jefes de Redacción e Informa--

ci6n, coordinadores, reporteros, articulistas y columnistas. 

Además elige las agencias informativas que 1 e parecen más efi 

cientes, dando preferencia a la que considere que le puede -

dar a la arganizacit'Sn mejores servicios. De esta manera, el 

director de un medio impreso controla toda el área de redac-

c ión. 

Par otro lado, en "Tribuna" cuando hay director, se -

efectúan reuniones mensuales o quincenales con el presidente. 

En esas pláticas está todo el Consejo de Administración, es -

decir, con los responsables de talleres, del área comercial y 

el jefe Admi.nistrativa. En dichas juntas se da a conocer el -
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estado que auarda la empresa; el primero que toma la palabra 

es el jefe Administrativo, señala los ingresos y egresos de 

la empresa. Después le siguen el resto de los presentes, en 

donde explican ampliamente lo que ocurre en sus respectivos 

departamentos. Finalmente, el presidente del Consejo y el -

director hacen conjuntamente un balance de la situaci6n de -

la organización. 

De esta manera, el presidente conoce el funcionamien

to de la empresa y determina la pal ítica a seguir junto con 

sus asesores pal íticos-ideo16gicos. 

Cabe destacar que tanto el presidente del consejo y 

el director deben de coincidir en sus criterios y puntos de 

vista en torno a la línea editorial que lleva el diario. Asi 

mismo, es el representante moral quien dicta al director el 

perfil que debe seguir ese medio informativo. 

En 11 Tribuna 1
', es el contador Morales quien destina, -

autoriza y decide la cantidad de recursos econ6m1cos que ne

cesitan las distintas &reas, ello, previa pl&tica con el ti

tular administrativo. 

Incluso, es el presidente del Consejo quien da su --

aval cada vez que se integra un nuevo elemento a la redac--

ción y 1 en general, en todos las departamentos que conforman 

la empresa. 
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Como se ha expuesto anteriormente, el presidente del -

Consejo de Administraci6n en ese matutino paseé Ta facultad 

de designar al jefe administrativo, al director, a los je-

fes de talleres y comercial, adem~s de renovarlos cuando lo 

juzgue necesario .. Cabe mencionar que las pol lticas y pro-

yecciones de Ta organización, Tas decide la misma persona, 

asl como el otorgamiento de responsabilidad y poderes conf~ 

ridos a los ejecutivos de la empresa. 

ANTE LA LEY EN LINEA RECTA 

Muy cerca del presidente y en puestos de confianza -

se encuentran los asesores legales, se trata de profesioni~ 

tas que apoyan a Ta organizaci6n en todos los problemas de 

orden jur!dico que se llegaran a presentar. 

En ese sentido, existen dictámentes constitucionales 

poco entendibles para el común de la gente, por To que se -

requiere de especialista en Ta materia (abogados). 

Las leyes que interesan en forma muy particular a 

las casas editoras son, entre otras: 

1) Las leyes de libelo (sobre supuestos hechos), 

2) Las leyes con respecto al acceso a documentos pOblicos. 
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3) Leyes que se refieren al derecho a la intimidad. 

4) Artfculos que regulan la publicidad y, 

5) Leyes referentes a las loterías, fraudes, etcétera. 

El abogado Hernández aseguró que un asesor legal en -

una organ1zaci6n pertodistica puede tener todas las funciones 

que competen a un licenciado en derecho, para precisamente r~ 

solver cuanto asunto o problema jurídico se presente. 

Algunas empresas por su estructura, capacidad económi

ca o por su poder adquisitivo tienen todo un departamento ju

rídico, !rea que cuenta con expertos en materias jurídicas, -

como sertan: para resolver tOpicos de competencia civil, mer

cantiles, en materia laboral, administrativos e incluso, liti 

gantes para llevar todo lo que en materia de derecho de ampa

ro se refiera y hay organizaciones que cuentan con una área -

de abogados penalistas. 

Pero en una organizaci6n pequeña o de poca capacidad -

econnmica solamente cuenta con un licenciado en derecho (como 

es el caso de ••tribuna"}, que tiene experiencia y pose~ los -

conocimientos para poder llevar cualquier asunto de la natur~ 

leza que se le presente en esa empresa. 

En ••tribuna~ el Onico asesor legal que aparece en el 

directorio es Ricardo Morales, hijo del presidente del conse

jo, propietarto y director general de ese rotativo. 
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Al preguntarle al licenciado Hern~ndez sobre los pro-

blemas que se presentan con m!s frecuencia en una organiza--

ción periodística, respondi&: 

Estos profesionales tratan asuntos laborales, adminis

trativos y penales. En términos generales, esos ser1an los -

puntos m~s comunes que podrfa enfrentar un asesor legal de -

una empresa editorial. 

Más adelante, se Te pregunto al abogado, la quién o 

quiénes orienta un asesor legal?, a lo que el entrevistado 

respondf6: Deben apoyar a toda la empresa en sf como una per

sona moral, y de ahí puede recibir instrucciones según el or

ganigrama entre los que destacan el presidente del consejo o 

el director. En el diario en cuestiOn el asesor legal s6lo -

apoya al propietario de la empresa. 

En una organización periodlstica los abogados deben r~ 

solver todos los problemas que se puedan presentar, así como 

prevenirlos en un momento dado. En el caso de 11 Trfbuna" el -

asesor legal se 1 imita nada más a defender el patrimonio e i!!. 

tegridad moral de la empresa y no presta servicios de orient.,! 

ción al grueso de los empleados del diario. 

Por otro lado, el 1 icenciado Hernández mencionó, que -

las compañ1as editoras en múltiples ocasiones tienen abogados 

especialtzados en ciertas ~reas, como es el caso del Derecho 
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de Autor. 11 porque un periodista o un colaborador del rotati

vo, cuando realiza un reportaje de investigación, es decir, -

un trabajo muy personal el cual 11 eva aportaciones del perio

dista como pueden ser conclusiones del mismo autor, son para 

bien o para mal responsabilidad del que firma el articulo. En. 

tonces el derecho de autor es muy importante que lo conozca -

el abogado de una empresa, y estar empapado sobre ese tema, -

precisamente porque puede presentarse un asunto de esa natur~ 

leza, o simple y sencillamente que· alguien se adjudique un 

trabajo e incluso, una nota informativa reporteada que son 

de derechos reservados. Cuando me refiero a derechos reserv~ 

dos, quiero decir.que solamente se puede editar ya sea total 

o parcialmente con la autorización del autor, no son de ning!!_ 

na manera del dominio público. Entonces por ejemplo, se 1e -

puede reclarmar a la empresa la publicación parcial o total -

de un escrito, entrevista o artículo de opinión retomado de -

una entrevista o 1ibro. 11 

Por lo tanto, los asesores legales son los que defien

den ante los tribunales respectivos a la empresa, independie~ 

temente del problema en que haya incurrido, por eso estos co

laboradores de confianza representan los intereses de la org~ 

nización. El presidente del consejo les otorga un poder gene

ral para pleitos. cobranzas y actos administrativos. 

Por otro lado, Daniel López _Barroso(ll)en su investig_! 
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ciGn sobre empresas period1sticas manifiesta: 

11 las funciones del asesor legal dentro de una organiz_! 

ciOn periodistica son las de prevenir y solucionar los probl~ 

mas contractuales y de carácter obrero que se vayan presenta~ 

do. 

Dentro de la Ley Federal del Trabajo, se enmarca que -

la revisión de los Contratos Colectivos de Trabajo deber~ --

efectuarse cada dos años, para dicha revisi6n, cada sindicato 

-si ese es el caso- que opera en la empresa presentarc1 a tra

vés de un pliego petitorio en donde se señalan las mejoras 

que se pretenden para sus agremiados. Tal pliego es estudia

do por los asesores legales. por el presidente del Consejo y 

por el director en un lapsa de 60 días, celebrándose una jun

ta entre los representantes de los trabajadores, los ejecuti

vos y los asesores. Al terminar la rev1si6n, se toman resol,!! 

cienes de lo que la empresa puede otorgar a los empleados 11
• 

ASESORES POL!TICO-IDEOLOGICOS 

Otros colaboradores muy cercanos al presidente del Con_ 

sejo y tamb'en con cargo de confianza, son los asesores pal fti 

co-ideol6gicos, éstos tienen la funci6n de orientarlo en tor

no a las indicaciones que se darán al director con respecto a 

la manera en que se deben tratar determinados t6picos. 
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Estos empleados tienen la cualidad de conocer el ofi-

cio periodístico, poseer una amplia cultura y conocimientos -

de 1 as corrientes ideol 6g icas que se observan en la República 

Mexicana. 

Sugieren asimismo, sobre las posibles soluciones o --

transformaciones que se deben efectuar en la organización. 

Además pueden fungir como vínculo importante de acceso con 

funcionarios públ ices, empresarios e industriales destacados 

en las diferentes esferas que existen en el Distrito Federal, 

Los asesores po11tico-ideo16gicos inciden determinant~ 

mente en la 1 ínea editorial del diario, ya que al sugerir al 

presidente o al mismo director la entrada y salida de colum-

nistas y articulistas, se dan preferencia a ciertas corrien-

tes partidistas sobre otras. 

Los mencionados colaboradores constantemente realizan 

proyectos de cambio para las divesas áreas de la empresa, por 

lo que conocen de antemano como están constituidas otras org~ 

nizaciones periodísticas y, sobre todo, las de la casa edito

ra a la que prestan sus servicios. 

Hasta cierto punto estos trabajadores pueden cataloga~ 

se como una especie de 11 antenas 11
, ya que al anal izar. otros mg,_ 

dios informativos y el acontecer cotidiano, se aseguran que -

la 11oea editorial y la información que ofrece el medio sea 

la adecuada para el tipo de público al que va dirigido el ro

tativo; en caso contrario sugieren al presidente los cambios 



- 51 -

necesarios. 

Cabe mencionar que hoy en día son indispensables en -

cualquier organización periodística moderna; orientan a los -

ejecutivos de la compañia sobre ciertos aspectos que podrlan 

rebasar las perspectivas de los que dirigen el medio informa

tivo. 
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LA REDACCION, CEREBRO Y MOTOR. 

El departamento de redacción es el área donde se dise-

ña, urganiza y planea diariamente 1 a publicación. Aqu1 11 ega 

todo el material informativo: noticias, reportajes, entrevis-

tas y fotografías del dla, adem6s de col abara e iones, 

Aquí se valoran y editan los originales que posterior-

mente pasarán a talleres, en donde se forman las placas metáli 

casque servirán para el peri6dico. 

El c1rea de redacción, cerebro del diario, es dirigido -

por el director, ejecutivo determinante de los trabajos perio

dísticas. 

El fundador de 11 Tribuna 11 y director del mismo hasta el 

20 de noviembre de 19!H, Alfredo Leal Cortés, asegura que lo 

primero que debe hacer un director es conocer lo que quieren 

los propietarfos del periódico. Ganar dinero o por otra par-

te, hacer una funciOn social. ''Escogido el camino, aprobado 

por la empresa, en toda y con toda la organización periodíst.!. 

ca 11
• 

Asl, entonces, el director conoce todo el horizonte -

profesional de la organizaci6n; en la redacción conduce a los 

reporteros y "fuentes 11
; está al tanto de lo que ocurre en los 

diversos estratos de la sociedad. 11 Por ello, ese ejecutivo -

debe estar enterado de las noticias m4s importantes que seg~ 
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neran d1a con dta. Ttene la obligación de abrir el abanico -

de la informaciOn sobre determinados temas para satisfacer 

las necesidades informativas y las necesidades de elementos -

de juicio que tiene la sociedad respecto de un problema que -

est& ocurriendo¡ verbigracia lpor qué ahora ha crecido tanto 

el espacio para las notas pal icíacas? simplemente por el alto 

grado de inseguridad que vive la comunidadº. 

Según Leal Cortés, el director es el depositario, el -

que debe conocer al mAx imo la in~ormaci6n sobre lo que acont!_ 

ce en la comunidad y estar al pendiente de que se ordene y -

trabaje esa informaci6n y que se le dé el trato conforme lo -

demande la sociedad. 

De la misma manera, debe saber si sus colaboradores -

son capaces de asumir la responsabilidad que se les ha asign.,! 

do: por ejemplo, en el tratamiento de las noticias, para en -

caso contrario cambiarlos en sus 11 fuentes 11 o sustituirlos. 

Para Leal Cortés, 11 el director debe ser el gran ojo P!. 

ra saber, como los marinos, qué rumbo debe tomar el barco so

bre todo cuando no se cuenta con el personal, recursos adecu.! 

dos ni la infraestructura que tienen diarios como 'Excélsior' 

o 1 El Universal•, que cubren todas las áreas informativas. De 

hecho, en esos periOdicos la funci6n del director es vigilar 

la consecuc16n de noticias fidedignas y calificadas ... Cuando 

se tiene un impreso con faltantes y penurias, como 'rribuna 1
, 
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pues entonces la máxima autoridad en la organizaci6n periodl! 

tica, es decir, el director, debe marcar el ritmo del diario 

para hacerlo lo más ágil posible; como si llevara una barca -

en medio del mar y no tuviera m~s auxilio que una rosa que -

controlara los vientos; entonces t1ene que ir buscando la pa~ 

te más fácil para moverse y que le dé mayor velocidad. Eso -

es un director". 

En organizaciones period1sticas con pocos recursos ec~ 

n6micos es el director quien hace los editoriales y se encar

ga de las páginas de opini6n. Revisa las columnas y artfculos 

de opini6n, puesto que él es el único que paseé autoridad pa

ra censurar o despedir a cualquier periodista o colaborador. 

En ese sentido, el director es el único responsable de 

escoger, elegir o invitar a ºfirmas" reconocidas dentro de la 

sociedad para que colaboren en el medio. 

A través de las páginas editoriales, el director de la 

publ icaci6n pone frente al receptor el punto de vista de la -

organizaci6~ period1stica en las l,neas de los editoriales. -

Así, esas páginas no son s6lo una parte más del diario, sino 

que por su contenido tan especial, son la instituci6n en la -

que se incorporan siempre los mejores colaboradores del peri§. 

dice. En esas planas, además del editorial, se suelen colo-

car artículos de fondo, que orientan a la opini6n pública en 

torno de un suceso. (El párrafo anterior retomado del 1 ibro -
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de Maria del Carmen Alcalá, C6mo leer un peri6dico). (l 2 ) 

También selecciona las cartas que mandan los lectores 

para el espacio conocido como 11 Voz del lector 11
• Esos mensajes 

diariamente llegan a la redacción del rotativo. 

Como se ha mencionado anteriormente, el director vigila 

el fondo de la labor de cada uno de los que están bajo sus ór

denes (jefes de Redacción, de Información, coordinadores de -

Secciones, reporteros y fotógrafos, entre otros) y exije dete!. 

minado criterio, e incluso imprlime el ritmo de trabajo que dé 

al impreso unidad de pensamiento; por lo tanto, es responsable 

de la personalidad de la publ icaci6n. 

En 11 Tribuna 11 el ejecutivo del que hablamos realiza dia

riamente un esquema, también conocido como columna vertical o 

plano, en el que se precisa el lugar en que van a ir las notas 

más importantes, el lugar y el espacio de cada secci6n y los -

anuncios comercial es. Tal boceto pasa después al jefe de Re-

dacci6n, también es conocido como dommy, 

El dirigente de la organizaci6n period1stica es, obvia

mente. el encargado, primero. de la valoraci6n de la informa-

ci6n producto de los reporteros. despachos de las agencias in

formativas, entre otras de diversa fndole. 

