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PAPÁ 

JAMAs EXISTIRÁN PALABRAS PARA DECIRTE cuÁNTo TE AMO Y AGRADECERTE TODO 
LO QUE HAZ HECHO POR Mí. 

ESTO ES POR 11 y PARA Tí. 

MAMÁ 

TI) APOYO INCONDICIONAL HA SIDO LA PALANCA CLAVE QUE ME HA IMPULSADO A 
SEGUIR EN TODO MOMENTO. ESTO VA POR TI. 

GRACIAS POR TODO. POR HOY Y POR SIEMPRE, TE AMO. 

LIZ·A y VIC-A 

NO CABE DUDA QUE AMBAS FUERON PARTE TRASCENDENTAL PARA QUE LLEGARA 
&.'TE MOMENTO. 

GRACIAS POR ESTAR AHí SIEMPRE. LAS QUIERO. 

GABRIEL 

NO HAY DUDA, EL TIEMPO E..C; SABIO EN COMPLICIDAD CON EL DESTINO. 

A PESAR DE TODO, TÚ y YO SEGUIMOS JUNTOS Y ME ALEGRO. 

POR TODO TU AMOR Y APOYO. MIL GRACIAS. 

SIN TI NO W HUBIERA WGRADQ. 

RECUERDA: TE AMO HOY. MAÑANA Y SIEMPRE. 

A TODA MI FAMILIA 

SIN FALTAR NADIE: GRACIAS POR SER PARTE DE MI VIDA Y POR TODO SU APOYO 
INCONDICIONAL. 
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INTRODUCCIÓN 

.\ lo largo de nue~lra vuja hemos t'subll'ClJo conucto con los S<'res humanos que nos rodc:m ya sea pll.Ca 
satisfacer ncccsidad~s o Slmplcmcnrl' para nuestra propia sobre vivencia. Desde la aparición del primer hombre 
sobre la tierra hasta nuestros di.as la comunlcaciún ha sido, cs y será de vilal importancia para nuestra vida. 

Exi~tcn muchas r JI~·er.¡2.§. Jdinicioncs de cumunic:aci.>n por lo que podemos comenZllr por entender 
como tal a la capaCIdad de ¡ns SC'K'S VIVOS p2r'2 Inler2ctuu a lnv~s dI!' la nw1i(estadón y/o transmisión de un 
significado en comun. 

Por su partr, ~Ian\ld ~hrtin Serr<lIlO comlden yuc la comunicae!,," es "la capacidad que tienen algunos 
seres \'jV05 para Interactuar J'l1f la \'¡a de:! Intercambio dC' Información. aún separados",! 

Poder expn'sarsc mclu)'l' la adaplacllín a un ml'Jio cletenrunado por el momento y la situación en la que 
nos encontremos, a~i cllrno la (aculud para decidir SI deseamos algo o no, a fin de cuentas lo que suceda será 
resullado de nueslnl decisiilO sin la IOtel"venciún de Olnl persona. 

Siglos han pasado destll' <jue St' dio el primer aClo comunicativo, hoy en día vivimos en un mundo donde 
el comunicarse y e~tar m(.,m13J" l'S fundamental. Es Imponante recordar que para establecer comunicación o un 
proceso comunicatÍvu entn' dos o un ~rupu de pC'fsonas, es indispensable la presencia de por lo menos tres 
elemen(os denomimdns C'mi~lr, ml'nsaje y receptor. 

El enUSor C's t'1 c1efTlC'nto principal para establecC'r la comunicación pues es quien va a comenzar la plática 
o el asunto en cucstiún. llbicándulo en nuestto objeto de estudio, sería denominado como la televisión. Un 
segundo elemento imponante es el menujC' n sea lo que 5e \'a a comunicar, lo que responde a la pregunta qué, 
referido también a mi tema dC' Interés quC' deseo transmitÍr .. \Igo así como la ¡nfoonación y las noticias que nos 
presentan en los noticiarios. El receptor. tercer c1ernrntu fundamental en el proceso comunicativo, es quien va a 
recibir el mensaje del emisor. es decir, escucha lo emitidu por el interlocutor. En nuestro caso se refiere al público 
televidente. 

Los sujetos de la comunicación (conductores) se valen y usan la ¡nfoonación para lograr un fin (ganar 
maror raiting), prOOucen y perciben expresiones a partir de una actitud o intención ayudados por diversos 
instrumentos (telC'visi{in). 

Algo mu)' común en cualquier emisión de fTlC'nsajes entre un emisor y un receptor es el surgimiento de la 
retroalimentación. Es decir. el primer personaje que sirvió como emisor intercambiará su papel con el receptor; a 
su vez, el receptor se convertirá en emisor. Más simple. podemos decir que hay retroalimentación cuando existe 
una respuesta al mcnsaje del locutor n conductor de "X" programa. 

Puede haber ocasiones en las que no se de la retroalimentación debido a diversos factores que son 
obstáculo en la transmisión de nuestro mensaje, pueden ser causados de manera natural o intencional. Como 
ejemplo podemos mencionar el ruido, la diferencia de contextos socioculturales entre una persona y otra, la 
diferenciación de código. el retardo de la lnInsmisión y la distracción. 

Ismael \'idales. en ~u libro Teoría dc la Comunicación1, menciona problemas más específicos del emisor 
r el receptor en el momento dC' tratar de entablar un dialogo. 

Los probleffi.u el ('misor lion: 

1. Mucha emotividad puede ocasionar que el receptor no atienda lo esencial. 

1 ~Iartín Serrano, ~fanucl. TroÓa dr la ComynicaciÓn U;-'!;\~I, ;\féxico, 199]. 
~ \'¡dales Delgado, brarJ. TrqÓa dt· la COOllloicawín Editorial Limusa. México, 1992.2" Edición. 
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2. La sensibilidad a la percepción; debe hablar en el momento preciso, no antes ni después. 

3. Existe el emisor extraviado, el que hace comentarios innecesarios. 

4. Hablar muy rápido puede suscitar la incomprensión del mensaje. 

Teniendo en cuenta. lo anterior, es necesario observu las reacciones de los interlocutores pana saber si se 
transmite de manera adecuada la infottnación. 

Sin embargo, podemos encontramos con que el receptor también entorpece le diálogo al tomar actitudes 
impropias cuando hace conjeturas sobre lo que va a escuchar o simplemente cuando no lÍene conftanZa y no está 
dispuesto a recibir el mensaje del interlocutor. Esto sucede comúnmente en el momento de ver los noticiarios y 
no saber cuá1 tiene mayor vencidad en cuanto a su infonnación y juzg2r de manera subjelÍvll. 

Actualmente y desde hace varu.s décadas, contamos con diferentes apanatos de gran tecnología que nos 
ayudan 11 ttllnsmitir informllción a un grupo de personas considerando como masivo o masa: me refiero a los 
conocidos medios de comunicación, aquellos que desde su llegada revolucionaron al mundo. 

LllS hojas volantes, los periódicos, la radio. la televisión. el telégr:afo.lll publicidad, las historietas. el cine, 
el teléfono y las computadoras, son medios de comunicllción con los que aforrunadamente o desafortunadamente. 
lila largo de su vida. el hombre ha tenido a su alcance pana conocer todo lo que acontece a su alrededor. 

La introducción de nuevas tecnologías modificó la forma de vida de la gente en cierta manera. Podemos 
considerarlos como veruculos de la información y distracción que utilizlln signos de tipo ¡cónico y la interacción 
de las imágenes con los textos verbales en los mensajes que difunden. Además de que permiten la transmisión de 
menslljes simultáneamente 11 UI12 gnm C2Jltidlld de personas desconocidas que los USlln. 

Algo fundamental que debe. d2I'Se pana que los medios de comunicación cumplan con su función de 
transmitir mensajes de importa.ncia colectiva es que Cllda individuo tenga el derecho y la posibilidad de escoger 
entre los diversos medios el mis conveniente 11 sus necesidades y gustos para recibir la infonnación. Lo que 
provoca la competencia entre los diversos medios. 

Cada ser de este planeta tiene la libertad de decidir u optar por una respuesta llfmnativa o negativa. de 
seleccionar qué medio de comunicación V2 a utilizar pana informarse; asimismo. la información que desea 
consulw. Nadie está en el derecho de esta.blecer gustos y preferencias en nadie. por eso cadll individuo selecciona 
el notici.ario o periódico por el cual se va a mantener informado. 

Hay un medio de comunicación en especi.a.\ que puede ser considerado uno con gran penetración en los 
hogares: la televisión que constituye uno de los sistemas .audiovisuales de comunicación mas generalizados, 
considerado como un medio familiar doméstico. 

Su programación suele ser muy divertid2 y ¿cómo no?, si de lo que actualmente se trata es de ganar el 
mayor número de público televidente posible. Y así incrementar el miting. Aunque V2 no es v.alido que mal 
informen y tergiversen la infoml2ción con tal de ganar credibilidad. así sólo lognn lo contrario. 

Hoy por hoy. en la pr0gratn2ción existen espacios con contenidos altamente arru.ril.listas en donde lo más 
predominante son los golpes, insultos, S21lgtt y agresiones verbales que van más allá de lo que h.ace 10 ó 15 años 
se hubiese pensa.do que iba a esW permitido a través de la televisión. Dichos espacios son los Uamados "ta.lk 
show". manejados de ta.1 manera que Vlln dirigidos a un sector de la población fácilmente de enajenar. 

Esto tomando en cuenta que la m.asa esta integrada por miembros heterogéneo~ pues incluye personas 
que viven en condiciones muy diferentes. en culturas muy v.ariadas, que provienen de diversos estratos sociales, 
tienen variables ocupaciones y por lo tanto. poseen intereses. modos de vida y gr:ados de prestigio, poder e 
influencia que difieren entre si. 
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Como y2 es notorio, cada día es mayor la nl'CC!<IJaJ flur ganar la "Impl!t!:! de! puh!i::o tdc\'i.d.:n'e .v ¡¡:;Í 

poder ül:;¡¡cnc:r el más aÜo rut1ng cnltt las Iclc,,·isoras. Nuc\'llmC.'nlt' es válido mencionar • los talk show o espacios 
de "'abor social" como "Metrópoli" (fV Azteca) () '1'cstlKu cn :\Ierta" (fclc\·isa). prognmas en donde según se 
busca realizar una labor social. Asimismu, 105 nuunanm han phaJo a formar parte' de los prugnamu con g:ancho 
rojo. 

Hay que tomar en cuenur. que actualmente a lo mis 9ue llega la gente es 1 unJo rápida leída al periódico o 
un simple vistazo a la televisión puesto que la vida de una pc.'r'>nna 5(' \'ud\'c ndll vez RÚS rápida, lo que provoca 
Ufi:l. escasa o nula infonTUlción. 

Lo que en estos momentos nos presentan los "ouClari .. s en su contenido muchas veces podriamos 
considerarlo poco objetivo pues cada medio presenta lo 9U(· le eon\"ienl" n mejor dicho de la manera que más le 
genere curiosidad al tele audilorio. El géoero penodislicn dro ~ola Roja u Pulidaea e5 uno de los más explotados 
de tal manera que se exagera la información pues por ahí dIcen <.jU(· entre mis sangre y dramatización contenga la 
Nota, mayor será el éxito de la misma. 1..0 malo es que comunmentc es algo de lo que la gente de los medios de 
comunicación hace al momento de informar. 

Si bien los medios toman la ... ioleneia de la realidad, máli (jue retratarla como lal, la amplifican y la 
convierten en un producto comercial. Por algo e!> de eon"ORUl·ntu público que la televisión en México forma 
parte de un sistema político, económico)' social, y ("lita dctnminada por él. 

Actualmente, algo de suma importancia entre la~ {clc\"isons ~Iamese T\' Azteca y Televisa), es la 
competencia por obtener más público, por lo que ganar la nullcia es parte (undamental en la labor periodistica sin 
importar muchas ... eces brindar una informaciún pocn " casi nada objetiva. 

En ocasiones, es tanta la exagcracion en la inlnmlae,,·," de la !\:()[a Roja que se llega a confundir con el 
amarillismo o sensaciOnalismo. Hay diversidad de pro~ramas que nOli brindan imágenes que provocan el morbo 
entre los televidentes más que el verdadero ¡nteréli. y algo <.jue va de por medio para presentar ese tipo de 
información es el aspecto económico pues mucha~ veces de ello de~nde su sostén o el de los reporteros por 
presentar informacion benéfica o perjudicial de acuerdo con o que le sea solicitado. 

Hoy en dia, como se ha ido mencionando a lo largu del presente trabajo, existen programas especialistas 
en la presentación de Nota Roja como Notas Urbanas de labor social: Primer Impacto, Metrópoli y Testigo en 
Alerta. 

El periodista Guillermo Ortega Ruiz considera que "la Nota Roja dejará de predominar en los noticiarios 
cuando el índice de delincuencia disminuya y deje de ser noticia".' 

Lo malo de dio es que los índices de la delincuencia van hacia arriba cada dia por lo que podemos 
comenzar a deducir que jamás se acabará la !':ota. Roja en el contendido de un noticiario. 

Lo impona.nte e interesante pero mayormente preocupante es el manejo que cada espacio televisivo le dé 
pues actualmente lo utilizan como el plato fuerte para comenzar un noticiario, en la parte media y al final de éste. 

En el presente trabajo se ha realizado un analisis del maneju de la Nota Roja para determinar hasta 
dónde la usan como gancho televisivo dcntro dc la diaria competencia y así obtener el mayor el mayor número de 
raiting. 

Como apoyo se han analizado dos nuticiarios (1 lechos de la noche y El N"oticiero), considerados con la 
mayor penetracion en los hogares mexicUlos. La etapa de dichos noticiarios se lomo durante los meses de 
diciembre de t 998 Y enero de 1999. 

1 Entrevista realizada el 30 de Junio de 1999 t"n T elC\'ili<l (:hapuhepec. 
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CAPITULO I LA NOTA ROJA 

Ho~' en ma vivimos a la expectativa de conocer qué es lo que sucede a nuestro alrededor, sin es~cificaI 
d lema, es decir, tenemos interés por los acontecimientos que ocucrcn día a día, ya sea del mundo del espectáculo, 
de la moda, dd financiero, del político, del social, del deportivo o del urbano. 

Son los medios de comunicación., Uimense rlldio, televisión o prensa, los encarg¡dos de proveemos de la 
infomu.ción generada a cada momento y desde cualquier lugu. Podemos estar en México y conocer lo que sucede 
en China,Japón o Francia sin necesidad de tnnsportamos a dichos lugares. 

La lelcvisÍlín es un medio de comunicación masivo que proporciona a los protagonistas un foro desde el 
cual pueden difundir sus punlos de visla. I 

Su programación abarc2 desde esptcios divertidos. de entretenimiento, de debate, educativos e 
infonnauvlIs. De manen particular, estos últimos, es decir, 105 noticiarios nos presentan información del estado 
del tiempo, la situacion financiera, espectáculos, asaltos, muertos, incendios, inundaciones, desastres naturales, 
huelgas. marchas, paros, ctc. 

La diversidad de información que nos presentan hoy en día los noticiarios varia de tal manera qUe cada 
uno de nosolfOS tiene la ventaja de decidir qué, cúando, cómo y en qué canal vamos a percibir las noticias 
transmitidas en los noticiarios. 

Tan enorme es dicha variedad de información que seria imposible abarcar todas. Sin embargo, hoy en día 
la que atrapa más la atención o el "morbo" de la gente es aquella que contiene choques, muertos, heridos, sangre, 
golpes, riñas, dolo ajeno. en una palabra: violencia . 

. \crualrnente, los medios de comunicación están impregnados de un lenguaje de palabras, Ítnágenes, 
gritos y s(lnidos violentos en donde el sexo. la sangre y la muerte son hechos cada vez SOn más normales y 
comunes. Al respecto, Enrique Mercado, director del periódico El Economista, considera que "lo grave es que 
siempre han existido a lo largo de la historia del periodismo".! 

Esta cuhun. es presenciada día a día por niños y jóvenes a través de películas, música, video juegos, 
intemet y progn.rru;s de televisión. 

De acuerdo con Sarah García, en $U libro "Medios de Comunicación y Violencia"), divide la violencia 
en: real 00 que en carne propia pudimos haber vivido: un asalto); ficticia, bélica (una balacera); urbana (una 
violación); crimenes (muertes por venganza, accidentes o suicidios) y criminales (captura de delincucntes). 

Asimismo, divers.as maneras de presentar la violencia: implícita o explícita (sólo cortes o muy bien 
explicad.a); física o verbal (con im2genes o sin ellas, sólo testimonios); enunciada o descrita o mostra<b (tmágenes 
con texto o sólo imagen); representada o real (a través de una dn.matización o tal cual sucedieron los hechos); con 
efectos explícitos. implícitos o sin ellos (efectos involucrados o sin ellos); violcnci.a "accptablc" o "inaceptable" 
(depende del criterio y subjetividad de cada televidente por aceptar o rechazar algo que no le gusta y considcra 
muy fuertc para scr transmitido por televisión); legal o ilegal; productiva o reactiva; como agresión o como 
defensa ~nsisto cn que corresponde al criterio de cadll. pcrson.a que mira televisión y juzga). 