Cuando Leal Cort~s dirigta 11 Tribuna 11
, todos los días se 

tenfa una reuni6n llamada Junta de Redacci6n o Consejo de Re--
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dacción, con el fin de que el ani11 is is informativo fuera más 

estricto en la selecci6n de la primera plana. Dicha junta dy_ 

raba aproximadamente de veinte a veinticinco minutos. El tr! 

bajo se real izaba entre seis y siete de 1 a noche, cuando ha-

b1a llegado la mayor parte de Tas notas a la redacci6n y por 

ende a las manos del director. jefes de Redacción e Informa-

ci6n y coordinadores de Secciones; ahí se determinaba cuál -

era la nota de ocho columnas, es decir, la más importante de 

la jornada. 

Cabe destacar que la primera plana es el instrumento -

con el cual un diario atrae el interés, la preferencia o cu-

riosidad de los lectores, lo que se ve material izado, en Qlt! 

ma instancia, en la venta del rotativo. 

Para hacer la valoración de las noticias para la port~ 

da 1 él toma en cuenta dos puntos fundamental es: la trascende.!!. 

cia de'los acontecimientos y la localización de los sucesos. 

Resumiendo las funciones del director en una organiza

ción period1stica como 11 Tribuna 11
, se podrfan agrupar en: 

a} Señalar la pal itica editorial 

b) Coordinar ~ trabajo del personal 

e) Representar oficialmente a Ta empresa 

d) Señalar la flsonomla de la publ icaci6n 
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e) Indicar los asuntos de especial interés. 

f) Jerarquizar las noticias y comentarios. 

g} Titular o cabecear los articulas de opinión y 

h) Relacionarse con articulistas para el impreso . 

. se puede decir que los colaboradores que sólo tienen -

trato con el director dentro de la organización period1stica, 

son: 

Columnistas, articulistas y caricaturistas, además del 

archivista; aunque este último debe atender a todos los repo~ 

teros, coordinadores de Sección y demás personal que requiere 

de fotograf1as y peri6dicos atrasados. 

Cabe destacar que actualmente en 11 Tribuna'' no hay di-

rector y el trabajo de la dirección lo hace el jefe de Redac

cifln, el señor Arnoldo S~enz, por lo que se puede decir que 

realiza una doble faena. Incluso, y a diferencia de otros -

diarios, es el Qnica que elige y determina qué notas ir~n en 

la primera plana, entre otras actividades. 

DOS JEFATURAS, CLAVES DEL PROCESO 

En el departamento de redacci6n existen dos jefaturas, 

que por su importancia no se pueden sustituir o suprimir, ---
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ellas son: la jefatura de Redacci6n y la jefatura de Informa-

ción. Esta clasificacicSn obedece, principalmente, a que en la 

segunda se ordenan y obtienen las noticias de los reporteros 

y, en la Jlrimera, se le da forma periodistica a los escritos, 

o de plano se suprimen de no rezar con la política del diario. 

Cada jefatura tiene un titular, que en múltiples ocasi..Q. 

nes es escogido por el director de la empresa, y por lo tanto, 

el jefe de Redacción como el de lnformaci6n le rinden cuentas. 

EL JEFE OE REOACCIDN 

Por su importancia, la jefatura de Redacción o tambi~n 

conocida como Mesa de Redacci6n, se considera como 1 a espina 

dorsal de la empresa, ya que en este lugar se da a la informa

ción el estilo period1stico requerido, se supervisa que el con, 

tenido de los textos esté de acuerdo con la posición político

ideolOgica del periódico. En "Tribuna", el titular se encarga 

también de elegir los cables m~s importantes -previa clasific~ 

ción de un cablista- 1 que llegan a través de las agencias in-

formativas. 

Por otro lado, como hemos señalado anteriormente, el -

jefe de Redacción, P.rnoldo saenz 1 fungen paralelamente como -

director y es el que marca y decide las líneas pol'iticas y ed_i 

toriales de ese medio. 
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En ese sentido, Sáenz asegura que la ltnea editorial 

de '1Tribuna'1 se funda en la informaci6n periodtstica que se -

genera en el Distrito Federal 11 que adem&s es de carácter gen~ 

ral ..• Se sigue una linea de periodismo tradicional en t1~xi-

co, que se identifica con el régimen en el poder, es decir, -

con el PRI". 

Afirma que la línea política siempre se trata de con-

servar con un criterio propio. ''Porque no es netamente un pe

riodismo partidario o doctrinario, pero si se trata de una -

prensa tradicional 11
• 

Al preguntarle cómo se trata la información que obti~ 

ne, el señor Sáenz mencion6: 

''Primero al jerarquizar la información y escoger la -

más noticiosa, de más interés para los ciudadanos que viven 

en la capital de la República tomando en cuenta que 'Tribuna' 

no es de izquierda sino de centro-derecha. También se toma c~ 

mo base lo más destacado de la informaci6n de carácter inter

nacional que repercute en la vida de los defeños. sin olvidar 

la informaci6n nacional y local. Incluso tratamos de que no -

exista un marcado favoritismo por un partido político o una -

ideología". 

De esta manera el jefe de Redacción toma en cuenta que 

los editoriales tengan fuentes con que se respalden. 

Par Arnoldo Sáenz, 1'Tribuna'' es un diario plural, ''por-
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que no se rechaza ningún escrito que hable de lo qué hable. -

Por ello, aquí se pueden 1 eer noticias de todos los partidos -

pal tticos o de cuestiones empresariales u obreras ... La empre

sa no pone ninguna taxativa al respecto para que los editoria

l istas, reporteros o columnistas escriban lo que dcseén". 

En otro orden de ideas, el jefe de Redacción de este m!_ 

tut1no se conv1erte en el único responsable de sacar las origl 

nales para ser llevados a los talleres y guiar al personal de 

h.edacci6n. Por eso, le agrade o no al encargado de la sec---

ci6n, y le guste o no a su superior, el rotativo refleja de a! 

guna manera su personal id ad y sus intereses. 

El jefe de Redacción est:i. siempre alerta de todos los -

sucesos que ocurren en el pa1s y fuera de éste y de los que i!l 

fluyen directa o indirectamente en la sociedad. 

El colaborador del que hacemos mención, también conoci

do como ''hombre tOnel 11
1 en 11 Tribuna 11 comienza sus labores a 

partir de las cinco de la tarde. Lo primero que hace es el e2,_ 

quema y en funci6n de éste comienza a valorar, jerarquizar y 

acomodar la informaci6n que va llegando. Un poco más tarde, -

aproximadamente a las ocho de la noche. configura los encabez~ 

dos y el contenido de la primera plana. 

Posteriormente, el titular de la Mesa de Redacción revi 

sa que en el área de Edición se ejecute el diagramado y forma-
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to tal como fue planeado. Cama un trabajo adicional, cuando 

el diario ya est& impresa y distribuido, vuelve a revisar -

nuevamente el rotativo para ver si hubo fallas no corregidas. 

o si se omiti6 una de las noticias esenciales al comparar el 

contenido de su impreso con el de otros peri6dicos. Además. 

debe inspeccionar todos los d1as en forma minuciosa el ejem

plar para ver la impresi6n del diario, asf que es su obliga

ci6n indagar las causas de los defectos y encontrar solucio

nes a dichos problemas. 

Salvador Borrego, en el libro Periodismo Trascenden-

~. (l3) concentra seis de las obligaciones m5s importantes -

de un jefe de RedacciOn al supervisar la edici6n: 

1) Ver que el periódico haya salido bie11 impreso, 

2) Observar que no haya erratas, o por lo menos que no exis

ta una cantidad excesiva de errores; si ese fuera el caso h,! 

blar con los correctores de estilo, 

3) Ver si hay 11 empastelamiento 11 o informaci6n con cabezas --

que no les correspondan, 

4) Anal izar si hubo fallas de valoraci6n por el propio titu

lar de la Mesa de Redacción. 

5) Comparar el diario con la competencia a fin de llamarle -

la atención a los reporteros que se hayan dejado ganar la n~ 
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tic1a. o bien alentar a los periodistas que obtuvieron la pri

micia. 

6) Ver si pueden desarrollar mejor algunos asuntos de inform~ 

ción general publicados en la edicit5n del dia; en caso necesa

rio pedir la colaboración del jefe de Información, que es el -

enlace directo entre los reporteros y fotógrafos y la Mesa de 

Redacción. 

Para Arnoldo Sáenz el trabajo de un jefe de Redacción -

es primeramente jerarquizar y evaluar la información '1 en fun-

ci6n de eso destacar las notas más trascendentes del día ••. C.Q. 

mo jefe de Redacción tengo todas las notas tanto de informa--

ción general como de las secciones Metropolitana y Deportes, -

por lo que puedo sacar las noticias que desde mi punto de vis

ta deben estar en la primera plana, ya sea para acomodarlas en 

ocho columnas o en llamado ... En mi caso, yo no le doy pase, -

ya que en en la p~gina principal se hace un resumen del acont~ 

cimiento más destacado de la jornada y se ponen tres llamados 

con su página correspondiente y dos resúmenes, además de una -

fotografía, la cual también elijo; de esa manera se conforma -

la primera plana ... Me encargo asimismo de hacer los editoria

les o de darle un tema de resonancia a alguno de mis secreta-

rios para que elaboren los articulas de opinión. 

Para Sáenz, laborar en un periódico, independientemente 

de lo que haga cada empleado, es una verdadera labor de organ1 
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zación, "ya que todos podemos enriquecer el contenido del im

preso11. 

Una de las labores más dlf1ciles de un jefe de Redac--

c16n es cuidar la línea editarlal, al revisar los escritos de 

los diaristas en cada uno de los p&rrafos, destacó. 

El jefe de Redacción de esta casa editorial, al ser en

trevistado expuso que la infonnación que llega de los boletines de 

prensa se les debe dar un tratamiento más reducido, "es decir, 

otorgarle poco espacio, como viene realizándolo el periódico -

'El financiero 1
, y hacer de ellos micronotas; con eso se marca 

que son textos de menor importancia, pero que no se pueden ex

cluir; y por el lado contrario, la informac16n de pr1mera mano 

o exclusiva es de suponer que se le debe dar mayor extensi6n". 

Destacó que en la organización period1stica el "hombre 

tGnel'' y/o titular de Redacci6n debe poseer los conocimientos 

de un ''viejo periodista" para poder determinar la calidad y \a 

suficiencia de la informac16n. 1'Saber si un texto es pobre o 

bueno, ademas de conocer las partes que se pueden suprimir o -

cambiar y con base en ello pedir a los correctores de estilo -

las modificaciones necesarfas o, incluso, a los mismos reportg_ 

ros hacerles hincapiª sobre su trabajo. ''Pero como jefe de es

ta área uno debe darles los elementos necesarios para· el arre

glo o realce de las notas''• agreg6. 
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El señor Sáenz mencionó que personalmente 1 sel ecctana 

todo el material fatografico. ºPero no en todos los diarios 

es lo mismo, ya que par ejemplo en 'Exc~lsior', 'El Univer-

sal 1 o 1 Novedades', el jefe de Redacción sólo se encarga de 

planear la página principal y la primera sección, aunque pu~ 

de retomar notas de otras partes del rotativo; en esos peri.Q. 

dices el jefe de Redacción sólo da el visto bueno a las 

otras secciones''. 

Según el entrevistado, 11 Tribuna 11
, al ser un diario de 

secciones, se le imprime el sello y tratamiento de cada coo..r. 

di nadar. 

En otra parte de la plática con don Arnoldo Sáenz, é~ 

te aseguró que todos los responsables de la Mesa de Redac--

ción llegan a laborar, cuando son diarios matutinos, entre -

cinco y seis de la tarde, y dependiendo del cierre de cada 

impreso es la hora de salida. "Yo siempre me quedo hasta -

que se cierran todas las páginas del periódico, por lo que -

voy saliendo a la una de la mañana, ya que si surge un impr~ 

visto puedo mandar redactar con los secretarios de redacción 

o con los reporteros de guardia algún documento o un suceso 

que se present6 a última hora y que por consiguiente no se -

incluy6 en las órdenes del dia 11
• 

Antes de concluir la entrevista, recalc6 que los nue

vos adelantos tecnol6gicos han traido cambios profundos en -
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la organizaci6n de diarios. ''Con una computadora que se llama 

'Harrys 1
, que cuesta miles de millones de pesos, una sola pe~ 

sana puede realizar el trabajo de un grupo de correctores de 

estilo¡ ahi mismo puede cabecear, di"agramar, formar y sacar -

el original; también se puede subir o bajar la información o 

'jalar', si se requiere, poner manchas en donde van a ir las 

fotografias. Ld ventaja es que hacen la labor de correctores 

de estilo, diagramadores, editores o formadores; entonces, s~ 

lo se requiere de una sola persona para tal fin. Hasta donde 

yo sé, 1 Excélsior 1 tiene una y 'El Sol de México' otra; un e!!l 

pleado puede hacer veinticuatro páginas estándar en dos ha---

ras 11
• 

Mucha de la agilidad y formación profesional dentro de 

los rotativos depende mucho de su nivel tecnol6gico, es de--

cir, de la maquinaria que se utilice. "Aquí, en 1 Tribuna 1 

las computadoras que utilizamos son solamente procesadoras de 

palabras". 

Bajo las órdenes del jefe de Redacci6n est6n: secreta

rios de redacción, correctores de estilo, cablistas y diagra

mador. 

LA CAZA DEL PERIODICO 

Los secretarios de redacci6n son los colaboradores más 
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cercanos al titular de esta jefatura. Así, esas personas ay~ 

dan a revisar las notas de los reporteros de información gen~ 

ral y capturistas a través de las computadoras. Asimismo, se 

encargan de ajustar los informes al criterio del periódico. 

Generalmente el secretario tiene a su cargo la l abar -

de cabeceo de notas¡ esa faena requiere de un conocimiento e~ 

si perfecto de la técnica y la fntel 1gencia necesaria para 

dar a cada noticia la importancia que merece; de esta forma -

los textos se adentran en la tipografía y la estética y resul 

tan agradables o antipáticos a los lectores. 

Tanto el jefe de Redacción como sus secretarios revi-

san todos los diagramas que formarán, ya impresos, las pági-

nas del periódico. 

En 1'Tribuna 11 estos colaboradores hacen todos los titu

lares o ''cabezas", exceptuando los de las secciones de Depor

tes y Metropolitana. 

El trabajo de los secretarios de Redacción, aunque an~ 

nimo, es de suma importancia para la organización periodtsti

ca, ya que estos empleados tienen que narrar en unas cuantas 

palabras una historia completa. 

Las ''cabezas'' deben satisfacer dos requisitos, desde -

el punto de vista period1stico: primero, llamar la atención -

del lector sobre un suceso y, segundo, anunciar los principa

les hechos del mismo. 
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Se puede decir, entonces, que los secretarios de reda~ 

c16n elaboran la ''cara'' del periódico; ya que los encabezados 

realizan y hacen más atractiva una informaci6n por intrascen-

dente o superflua que ésta sea, pero en su lado contrario pu~ 

den obscurecer cualquier acontecimiento por importante que h~ 

ya sido. 

As1, entonces, dentro de los 11mites tan estrechos que 

se tienen para conformar una ••cabeza'' o titular, el secreta--

ria de redacción trata siempre de formar leyendas que resul-

ten informativas, inteligentes y a menudo irónicas. su voca

bulario es muy preciso para poder captar la atención del pú-

bl ico 1 ector. (el párrafo anterior es retomado del 1 ibro l.!:!

troducci6n al estudio del periodismo de Fraser Bond). (l 4 ) 

Una de las labores más dif1ciles en la Mesa de Redac--

ci6n es hacer encabezados, ya que de éstas depende en gran me 

dida la presentaci6n del diario¡ su certera síntesis facilita 

la lectura y la compresi6n de los acontecimientos. Además su 

vigorosa y dinámica construcci6n atrae, capta y fija la aten

ción del público. A través de las 11 cabezas" se determina de 

algún modo el carácter del rotativo. 