I Yeron. Eliseo. I a Ventana ElectrÓnica Edicioncs Efusa. México 1983 P. 291 
! Comcnlano hecho dura.nte la confcrenci.a Prensa Escrita y Responsabilidad Social, dentro de la 2- Semana de la 
ComunicaciÓn de la ENEP Acadán, UNAM. Ocrubre de 1998. 
I Garcí.a Silbcrman, Sarah. Medjos de ComunicaciÓn y Vioh;nc!a. Fondo de Cultura Económica. México 1998. 
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Dc:nlro dt, l~ ,' ... lenna real, urbana r Je crímenes poJ~mos inmiscuir a la conocida Nota policiaca m~ior 
';:""',,-.0:1 como SOla HOla, "ucdc ser rrescntada d~ man~f'I fisica, v~rbal, descrit:l, mostrada y. en ocasion~s, 
, .. 1:10\1:'1111:' rrprl:',>(,fllaua .. JraO\atÍ;t.aJa. 

Par.;¡ Cmllt'rmo (}nq~a Rui:r:, t'l( ti rular de El Noticiero, la Not:l Roja es "todo aquello que tiene que yec 
(un il:'núITlC."nu~ JI:' \'!oll:'nCl3, ya sea prov()cada o accidental, desde un asalto hasta Un asesjna[O",~ 

Así pues, la Ne,t:.. Roja puede ab:ucar hechos sangrientos, violentos y repudiables; además, es catalogada 
eom" nuc,v:I e IncllaUOra a la comisión de delit~. proliferando así la violencia, 

El p~lCúl"~,, l)a\',J Reyt's. investigador sucial, opina "yo creo que en todo momento se ha dado 
\'IfltenCl~ 't'tnlsl\'3 a tnH'(:" dt, los noticiarios,.\ la gente no le interesa saber qué pasa sino cómo pasa",; 

Ciertamente, c:s más el morbo por ver cómo quedó la persona después del choque o de la pelea, que 
saht'r a cuán." aSC't'mJl' d índIce delictivo 1) de heridos por accidentes automovilísticos. 

~t,¡.:ún d duCTen :\rmando Nava, catedritico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
,\UT'IO'>ml dt, .\lnlCu, "todm 'ent'mos posibilidades de recibir esúmulos llamados alarmogenos, los cuales nos 
aJ\'ll'rTt'n J(, un nt"w> o 1)eIL~ro. La reacción va a depender de la educación. el nivel cultural. económico y potitico 
'4Ut' cada rers"na manek".~ 

La conduclnra de I lechos AM de n' :\zteca. Ana María Lomeli, asienta "resulta que a últimas fechas la 
Sota ROla \Tndl' mh porgue somm morbosos. La televisión resulta violenta pucs es un reflejo de la realidad, Por 
un lado, hay '4ue Il'mor cuáles ~on los hechos y. por el otro, hay que estar consientes de lo que la gente quiere \-er 
y necesita" . 

Carlos ~Ionsi,'áis opina "la Nota Roja o páginas de crímenes o de información policíaca ha sido muchas 
eflsas entre nosotros: la ocasión esplendente del morbo, la nonnilidad reducida en fotos o poses gue le dan la 
blC~nvenida al escándalo y la muerte, el morbo que desearia exorcizar a la violencia urbana. la lecrura con ánimo 
relmspect!vo I.IUt' Ima~na los instantes climáticos -la víspera de los velorios cuando estallan las pasiones y la 
l"cura.la coJICla. la pi'rdida, los celos,la lujuria, son los incentivos de la volunt2d inesperada".6 

Si se lraTara de diferenciar las secciones de color rojo de las demás, resultaría U02 tarea realmente fácil 
puesto '4ue sus características son únicas, Basta con no olvidar las cabezas, textos o imágenes llamativas que nos 
presentan este tipo de Sotas. 

Dentro tld Tema policiaco o de Nota Roja se han ~ncasillado meramente asuntos de violaciones, 
secuestros, robo~, a~esinatos y toda clase de delitos, Asimismo, penetra en la vidll privada de los personajes 
públicos. generalmente politicos, arust:ls y deportistas famosos a los que se les exagera una enfermedad o historia 
con el fin de lucrar con su imagen pública. siempre con el propósito de llevarse la primicia, 

La }.;ota Roja, al igual que todas las noticias, cumple una función dentro de los medios infonnativos y. 
pllr tanlo, de acuerdo con Guillermo Ortega Ruiz, ex titular de El Noticiero, "un periodista debe saber manejar 
correCTamente su Información".? 

La información de color rojo no sólo debe catalogarse en los hechos de sangre porque también tiene 
fines infonnativos (caso de Daniel Arizmendi) .. \demás, sirve como información preventiva del delito y como 

, 1':ntn'\'I~ta f('al,;'::\th eI]O dt' Junio de 1999 en Televisa Chapultepee, 
'Emrc\'!s!a rt'alilaJ~ d 1" de ~Iayo de 1999 en la Universidad del Valle de ~[éxico, 
~ CqmenlanO hecho en el programa Confesiones y Confusiones llamado "La violencia y los medios de 
comumcaclllO", transmitido el 29 de Agosto de 1999 por Canal 22. 
; Entrevista realizada el 2 de Noviembre de 1999 en TV Azteca México. 
~ Pr61ogo de Carlm :-'Ionsiváis al libro FlltlJl dt la I.«;y Arellano, Antonio, Editorial Cal Y Arena, México 1991. 

• EmH'\'i,¡a rea!mtda d ,'0 de Junio de 1999 en Televisa Chapuhepee. 
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entretenimiento. 103 ~cntc conoce que canal va a Stntonií'.llr. qué prugranu y cuál es su contenido; estamos 
inmer,;os en una sociedad tao plural que bieo dicen por ahi 'cada cabeza es un mundo'. 

De aCUl'rdo con Damel \X'llIiamsnn, en ~u libro "Tccnica y .\rtc: de la Nota Periodística"I", las Notas 
pueden enfocar5e desde vanus puntos de vista: 

-e- Rclaln de una o mis victinus .. \rudana al repmtero a destacar los aspectos humanos globales 
del hecho. De no haber subn:viviente alguno, puede entrevistarse a algún familiar o amigo para 
explicar Cllmt) ese' se'f humant) lIe~ó al lugar faúdico, 

.:. El estado aoómmo. Se debe conn·nlrar en la descripción del escenario y de las personas que 
inler\'inil·ron en el hecho, destacando ~itu:acioncs irónicas y las distintas perspectivas que 
alrontan los 50bn·\,lvlcnte5. 

o) El hcro('. Si uiste. debe ser t'nlre\'lstadt) para obtener sus comentarios. 

(. La \'ícuma pmpiClaloria, Si alh'"Uien cau511 accidentalmente el siniestro, el potencial para un 
rebtll fl'almenll' dramático es aún más potente que los ángulos ofrecidos por actos heroicos. 

Probablemente no exista una definición a ciencia cierta de lo que es la Nota Roja; sin embargo, podemos 
considerar un conocimiento lácito su significado. 

En conclusifin, entendamos como ;-";nta Roja aquellas noticias empapadas de hechos violentos y de 
sangre, hechos de índole delictivo () de inmiscusión en la vida privada de personajes públicos. Incluyendo 
zafarranchos, bombarde().~. ,'cOla ilegal de coh('tcs, operati\"Os policíacos, asaltos bancarios, saldos rojos. Mismos 
que han sido tomados como :-':Ola Roja debido a su presentadon dentro de los nouciarios estudiados pues 
presentan imágenes sangri('ntas )' vio\cntas . 

. -\demás de manejar las protestas y enfn:ntamienws de granadews no sólo como conflictos sino como 
violencia sin c:ausa. 

11\ \,\'il1iamsoo,lhoid R. Ti'coieas}" ·\oc de la ¡Sola Pnjodísxica Editorial Asociados. Buenos Aires, ,\rgeotina 
1997. 
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1.1 AMARILUSMO Y/O SENSAOONAUSMO 

Lo que hoy dia se presenta como Nota Roja son crímenes, suicidios, robos, viob.ciones, accidentes 
automovilísticos o asahos. Dicha información es frecuentemente criticada y calificada como "amarillista"; sin 
embargo, tiene su as~cto positivo y pese a las críticas existen y tienen su tugu en las periódicos y noticieros 
"serios", 

El amarillismo es un ténnino que nace del vaquero amarillo en la prensa estadounidense. Éste era un 
personaje de canc2tuCll. que satirizaba especialmente a los políticos del momento. Después de ahí comenzó su 
deformación y la invención de diversas palabras. Eduardo Blancas, presentador de noticias de TV Azteca, opina 
que "de 2cucrdo con lo que se entiende en México por amarillismo, es darle una tendencia de la infotm2ción quizá 
el exagenr la Nota o volar la Nota porque exagerar la Nauta llanwian nuestras rna.más y volar la Nota la llamarla 
nuestro jefe de información"," 

Uamado también sensaciolUlista o amoral. d periodismo amarillista se CU'llctenza por la falta de 
escrupulos al momento de presentar las noticias; asimismo, expone de manera cruda los hechos, puede causar 
daño a personas inocentes y omite las partes positivas de la información. 

Guillermo Oneg:a Ruiz, ex tirutar de El Noticiero, dice '12 noticia exagenda, presentada dramáticamente, 
presentadas con imágenes tremendas buscando lo mis sangriento, lo más escandaloso en la Nota, es lo que yo 
definirla como amarillismo o sensacionalismo".12 

Esto implica un periodismo poco ético, en donde se exagera La información. escandaliza y pone a flote el 
morbo del televidente. Es posible considerar que el matiz sensacionalist2 está demt2do por los lineamientos a 
seguir dentro de un medio y no por la información proporcionada por La Nota Roja. la cual ante todo ofrece 
veracidad en su contenido. 

El amarillismo no sólo existe dentro de La Nota Roja, tiene cabida en Notas polIticas, financieras, de 
espectáculos y de todo tipo de información contendida en los noticiarios. Todo depende de cómo sea tratada la 
información: tal cual o abultada con el propósito de tener la primicia de la credibilidad. 

El amarillismo recurre a trampas o trucos como gráficas y encabezados elocuentes con el propósito de 
que d lector compre un periódico o elija un programa especifico de televisión. La realidad es maquilada y 
moldeam. de tal modo que ya no es "la realidad", sino una realidad creada por la magia de La televisión.u 

Durante el Primer Congreso de A Favor de lo Mejor en los Medios de Comunicación, el ex Presidente 
de México, Ernesto Zedilla Ponce de León, opinó que "el sensacionalismo es un estilo informativo que invade la 
privacidad. Cuando prevalece se ignoran las buenas acciones de la sociedad y se foment2 la intolerancia, la cual es 
fuente de violencia y destrucciÓn. Por lo que los medios de comunicación deben asumir y cultivar el valor de la 
tolerancia, así como alentarla".14 

Cada una de las personas del público tiene el derecho a conocer todos los aspectos positivos y negativos 
de su entorno social pero eso no quiere decir que alguien teng:a la facultad de ensuciar La mente de otra persona, 
de destruir sus sentidos o inculcarle el gusto por lo deSilgradable como medio para atnler la atención de tmÍs 
público. Sin embargo, el amarillismo hace de la libertad de publicar, un libertinaje. 

11 Entrevista realizada el 25 de Agosto de 1999 en TV Azteca México. 
12 Entrevist2 realizada el 30 de Junio de 1999 en Televisa Chapultepec. 
1) Garda Sílbennan, Sarah. Medios de ComunicaciÓn y Violencja Fondo de Cultura Económica. México 1998. 
14 Coment2rio hecho durante la Inauguración del Primer Congreso A Favor de lo Mejor en los Medios de 
Comunicación, 21 Abril de 1999. 
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En México, ejemplo de cllo son los pcriúoicus ",\bmu" e: "'m.;hl',", Y cumo parle oc la competencia 
entre las televisotll'>. ~!1 IQ~ !ños ro:dentes b. p:r:!:!!::. :;r n; .... mn b;¡mb¡¡rd",.J .. ole: »cn:.aclona.iisus espacios de 
Nou Roja.. en las correspondientes versiones Oe ambas emp~sl!> n'EI.E\'IS:\, "Duro y Directo", "Fuera de la 
Ley"; TV AZTECA, "Ciudad Desnuda", "Visi(ín Urbana". ··~It'ln;r .. b·). de la puesta en práctica de b 
espectacularización de las noticias y hasta el regateo oC' denll~nlu:. a"i~uc(J!; y fi",P'\.Ira~ Jeporuvas (casn Gloria Trevi 
O suceso Paco StanJey). 

El ex titular de El Noticiero, Guillenno One:ga Rwz. cuenla "a nú me IOCú producir dUr2nte años el 
programa A Través del Video. No tenía inconveniente de que mis tu~)$ lo vieran porque era un progranu. de 
investigación y muy serio, También me tocó producir un prugrama qur sr llamó A Sangre Fria y esr si rstaba 
prohibido para todos, No me gustaba ese programa, Era un prultrama '-(ue si exaltaba la viulencia, que la Jlanuba 
porque al presentar tanto caso de asesinato )' de enmcn pues un" va de alguna manera. fomentando la 
violencia".ls 

La televisión puede ser empleada de tal manera que una e:sccna, que pudiese srr ficticia en la vida real, se 
convierta en una desproporcionada fuerza de lmpaclo. hasla el punlu de que. en mayor o menor grado, se puede 
tomar por real lo ficticio. 

Al respecto, Félix Cortés Camarillo, ex Dm'ctur de nuuc"lanos de TELE\')S,\. considera que "'os 
medios comerciales procuran su circulación entre su pubhn •. l·llh ... ~r d ~nsacionali~m() es un recurso válido 
aunque sumamente criticable. La noticia es como la tt,"\t>nm-da de caJa día r lo que todos buscamos es que d 
mejor programa sea el nuestro. Es lcgitimo",16 

De forma contraria, Ana Maria Lomelí, conductora de: ht>chos .. Uf de TV Azteca, opina "uno no puede 
abusar del uso de la televisión para buscar rating. En 1'\' .\zteca nn queremos rating por rating: aquí el rating es 
importante pero necesitamos cosas de calidad. conlenid,,~ e m(onnaci/)n, sin dC'jar de informar las cosas que 
pasan".17 

Dentro de la infonnación de las Notas cxislen divr-l'Sos grados de exageración. 1.0 más obvio es la 
cresción de toda la Nota usando material "abultado", Y la mayor tentación se pltlCnta cuando el ~portero ve la 
oportunidad de escribir una buena Nota especial y le faltan algunos elementos de impacto. Ejemplo de ello hoy en 
día hay muchos, Basta prender la televisión y \'rr la programaciún dr- 105 programas "sensacionalistas" que 
transmiten noticias como "le dicen la mujer lobo y no sale ~ la calle porque siempre la humillan", "pclean por la 
herencia de su abuela", etc. 

Como término unitario el amarillismo o sensacionalismo puede ser enlendido como un estilo especial de 
p~sentar las noticias al público con el fin de producirles una esaltación ~ las pasiones y despertar en ellas un 
interés morboso para que finalmente exija la publicación o presentación del hecho en los días subsecuenteS. 

y como diferencia entre Nota Roja y amarillismo y/o srnsacionalismo podemos dejar claro que es la 
exaltación, exageración o abultamiento de información de una Nota con contenido sangriento. muertes, heridos y 
todo aqud acto de índole delictivo, Despertando asi e:! morbo de:! tdevidcnte pa.ra querer ver día a día la. violencia 
presentada en televisión. 

El presentador de noticiarios de TV Azteca., Eduardo Blancas Sandoval, adara "la Nota Roja es nada 
más consignar los hechos sangrientos, policiacos r del crimen".I~ Y Guillermo Ortega. Ruiz, ex titular de El 
Noticiero, agrega. "a diferencia es presrntarlos en su verdadera dimcmión o exagerarlos",!" 

15 Entrevista realizada el 30 de Junin ne 19Q9 en Televisa Chapuhepcc, 
16 Comentario hecho durante una conferencia denU"O del 5I:f .\ni\'ersario de la Escuela de Periodismo de 
Comunicación Carlos Septién Ga.rda, ~fayo 1999, 

11Entrevista realiza.da el2 de Noviembre Je 1999 en T\' .\ztcca ~lé1ico, 
18 Entrevista realizada. el 25 de agosto de 1999 e:n T\' .\:lleca :\I':xico. 
19 Entrevista realizada el 30 de Junio de 1999 en Tc1e\'¡sa Chapultt'pt'c. 
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1.2 U. NOTA ROJA EN U. TELEVlSÓN 

(omo anttriormentt' se cornrntó. hablar de violencia televisiva implica rncncionu diferentes tipos de 
nolcncia. 2sí como di"cnidad en su manejo. Lo cierto es que la televisión nos transmite una ideología dominante 
con5tituida por diversas (nnnas dt' ver la realidad. una concepción del mundo. de la vida, una serie de principios y 
\·al(Jrc:~. estilos de vida,. diferentes componarrUcntos. 

Conforme pasan los años, l. Nota Roja ha ganado terreno dentro de la televisión; anteriormente seguia 
una lifK'a pero hoy cn dia podemos decir que es mis abierto el enfoque y present3ción de la infortn2ción de los 
acnntcClrniCnto5. 

\'olviendo la mind.a atris, en 1988 comenzó la "expectativa" por conocer realmente los resultados de las 
d«ci~s. En tomo :1 esto surgieron un sin fm de 'teonas' que finalmente sólo quedaron en el aire sin 
conh.tTTllI.ru". En ese enlonces los medios de comunicación estaban restringidos a cierto tipo de información o 
melor dicho, tt'rúan ma~'of autocensura. Debían acatarse a lo que se decía y nada más. Acertado es aclarar que la 
Sota Roja pueclt' t'ncaminarst' o desbordarse en caminos con tintes políticos, religiosos o lucrativos. 