Andris Sol1s, secretario de redacci6n de 11 Tribuna'1 de~ 

taca sobre su labor: 

11 Mi funci6n en la jefatura de Redacci6n es revisar la 



- 68 -

mayor parte de la información del diario, clasificarla, jerar 

quizarla, cabecearla y distribuirla tomando en cuenta el es-

quema. Tambi~n debo determinar el tamafio requerido para cada 

nota y saber cuándo es necesario que una página lleve fotos o 

no .•. La importancia de mi trabajo es que no todo se concen-

tre en una sola persona. 

Andrés Sol,s asegura que puede en un momento dado cor

tar o censurar las notas, sobre todo si se ataca la 1 ínea del 

diario. 11 Claro, previo aviso a mi jefe, ya que él tiene toda 

la responsabilidad de la edición". 

Por otro lado, sefiala que en "Tribuna'' los secretarios 

realizan su trabajo sobre los originales que tiene la comput~ 

dora. "Aqu'i yo además de cabecear reviso el 'machote• 

El secretario de redatci6r1 aclara que para hacer un e~ 

cabezada primero se tiene que leer toda la nota y en especial 

e1 11 lead 11
• 

1'Entonces de ah1 resulta el 'su111ario 1
• el 1 bala-

zo1 y la 'cabeza' ... Creo que es doblemente dificil cons---

truir una 'cabeza'; puesto que primero se tiene que medir el 

número de 1 golpes 1 y/o palabras para saber el número de 1 pi-

sos1 y 1 columnas 1 que se van a necesitar ... Particularmente 

pienso que para cabecear se debe poseer cierta facilidad para 

crear o idear un titular''. 

En ''Tribuna'' los secretarios de redacción opinan y dan 
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sus puntos de vista para que determinada noticia sea tomada en 

cuenta para la primera plana. 11 La Qnica diferencia es que en 

otros diarios con m&s personal existe mayor n~mero de secret~ 

rios. Aquí sólo somos tres y, por ejemplo, yo hago más de la 

mitad de las cabezas que aparecen en el rotativo y eventual-

mente quedo de guardia para lo que se pudiera ofrecer 11
• 

LA LABOR DE MAQUILLAJE 

Otro trabajador de la organización periodistica que -

labora en la jefatura de Redacci6n es el corrector de estilo. 

Dicho personaje es uno más de los colaboradores anónimos y m~ 

chas veces obscuro. Su tarea es pulir todo material que llega 

a sus manos, As1, puede modificar, suprimir, y, a veces, vol

ver a redactar el texto, según lo crea conveniente. 

Sin embargo, hace sesenta años que existe el puesto -

de corrector de estilo en los peri6dicos. Carlos Alvear Acé-

ves en su libro Breve historia del periodismo.< 15 )asegura que 

el diario "La Prensa•• quien en diciembre de 1933. instituye -

el cargo de Corrector de Estilo. 

"El designado presentaba al gerente o al director una

larga lista de gazapos, anacronismos, faltas de sindéresis y 

h~sta de ortograf1a cometidos por los redactores, pero poco -

tiempo después despidieron a los correctores, ya que en múlt1 

ples ocasiones dejaban en rid1culo a los periodistas". 
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Actualmente los tambi~n conocidos como ''revisores de -

originales" tienen que enmendar errores sem&nticos, gramatic~ 

les y de criterio. Debe comprobar la exactitud de las notas. 

El corrector es un lector cuidadoso del periódica y conoce C! 

si todos los hechos. Asimismo, debe estar familiarizado con 

la ciudad, sus calles, edificios, ciudadanos connotados y fu~ 

cionarios, entre otros. 

En ''Tribuna'' este colaborador tiene como consigna eli

minar todas las declaraciones que pudieran dar lugar a recla

maciones y quitar toda clase de editoria11zación en las no--

tas. Incluso recorta o acorta los textos según las necesida

des de espacio o importancia. En general, el corrector de e~ 

tilo trata de mejorar la información. 

Guillermo CArdenas, corrector de estilo de ''Tribuna", 

destaca que tanto los reporteros como las capturistas al es-

cr1bir su información en las computadoras, llegan a tener mu

chas erratas y, ''nosotros somos los responsables de enmendar 

esas fallas••. 

Para el entrevistado su gran enemigo es el tiempo. 

11 Aunque las notas se terminen de escribir tarde, se tienen 

que revisar cuidadosamente lo más r~pido posible". 

Los revisores de originales tienen que enmendar la sin 

t~xis y ortografia de todo el material que les llega. ''Noso-

tros debemos pulir la información, para que ya impresa tenga 
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el menor número de errores posibles, ello, para que los lect_g_ 

res no se encuentren con textos incoherentes ... Entonces tra

tamos siempre de respetar el estilo de cada periodista; lo -

apoyamos al corregir cuidadosamente las fallas que simplemen

te por la premura con que se trabaja se les hayan ido 11
• 

Para Guillermo Cárdenas la cualidad mas importante en 

un corrector de estilo es que posea una amplia cultura gene-

ral, cierta habilidad para la sintaxis y la gramática". 

11 Pa1~a mucha gente el trabajo que real izamos los revis2_ 

res de original es es intrascendente, y por lo tanto menospre

ciada •.• Pero no es lo mismo leer una nota impresa con toda -

calma o detenimiento, que revisarla en la pantalla de una com. 

putadora, lo más rápido que se pueda ... Ahora el jefe de Re-

dacci6n de aqul ha decidido que corrijamos el material y pon

gamos en una lista los errores que tuvo cada reportero a cap

turfsta, para que al otro día se pegue una hoja junto a la -

recepción y los compañeros se den cuenta de las erratas que -

les quitamos; todo esto con el fin de que ellos mismos revi-

sen o le den un vistazo a su trabajo y no nada más escriban -

apresuradamente y se vayan". 

DIAGRAMADOR O MODISTA 

El dia.gramador es la persona que se encarga de hacer -

el boceto de las páginas, ya que por medio de medidas conoci-
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das como '1 cuadratines 11 y sabiendo de antemano el espacio del 

periódico, el despliegue de li informacilin, previamente titul!_ 

do y corregido, en todo lo largo y ancho de las pá'.ginas del -

diario del dla siguiente, da forma al impreso. 

Este colaborador contribuye de una manera determinante 

a darle personalidad al periódico; él decide el tamaño de las 

letras, el acomodo de los textos y las fotograf1as; por lo que 

puede crear ideas favorables o adversas respecto al contenido 

de la informaci6n. 

Cabe decir, que todo el material que se lee en el peri,2. 

dice pasa, en teoría, por las manos del diagramador. 

El trabajador del que hacemos mención tiene en sus ma-

nos el esquema que diseña el jefe de Redacción y observa el t,! 

maño de los titulares y la extensión de cada artlculo. Cuando 

le piden que una nota debe sobresal ir, platica previamente con 

el reportero, para participarle sus ideas, la tipagrafla y los 

tamañas adecuados; pero además para saber si tiene alguna sug~ 

rencia que pudiera servir para realzar el texto, claro, siem-

pre y cuando haya autorizaci6n del jefe de Redacc16n. 

Raúl Rivadeneira en el 1 ibro Periodismo(lG) destaca en 

torno al Diagramador: 

"Este empleado de la organizaci6n es el que le da una 

personalidad al perf6dico, por lo que el lector, advierte vi--
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sualmente, por sus señales externas, la identificación rápida 

de 1 su 1 diario con s61a ver algunas características tipográfi 

cas y el estilo de presentación del inaterial 11
, 

Asimismo, el investigador destaca que son varios los 

elementos que intervienen en la imagen de un medio impreso, -

como son: el formato, color, calidad del papel 1 tipografía, -

tintasi fotograflas, etcétera. Pero todos estos componentes 

deben estar organizados de alguna manera. 

El diagramador diseña un modelo para el cuerpo del men. 

saje impreso; además se ajusta a numerosos condicionamientos 

derivados de los procesos de seleción de noticias en relación 

con la 1 inea informativa del diario, la cantidad de avisos, -

las demandas del público, entre otros, y sirve de modelo para 

otros procesos que se desarrollan en los talleres. 

Rivadeneira asegura que todas las personas que se dedi 

can a la diagramaci6n de un rotativo llevan consigo un esti-

loJ que siempre marcará la diferencia entre un diario y otro, 
11 Podrfa decirse que diagramar esa a ta vez, el arte y la téc

nica de distribución del material informativo en las páginas 

de un periódico, dentro de una estructura formal llamada estl 

lo. En cuanto arte, se propone conseguir un efecto estética 

en el receptor/perceptor y un equilibrio 6ptico que conjugue 

el placer visual y la facilidad de lectura. En cuanto técni

ca, pretende la ejecuci6n de la obra en el menor tiempo posi-. 
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ble y con el mínimo de costo, bajo el concepta de equilibrio 

entre los valores selectivos del mensaje, según las escalas -

valorativas del medio impreso, los códices del periodismo y -

del público y las intenciones comunicativas interpretadas en -

la fuente de producci6n 1
', 

En ''Tribuna'' el diagramador se pasa la mayor parte del 

tiempo en un pequeño escritorio ubicado en el área de la jef,-ª. 

tura de Redacción. 

Francisco Juárez Cortés, único diagramador en este di~ 

ria dice sobre su labor: 

''La importancia de los que desempefiamos este trabajo -

en las organizaciones periodisticas, es que nosotros le damos 

la imagen a un periódico, ya que determinamos el orden y el -

balance entre textos y fotografías; o por lo menos es eso lo 

que se busca 11
• 

Al preguntarle lcómo se diagrama?, responde: 

11 A mi me dan ya jerarquizadas las notas y me dicen si 

llevará gráficas o no, es decir, ya me llega el material co!ll

pleto, entonces yo tenga que verificar si la información da -

para llenar un plana y en función de ello comienzo a acomodar 

las notas". 

Más adelante el diagramador, bautizado en el medio pe-
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riodistico como "llena planas" afirma que él acomoda la info!. 

maci6n de izquierda a derecha; eso se debe, dijo, por el sen

tido de lectura que tenemos en occidente. 11 Entonces, la pri

mera nota irc1 en el lado izquierdo y la segunda, de mayor im

portancia, abajo en el inferior derecho. En ese lugar las C.Q. 

loco, por un lado, para destacarla y por el otro para darle -

un peso equilibrado a la plana". 

Francisco Juárez, quien estudió diseño gráfico, apuntó 

que para diagramar es muy importante el tamaño del diario. 

ºPor ejemplo 'Tribuna es más chico que un tabloide, por lo -

que se tienen que tomar en cuenta las orillas para que la in

formación no se cargue más de un lado que de otro y la lectu

ra no se vuelva pesada. Tampoco es permitido, o es incorrec

to, que dos 1 cabezas' esten juntas; pero eso lo sabemos los -

que tenemos el antecedente del diseño gráfico .•. Si uno se f..!. 

ja, en 'Tribuna' existen tres estilos diferentes de diagrama

ciOn, puesto que yo sólo me encargo de las páginas de inform~ 

ci6n general, y para las secciones Metropolitana y Deportes -

$On otras personas las que lo hacen'1
• 

Para Juárez el estilo en la diagramaci6n es, "como la 

firma de cada persona ••• Puedo decirte que en 1 0vaciones 1 han 

seguido mi estilo, pero eso es una cuesti6n de proporciones ••• 

Para m1, diagramar es como el maquillaje en una mujer, ya que 

dentro de la Redacci6n yo delineo cada página. En mis manos 
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está de alguna manera, par el lugar donde acomodo la informa

ción, el levantar o pasar inadvertida una noticia 11
• 

El diagramador en 11 Tribuna '' utiliza para trabajar una 

escuadra, tip6metro, plumones o marcadores grasos y los form~ 

tos de las planas. 

Sin embarga, anot6 que ~l diagrama en 11 la forma anti-

gua''; con lápices, papel y reglas. ''Aunque esto deberla ya -

desaparecer en todos los diarios modernos, puesto que yo deb~ 

ria estar en el 3rea de Edici6n y trabajar sobre las computa

doras, ya que con base en el diseño gr~fico se podría sacar -

una mejor imagen del rotativo .• , Si lo revisas podrás distin 

guir tres estilos diferentes, y por consecuencia una carencia 

de unificaci6n de ideas, ya que en Edic16n todo lo hacen como 

quieren ... Yo les entrego un diagrama sobre el cual se tienen 

que basar para hacer las cosas, pero eso sólo se hace en las 

venticuatro planas que me corresponden y el resto sale com-

pletamente diferente~ 

HERRAMIENTA: LA IMAGINAC!ON 

Es por medio de la jefatura de Información que se lle

ga a obtener la mayor parte del material escrito y fotográfi

co que arriba a la redacción del rotativo. 

Esta área es una de las piezas claves, ya que en mucho 
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depende de su titular que las noticias reporteadas y exclusi

vas sean mejores y m~s oportunas que las de otros medias. 

El jefe de Informaci6n es el enlace entre los reporte

ros, la Mesa de Redacci6n y la d1recci6n. Por ello, los tres 

titulares deben seguir la misma t1nea politica y editorial, -

para que haya coherencia y congruencia en la información. 

En 11 Tribuna 11 el titular de Informaci6n es un "viejo peri.E, 

dista". que se destac6 antaño por su habilidad para reportear 

y escribir. 

El jefe de Informaci6n tiene la función de vigilar, -

orientar y ayudar en todo lo que sea posible a los reporteros 

que tiene asignados bajo sus órdenes. 

Este funcionario de la organizaci6n es el encargado de 

hacer las lrdenes de trabajo a los reporteros y al jefe de fR 

t69rafos de información general, para lo cual se requiere de 

una especial atenci6n y seguimiento de los asuntos que se ve!!. 

tilan en el ámbito informativo. Oe esta manera, esa persona 

debe buscar toda clase de "tips 11 que conduzcan al hallazgo de 

una buena notfcia; además debe cultivar una esmerada relación 

con reporteros que sugieran temas y con personajes públ feos -

que lo pongan al tanta de los hechas periodisticos. Por 

olla, el jefe de lnformaci6n requiere de ponerse a la altura 

de la nueva y compleja vida social. 
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En un primer momento el titular del ~rea de Informa--

ci6n tiene que levantar inventario de fuentes¡ después, hacer 

una relaci6n de los grupos sociales que m~s influyen en la vi 
da de la comunidad; con10 son los gubernamentales, pal íticos, 

econ6micos, cientlficos, sindicales, culturales, estudianti--

1 es y rel i']iosos, entre otros. Aquí el funcionario de la em

presa tiene la obligación de cultivar amistades que puedan 

ofrecerle datos periodhticamente novedosos o sugestivos para h,! 

cer un mejor periódico y de más penetración que la competen-

cia. 

El encargado del c'irea distribuye las fuentes, según -

instrucciones del director o de acuerdo con él, y procura que 

las más importantes o complejas sean desempeñadas por perio-

distas experimentados, activos y capaces. 

Este empleado de la organización debe estar al tanto -

de lo que acontece en la ciudad, en el país y el'\ el resto del 

mundo. También es fundamental que conozca las capacidades y 

especialidades de sus hombres a fin de obtener de ellos el m! 

ximo rendimiento. 

Un jefe de Informaci6n comienza su tarea de esta for--

ma: 

Alrededor de las seis de la mañana llega a su oficina, 

donde elabora un plan mínima de trabajo, conocido en el argot 

reporteril como ''6rdenes de informaci6n". Esta es la guía 
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de labores para cada uno de los diaristas. 

Posteriormente, cada reportero habla por teléfono a la 

redacci6n y al mismo jefe, en unas cuantas palabras, dicta la 

orden del d!a. 

Las órdenes de informaci6n deben ser tan n1tidas y ca~ 

cisas que hasta el director, al verlas 1 pueda decir en térmi

nos generales cuales serán las noticias del día y en qué for

ma la Redacción está empleando sus recursos para cubrirlas. 