Por ejempln, t'n 1993, la mut'rte dd Carot'rul Posadas fue una Nota Roja con gran impacto t'ntrt' la 
poblacion pUt's se hablaba de narcotráfICo y sangre, algo meramente imposible de creer. Los televidentes estaban a 
la t'spcra, frente a su tdt'visor, de recibir ta mayor inform2ción veraz, oportuna y objetiva del homicidio put's no 
era posible una rdacion tntre 02rcos y religiosos. Los medios de comunicación comenzaron a inmiscuirse un 
poco mas en eSlt tipo de asuntos tn los qut' aún había censura. 

Para 1994, con d asesinato del candidato del PRI a III presidencia, Luis Donaldo Colosio, fue mayor la 
penetnt'ÍOn de IO'S mc:wos de comunicación lo que permitió una más grande profundización de los 
acontecimientos con lo que se cumplia cada vez más con la labor periodística: infonnat al auditorio de los 
acontecimientos. Los medios de comunicación esruvieron desde el momento del disparo hasta el momento en 
qUt se aGrm2ba que habia muerto el prusta. 

Sin t'mbargo, la Notl Roja como exclusiva en los noticieros de televisión tuvo su auge en México en 
canal 9 de Televisa cuando incursionó el noticiero estldounidense "Primer Impacto", conducido por Myrka 
DeUanos y Marí. Celeste, quienes en poco tiempo log=n el reconocimiento y preferencia del público mexicano. 

Con imágcm:s t'strtmect'doras, golpes, sangre, crimen y violencia poco a poco fuero metiéndose en las 
casas dd auditorio mexicano, quien dio gran aceptación ante este tipo diferente de presentar las noticias urbanas. 

Primero comenzaron dando información de lo que ocurría en las caUes del país vecino. Conforme 
avanzaron los prognmas fueron introduciendo infollIl2ción nacio~ quizá una Notl mexicana entre: la gran 
mayoría del extranjero. Así pues, la aceptación fue tal que actualmente continua La transmision de Primer Impacto 
en territorio mexicano. Ahora con una nueva sección llamada 'Imágenes de Impacto' en donde presentan lo más 
sangrit'nto o insólito de los hechos . 

.. \ este programa siguieron otros como "Fuera de la Ley", de Televisa y "Ciudad Desnuda", de TV 
AZTECA. 

Eduardo Blancas Sandoval, prt'sentador de noticiarios de TV Azteca, comentó "en la television mexicana 
nunca se dio lugar a la Nota Roja hasta d año de 1995 en que a TV Azteca liega una dirt'ctora mexicana y 
productora ejecutiva cubana,llegan del mercado de Estados Unidos, una de Univisión y otra de Telemundo, con 
un concepto más universal y ~nos comprometido comienzan a darle vudo 2 12 Nota Roja. Hechos que se 
estaban convirtiendo en relevan les toman mayor vuelo porque no son relegados y se les da 12 dimensión 
necesaria".lO 

~I Entrt'visu rulizada el 25 de Agosto de 1999 en TV Azteca México. 
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COmo V~ todo}u c:%mbi::do 'i de ::cueclo ~Oi. ello. el psk.':'lugu DlIViJ Reycs, invcstigador sociai, 
opina "antes no habla. t2nta liberw:l de im2gcnes; antes las noticias las daban sobre una imagen cstática. ahora las 
dan sobre una sccuencia de vidco; donde, además, han capacitado gente para quc csté en el momento"}1 

Se dicc que lo importante ct obtener la primicia y tal parece que eso es lo que los noticiarios toman en 
cuenta primero que nada, sin importar la presencia de imí.genes escabrosas o lamentablcs. Muchas veces imágenes 
que pueden causar gran impacto entre los televidentes pues no estamos acostumbradoa a ver cabezas destrozadas, 
mucrtos bajo escombros, sujetos llenos de sangre o desfigundos del rostro por "'X" circunstancia. 

No sólo debe haber pesimismo dentro dc las noticits sino además otras raíces. Existe una teoría. sugerida 
por el sentido común: el mundo es malo; por tanto, también lo cs su imagcn y sin embargo, cuántas veces se oye 
decir "no miro más la televisión para no hacenne mala sangre". 

Existe más paz en un ambiente natunl, sin pantallas. que en una casa tapizada de noticias, es decir, la 
reslichd con todos sus problcrms es dificil, pero no siempre trágica. Y el curso Mblral de la vida privada no ponc 
el acento sobre lo peor. 

Al respecto. Orrur Chanana Burguete, director de la Unidad de Televisión Educativa dc bI. SEP. dice "la 
pantalla va más aI12 de la simple imagen, tiene contenido. Dentro de la televisión hay una investigación 
pennanentc" ,22 

Algo que existe dentro de la imagen presentada en una Nota Roja es el morbo. El impacto causado por 
una im2gen es muy importante pues atrae mis rápido la atención del televidente. Lo que convierte al espectlldor 
en testigo directo de los hechos, en este caso. de la Nota Roja. 

GuiUenno Ortega Ruiz, elt titular de El Noticiero, aclara "la violencia esa en las calles, eso no lo 
inventamos nosotros, sólo les infonnamos y reproducimos. Aunque creo que podemos ser muy cuidadosos en los 
contenidos de las noticias sin dejar de cumplir con nuestra obligación de informar".21 

21 Entrevista realizada el ID dc Mayo de 1999 en la Universidad del Valle de Mérico. 
12 Comentario hecho durante la conferencia Televisión y su Impacto Social, dentro de la 2' Semana de 
Comunicación de la ENEP Aeatlán., UNAM. Octubre de 1998. 
21 Entrevista realizada el 30 de Junio de 1999 en Televisa Chapultepec. 
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L2.1 A TRAVÉS DE LOS AÑos 

A sabiendas de que la historia de la televisión es extensa, sólo se hará mención de algunos datos 
relev2ntes p:lr2 cumplir con el objetivo del presente trabajo que es la Nota Roja a tnIvés de los años dentro de los 
noticiarios. 

Actualmente:, la prognnución televisiva varia de acuerdo al tipo de público al que se dirige y de la 
televisara que la maneja tsmbién; en particular,los noticieros han tenido una evolución muy interesante 1.10 largo 
de los años. Durante los años 70 se transmitían en horarios de los llamados Triple "A", a diferencia de Ilhofll. que 
eristen noticieros en la mañana, en la tarde y en la noche pues la noticia tardó 20 años en ganarse un espacio 
dentro de la progrmución. 

En diciembre de t 978, el canal 13 reorganizó la dirección de noticiarios con la fmalid.d de que la 
información generada se difundiera de l. mejor maner:l. El primer noticiario en canal 13 fue ''Siete Días"2\ el 
último hasta hoyes "Hechos, con Javier Alatorre I la cabeza, Hoy en día es más fuerte la competencia entre las 
televisaras por tener el mis alto rating y escin basados con el fin de ser mejores cada dia y presentar la fn2yor 
veracidad en sus contenidos, 

Guillermo Ortega Ruiz, el: titular de El Noticiero, opina "cada quien hace una oferta noticiosa. cada 
quien tiene un prestigio y una experiencia de diferente grado",!! 

Sergio Uzeta, presentador de noticias de Canal 11, considerll "los últimos 10 años, en cuanto a televisión, 
han sido muy r:ápidos, Ha habido gran pluralidad y esto se ve reflejado en los contenidos tan diversos dentro de 
los noticiarios. Cada cabeza es un mundo y este país está conformado por diferentes ideas",26 

La tdcvi:oiún tiene como mi:oión principal la de entretener c infonnac a su auditorio. Y por ello, sólo a 
través de los noticiarios televisivos se ha logrado cumplir fielmente con esas responsabilidades. Aunque el 
psicólogo David Reyes. investigador social, considera lo contrario pues asegurll "los ooticiuios son unll fuente de 
manipulación pues manipulan lo que quieren informu"P 

Actualmente, los noticiarios nos presentan la violencia como parte de una noticia periodística conocida 
como Nota Roja o policiaca. Se dice que una de las fuentes principales de la violencia son las influencias 
subculturales.ligadas 11 sistemas sociales distintos de la familia (el barrio en el que habita). Entre esas influencias 
subculturales figuran las condiciones socioeconómicas deprimidas (estar en paro, habitar en un barrio marginal, 
etc.) como uno de los componentes ambientales que mayor influencia presentan en la aparición de la violencia.2B 

Merced a los noticiarios Televisados, la rustoria universal se transforma en un conjunto de imágenes 
vistas cotidianamente de las que participa. de manera muy distinta que en el pasado, la masa de televidentes.29 

Anterionnente sólo se percat:2ban de lo que la televisión les podía ofrecer con imágenes que 00 iban más 
allá de unas cuantas tomas. Algunas quizá esciticas. Hoy en día la tecnología está tan avanzada que el inst:2nte 
mismo en que ocurre el hecho nos esumos enterando desde nuestro hogu- sin tener la necesidad de estar en el 
lugar. 