(Las cinco lineas anteiores son retomadas del texto~ 

dista profesional, de John Hohenber). (l7) 

El jefe de Informaci6n en "Tribuna" es el señor Ser--

gio Von Nowaffen quien nos habla as, de trabajo: 

11 El jefe de Información se debe encargar de movilizar 

a un grupo de periodistas, en principio para conseguir notas, 

en seguida, para ganar otras más ya que un peri6dico es mSs -

1 eido cuando su información es más completa, y cuando los re

porteros ganan noticias y las redactan mejor que la competen

cia¡ ese es el punto, pero si no hay esto no hay rotativo". 

En ese sentido, destacó que un jefe de Información de

pende de un director muy h~bil, que sea periodista, 1'obviamen 

te, si es empresario, no va a ninguna parte, entre mejor sea 

el director hay m&s entendimiento con sus colaborado~es''. 

El funcionario indic6 que un jefe de Informaci6n debi . . 

ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

NO DEBE 
~JBLIUTEGA 
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allegar al jefe de Redacción todas las historias del día, "P.2. 

ra que éste a su vez jerarquice el material y publique 10 me

jor, o deje de publicar lo que no sea muy importante ... Des-

pués o derivado de esto vienen los editoriales o artículos de 

fondo, que retoman de las notas informativas el material para 

escribir~ eso no puede ser al revés, si esto no se hace así, 

nada resulta". 

M:Ís adelante, Van Nowaffen apuntó que el jefe de Inform~ 

ci6n, "cualquiera que este sea, tiene que hacerse de las noti

cias más oportunas y cuidar, con el apoyo del director, la bug 

na imagen del diario; no pensar qué va a suceder, sino asegura~ 

lo; no meter material tergiversado, porque los inventos acaban 

con la credibilidad poca o mucha que pueda tener el diario; -

entonces, cuando el impreso pierde credibilidad, esta no se r~ 

cupera nunca; seguirá saliendo pero con muy mal nombre o fama". 

Al preguntarle ¿Cómo se hacen las Órdenes de informa--

ción y que política se sigue?, respondi6: 

"A veces con base en recibos de notas, con los ángulos 

de las mismas, con las invitaciones normales, rascándole a -

los temas •.• Se dá una orden porque el director dice que se -

haga un seguimiento de un acontecimiento y yo me remito a ---

aceptar las indicaciones aunque no crea tan trascendente el 

suceso; llamo al reportero le doy instrucciones, y si a las 24 

horas después no está la nota, como respuesta a esa muda 
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indisciplina se le debe aplicar un correctivo 11
• 

DOS DIARIOS DENTRO DE OTRO 

Las secciones especiales que aparecen en 1'Tribuna 11 son 

lil Hetropolitana y Deportes. En ellas trabaja un coordinador 

o jefe de sección, quien est~ asistido por reporteros y even

tualmente por fot6grafos. 

Las coordinaciones respectivas funcionan como si fue-

ran periódicos aparte, ya que aquí se hacen crónicas, report~ 

jes y entrevistas de una área informativa muy particular. 

En 11 Tribuna 11 el coordinador de cada secci6n hace una -

columna de opinión así como toda la faena de la Mesa de Reda~ 

ción y de la jefatura de Información, pero exclusivamente de 

su ~rea. 

Los coordinadores san dirigidos o vigilados por el di 
rector¡ sin embargo, es el presidente del Consejo -contador M.Q. 

rales-, quien marca la l~nea a seguir y es el Onico que puede 

cambiarlos o sustituirlos del cargo. Asimismo, cada tercer 

d1a el representante legal se reune con el jefe de Redacción 

y con lo:; coordinadores. 
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LAS ENTRAÑAS DE LA CAPITAL 

La seccian o coordinaci6n Metropolitana actúa en 11 TribJ:!. 

na'1 como la jefatura de Información Local. Tiene 1 a tarea de 

conjuntar -a través de los reporteros-, la mayor parte de los 

problemas que ocurren en las 16 delegaciones po11ticas. 

En la coordinaci6n Metropolitana laboran ocho reporte-

ros que cubren las 16 demarcaciones y aparte un sector espec1-

fico del Departamento del Distrito Federal (DDF), como puede 

ser el Departamento de Obras. Adem:is, hay otro diarista que -

se encarga de recabar toda la actividad que realiza exclusiva

mente el Regente capitalino. 

El periodista Carlos Alvarez es el responsable de la -

secci6n Metropolitana. Para él su trabajo es 1 levar el con--

trol de la informaciOn que se genera en cada una de las deleg.! 

cienes y pedirle a los reporteros un seguimiento preciso de -

esas noticias. "Además, dijo, cabeceo, diagramo y escojo el -

material que se va a publicar; en s1, este es como un peri6dJ. 

ca aparte y yo hago las funciones de jefe de Informaci6n y Re

dacci6n. Determino las notas más importantes en una forma ge-

neral. Sin embargo, para ser sincero, a esta coordinaci6n en 

1 Tribuna' le faltan recursos econ6micos y personal, para que -

verdaderamente funcione como una Secci6n Metropolitana a la al 

tura y tamaño del Distrito Federal y zonas connurbadas •.• Nos 
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falta gente que cubra las diferentes fuerzas sociales, cultu

rales y econ6micas que hay aqu1 •.. Debemos dirigir la inform2_ 

ción a los diversos estratos sociales y darles a m5.s bien --

abrirles un espacio a aquellos que necesitan expresar su opi

nión en un medio de comunicaci6n .•• Por esas carencias hasta 

ahora, no hemos logrado concluir el programa planteado, es d~ 

cir, penetrar ante la opini6n pllbl ica. 

Cabe mencionar que la llnea de la sección Metropolita

na es criticar, pero no duramente a la Regencia y, en lo que 

se refiere a las autoridades delegacionales y a la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal (ARDF) es atacarlas 

más fuertemente para allegarse convenios publicitarios. 

EL DEPORTE, CAMPO APARTE 

La secci6n deportiva en casi todos los diarios es una 

de las áreas que más se ''pule" ya que este es uno de los te-

mas que asimismo más se 11 vende" y uno de los que tiene mayor 

campo informativo dentro de las estructuras sociales. El fu!_ 

bol o el boxeo poseen aficionados de todos los estratos so--

cio-econ6micos, pero el automovilismo, el hipódromo y el fron. 

t6n son disciplinas preferidas principalmente por personas 

adineradas. 

El campo del reporteo deportivo es amplio. Cada depo~ 
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te tiene sus reglas y sus marcas, tiene sus galer1as de persa-

najes y su salón de la fama ... La ética y la estética deportJ. 

va tienen aspectos de recreaciOn y de bien social .•. Tal vez -

en ningún otro campo de informaci6n periodística haya una opo_r, 

tunidad tan grande para dominar los antecedentes y la aplica-

ción de normas de sano juicio cr1tico. (Las 1 íneas anteriores 

fueron sacadas del 1 ibro Periodismo Trascendente de Salvador -

Borrego). (l 8 ) 

Se puede decir, que en esta sección en especial. como -

en las p~ginas editoriales, los periodistas que firman su mat~ 

rial adquieren un "público" que se convierte en su más asiduo 

cr1tico. Hay pues algo más por encima y más all~ de los vale-

res noticiosos. 

El coordinador de Deportes en 11 Tribuna'1
1 Pedro Hern~n-

dez Mllller, cuida que la informaci6n de sus colaboradores (re

porteros) esté escrita con lenguaje informal, regionalismos y 

metáforas; para que de esa forma las reporteras en breves tex

tos narren con un estila viva -diferente a la compasici6n de -

otras fuentes informativas-, a un personaje o evento, con el -

fin de que los lectores puedan evaluar el acontecer deportivo. 

La secci6n deportiva es uno de los nexos más firmes con 

la juventud. En muchas ocasiones son los mismos periodistas -

los que fomentan esos deseos de practicar una disciplina depor. 

tiva entre los j6venes y, al hacerlo, real izan un verdadero -

servicio social. 
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El coordinador de Deportes, al igual que lo hace el de 

Metropolitana, efectúa sus 6rdenes de información desde un 

día antes y les comunica a los reporteros de la fuente sus 

quehaceres cotidianos. 

El titular de la sección está al tanto de lo que acon

tece en las áreas a su cargo ya sea profesionales como ama--

teurs, por lo que revisa los diarios de la competencia, cabe

cea, escoge y diagrama el material. 

El coordinador deportivo debe conocer a directivos de 

comités, asociaciones y entrenadores. 

Pedro Hern&ndez M~ller resumió su labor de la siguien

te manera: el trabajo de un coordinador deportivo es vigilar 

que la sección esté balanceada en información y publicidad. -

11 Aquí tenemos que corretear gente, seleccionar material. lab_Q. 

ramas con las especialidades más destacadas, y con un segui-

miento m1nimo de los deportes poco conocidos como el bagmin-

ton; a nosotros nos interesa meter informaci6n que tenga un -

buen nQmero de seguidores 11
, 

El tiene la obligaci6n de relacionarse con gente que -

le de notas exclusivas y publicidad para el diario. 11 Ademas, 

a los reporteros les pido reportajes especiales, aparte de -

las notas que deben traer, y eso s1, que sean buenas noticias 

ya que a mi me toca sacar la cara por todos frente al dueño -
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- contador Morales- En la tarde elaboro, con el material. -

la pa:gina principal y se la muestro al jefe de Redacción -se

ñor Arnoldo Sáenz-, adem~s de eso, escribo una columna que se 

llama 'Desde la Tr1~buna 1 , eventualmente escojo al9unos gráfi

cas de archfvo 11
• 

Hern&ndez MUller destacó que en 11 Tribuna'' hay caren--

cias, ºnos faltan reporteros, secretarios de redacción, foto

grafos y diagramadores, entre otros; por lo que nuestro mayor 

soporte son las cables de agencias informativas, pero aquí 

solamente contamos con Notimex. Eso nos reduce nuestros nu--

trientes de noticias••. 

1.0 S REPORTEROS 

Los reporteros son, en cualquier medio informativo, -

trabajadores indispensables, generadora de información dia--

ria. 

El superior de los reporteros es el jefe de Informa--

ci6n -en ''Tribuna'' es Sergio Von Nawaffen- y es quien les da 

instrucciones. En ''Tribuna••, los periodistas que se dedican 

al diarismo son considerados como la materia prima del rotatj_ 

vo 1 ya que sin ellos, simple y sencillamente el peri6dico no 

existiría. 

La visión de un mismo suceso, en cada medio informati-
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va, se muestra de distinta forma y en mucho depende de lama

nera en que el periodista quiera que su ventana sea más gran

de o más chica y si desea que sea clara u obscura. 

Sin embargo, la llegada del reporterismo no fue --

precisamente cuando se formaron las organizaciones periodisti 

cas que quer1an hacer del periódico un medio de comunicación, 

sino cuando comienzan a desarrollarse estas organizaciones de 

una forma empresarial. 

La investigadora Harfa Teresa Camarilla Carbajal, en -

su exposición, denominada El sindicato de periodistas. una 

utopla alcanzable,< 19 ) asegura que durante todo el siglo XIX 

y buena parte del XX, el periodismo mantuvo como caracter1sti 

ca esen.cial su contenido partidista y doctrinario. Sin emba!, 

go, hacia 1880 se incorpor6 un nuevo elemento: ºel reportajeº, 

que se consideraba como un trabajo period1stico de carácter 

noticiosa, referente a un personaje o a cualquier otro tema. 

Según la investigadora, fue el periodista Manuel Caba-

11 ero quien introdujo en México el tipo de periodismo ''ameri

cano'', que se caracteriza por ser notablemente sensacionalis

ta y por su oportunidad. ºEs decir, segan el escrito maneja

do por Caballero en el diario 'Siglo XIX', las columnas peri.!!, 

d1sticas sufrieron una transformaci6n. Poco a poco el conte

nido pal ítico, te6rico e ideol6gica, tuvo que ceder paso al -

periodismo informativo (objetivo como lo califican algunos) -
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que se ocup6 de toda clase de cuestiones que interesaban a un 

mayor nOmero de p~rsonas''. 

En los inicios del reporterismo, quien ejerc1a este tr! 

baja informaba sobre los temas más diversos sin que hubiera di 
visiOn de fuentes. como sucede a la fecha, y por lo mismo sin 

que existiera una especialización de los periodistas en las di 
versas secciones que integraban un impreso. 

El periodismo hecho por los reporteros atrajo la aten-

cf6n del gran públ feo. Los periodistas de finales del siglo -

pasado empezaron a incluir en sus páginas, de una manera m~s 

o menos amplia, hechos noticiosos, pero no abandonaron lo eserr 

cial: lo doctrinario, a lo que algunos especialistas, como la 

estudiosa Florence Taussaint, consideran como un período de -

transición entre el periodismo pol 1tico-polémico y el diarismo 

moderno. 

En el texto de Camarilla Carbajal se asegura que fue en 

1896, con la llegada de ,,El Imparcial 11
, de Rafael Reyes Spínd.Q. 

la, en el que sus largas columnas y editorial es criticaban al 

reportero como 11 una triste forma de esfuerzo period1stico 11
, -

los ditorialistas veían con malos ojos a los reporteros que -

ya empezaban a triunfar. "Otras publicaciones se do11an del -

cambio en el periodismo: por ejemplo 1 El Combate', fundado por 

Sostenes Rocha, en el que decla en su editorial correspondien-
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te al 8 de agosto de 1897: 

'Aqui ya no hay periodistas, ya no hay literatos, ya no 

hay poetas, no hay más que reporters. El escritor erudito, -

el polemista invencible, el redactor chispeante, han desapare

cido •.. Para dejar su sitio al reporter analfabeto (sic), ---

quien sin más elementos que sus piernas para correr por todo -

México y sus narices para husmear todo chisme, es el rey ac--

tual del periodismo mexicano' "· 

A pesar de tener a 1 a prensa tradicional por mucho tie!Jl 

po en su contra, el periodismo noticioso e informativo se imp.!:!. 

so. Los reporteros entusiastas corr1an de un lugar a otro, m~ 

ti~ndose aquí y allá, conociendo a una diversidad de per.sona-

jes; se comenzaban a sentir importantes y present1an que muy -

pronto dominar1an la escena periodística. Sus condiciones la

borales pareclan no preocuparles mucho y aceptaban sueldos mi

serables. Los diaristas de comienzos de siglo escribían para 

varios peri6dicos, para de esa forma tratar de sobrevivir. 

Al paso del tiempo la labor del reportero se fue afina.n. 

do -no así sus condiciones económicas-, a pesar de que en un -

principio escriblan de todos los aspectos. Más tarde se fue-

ron asignando materias espec1ficas a determinados periodistas 

con el objeto de que se adentraran en el contenido de areas -

también delimitadas, hoy conocidas como ''fuentesu informati--

va s. 
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Ahora bien, casi instantáneamente, cuando llegan las -

reporteros varones, algunas mujeres se interesan en la profe

si6n1 pero con el surgimiento de la gran prensa industrial, -

el acceso del sexo femenino se limita, y cuando se le daba e_! 

bida, ellas escrib1an de cuestiones de tipo social, como te-

mas de moda en el vestir, de bautizos o bodas; esa margina--

ción se debiO a que los periodistas Varones no confiaban, en 

principio, en la habilidad de las mujeres para desempeñar es

ta clase de labores, y como los puestos directivos y las jef~ 

turas eran propiedad exclusiva de hombres, las reporteras te

n1an que aceptar las áreas de cultura o sociales, puesto que 

se creían más 11 propias de las damas". Con el transcurso de -

los años poco a poco las mujeres se adentraron en las fuentes 

de información general y comenzaron a ocupar cargos relevan-

tes en las empresas periodísticas. 