1-4 Televisa. Espacio 98. Apuntes para !!na hjstQÓa ds la tt;lsvisjÓn mexjcana, México, 1998, 
1S Entrevista ~alizada el 30 de Junio de 1999 en TeleviS2 Chapultepec. 
16 Comentario realizado durante una conferencia dentro del 500 Aniversuio de la Escuela de PeÓodismo Carlos 
Septién Garda, Mayo de 1999, 
27 Entrevista realizada ello de Mayo de 1999 en la Universidad del Valle de México, 
2lI Sanmartín,José. YioJsncja tt;levisjÓn y cine Editorial Arisl Barcelgna 1998 
l'J Gan::ía Silberman, Sarah. Medios ds ComunicacjÓn y Violencia FCE, t 998, 
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La televisión produce modelos de espectáculos que son antiguos, bien arraig2dos y conocidos, ya sea por 
espectadores lejanos o por los protagOn:istas. UeV1l conslPo d "fT1oodo fun!:!to" como e! "d..~.;. de l:i, fc" y el Jo: 
la "fucha contra el mal" , Todo ~to sucede porque ~I periodismo de los masHnedia se asigna funciones 
inconscientemente éticas del lenguaje, las secuencias, el montaje de imágenes y conscientemente edificantes. Pero 
incluso porque no puede hacer otra cosa que fatales modelos de espectáculo. 

Así pues, los noticiarios han tendido una evolución que, a merced de tener la primicia y el mayOr ctting, 
atrapa la atención del televidente 1. través de imágenes e historias que en ocasiones pueden rebasar la veracidad y 
objetividad del suceso, recurriendo a la engención de la información. convirtiendo una Nota de color rojo en 
amarillist2 o sensacionalista. 
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1.2.2 LA NOTA ROJA HOY 

Ante el nípido crecimiento de medios electrónicos, de cada vez nu.yor alcance y diversificación,. se 
tienden a unificar los contenidos informativos y parecen estlll di~ñados para ocultar. exagerar y/o distorsionar 
más que pan informar objetivamente. Algo que todo televidente espera al ver las noticias. 

La gente no se espen para conocer de cerca un choque automovilístico con heridos: ahora la televisión 
se lo presenta con lujo de detalles. Todo tipo de violencia se puede presenciar en la pantalla del televisor y en la 
comodidad de los hogarulO Es así como millones de tc:levidentes presencian los hechos violentos en ocasiones 
en el momento mismo en que suceden y con una crudeza de gran realismo. Los ejemplos son innumerables: el 
asesinato de Francisco Sunley. el asalto a un blanco, el au.que de cualquier ciud2dano común o la detención de un 
delincuente. 

El sufrimiento, real o ftngido, atrap:;) a un auditorio que min televisión con el fIn de liberuse el estrés 
cotidiano de su vida, como un escapante o simple entretenimiento. A las empresas televisaras no les interesan las 
consecuencias socÍllles del contenido de su programación, sino del aumento del raiting traducido en beneficios 
económicos. Dichas empresas explotan sin límites lo espectacular, para lo cual ya no basta con que el hecho en si 
sea sensacional, sino que además hay que dramatizarlo para aumentar su atractivo. Y esto podemos apreciarlo en 
el momento en que el conductor da la noticia. 

Los contenidos de la progratT12ción televisiva se han modificado con el p2S0 del tiempo, tanto en 
cantidad como en calidad, hacia mayores contenidos de violencia.

'
• Hoy en día la Nota Roja esu considerada 

como algo negativo y repudiable para 12 sociedad gracias a que muchas veces la Nota se convierte en amarillisu 
por la exaltación o exageración de la información. Sin embargo, 12 insistencia por parte de los medios de 
comunicación en incluir contenidos violentos parece acentuane cada vez más. lo que ha genenldo gran inquietud 
en los más diversos sectores de la sociedad, desde los ámbitos gubernamentales, eduC2bvos y religiosos hasta los 
mismos ciudacbnos, quienes padecen el constante crecimiento en los índices delictivos y la violencia cotidiana. 

La violencia Televisada es un campo en donde nos enfrentamos a una representación de la violencia más 
no a la realidad misma. Este problema es realmente preocupante ya que la violencia exhibida por los medios de 
comunicación audiovisuales contribuye a la aparición de efectos antisociales en los especudores como lo es la 
2gresión en el mundo real. 

En 1996, 1V AZTECA inició una de las producciones más polémicas llamada "Ciudad Desnuda" a 
través de la cual la televisara creía realizar una labor de tipo social sin darse cuenta que sólo acrecenuba el morbo 
de las personas por ver sangre, golpes o el dolor ajeno. Por su parte, TELEVISA te0Í2 al aire su progmma de la 
misma línea "Fuenl de la Ley". 

Con respecto a dichos programas hubo diven;idad de comentarios, por ejemplo, Altru. ROS2 Alva de la 
Selva expresó "prefieren presentar hechos C2tastróficos en vez de abrir espacios a analisus y de utilizar los 
distintos géneros periodísticoS".J2 

Así como eUa, mucha prensa escrita y comenuristas de radio pusieron el grito en el cielo y el gobierno, 
desesperado por disimular la ola de criminalidad que sufre el país, ordenó a las televisoras bajar el tono y. en lo 
posible, "ocultar la mugre tnjo el tapete". 

Lejos de invitar a la reflexión generó un clima de miedo generalizado y un2 exigencia cada vez mayor de 
la población pan que el gobierno aumentara los cuerpos de seguridad, los castigos a los delitos. al annamento a 

30 Garda Sílberman, Sarah. Medios de ComunicacjÓn y Yjolencia FCE, 1998. 
,. Garcia Silbennan, Sanh. Medios de Comunicación r Violencia FCE, 1998. 
32 Alva de la Selva, Almaa ROSa. "Entre la crisis financiera y la guerra de los raitings televisivos". Revista Mexjcana 
de ComunjcaciÓn Año Once / Núm. 57 Enero-Marzo de 1999. P.7·10 
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los policías, la instauración de la pena de muerte, la disminución a la edad penal y la búsqueda de más culpables. 

A partir de la conclusión de 24 horas, en enero de t 998, casi todos los programn en materia de noticias, 
a pesar de tener nombre propio, han seguido el modelo de trabajo de dida experiencia.l ! 

Los noticieros de hoy nos presentan im2genes con cuerpos enu.ngrentados, mutilados o sin vida; 
choques automovilísticos en donde los carros quedan destrozados en su mayoría; gritos desesperados y 
desgarradores de los familiares de los accidentados y, por si fuera poco, nos presentan el lugar de los hechos en el 
momento mismo en que ocucee lA noticia. 

No importa el lugar en dónde ocurran los hechos pues la televisión es el medio que nos pennite conocer 
lo que sucede al otro lado del planeta sin la necesidad de estar presentes. El mundo es la principal fuente de 
infonnación en la actualidad, ya que la información no puede ser privativa a una sola parte del mundo. 

Hoy b televisión nos muestra en directo guerras, cawtrofes y atrocidades. No hay método para dañar, 
matar o humillar que na nos sea detalladamente expuesta, absorbemos una violencia que parece simulada; leemos, 
vemos y escuchamos noticias de violencia con tal normalidad que lo hacemos mientras comemos. Parece cama si 
nos resultara necesario devorar desastres y sufrimientos. 

De tal manera que, la Nota Roja se has convertida en parte común y comente dentro de los espacias 
informativos pese al grado de violencia que pueda presentar. 

Jl Televisa. Espacio 98. Apuntes pua una historia de la televisiÓn weJ.:jcam México, 1998. 
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CAPmn.o Z EL REPORTERO DE LA NOTA ROJA 

Sujeto clave del periodismo informativo es el reportero; el culll. está en conbeto directo con los hechos. 
Se dice que hace el ejercicio de las libertades de expresión y de infonrudón su actividad principal de (onna 
permanente y remunerada. 

Existen enviados especiales que cubren info[lll2Ción de relevancia y desde ellugu de los hechos mandan 
sus trabajos periodísticos, tratando siempre de ser veraz, oportuno y claro en su información. 

Nieeto Bluquez. catcdritico de la Universidad Camplutense de Madrid, opina que "pan revelar la 
verdad d reportero no debe inmutarse por ser falso, siempre tiene la curiosidad por meter las narices en donde no 
lo llaman. Hay mucha lentllción que puede scr irresistible. El informador satisface necesidades públiCAS y no 
puede allar ante el d2ño de los inocentes aunque sea el propio gobierno. Hay que informar no diciendo n.eh que 
alimente a los terroristas y violentos. Hay veces en que estos intentan ser espectáculo y no debe ser tal".1 

Ahora bien, la función del periodista es comunicar, investigar e informar para dar a conocer al público la 
verdadera historia de los hechos. No obstante, muchas veces, la gente se va con la "verdad" de quien tiene el 
poder económico o politico, o la verdad de algún dedarante imprevisto, aunque no sepa nada. 

La televisión es un medio que influye de manera determinante entre su auditorio; llámese adultos, 
jóvenes y niños. El psicólogo e investigador social, David Reyes, considera que "la televisión es uno de los medios 
de comunicación mal aprovechados pues es el más influyente sobre la población comlan pues influye de una 
manera muy subjetiva, muy negativa más que positiva"} 

Por ta1 motivo, 105 periodistas deben tener cuidado en d manejo de su información, ya sea de una u otra 
fuente. Alberto Gómez, reportero de espectáculos de 1V Azteca, opina que "la ética va muy relacionada con lo 
que ni eres como persona. 1..0 que recuerdo de mis clases de étiCA en La realidad no aplicas nada, más bien lo 
aplicas de acuerdo a tu criterio".l 

Así como en el caso de los espectáculos, es considerable que dentro de la nota roja o policiaca deM 
existir mayor cuidado a la hora de presentar la información, tomar nota del número de actas levantadas, los 
sujetos involucrados o afectados. Nunca deben existir informaciones imprecisas, no se debe tener denusiada 
confianza en la palabra de cualquier persona. 

El periodista debe de ser escrupuloso en el nunejo de su rruterial para que La información sea irrebatible, 
es decir, no exist::a problema a.lguno en el momento de presentarla y no lastimar a terceras personas. 

Así como cualquier persona, los periodistas nenen derechos hu.manos que respetar dentro de la sociedad 
a la que sirven. Cad2 individuo, al comporu.rsc moralmente, se sujeta a detenninados principios, valores o normas 
morales. 

De acuerdo al libro de Alfonso Sánchez, Ética, el comportamiento moral es una forma específica del 
comportamiento del hombre, que se pone de manifiesto en diferentes planos.4 

El reportero televisjvo, desde un punto de vista egoísta, sabe que IU propia reputación es vital pan el 
éxito en la profesiáns; además de ser el principal proveedor de la materia prima del periodismo Qa información), 
es la pieza clave de toda institución periodística. 

1 Comentario hecho durante el Primer Congreso Interrucional A Favor de lo Mejor en los Medios de 
Comunicación dentro del diálogo" Ética y Medios de Comunicación" el 21 de Abril de 1999. 
2 Entrevistll realizada el 1° de Mayo de 1999 en la Universidad del Valle de México. 
) Entrevista realizada el 20 de Julio de 1999 en lV Azteca México. 
(Sinchez Vázquez, Adolfo. ~ Editorial Grijalbo. México, 1992. 
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Un reportero, como tal, ddW" n>\.roir -:u:ilid2des cerno: • .. oc;:.ci6n -gusto y voluuu.J Jo: cunucer para 
informar de los hechos de interés colectivo. Sentido periodístico ~ebe encontrar el ángulo de interés genen! en 
diferentes áreas de la vida social. Aptitud adquirida -si .ftema y confirma su vocación con esruillos teóricos y 
pricticos de técrucu de redacción desurol12. una aptirud superior a la que es improvisado. Honradrz -la 
incorruptibilidad dci periodista. Tenacidad insistencia, persistencia. la búsqueda de un dato central de la 
información que se trabaja.. Dignidad profesional -autonooúa moral no sólo frente a los sujetos y asuntos que 
trata el periodista para obtener la información sino también frente a sus compañeros de trabajo. Iniciativas -«be 
te1iponder a todo aquel imprevisto que significa una nota periodística. Agudeza -lo que ve y escucha el reponero 
nunca es incidenml si se tienen agudeza para percibir "la nota". 

Así pues, existen diversos estilos periodísticos entre todos los reponeros. Cada uno le pone a su nota su 
"tinta mágica" que la hace diferente una de Otra; además, cuentan con ciertas cualidades que la hacen buena anle 
los ojos del público. Algunas de las cancterísticas que debe tener un estilo pua considerarse como excelente son: 
la cWidad (visión dara de los hechos o de las ideas); la concisión (usar pa.l.abns que ezpresen lo que se quiere 
decir); la densidad (palabra o frase con sentido); La sencillez (palabra o frase de uso común. sin poses); 12. variedad 
(diversas fonnas expresivas); la atracción Qo original); el ritmo (marcado por el acontecimiento). y la sonoridad 
(frase de impacto). 

De no contar con dichas cualidades podríamos considerar al sujeto como no reportero. Claro ejemplo de 
ello son los gemelos Brerum, los cuales según Félix Camarilla (f elevisa), "son actores, no reporteros. participan en 
un programa de entretenimiento que tienen como materia prima las noticias".6 

Pero no sólo la parte textual es importante en la presentación de la información pues, como veremos en 
los siguientes capítulos, el repanero televisivo apoya $U nota con imágenes, lo que la hace más dinámica. atnctln 
y de mayor comprensión. 

En el caso de la nota roja se involucra aspectos legales que se Uevan a cabo en las delegaciones. juzgados 
y agencias del Ministerio Público. La infonnación para la sección policiaca se obtiene en dependencias como la 
PtcXUrlldu.tÚ. General de b. República, b. Pr'OCur.a.duria General de Justicia del DistrilO Federal, La Supuma Corte 
de Justicia, Juzgados o Agencias del Ministerio Público. 

Aunque hay algunas veces que las mismas dependencias obstaculizan la labor del repanero al 
proporciorwle sólo la inforrTl2ción que a eUa le conviene, motivo par el cual tiene que involuccarse en el hecho 
por cuenta y riesgo propio investigando los asuntos que interesan a éste, por lo ~to, es necesario tener una 
relación estrecha con jueces, abogados, así como conl2ctos en las procuradurías o corporaciones policíacas. para 
obtener la infomución necesaria, levantar imágenes y cubrir la nota. 

Eduardo Blancas, presentador de noticiarios en TV Azteca., opina "cuando el reportero es hábil hace los 
contactos directos con policias. Y muchas veces pasan sucesos que antes de que se entere la procunduría se lo 
dicen al reportero porque les cayó bien. Eso es muy importante, caer bien, tener una buena relación con la ~nte 
que pudiese estar involucrada. Gncias a los trabajos de los reporteros tenemos las primicias".7 

El uso del lenguaje en la nota roja es sencillo y coloquial, no hay rebuscamiento en las palabras y resulta 
de fácil comprensión. Hay ocasiones en que eDste la exageración de adjetivos que no tienen otro fin más que 
cautivar la atención del auditorio. Por otra parte, algo común en la not2 roja es el uso de los sobrenombres. 
Cuando es en un periódico 'nO entre comillas y, por supuesto. en todos los párn.fos debe de quedu claramente 
escrita la fuente de infonnación. 

s Willianson, Daniel R. Técnicas y Arte de la Nota PerimUstica Editores Asociados. Buenos Aires. Argentina, 
1997. 
6 Comentario hecho dentro del 50" Aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién Gar'CÍa, Mayo 1999. 
7 Entrevista realizada el 25 de Agosto de 1999 en TV Azteca México. 
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L. "bcrlad de exp~sión con la que cuenta el ~portero es un derecho fundamental que protege b 
('nu~i'm de :d{':~. urinú ..... .:s 'i juid .. ,. Jc valm .. Ei Periodista Pedro Feroz de Con dice "el ~riodismo en televisión 
n infnrmab\"" ~. al mismu tiempo (onm.bvo. Se n«esita gente culb que haga un comentario juicioso .... ' 

Eo ('1 casu de la libertad de información va a depeoder de 13 institución periodística a la que ~rtenezca; 
e' uo .. dt'rcch" fuodamenlal que tutela la investigación, el tratllmieoto y la difusión de hechos y datos de caricter 
nonCloso. 

La n'l\.punsabilidad de un reportero es proveer información a la sociedad, que pueda ayudarle a tomar 
tnCJOte"S decl~ones con respttco I su entorno social .. Ya no puede haber lugar para fuentes anónimas que 
Cl1I.nsmllrn Iln análisis personales de los reporteros, o para cambiar citas directas, o para invadir la privada con la 
mayur de la~ Impurudadcs, o para trabajar a la vez como reportero y como asesor de gobierno de algún estado de 
la República .. 

La aJupCl,in de un código de ética debe ser voluntaria y aene que ser aceptado sobre una base personal, 
mtclectual y moral .. Depcnder:á del sentido común y el buen juicio de los reporteros seguir tales principios o 
ampliarl,lS. !"Inguna licencia puede ser revocada, como sucede con los doctores y los abogados .. 