Hoy en día el reportero tiene la misi6n, dentro de una 

organizaci6n periodística, de buscar, explicar e interpretar 

las noticias. Asimismo, el diarista es quien conquista la i~ 

formación, pero no anda sin rumbo a la caza de acontecimien-

tos, ya que su superior -el jefe de Informaci6n-, le ha dado 

a través de las 11 órdenes de trabajo•• instrucciones precisas -

para husmear y encontrar la nota. 

El reportero, es en consecuencia, una persona impres-

cindible, esencial, con una delicada misión dentro de la org~ 

nización period1stica. 
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Al reportero no se le ve hoy en dta como un jornal ero 

del periodismo ya que sobre él y en cierta forma gracias a -

él, se levanta toda la organizaci6n period'fstica. Por cons~ 

cuencia, reportear no es deshonoroso; ningún auténtico peri~ 

dista o que conozca esta profesión a fondo puede considerar 

el í)uesto de reportero como despreciable puesto que nadie d~ 

be olvidar que Ta noticia es la materia prima de un periódi

co. {Según dice en el 1 ibro Periodismo trascendente, Sal 

vador Borrego). ( 20) 

El reportero es insustituible dentro del negocio in--

formativo, ya que recoge noticias, hace entrevistas, real iza 

reportajes; está en contacto con los hechos. Vicente Leñe-

ro, en el texto Manual de periodismo, ( 2l) distingue dos cla

ses de reporteros diarios dentro de un periódico: 

a) El reportero de planta 1 que es el diarista que tiene a su 

cargo una o varias fuentes, y 

b) El reportero de guardia. Este real iza su labor dentro de 

la Redacción del diario. No tiene fuente fija y suple a sus 

compañeros de planta cuando éstos se ven impedidos de cubrir 

su trabajo. Atiende asuntos imprevistos en horas inh~biles 

o situaciones extraordinarias¡ por lo general es un periodi_! 

ta con poca experiencia, que empieza a conocer la organiza-

ción donde labora y a dominar las técnicas de información Y 

redacci6n. 
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Al real izar una visita a 11 Tribuna 11 conversamos con al 9!! 

nos diaristas, casi justamente en el momento en que iniciaban 

la redacción de sus noticias. 

El primero de ellos fue el señor Luis Pimentel 1 posibl_g, 

mente el reportero con mas experiencia en 11 Tribuna 11
• Este pe-

riodista cubre actualmente la "fuente" económica y ha llegado 

a compenetrarse tanto de ella que el pres id ente del Consejo -

-contador Morales- le confió un 1,ugar del diario para que apa!: 

te de que presente sus notas informativas. escriba una columna 

de información. 

Para Pimentel, un reportera son los ojos y oldos de un 

medio de información. 
11
Su función primordial es observar los -

hechos conceptuados como noticias, investigarlos y darles for

ma dentro de un concepto que pueda definirse como el de inter

mediario entre la o las notas y el público al que se va a ent~ 

ra r 11
, 

Desde el punto de vista del entrevistado las caracterf-ª. 

ticas con las que debe contar un reportero son: primero, tener 

escolaridad suficiente; dos, hacer gala manifiesta de intui--

cidn noticiosa; tres, estar flsicamente apto, es decir, tener 

perfectas condiciones f1sicas para poder trabajar y, cuatro, -

demostrar capacidad suficiente para comprender las 6rdenes que 

le sean dadas para cumplir con su misi6n y tener la habilidad 

técnica en la rama de la comunicación en la que va a servir. 
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Al preguntarle sobre la trascendencia de los reporteras 

en las empresas periodisticas. Luis Pimentel respondió así: 

11 La importancia es que los reporteras somos los abast_g_ 

cedores número uno para la manutención del 6rgano periodisti-

co, de tal manera que si un diario no tuviera quien le captara 

la noticia sencillamente no existiría •.. Toda organizaci6n pe

riodística require de reporteros, estos son parte vital, fund!_ 

mental, son el coraz6n de un 6rgano informativo 11
• 

Otro de los reporteros entrevistados fue Pedro Cruz Ell 

seo, quien labora en la coordinaci6n Metro pal itana, en las 

fuentes delegacionales de Xochlmllco y Milpa Alta. Dijo que -

un reportero es aquella persona que dentro de un rotativo se -

dedica a hacer reportes. "A reportear los acontecimientos co

tidianos o trascendentes de un núcleo social y transformarlos 

en noticias ... Para m1, los reporteros somos la columna verte

bral dentro de la organización informativa ya que los que eje!. 

cernos este trabajo nos encargamos de alimentar todos los d1as, 

con repartes frescos, las paginas del impreso; somos, en cons~ 

cuencia, la materia prima, pero quiz~ también somos los em---

pleados mas modestos. ilesempeñamos una de las labores m~s im

portantes dentro de la comunidad, a pesar de seguir siendo ex

plotados, por decirlo de alguna forma; somos los caball itas de 

batalla 11
, 

Cruz El isea extern6 que en "Tribuna" los reporteros de 
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Metropolitana tienen 11nea abierta y que a toda cos~a se deben 

buscar convenios econ6m1cos con las delegaciones y abrir mas -

campos de informaci6n en el Departamento del Distrito Federal 

(DDF). flJmagtnate, en la Regencia existen departamentos que -

nos pueden ofrecer muchas notas sumamente interesantes, no na

da más para los reporteros sino para todos los ciudadanos y m~ 

cha de esta información será exclusiva, ya que los demas dia-

r1os nunca, ni por equivocación, acuden a esas &reas; en gene

ral, la mayorla de los que cubren el (DDF) hacen un seguimien

to del trabajo de los funcionarios mas destacados como su tit.!!_ 

lar (el Regente), o el de la Secretarla General de Gobierno, -

pero las oficinas que se dedican a las cuestiones de limpia o 

~antenimiento, por decir algunas, están sumamente descuidadas, 

desde la 6ptica reporteril''. 

En una organ1zaci6n periodística. cualquiera que esta -

sea 1 se pone especial cuidado en las instrucciones hacia los -

d iaristas que cubren las fuentes pol 1ticas. Así. en 1 a mayor 

parte de los casos esas 11neas a seguir o esos nombres que no 

se pueden criticar, van de acuerdo con la po11tica de la empr~ 

sa. 

En el caso de ''Tribuna'' no existe una línea a seguir y 

son los mismos reporteros los que lo aseguraron. 

Uno de ellos fue Marcos Ramírez, quien tiene asignadas 

varias áreas: Presidencia, Contralor1a, Cámara de Senadores, 
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Partidos de Oposici6n, Instituto Federal Electoral UFE} y G!!. 

bernaci6n. Hab16 as1: 

"Mira. la verdad aqu'i no existe una 11nea pol'itica, ya 

que san muy diferentes los criterios entre el jefe de Redac-

ción -Arnoldo saenz- y el de lnformaci6n -Van Nowaffen-; en-

tonces, lo único que me piden es que no se me llegue a ir una 

nota importante .•• Pero eso de que me marquen un parámetro en 

el que me indiquen no tocar a ciertas personas, eso no¡ es 

mas, can Leal Cortes si existía una política hasta cierto pun 

to más de centro derecha y plural; con Alarc6n de católica y 

de ultraderecha proyanqui, pero ahora no hay una 11nea. En-

tonces, los ángulos o parámetros nos los marcamos nosotros; -

en mi caso no critico severamente o cuestiono la actuación -

presidencial o la de Gobernaci6n, porque simple y sencillamen 

te te pasa lo que a Dan Manuel Suend1a 11
• 

ENLACE CON EL MUNOO 

En la organlzac16n period~stica el cablist~ asume las 

instrucciones del jefe de Redacci6n. 

Para ser un paca más expl1citas acerca de la faena que 

realiza el cablista debemos señalar que en todas las diarios 

se utilizan los servicios de las llamadas agencias informati

vas que nutren de noticias internacionales a todas los medios 
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masivos de comunicaci6n. Esas notas llegan por medio de ca-

bles los cuales. l6gicamente, no est~n jerarquizados y mucho 

menos organizadas por temas; entonces, en la organización el 

cabl is ta se dedica a separar. jerarquizar, acomodar y a veces 

a iedactar por temas los cables o despachos. 

El cabl is ta de 11 Tribuna 11 captura 1 as notas según el 1,!!. 

gar de origen y organiza la seccidn de internacionales. Por 

otro lado, los despachos que se pueden considerar como notas 

nacionales o locales se las lleva al jefe de RedaccHin para -

que a su vez las mande distribuir a los reporteros que cubren 

las fuentes o las coordinadores de las secciones especiales. 

ACTUALIDAD TECNICA 

Bajo las órdenes tanto del jefe de Redacción como del 

de Informaci6n están los captur1stas. Estos colaboradores se 

pueden considerar como los modernos "mecanografos 11 ya que ca~ 

turan toda informaci6n que mandan los reporteros v1a telef6n! 

ca o por fax; adem~s de los escritos de articulistas o colum

nistas. 

Tales empleados conocen las principios básicos de la -

computaci5n y apoyan fuertemente el trabajo de captura dentro 

de la redaccl6n del diarlo. 
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EL COMPLEMENTO DE LA PALABRA. 

Otra persona que labora para el área de redacción es -

el jefe de fotógrafos, responsable de hacer las órdenes de -

trabajo para los fotógrafos conocidos en el medio periodísti

co como «reporteros gr~ficos''. Esta jefatura es una pequefia 

subdivisi6n del c'.irea de Informaci6n, por lo que el superior -

inmediato del titular de fot6grafos es el jefe de Informa---

ci5n. 

En "Tribuna" el encargado de la jefatura de fotograf1a 

es Roberto Zetina, quien habló de su labor: 

''Como jefe de fot6grafos recibo por la noch~ las órde

nes que ha realizado el jefe de lnformaci6n para los reporte

ros-redactores, las reviso y hago una lista aparte can ins--

trucciones para los reporteros gráficos. Estas indicaciones 

las elaboro tomando como base todo lo que nos piden. Nos or

denan instant4neas, entonces hago un rol y reparto el trabajo 

a cada uno de los fot6grafos ubicando un radio de acc16n por 

zonas, previo conocimiento de la ciudad, para no mandar a un 

colega de polo a polo; as1 es mas eficiente''. 

El titular de fotografta dice que cuando se tiene que 

cubrir un ''evento especial'', como la llegada del Papa Juan P~ 

blo !!, el Marat6n de la Ciudad de México, o inclusive el in

forme anual del presidente, el director llama a junta al jefe 
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de Redacción, al de Información y a él mismo1 para decidir -

cuales son las gráficas que deben de tomar y c6mo se va a tr~ 

bajar el acontecimiento. 

Por otro lado~ Roberto Zetina destacó que la mayor'\'a -

de los titulares de fotografía son empíricos, ya que casi to

do lo aprendieron en la pr~ctica. 11 Buena parte de nuestra v1 
da hemos sido fotógrafos y de alguna manera podemos apoyar a 

los compafteros que empiezan o poseén menor experiencia 1
'. 

Del jefe de fotógrafos depende tambien et 1 aboratoris

ta o impresor gr~fico. 

Para narrar la faena de un fotógrafo de prensa podla-

mos decir: 

El trabajo es burlar el tiempo; es detener ta fugaci-

dad de un suceso, apresarlo en la pellcula y luego fijarlo en 

el papel. Así resumido, simplificado, es tan fa:cil como opri 

mir el disparador de una c~mara fotográfica e ignorar de tajo 

esa guerra interminable entre el tiempo y et fotOgrafo de --

prensa, quien día a día recibe órdenes de llevar las gr&ficas 

más representativas de los distintos eventos, cuya importan-

cia los convierte en noticia o comentario obligado para los -

medios de comunicación impresa. El reportero grHico tiene -

un ámbito de labores sin fronteras ni horarios, 

Roberto Zetina cumple una doble función en la organiz~ 
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cf6n de 11 Tribuna 11 ¡ se desempefta como jefe de fot6grafos y por 

otro lado es reportero grafico. 

Apunta que el reportero grafico debe buscar el momento 

adecuado para disparar la camara y si se le presenta aprove-

char esa oportunidad de captar en la película un momento esp~ 

cial de cada uno de los eventos al que acude. Uno debe estar 

completamente atento a su trabajo, como cualquier otra profe

sión; nosotros debemos estar pendientes de los acontecimien-

tos más sobresalientes. El reportero gr3fico debe traer su -

cámara al hombro lis ta para cual quier incidente, accidente o 

motivo noticioso que tenga para tomar la foto. Si está guar-

dada en la mochila, sólo se gozara de la acciOn visualmente. 

El fotógrafo de prensa deber& estar atento al cién por ciento 

en el l :.Jgar donde se encuentre, no tiene que distraerse con 

nada porque perdería el momento", 

Desde su muy particular punto de vista las cualidades 

que se deben tener son sensibilidad, gusto, suerte y saber -

aprovechar los instantes. 11 Ser constantes en su trabajo ya -

que se debe pensar que la foto que tomaste ayer, mañana ya es 

historia. Tienes que volver hacer otras fotograf1as para pu

blicar al siguiente dla. Creo que la mejor foto es aqu€lla -

que no se ha tomado; entonces, se trata de estar en la búsqu_!l 

da de algo nuevo para poder destacar, y por qu~ no, hasta de 

ganar un premio; aunque la medalla mas representativa es el -

reconocimiento de la opini6n pública••. 
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Segan él. reporteros y fot6grafos siempre van de la mA 

no; es un trabajo complementario. 11 Si a una buena instantánea, 

que no necesitarla palabras, se le pone un llamativo pie de -

foto, pues la levantan más''. 

LOS COLABORAOORES 

En ''Tribuna'' existen colaboradores que entregan sus ªL 

t1culos, ya sea por fax o mensajero o acuden personalmente 

una vez por semana a entregarlos al director o al jefe de Re

daci6n y se incluyan los textos en las páginas correspondien

tes. Esos colaboradores son los de opini6n: articulistas, CQ 

lumnistas y caricaturistas, que pertenecen a un departamento 

aparte del resto de los periodistas. 

En 11 Tribuna' 1 reciben sus emolumentos por honorarios y 

no poseén un contrato de exclusividad, como en el caso de los 

reporteras. 

LOS ARTICULISTAS Y COLUMNISTAS 

Articulistas y columnistas cumplen una función especi

fica dentro de la arganizaciOn periad1stica; son las que mar

can la diferencia de criterio y una postura palítico-ideol6gi 

ca entre un periódico y otro. 

Expresan sus puntos de vista, juicios o hechos, y en -
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ocasiones hasta 11 predicen el futuroº; los escritos de los co

laboradores de op1ni6n orientan a la sociedad. 

Emmanuel 0 1 Herrera 1 ex-articulista de ''Tribuna••, dest~ 

ca que la persona que editorializa una información en cierta 

manera "profetiza". "Es una especie de' profeta cient1fico• 

que to~a un evento de la realidad actual y lo encuadra dentro 

de una historia pasada, pero va mas allá al tratar de darle -

un enfoque a ese suceso dentro de acontecimientos futuros¡ e~ 

tonces, el articulista es un instrumento de la opinión públi

ca y más que una herramienta de la sociedad, es una hechura -

de los fen6menos para ser encuadrados dentro de un marco''. 

Para D1 Herrera el escritor de opini6n, también conocido 

como articulista, editorialista o columnista en una organiza

ción periodística, requiere de informac16n objetiva del pro-

pio periódico¡ información que debe ser interpretada y anali

zada a trav~s de eventos cotidianos que podr1an pasar inadver 

tidos para la historia. "El articulista pone a consideraci6n 

de la opini6n pública una alternativa h1st6rica al estudiar -

el acontecer diario como un hecho científico en el que, en 

condiciones igUales, las consecuencias, los efectos, seran 

iguales. En ese sentido, la historia nos muestra que la so-

ciedad, cuando se encuentra ante determinadas condiciones, -

reacciona de igual manera, a pesar de que esa historia se es

té dando en diferentes latitudes; por ello, ese estudio del -
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devenir actual y pasado es abordado por el articulista de fO!). 

do 1 de opinión o editorialista, con la mira de producir un -

efecto ciertamente ideológico, porque nin~ún punto de vista -

en estas condiciones puede estar exento de la 11nea de forma

ción que ha tenfdo el articulista que posee cierta experien-

cia; por lo tanto, los que ejercemos esta labor dentro de los 

medios informativos tenemos el trabajo de ideologizar una no-

ticia, que, como decla 1 debe estar enmarcada con antecedentes 

de la vida diaria". 

Para Emmanuel D1 Herrera 11 los colaboradores de opinión 

tenemos una única obligación, que es la de mantenerse claros 

en la interpretación de los fenómenos que acontecen día a ---

día". 

Afirma que una obligaci6n ética es tener identificado 

al público al que se dirige, porque mediante ello los análi-

sis pueden tocar las fibras m~s sensibles de esos lectores, 

"con el objeto de hacerles conocer una realidad futura, que -

escapa a la lectura de las p5.ginas de informaci6n generar~ 

El periodista dijo, asimismo, que los columnistas y ª!. 

ticul istas escriben para un determinado público. El director 

del diario tiene la obligaci6n de defender a los receptores,

'1de ah, que debe haber una convergencia entre la 11nea edito

rial del impreso, que es la que expone el director, y las di

versas perspectivas que se analizan a trav~s de los articuli~ 

tas y columnistas". 
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Sin embargo, aclara O'Herrera. para que exista realmen 

te un equilibrio period'istico sano. "es preciso que la l1nea 

editorial del periódico se diluya entre todas las tendencias 

de los escritores de fondo, de tal forma que sea el lector--· 

quien opte por seguir la opinión del o los articulistas y co

lumnistas de su preferencia. As1, esa postura ideológica es 

divergente en su perspectiva, pero convergente en un espacio 

period~stico y puede hacer que los lectores adquieran verdad~ 

ra conciencia sobre la realidad al contrastar diversos puntos 

de vista, al poder sobreponer unas ideas sobre otras y sacar 

de todo ello una luz mas clara sobre el acontecer diario 11
• 

Marco Antonio Aguirre Morales reportero y columnista 

de 11 Tribuna 11
, afirma que toda aquel que realice columna debe 

na11ti.co, agudo, ir6nico y chispeante en sus comentarios, 

ya que a través de sus opiniones deja al descubierto a las -

personas públicas de las que hable .•• "Las columnistas anal iz!, 

mas de una forma más personal la infarmaci6n, por lo que ten~ 

mas la opo.rtunidad de criticar y dar as1 un punto de vista muy 

particular sobre determinado aspecto 11
, 

Según el señor Aguirre Morales la importancia delco-

lumnista dentro de una organizaciOn periodística estriba en -

que es orientador y transformador de criterios de la opinión 

pública, 11 pero al mismo tiempo tenemos la obligacidn de ser -

lo m~s imparcial posióle en los juicios de valor que emiti--

mos11. 
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En "Tribuna" el articulo central con mayor peso es del 

periodista Gustavo Cort~s Campa. Su espacio se llama 11 Compue!:. 

ta" y tiene casi "1 inea" abierta o libre. 

El profesor Jorge Calvimontes destaca cuatro apartados 

en su 1 ibro El perfadico: ( 22 ) 

1) los articulistas y columnistas explican los hechos 

a las lectores. Se convierten en una especie de maestros de 

escuela, ya que exponen los factores que intervinen en el cam 

bio de actitud de los gobernantes, o en qué forma afectariln -

nuevas medidas en la vida de Ta sociedad o en la economfa del 

pa Ts. 

2) En mOltiples ocasiones los escritores de opinión 

-también llamados editorialistas- adem~s de reconocer Ta tra~ 

cendencia del hecho, ponen de manifiesto los antecedentes o -

mejor dicho, su contexto histdrlco. Anal izan las tendencias 

a corto plazo de Tos acontecimientos. Señalan 1 ademas. lar~ 

lación entre sucesos separados, ya sea palfticas. econ6micos 

o sociales, por To que de alguna manera instruyen y dan forma 

al criterio del 1 ector. 

3) Asimismo, predicen el futuro, partiendo del hoy y -

anal izando el pasado. 

4) Estalilecen juicios en contra o a favor de funciona

rios pObl feos, pal tticos, empresarios o instituciones. Dichos 
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periodistas toman partido y defienden como cualquier otro in

telectual alguna causa. De aqu, que los articulistas y col u!!!. 

nistas se ocupen de juicios morales, Dicho de otra manera, 

informan a sus lectores de lo que está bien y de lo que est~ 

mal en el mundo. 

EOITORIALES OIBUJADOS 

Dentro de la 11nea polltica del medio impreso los Carl 

caturistas san quienes real izan los 11 editariales visuales". 

Los caricaturistas desempeñan un importante papel en -

la crítica cotidiana de las diarios. Frecuentemente hacen un 

ancfl i sis abierto en el que se forma o deforma una realidad. 

El periodista Manuel Buendla, en el libro Ejercicios 

periodlsticos, (ZJ) define a los dibujantes de medios impresos 

de esta forma: 

''En M~xico la caricatura es para los poltticos como un 

desafio personal. Dicho de otra manera, insisten en parecer

se a sus propias caricaturas. Muchas veces a los maneros se 

les habr~ llamado espfritu d~ contradicci6n, generadores ab-

surdos y grotescos de las virtudes del sistema y de sus ham-

bres. Pero ma:s bien son profetas 11
• 

Buend1a asegura que los caricaturistas po11ticos dese~ 
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bren situaciones que est~n cada vez peor y profetizan. ''La -

caricatura moderna -al menos la que produce cierto número de 

caricaturistas con verdadero talento y oficio- va más allc:f. 

Uno la ve y le causa el impacto de algo que no sólo va arrui

narle el débil optimismo con que había despertado esa mañana, 

sino que en el transcurso de las siguientes horas. de los si

guientes días, quizá, lo obligar~ a someterse a reflexiones -

amargas sobre lo que guarda este día". 

En suma, los caricaturistas son profesionales que fun

dament mente han adquirido el compromiso de criticar todo lo 

que pasa en el mundo. 

En "Tribuna" laboran varios caricaturistas, entre 

ellos Jorge Villa, el cual destaca que el hacer cartones es -

una responsabi11dad muy grande, ya que a través del humor se 

tiene que hacer una reflexi6n de un acontecimiento o de una -

persona pdblica. "Por ello, en la mayorta de las organizaci~ 

nes periodísticas el director es el que marca cu~les son las 

instituciones o individuos que no se pueden dibujar. En el -

caso de• Tribuna 1 no me han marcado ningCin parametro a se---

guir; entonces, caricaturizo a quien yo deseª''. 

OTRAS PIEZAS NO EXHIBIDAS 

Antes de continuar. con el siguiente caµ1tulo queremos 

hacer menci6n dedos empleados que 1 abaran en la Redacci6n Y 
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y que por su trabajo se pueden considerar técnicos de esa a~ 

ción. 

En 1'Tribuna'' existe un cuarto que en la entrada. tiene 

un letrero: ''Laboratorio''. Este lugar tiene una puerta de -

aluminio grueso que gira en forma circular y es como una es

pecie de cápsula. Dentro de la habitaci6n. junto a la puer

ta hay una cortina de fieltro negro, para evitar que no se -

meta la luz; de llegar a suceder el material fotográfico se 

descompone o vela. También hay una mesa rectangular de mad~ 

ra y encima de ella paquetes papel 11 PE 11 
- Este es un papel -

fotográfico recubierto de material sintatico que permite ahB 

rrar tiempo en las tareas de impresión que se real izan en el 

laboratorio. Asimismo, el paepl 11 PE" paseé características 

químicas como: sensibilidad a la luz, tono mate y contraste 

entre la fijación de los colores blanco y negro-, una ampli,! 

dora, una secadora para cabello, cuatro toallas dobladas. Al 

fondo hay dos lavabos de aluminio -como de restaurantes- con 

sendas llaves de agua fr1a y caliente. También se encuen--

tran dispuestas tres charolas de aluminio, un porta botellas 

térmico que sirve para mantener a la temperatura deseada los 

qulmicos vertidos en frescos de p13sticos y un reloj que si~ 

ve para marcar el tiempo exacto del revelado de negativos. -

Cerca de la entrada existe una pequeña mesa con cerillos, tl 

jeras, carretes, vasos agitadores y marcadores. En las par!:. 

des, cuando la luz está prendida, se observan una serie de -
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de "tomas" de los fotógrafos de 11 Tribuna 11
• 

En las organizaciones perfodlsticas el laboratorista 

est~ al servicio de los fotógrafos, pero su jefe inmediato 

-como ya hemos dicho-, es el titular del área. A él solicita 

el material necesario, le entrega los reportes de lo que se -

ha impreso y de la cantidad de peltcula que se ha utilizado. 

Por su parte, el jefe de fot61:1rafos pide lo necesario al - -

Jefe Administrativo y le lleva la relación de los apoyos so

licitados. 

El laboratorista o impresor gr~fico tiene como funci6n 

esencial revelar e imprimir el material que le entregan los -

fotógrafos. Así, ese emplea do sabe cuando acortar, agrandar, 

quitar o dar color a las fotos¡ adem&s, escoge o sugiere los 

&ngulos que deben destacar en el papel. 

El laboratorista domina las técnicas fotogrc1ficas nec~ 

sarias y se adecúa al tipo de película que se le entregan pa

ra revelar; asimismo, sabe de los diversos m~todos fotográfi

cos y ha ejercido la fotografía en alguna etapa de su vida, -

es de suponerse, por lo menos. 

En 11 Tribuna 11 el laboratorista es el señor Alfonso Ro-

mo, quien dentro de la organización cumple una doble función¡ 

cuando se requiere realiza labores de reportero gráfico. 

Asegura que en sus manos est4 una responsabil irlad muy 
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grande, porque de él depende, hasta cierto punto que 1 as 11 t.Q. 

mas 11 que se observan en el diario sean nítidas, claras y bu~ 

nas. "pero en el periodismo el trabajo de un 1 aboratorista -

es sufrido; mi labor pocos la reconocen y es menosprecia--

da111 afirma. 

EL ARCHIVISTA 

El archivista es el empleado que tiene la obligaci6n 

de atender a todos Tos reporteros y coordinadores de seccio

nes que requieran de fotograflas, dibujos, ejemplares atras!_ 

dos y de Archivo. EsU al servicio de todo el departamento -

de redacción. Sin embargo, cua.ndo existe un problema en el 

&rea, acude al director. 

Su funci6n es de apoyar la labor de la redacci6n y -

darle gr~ficas, periódicos o dibujos que han sido debidamen

te clasificados, ya que sin el archivista se requerirla más 

tiempo para ilustrar el material escrito, y en el peor de -

los casos, se perder1an esos documentos. 

El señor José Carmen Mayorga, encargado del archivo -

en "Tribuna", apunta sobre su labor en la organizaciOn: 

"Si en los peri6dicos y revistas no existieran archi

vistas no habr1an fotograf1as de catc11ogo y mucho menos un -

registro de las fotograf1as que se imprimen diariamente ••• 
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Entonces, no se tendría, vamos a llamarle, un almacén de fo

tos de acontecimientos pasados y presentes; por eso en todos 

los diarios es imprescindible el trabajo de un archivista'!. 
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ELABORACION DEL PRODUCTO 

Los talleres son el área mec&nica de la organización 

periodistica. Este departamento es en el que propiamente se 

forman, imprimen, pliegan y cuentan los per10dicos. 

Recibido el material periodlstico y publicitario que 

se incluirá en la edición del dta siguiente, el jefe de Re-

dacci6n procede a la revisión de los originales mecánicos 

que previamente se realizaron en el área de Edición, primer 

sitio a donde llega el material informa.tivo. 

En 1'Trfbuna 11 los talleres, tambi~n son propiedad del 

contador Morales, son manejados como una empresa aparte, la 

cual "maquila" el matutino. 

José Vélez es el Jefe de Producción; es quien vigila, 

supervisa y revisa c6mo salen las planas de las rotativas. 

El referirnos al departamento mecánico y/o talleres 

es hablar de una serie de pasos en la elaboraci6n final del 

medio impreso. Es aqu1 donde se ha progresado tecnológica-

mente en el diseño y la fabr1caci6n de máquinas y aparatos -

para los trabajos de impresi6n. Actualmente se ha mecaniza

do gran parte de las labores que antiguamente se realizaban 

a mano, como era la de los ya casi desaparecidos linotipis-

tas o cajistas¡ ahora, la mayor parte de las labores se hace 
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por medio de computadoras y fotocopiado de alta precisi6n. 

Los adelantos técnicos han permitido reducir los cos

tos de producción, ya que al disminuirse el tiempo y la can

tidad de empleadas. las casas editoriales se han beneficia-

do con la hora de salida más temprana del diario, lo que se 

puede traducir en la llegada a los sitios de distr1buci6n -

primero que la competencia. 

En lo referente a los talleres. Frank W. Rucker. en 

el libro Organizaci6n y admin1straci6n de per1ódicos< 24 ) as~ 

gura que contar con maquinaria moderna, automatizada y un 

buen equipo de impresión trae como resultado la reducción en 

tiempo-dinero. 

El autor señala, además que los empresarios periodís

ticos encuentran una inagotable fuente de interés y est1mulo 

en el conocimiento de los últimos adelantas en materia de m~ 

quinarta e instrumental y en la aprec1aci6n de lo que éstos 

pueden significar. 

Asimismo, dice que la explosión tecno16gica en los -

procesos gr&ficos ha producido cambios radicales en el equi

po de los periódicos. ''La obtención y transmisión de noti-

cias se ha acelerado y se han producido cambios revoluciona

rios en las técnicas de impresión. Han surgido también nue

vos términos técnicos que describen una variedad de métodos 

para la composici6n de material tipográfico". 
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Como hemos dicho antes en "Tribuna" el jefe de Produs._ 

cfón es José Vélez, responsable de que la publ icaci6n salga 

bien impresa, ya que un periódico mal estampado da un aspec

to desagradable y se pierde seriedad y prestigio ante los 

lectores. La defectuosa tipograf1a frustra toda buena fiso

nomía y cualquier armonioso formato. {Las líneas anteriores 

son retomadas del 1 ibro Periodismo trascendente( 2 S) de Salv~ 

dor Borrego). 

El señor Vél ez puede darse cuenta de los errores de -

tipografía del rotativo al distinguir si las letras pequeñas 

no se hallan claramente impresas o aparecen encimadas e in--

cluso movidas; si las grandes aparecen porosas, con pequefios 

lunares blancos; si en unos lugares las letras son muy ne--

gras y en otros menos obscuras aunque sean del mismo tipo¡ -

si hay demasiados huecos blancos y manchones de tinta¡ si en 

las fotografías no se distinguen bien las caras o si la pu-

blicidad no se ha impreso como estaba marcado en los origin-ª. 

les mec&nicos. entre otros aspectos. 

Cabe mencionar que la mala impresi6n del peri6dico 

puede incidir también en las ganancias económicas, puesto 

que los anunciantes toman muy en cuenta el trabajo final del 

rotativo; se trata, pues, de la carta de presentaci6n ante 

los lectores potenciales. 
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LAS PARTES QUE COMPONEN LOS TALLERES 

En ''Tribuna'' el método de elaboracidn del diario es -

el que se denomina ''sistema fr1o'' o de ''offset 11
; se llama de 

esa forma porque se trabaja casi exclusivamente por medio de 

computadoras y no se emplean metales líquidos o calientes, -

como 1 inotipos, planchas o grabados. Ahora bien, en este m.! 

tutino las ~reas que componen los talleres son: 

Fotomecánica y/o Edición 

Impresión 

Enfajillado y/o Empacadora. 

PROHIBIDA LA ENTRADA AL PERSONAL AJENO A EDICION 

La sala de Edición, también conocida como Formación, -

es la única área de talleres que se encuentra en el piso de 

Redacción, a un costado de la Mesa de Redacción; sin embargo, 

la autoridad máxima en ese departamento es el jefe de Produ~ 

ción. De ahí salen los originales mecánicos. Aquí se alma

cena toda la información en computadoras y se 11 forman 11 todas 

las planas del diario¡ se toman como gu1as los diagramas el!!_ 

horados en la Mesa. 

Para apoyar al jefe de Producci6n en el área de Edi-

ci6n hay un jefe de Sistemas que acude unas cuantas horas a 

"Tribuna" cada tercer día. Si llega a registrarse un perca!!. 
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ce en el sistema computacional o en las máquinas centrales, 

también llamadas 11 cerebros", el responsable de esa área ha -

de acudir a reparar y supervisar su buen funcionamiento. 

El ingeniero Rodolfo Nápoles es el responsable der.! 

visar y mantener en 6ptimo estado las computadoreas en''Trib.!:!_ 

nci'. Además , el presidente del Consejo ha contratado los 

servicios de la compañia MacroServicios para que exista un -

soporte tecnico las 24 horas del día. 

El área de Edición es el único lugar en el piso de 

Redacción con acceso restringido¡ en la puerta se observa un 

letrero que dice: 11 Se prohibe la entrada al personal ajeno a 

Edición". 

Aht laboran cuatro personas que tienen como tarea 11 fO!, 

mar'1 las planas. Diariamente muestran y debaten con el jefe 

de Redaccl6n los detalles de la edición que saldrá al día si

guiente, con el fin de que en el momento en que se hagan los 

originales mecánicos no se tengan que realizar modificaciones 

posteriores, que atrasarían todo el proceso de reproducción. 

El señor Arnoldo Sáenz, titular de Redacción, dice so-

bre los formadores: 

''En Edición yo puedo pedir que se destaque una gráfica 

o un texto más que otro, además debo revisar que las letras 

no se salgan del tamaño estipulado de antemano, o en algunos -
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casos puedo ordenar que se hagan 9r&ficas especiales; ellos -

cumplen con las indicaciones de índole periodístico, aunque -

su jefe sea el responsable de Producci6n ••. 11
• 

El señor Mauricio Pérez, uno de las formadores de 

"Tribuna", dijo de su labor: 

11 Nasatros llegamos entre cinco y seis de la tarde P,!l 

ro desde que arribamos a la redacción comenzamos a buscar las 

notas atrasadas en los •respaldos' ... Los formadores somos 

los responsables de cuidar el archivo o banco de datos; mane

jamos el procesador de palabras, ya que todas las computado-

ras trabajan por medio de una red de archivos que se divide 

en directorios; cada reportero maneja distinto directorio y 

nosotros podemos 1 jalar 1 la información deseada y sacar el 

original mecánico, claro, despu~s de pasar por la Mesa de Re

dacción, puesto que nos llega un esqueraa y estamos sujetos a 

lo que diga el señor Sáenz .•. ". 

Asegur6 que para realizar los originales ''Tribuna'' 

cuenta con tres tipos de letras: la Helvética, con la que se 

fijan las cabezas; el Basquer, que se requiere para los tex-

tos, y para el logotipo del peri6dico se usa al Centuri. 11 Ad!_ 

más, contamos con cinco tipos de letras para las anuncios pu

blicitarios¡ los tamaños van desde 2 puntos hasta 250 11
, dio a 

conocer. 
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Para los originales el diario cuenta con dos sistemas 

de impresión, "uno de ellos es el 1 lasser 1 con el que se saca 

una especie de fotocopia y el otro es el de fotocomposición; 

ah1 sacamos positivos y negativos en menos de un minuto; ese 

proceso nos ahorra mucho tiempo en las rotativas espec,fica-

mente, porque ya no se fotografían y revelan planas¡ esos pa

sos tardaban una hora.,. Contamos con cuatro computadoras de 

la marca 1 Printaform 1
, que son exclusivas para formar, cada 

una tiene capacidad para almacenar 4 periódicos o 2 libros. 

También contamos con dos impresoras 1 lasser' de la firma 'He~ 

let Packard 1
, que fotograflan lo que se tiene en pantalla y 

nos regresa la imagen en papel •.• Estamos encargados de sacar 

las 'galeras• de todos los archivos; las 'galeras' son -explj_ 

c6- las columnas que se ven impresas en el diario. Inclusi-

ve, aquí, en Edici6n, contamos con el sistema 1 Modem 1
, que 

sirve para recibir la información que mandan los reporteros 

vía telef6nica'~ 

Maur1cio Pérez mencionó: 11 Sin nosotros no podría sa-

lir el peri6dico. Edici6n es una de las &reas m&s importan-

tes del diario. Hacemos gran parte del trabajo mecánico que 

se requiere para que se imprima. No nos podemos equivocar al 

acomodar los piés de foto o las notas mismas. La posición de 

las gráficas y los puntos (tamaño) debe ser el adecuado. Te

nemos la obligación de respetar el margen de las planas, para 
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que no se corten las notas o falten las cabezas, entre otras 

cosas 11
, destacó el entrevistado. 

IMPRESION 

Realizados los originales mecánicos, el jefe de Pro

ducción ''checa'' las planas junto con los correctores mec§ni

cos. El jefe de Produci6n en ~Tribuna'' es también el más 

agudo "censor" informativo. Por instrucciones del presiden

te del Consejo tiene la obl igaci6n de revisar y censurar, s~ 

gún sea el caso, todo el material que se supone esté contra 

los intereses de la empresa, antes deberá hablar con el jefe 

de Redacción acerca de los cam6ios. 

Ahí la información se transporta a una 11 insoladora" 

que trabaja por medio de luz y que imprime, revela y fija 

los textos en una serie de l§minas. 

Posteriormente, las l&minas se llevan a las rotati-

vas donde los empleados encargados colocan el papel en que 

se imprimir&n las planas y que después, automáticamente, 11,!t 

gará a las cortadoras y dobladoras. Después entran en ac--

ci6n varios jornaleros que se encargar&n de enfajillar, aco

modar y empacar la edición del día. 
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ENFAJILLADO Y /O EMPACADORA 

Se puede decir que los enfajilladores y empacadores -

son los empleados de la organizaci6n que noche a noche tiene 

en sus manos el producto informativo-publicitario-politico

social que horas después se distribuir8 en puestos de revis-

tas y domicilios. 

Cuando el periódico ya está enfajillado y empacado, -

la labor del jefe de Producción ha concluido, lo que sucede -

ya entrada la madrugada, puesto que los talleres terminan de 

trabajar entre tres y cuatro de la mañana. En esa área labo

ran entre 25 y 30 personas, 
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MANEJO DE LA MERCANCIA 

En las organizaciones periodlsticas el departamento Co

mercial es una de las partes que más se cuida y que mejor fun

ciona; en buena medida a esa área se deben todas las activida

des redituables de la empresa. La parte Comercial de un peri~ 

dico se divide en dos jefaturas: de Publicidad y de Circula--

ci6n. La primera dirige ventas y cobranzas. La segunda aseg!!_ 

raque el periódico esté a temprana hora en puestos de periódi 

cos, oficinas de prensa y en domicilios de suscriptores. 

En ''Tribuna'' siempre se ha dado poca importancia al 

área Comercial, puesto que a diferencia de otras organizacio-

nes, en los departamentos de Publicidad y de Circulación de e~ 

te diario hay pocos empleados, los ingresos son escasos y la -

organizaci6n en esa área es en consecuencia deficiente. 

l PUBLICIDAD O SUBSISTENCIA 

La publicidad es de suma importancia para la vida de un 

rotativo, ya que genera mas del ochenta por ciento de entradas 

a la empresa, segQn afirma el investigador alemán Karin Boh--

mann en el libro Los medios de comunicaci6n y sistemas informa 

tivos en México(ZGl. Por ello, una publicaci6n no se puede con 

siderar como autofinanciable cuando carece de anuncios comer-

ciales. Inclusive visto de otra manera, un periódico que no -
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cuenta con publicidad comercial -como es el caso de 11 Tribuna 11
-

de alguna manera no cumple totalmente con esa 1'funci6n social 11 

para la que en prtncipfo fue creado, 

El profesor Jorge Calvimontes expone en su 1 ibro ~

~ <27 ) la importancia de la publicidad que, en suma, va 

mucho más allá que un mero escaparate mercantil. 

11 De todas las funciones que cumple el periodismo impre

so, hay dos que son de gran importancia y significación, por-

que tienen que ver con la actividad cívica y con el intercam-

bio comercial: Ta publicidad. Se trata del peri6dico como in.§. 

trumento difusor de la propaganda político y de las promocio-

nes publicitarias que desarrolla el comercio para que la circ.!!_ 

lación de la mct·cancfa sea más rSpida". 

"El funcionamiento de los periódicos está supeditado a 

las relaciones económicas dominantes, el propio periódico es 

mercancía que vende sus espacios, que anuncia otras mercancías 

y que se negocia a si misma. Esta característica hace que lo 

fundamental sea su financiamiento''. 

En ese sentido, Calvimontes pone de relieve que la pu-

blicidad dentro de un rotativo es un instrumento político y al 

mismo tiempo comercial 1 "porque ningún informativo impreso 

puede existir en sistemas como el nuestro sin definir sus pre

ferencias ideológicas ni su comercialización, aunque utilice -
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formas para ocultar esas condiciones ante sus lectores. El -

periódico no s6lo informa, divierte y orienta a la opinión p~ 

blica, sino que habla en nombre de la colectividad y, de ese 

modo, da la impresi6n de estar expresando el consenso gene--

ral. Al difundir determinados productos influye, sugiere y 

promueve conductas, por lo que alienta al consumismo y tam--

bién, bajo posturas supuestamente liberales, ayuda a distor-

sionar los valores culturales diseminados, como el amarillis

mo en las páginas policiales o la obscenidad a través de alg.!:!. 

nas carteleras de espectáculos 11
• 

Para el pro fe sor Ca 1 v imantes 1 a publicidad que se exhJ. 

be dentro de un diario juega un papel muy importante en la m~ 

nipulaci6n de las conciencias como elemento que distrae la 

atenci6n social y como detonante de las inconformidades o ma

lestares y como escaparate en donde se muestran varias formas 

de pensar. ''Si, actualmente, los peri6dicos son instrumentos 

de reproduccidn ideológica del sistema. se debe a una cues--

ti6n decidida por los hombres, por quienes lo controlan econ§_ 

micamente y por quienes lo escriben''. 

En "Tribuna", en el departamento de Publicidad no exi.§. 

te un responsable. Hasta hace algunos meses la organización 

contaba con los servicios de una agencia publicitaria, que -

por medio de una agenda de clientes vendía espacios. 

11 Tribuna 11 sólo tiene intercambio comercial con el Con

sejo Nacional de la Publicidad, con la Productora y Operadora 
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de Cines y Teatros (.Protea) y con la Lo teda Nacional. 

Los anuncios de la Secretar1a de Sal~d o los publica-

dos en la secci6n deportiva se han adquirido gracias a los --

11contactos1' de los reporteros. El anuncio de la contraporta

da es una cortesla de la empresa, es decir, la secretaria del 

presidente del Consejo recorta de otro icipreso cierta publiti 

dad, como puede ser del hospital "Los Angeles" y se lo lleva 

al jefe de Redacci6n para que se coloque en la p~glna de con

traportada, pero a la organizaci6n no se le reditua nada. 

La propaganda en el diario es casi siempre la misma, -

ya que también hasta hace un par de meses dejaron de laborar 

los diseñadores gráficos, que eran los que se encargaban de -

hacer los ''dommys''. 

Después de todo, el peri6dico es autofinanclable ya 

que a pesar de que casi no hay publicidad comercial, sl exis

ten convenios conocidos en el medio como publicidad polltica, 

sobre todo con las delegaciones pol1tlcas Alvaro Obreg6n, Gu~ 

tavo A. Madero, Coyoacan y Benito Juarez; adem&s, del Depart,! 

mento del Distrito Federal, CSmara de Diputados, el PRJ nacl2_ 

nal. 

Por tales convenios la empresa recibe mensualmente en

tre 270 y 250 millones de viejos pesos, cantidad que sirve p~ 

ra costear las necesidades del rotativo. 
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María del Carmen Alcalde, en su obra C6mo leer un pe-

ri6dicof28ldice sobre la Publicidad: 

''La publicidad de un peri6dico es una pieza fundamental 

dentro de la economía del mismo. Ningan diario podría sobrev1 

vir hoy día si el balance entre 'entradas' y 'salidas 1 se hi-

ciera valorando únicamente el cap1tulo de ventas y suscripcio

nes con el de los costos. Por otra parte, para el lector, 

echar un vistazo a la publicidad debe formar parte de la lect.!!_ 

ra de un periódico. 

"Hasta tal punto ha llegado ante el público la influen

cia de la publicidad en los diarios que ésta ya forma parte 

del peri6dica en un sentido estricto"; por ello, Carmen Alcal

de asegura que la publ 1cidad es el único componente del pro--

ducto-periódico que hoy por hoy necesita un medio para su sub

sistencia. 11 Se calcula que los ingresos por concepto de publi

cidad superan el 60 y a veces el 80 por ciento de las entradas 

totales. Sólo diarios subvencionados por otras vlas -como la 

gubernamental-, pueden funcionar econ6micamente sin publicidad 

comercial". 

LA ENTREGA DEL PRODUCTO 

Esta es una de las §reas m~s importantes dentro de la -

organ1zación period1stica, ya que una publicaci6n puede subsi~ 
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tir sin publicidad y financiarse por otros medios, pero ningu

no puede aspirar a mantenerse sin circulaci6n. ya que un peri~ 

dico que no cuenta con lectores no tiene motivo de ser, es una 

especie de papel tirado a la calle al que nadie hace caso. 

El fracaso de un departamento de Circulación implica el 

fracaso mismo de la administraciOn y, por consiguiente, de to

da una organización. 

Algunos expendedores de revistas y periódicos coinciden 

en que 11 Tr-ibuna" por lo general, llega después que la competer:t 

cia y en ocasiones simplemente no lo reciben y cuando lo hay -

'Se vende poco. 

Las explicaciones de esa situaci6n son: 

1) En estos momentos en «tribuna" no existe una persona que -

funja como jefe de Circulación, as1 es que el departamento 

aunque figura en el organigrama. no funciona hasta el momento. 

2) No existen contrataciones de repartidores y los empleados 

que realizan esas tareas son escogidos por el jefe de Produc-

ci6n. Se improvisan repartidores que, paralelamente, trabajan 

en fotomecánica o en rotativas. 

3) Sólo hay dos unidades móviles -autos Sedan-, que se utili

zan para repartir el diario. Uno traslada los ejemplares a -

puestos de revistas convenidos con la Unión de Voceadores y E~ 
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pendedores de Peri6dicos y, el otro, se usa para el reparto a 

domicilio, también conocido como suscriptores. 

4) 11 Tribuna 11 no es vendido por voceadores que real izan su tr!, 

bajo en la calle. 

5) El impreso carece de promoci6n y propaganda que los demás 

diarios suelen tener. 

"Tribuna" tira cinco mil ejemplares diarios. Las zonas 

donde más se lleva el rotativo son las delegaciones Cuauhté--

moc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Venusti~ 

na Carranza. 

El matutino se lleva a las oficinas de prensa de todas 

las dependencias de gobierno, paraestatales y organismos polí

t i CDS. 

Cabe mencionar que los puestos de revistas que venden -

"Tribuna" sólo cuentan con dos o tres ejemplares y, de los cin. 

ca mil ejemplares que se imprimen diariamente, aproximadamente 

un veinticinco por ciento regresa a los talleres. 
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CONDUCC!DN DE LA ECONOM!A 

En la organización periodística hay una gran varie<lad 

de operaciones económicas que generan ingresos y egresos. Por 

ello se necesita de una área especifica que coordine esas en-

tradas y salidas de capital con el prop6sito de que la empre

sa funcione eficazmente. Esta labor la realiza la jefatura -

Administrativa. Aquí el titular del dejlartamento, de acuerdo 

con el presidente del Consejo, determinan la pal itica económi 

ca de la empresa. 

Así, en términos generales, el departamento administr.!!._ 

tivo se encarga de la vida econ6mica de la arganizaci6n y su 

mayor merito es garantizar la subsistencia del diario, ºsin -

comprometer el material periodístico, ni la pal ítica edito---

ria 1 de 1 a empresaº. 

Salvador Borrego, en el libro titulado Periodismo tras 

cendente~ 29 )dice lo siguiente en •relación con la administra-

ción de un periódico diario: 

11 La tarea del departamento administrativo es extraerle 

al trabajo periodístico todo el porcentaje de utilidad econó

mica que contenga, pero sin hacer al trabajo mismo objeto de 

una total mercantil izaci6n. Sólo una parte de él admite ser 

tratado como una mercancía••. 

El autor señala que es deplorable, vergonzosa y hasta 

perjudicial una administración que adem~s de vender espacios -
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trafique también con aspectos de la función social que cumple -

el medio, como pueden ser ocultar información, desfigurar he-

ches, alquilar criterios y apoyar acciones dañinas, s61o por -

obtener una dadiva o una ganancia. 

Para Borrego la administración de un diario, con todo -

y ser una parte vital e imprescindible del mismo, ºcarece de -

la posibilidad de mejorar la esencia del periódico. Esta ver

dad, aunque elemental y clara, frecuentemente pasa inadverti-

da. El rotativo es bueno o es malo según la eficacia y el ca

rácter que en él imprima su director. 

Ni la administración debe intervenir en la idiosincra-

cia del periódico -porque se trata de cosas fundamentalmente -

distintas- ni Ta Redacción ha de achacarle a la Administración 

la poca o mucha aceptación que el peri6dico tenga". 

Desde la 6tpica del autor. cuando un diario no logra -

conquistar anuncios publicitarios. tal vez la Administración -

sea también responsable del fracaso, 11 si no ha sabido cultivar 

las utilidades econ6micas 11citas que se entrañan en el traba

jo periodfstico, pero en la mayoria de los casos la responsabl 

lidad principal reside en la direcci6nu. 

Asimismo, explica Salvador Borrego, una empresa perio-

distica, aparte del valor que tenga como órgano informativo, -

cultural y sociológico, también es un tesoro económico cuya e~ 
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plotaci6n es la fase que compete al jefe Administrativa, que 

real iza eficaz o ineficazmente. Pero sin embargo, sólo a la 

Redacci6n corresponde crear ese tesoro. 

En una frase Borrego define la tarea de la Administra

ción: "En pocas palabras, administrar no es crear. Sólo so

bre el triunfo de la Redacci6n puede cimentarse y erigirse el 

de le Administración ••. 11
• 

En 11 Tribuna 11 el jefe Administrativo es el contador pú

blico Isidro Mendoza Zepeda, quien dijo que en cualquier org_! 

nización period'istica el área Administrativa se encarga de 

llevar el balance de ingresos y egresos de la empresa. 11 Aho

ra bien, cada organizaci6n determina sus propias pol,ticas a 

seguir; éstas se dan en función de la gente que trabaje en la 

cas·a editorial, es decir. que mientras más empleados tenga 

una organización. más grande será el área Administrativa 11
• 

En el diario en cuestión en el &rea mencionada laboran 

su titular, una auxiliar de contabilidad, un contador, el je

fe de Personal y dos secretarias. 

El jefe Administrativo es la cabeza de este departameE 

to. El es quien define y delega responsabilidades en cada --

uno de las personas que trabajan bajo sus órdenes. 

Las obligaciones más importantes del titular Adminis-

trativo son: 
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a) Llevar un control completo de tipo financiero. Es decir, 

planea una serie de objetivos para la inversión y obtención -

de utilidades que repercutir~n en la empresa. 

b) Real izar presupuestos de ventas en función de publicidad 

y ventas que competen al departamento Comercial así como de -

los desperdicios de material que se generan en los talleres -

y que se pueden negociar. 

e) Conocer ampliamente los presupuestos de producción, como 

ser1an en este caso los costos de las materias primas, los de 

mano de obra además de los egresos que se registran en esa 

área. 

d) Determinar los presupuestos de compras, o sea, saber cuán 

do se tiene que surtir de material a los demás departamentos 

que forman la organizaci6n. 

Ahora bien, que un Jefe Administrativo debe conocer 

perfectamente c6mo funciona ta empresa a ta que presta sus -

servicios, ya que de alguna manera él es quien analiza c6ma -

funciona la organización y cu~les san las principales "gastos 

indispensables••. En el caso de "Tribuna 11 ser1an: 

1) El de personal: redacción, talleres, comercial y adminis-

trativo. 

2) Materias primas: papel, tinta, hojas blancas, de carbón y 

todo lo que se requiere en oficinas y talleres. 
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3) Pago oportuno de los contratos de agencias \nformativas, 

a Compañ1a de Luz y Teléfonos de México, declaraciones a la -

Secretarla de Hacienda y Crédito Público, y al Departamento -

del Distrito Federal, entre otros. 

4) Estar al tanto del remozamiento del local, además de man

tenimiento de 1 a maquinaria. 

La solución de esos egresos se encuentra, según el CO,!l 

tador Mendoza, en la ve·nta de ejemplares y espacios publ icit_! 

rios. "La obtención de un equ1l ibrio de gastos e ingresos r~ 

presenta el punto más dificil en la vida de toda empresa pe-

riodisttca11. 

Daniel L6pez Barroso, destaca en su investigaci6n de -

Organización y administración de diarios (JO) que un jefe Ad

ministrativo debe estar consciente de que una administración 

responsable y planificada es: 

"La técnica del control presupuestal, es 11 evar un con. 

junto de procedimietnos y recursos que, usados con peripecia 

por la Adm1nistraci6n, sirve para planear, coordinar y contr~ 

lar, por medio de presupuestos todas las funciones y operaci..Q. 

nes de una empresa. con el fin de que obtengan el máximo ren

dimiento can e1 míntmo esfuerzo. As, que la administración 

de una empresa de peri6dicos funciona a través de una planea

ción y control de las operaciones, estableciendo un programa 
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coordinado de actividades que empieza con la determinación de 

los objetivas fundamentales y los planes para lograr tales m~ 

tas y concluye creando comparaciones que permiten medir la 

marcha de los planes y capacidad para llevar a la empresa a -

la obtención de los propósitos. Esta planificación consiste 

en la implantaci6n de un sistema presupuestal que es un con-

junto de planes que abarca todas las operaciones de la empre-

sa". 

En ta jefatura Administrativa se atienden y recogen -

los recibos de honorarios de los colaboradores de la empresa 

que no están en la nómina salarial y a los que se 1 es paga -

por trabajo publicado, como son: reporteros suplentes. artic~ 

listas, columnistas y caricaturistas; es decir, los empleados 

que no tienen contrato laboral con la casa editorial. 

Además lleva un control del material ocupado en el la

boratorio fotográfico, en el archivo y en general, de la re-

dacci6n y talleres. 

En el ~rea Administrativa de "Tribuna 11 tambi~n se com

bina cierta labor del departamento comercial, ya que se lleva 

el registro y, al mismo tiempo, suscribe a los lectores que -

desean que el diario se les lleve a su domicilio. 

Otra de las actividades de la Administración son: pa-

gar, reunir y registrar la publicidad política que obtienen -
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reporteros, además de hacer facturas en las que se especifica 

el valor de la publ lcldad, la 1nstituci6n que pagará ese ser

vicio y el diarista que consigui6 el anuncio, desplegado, no

ticia, fotografta o convenio. 

Tambi~n se encarga de vender 11 peri6dicos atrasados'' a 

las personas que los requieren. 

El contador Isidro Mendoza, jefe Administrativo de 

"Tribuna'' organiza una agenda de empleados con sus respecti-

vos dlas vacacionales e, incluso, lleva un cárdex con los 

dlas que se han ausentado de sus labores. 

En la Administración se lleva un registro crono16gico 

de las operaciones de la empresa. Sin embargo, en otras org_! 

nizaciones periodísticas con más recursos econ6micos y por en 

de, con mayor infraestructura, tienen Un departamento de Con

tabilidad, 

En 11 Tribuna 11 el área Administrativa maneja todos los -

detalles financieros a trav~s de la tenedurla de libros, fac

turactones, cuentas corrientes y natas de crédito. Por ello, 

el departamento Administrativo tiene en sus manos la marcha -

vital del peri6dico. 

En ese rubro, los ingresos y egresos de la casa edit~ 

rial son conocidos primeramente por el jefa Administrativo y 

éste sabe en primera instancia si algún departamento de la º.!: 
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ganizaci6n está derrochando dinero o si falta capital para 1~ 

borar en mejores condiciones. 

Para el contador Mendoza, la jefatura Administrativa -

''debe estar muy atenta de los estados comparativos entre gas-

tos y utilidades y al mismo tiempo saberlas interpretar en ci

fras y balances y señalar en stntesis el progreso o atraso ec~ 

n6mico de toda la organizaci6n periodfstica''. 

Otras de las funciones de la jefatura Administrativa es 

reclutar, seleccionar, contratar y admitir personal en la em-

presa. La Administración paga a los trabajadores contratados 

sus emolumentos quincenales o sus gratificaciones anuales, ad~ 

m~s de las prestaciones. 

Cabe menconar que en mucho depende de la administraci6n 

que los empleados que ingresan estén realmente bien escogidos, 

sobre todo en lo que se refiere al área comercial, administra

tiva y talleres. 

En "Tribuna 11 los llamados servicios generales adminis-

trativos están al mando del gerente. Se trata de los movimierr 

tos de compras que se requieran para cada área y proveerlas de 

lo necesarto, asl como probar, elegir y escoger las materias -

primas que se requieran. 

Dentro de esa área se encuentran los empleados de rece~ 

ci6n, los afanadores, los de intendencia, de seguridad y al1na

cenistas. 
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CONCLUSIONES 

11 Tribuna 11
, al no tener publicidad comercial, renuncia 

a las ganancias que podrfa recibir por hacer promociones co-

merciales. Se puede decir entonces que a ''Tribuna'' le falta 

información ya que los anuncios comerciales forman parte hoy 

en dia de la lectura diaria de los receptores. 

El dueño de 11 Tribuna 11
, mejor conocido en la organfza-

ci6n como presidente del Consejo de Administraci6n al 11 obli--

9ar11 a los reporteros a concertar convenios y/o intercambios 

propagandtsticos con los organismos gubernamentales, paraest~ 

tales, descentralizados, Cámara de Diputados, Senadores y --

Asamblea de Representantes, ocasiona, en un principio, que el 

periodista tenga libertad absoluta para investigar y escribir 

sobre cualquier t6pico o funcionario en cuesti6n. En el momerr 

to en que consigue los ansiados convenios, el reportero auto

máticamente es transferido de "fuente" -por lo que no recibe 

comisiones por concepto de publicidad- y la lfnea polltica h~ 

cia la o las instituciones cambia radicalmente. 

La línea polftica-editorial del diario, como se menciB._ 

n6 en el reportaje, ha cambiado en tres ocasiones. 

Actualmente es de centro-derecha. Asimismo, ''Tribuna" 

es un rotativo que no expresa opiniones disidentes del gobie~ 

no y limita al lector, que no tiene la oportunidad de campa--



- 136 -

rar distintos puntos de vista en torno del acontecer diario. 

La importancia de ttTribuna 1
', con10 medio informativo ;~ 

preso, estriba en que es el único diario estrictamente capit~ 

lino que cuenta con una sección o coordinaciOn Metropolitana, 

que publica en forma de suplemento, de 16 pSginas, informa--

ci6n exclusiva de cada una de las delegaciones que forman el 

Distrito Federal y su zona conurbada. Por ello, los potenci~ 

les lectores conocen a fondo los problemas de sus demarcacio

nes, asf como a las agrupaciones civiles y políticas que en -

ella actúan. 

Sin embargo, el cotidiano en cuestión no ha penetrado 

en los diversos sectores de la población defeña porque, entre 

otras cosas, su tiraje es muy corto, la circulación es defi-

ciente y no realiza ningún tipo de campaña autopublicitaria, 

como lo hacen otros matutinos. 

Es la Redacción el departamento motor de esta organiz!_ 

ción informativa; es ahi donde los periodistas, tanto inform!_ 

dores como escritores de opinión confeccionan sus materiales. 

Allí se diseña, organiza y planea diariamente la publicación. 

En los personajes directivos y en las otras piezas -si consi

deramos a la organización periodlstica como un engranaje- es 

en quienes recae mayor responsabilidad son: el director, el -

jefe de Redacción y el jefe de Información, asl como los coa~ 

dinadores de Secciones. 
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Los talleres de "Tribuna'' son el área mecánica en don

de se forman, imprimen. p'liegan y cuentan los periódicos dia

rios. 

En lo que se refiere al área comerctal, es decir, pu-

blicidad y circulaci6n, no han sido tomadas en cuenta por el 

mismo presidente del Consejo, por lo que el presupuesto y la 

atencidn para ellas son m,nimos y por ello su funcionamient~ 

es deficiente. 

En "Tribuna", el departamento Administrativo realiza -

las mismas labores que se llevan al cabo en todas las empre-

sas: es decir, aquí es donde se reparte el presuptiesto, se -

controlan las 11 entradas 1
' y 11 salidas'' de capital, y, en suma, 

es donde se conoce en términos de dinero c6mo funcionan las -

diferentes partes de la organización periodística. 

E1 periódico es, sin duda, el resultado de una comple

ja y heterogénea organizaci6n humana y técnica. Ninguna de 

las actividades que ahí se realizan es prescindible; todas 

tienen su ni1:el de importancia, y·, debido a la coordinación -

y armonía que guardan entre si las páginas impresas pueden -

llegar cotidianamente a las manos de los lectores potencia- -

les. 

Cabe decir, que el rotativo cotidiano "Tribuna" es un 

producto que por si mismo es una herramienta partidaria u ofi 
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cial, que puede 1deologizar a los lectores potenciales e in-

fluir en los criterios o puntos de vista de la Opinión Públi

ca. Podemos afirmar que 11 Tribuna 11
, m&s que un medio publici

tario, es una plataforma política, que desde su primera plana 

trata de ejercer influencia polltica. 

Actualmente ''Tribuna~ es mucho más que un 11 producto 11 

que sintetiza informaci6n sobre acontecimientos y, en ese 

sentido, no nada más vende a sus receptores noticias del d1a, 

sino que es una herramienta de un sector polttico-económico 

befen definido del centro del país, que apoyan un grupo polí

tico. 

Debemos hacer mención de que todas las organizaciones 

periodísticas tienen sus semejanzas, pero también grandes di-

ferencias. son precisamente esas diferencias las que hacen 

que la 11 empresa" periodistica sea un "negocio 11 11 vivo 11
1 huma--

no, en el que cada departamento tiene su raz6n de ser, pero -

con sus lineamientos pol iticos, que lo hacen trascender. 

Una caracter,stica de 1'Tribuna 11 es que es el Gnico 

diario capitalino que no tiene un director y todo el peso de 

la edición periodística recae en el jefe de Redacci6n que ha

ce adem6s las veces de director-editor y por lo tanto imprime 

su sello personal al periódico. También es el jefe de Redac--
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ci6n quien edita o censura los escritos de los colaboradores 

de opinión y de los reporteros. 
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