El comportamiento ~tico en el periodismo no puede ser legislado .. Para que cualquier código de ética sea 
úbl, lo!> inJmduus deben obedecerlo porque así lo desean, y deben seguir sus principios por convicción propia y 
no por Imp<)\lClón .. Ya es tiempo de que los reporteros hagan algo respecto a la falta de acceso a la infonnación,la 
carencia de pn,fcsionalismo, la enfenna re!2ción entre medios de difusión y gobierno, y la desconfianza del 
púhlico . 

.. \1 (CS~ct(J Sergio Uzeta, presentador de noticias en Canal 11, opina "debemos cerrarle el paso a la 
Impunidad, una tarca importante para este siglo venidero .... 9 

1..1> maJo es que todo reportero está expuesto a ser asesinado o lastimado en su persona por dar 
informacl<X\ pcnl'necicnte únicamente a cierto sector .. Como dice Margarita Rodríguez, corresponsal del noticiario 
:-';TC de Colombia. "cjcn:er periodismo es peligroso por ser críticO".IO 

Em es cierto, pero ¿qu~ sucede con la ética de un repoctl'ro?, eso es un tema que trataremos con 
delenirruento en el siguiente capírulo .. 

~ Coment2.rÍo hecho dentro del 50" Aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Mayo 1999 .. 
9 Comentario hccho dentro del 50" Aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién Garda, mayo 1999 .. 
1" Comentano hecho dentro del 50" Aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién Garda, mayo 1999 .. 
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2.1 ÉTICA PERlODISrICA. 

Detrás del trabajo reportil existen ciertas reglas o líneas que se deben seguir de acuerdo .1 medio de 
comunicación en el que se labore. Sin embargo, no estaría de más aclarar qué es la ética y en qué consiste dentro 
del campo periodístico. 

De acuerdo con Alfonso Sánchez podemos entender a la moral como un sistema de nonnas, principios y 
valores con el cual se regulan las relaciones mutuas entre los individuos, o entre ellos y la comunidad, de tal 
rIWlera que dichas normas, tienen un carácter histórico y social, se acaten libre y conscientemente, por una 
convicción íntima y no de un modo mecánico. exterior o impersonal. 1I 

Hoy en día. un nuyor número de periodistas se preocupa por la ética y por mejorar los est2ndares de l. 
profesión. A pesar de ello, aún prevalece la actitud de tener la nota y pasar por quien ~a. por encima de todo. 

La ética se basa en el escrúpulo de que las opiniones personales y la ficción están poscritas expresamente de 
tod205 las secciones del diario, salvo 125 especificas donde están pennitidas. 12 Asimismo, guí20 la. conduclJ y ayuda 2 

diferenciar entre el bien y el mal, en algunos casos, entre dos nuJ.es. 

Bien es s2obido que cada profesión tiene su código de ética que funciona como la conciencia del profesional u 
organización. 

En el caso de los periodistas, como ya es sabido, la ética implica una obligación para sí mismo y para los 
demás como individuo o como profesional, el reportero debe definir su ética para ser mas competitivo y tener una 
posición más sólida cuando llevan a cabo su quehacer tradicional de recabar información y difundirla. 

Pero I!en qué momento puede saber en dónde se encuentra la linea entre el bien y el nuJ.? Es complicado 
decirlo pues cada código es falible y modificable. Sin embargo, tenemos una necesidad urgente en el periodismo 
mexicano de teocr U02 Unea base como parte de un esfuerzo por cambiar el panorama de las relaciones entre 
prensa y poder. 

El reportero enfrenta día a dÍ2 dilemas éticos y tiene que tomar decisiones inmediatas. Un código ético puede 
prever cada situación, pero si puede ser una herramienta en la batalla cotidiana. 

El conocimiento y la libertad permiten hablar de respons2obilidad; por el contrario, la ignorancia y la falta de 
libertad permiten eximir a! sujeto de la responsabilidad socia!. 

El reportero no tiene obligación por guardar el secreto de sus fuentes de información, si bien por razones de 
profesionalismo y de ética esto así ocurre generalmente. Los argumentos que se han convertido a favor de incluir 
el secreto profesional como un derecho de los periodistas son: l ] 

.:. Debe de proteger sus fuentes de infonnación como una seguridad practica de '1ue continuara recibiendo 
información confidencial. 

<- La prensa contribuye al bienestar público y rinde un servicio público importante al reunir y presentar 
información sin guardar el secreto de 1:as fuentes, no podría conocerse. 

11 Sanchez Vazquez, Adolfo . .É..ti.ta...Editorial Grijalbo. México, 1992. 
12 Willianson, Daniel R. Técnjcas y Arte de la Nota Perioc!ística Editores Asociados. Buenos Aires, .-\rgentina, 
1997. 
13 Villanueva, Ernesto. Rtgimen Juridjco de In Idbenades de ExpresiÓn e InforIll2cjÓn en Mtxico UNAM, 
México, 1998. 
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<O> El informador, al servir al bienestar público, tiene el mismo derecho a un priv1lr:gin I,.g-I q"'! <:1.!~,u!:,r 
profesiorusta a quien se le reconoce legalmente el deruho a mantener el secreto profesional. 

<- Si un informador puede obtener ¡n(oonación en el ejercicio de la función infomutiva, los organism~ 
con su gran poder deberían obtener esa misma información, mucho más cuando el infonruclur les ha 
proporcionado una pista; pero sin presionar sobre éste para que les facilite el trabajo a cambio de 
traicionar la conftal1Zl depositada en él. 

Algo que está involucrada o consecuencia de conseguir una nota y ganar auditorio es l. difamación que, no es 
Otrll. cosa que comunicar doloumt:nte a uno o mis personas. la imputación que se hace a otra pt=rsona fisica o 
moral en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, detenninado o indeterminado, que puede 
causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien.'~ 

Niceto Blázquez, catedrático de la Universidad Camplutense de Madrid, considera que "la ctica sirve para 
crear y mantener la condencia de emisores, para ruordar que hay criterios para elogiar a los buenos y diferenciar 
a los malos, para fundamentar las reglas y disificar la profesión dentro de los derechos humanos. La ética recuerda 
que no se puede robar 11 la sociedad aquellas cosas humanas".I~ 

CielUmente, el hombre tiene la ~cesidad de expresarse y comunicarse con IiUS semejantes para alcanzar sus 
fmes individuales y sociales; la ética juega un papel en su interior, por ejemplo, hay much:as ocasiones en que es 
mis fuerte la tentación que el "compromiso" que se tiene ante el público de ser honestos, veódicos y objetivos en 
la labor periodística. 

Al respecto, Ana Azunnendi, catedrática de la Universidad de Navarra, opina que "es necesaria una eriea en 
los medios de comunicación, éstos tienen una gran responsabilidad de ser veraces; la comunicación no es una 
mercancía más, determina nuestra vida social (comportamiento); un comunicador debe interpretar la realidad".I' 

Claro C'5 que vivimos en U02 sociedad compleja donde la mayor parte de nuestra experiencia sobre el medio 
ambiente DOS llega de foana directa a través de los medios de comunicación, los cuales altc:r.m la ¡nfonnación al 
seleccionar cuál V2Il a transmitir y cuál no. 

La libertad de expresión es el ejercicio del pensamiento, excento de barreras de cualquier tipo, aunado al acto 
volitivo de decir lo que se piensa, completado por la capacidad física de decir y pensar; a\'alado por el 
reconocimiento del derecho de los demás. ser escuchados en lo que quieren decir y piensan. 17 Sin embargo, la 
noticia debe redactarse sin interpretar los hechos. El periodista,la mayor de las veces, se .tiende a l. verosimilitud 
y la oportunid2.d para dar cuentll de los hechos, les guste o no. 

Rosario Espinoza Martínez, de Seguridad Pública de Iztapalapa, considen que existen elementos de 
inseguridad pero "también una parte muy importante la están fomentando los medios de comunicación".18 

Respecto a ello podemos mencionar como ejemplo la subjetividad que tienen algunos periodistas de nota roja 
al transmitir su noticia pues lo malo es que exageran su información., buscan detalles horrendos, inventan múos 
(chupacabras). heridas y creen que entre mis sangre escurra de su nota., mayor aceptación tendrá. 

ConsideracLa como una mina de oro, la nota roja muchas veces presenta información alarmante o poco 
objetiva pan ganar auditorio y esto, por desgracia, es algo que cada día es más común ver en los contenidos de los 
noticiarios. 

14 ídem 
15 Comentario hecho dunnte el Primer Congreso Internacional A Favor de lo :"fejor en los Medios de 
Comunicación en el Diálogo "Ética y Medios de Comunicación" el 21 de abril de 1999. 
16 Comentario hecho durante el Primer Congreso Interrulcional A Favor de lo Mejor en los Medios de 
Comunicación en la conferencia "Intencción; Medios de Comunicación - Sociedad" el 22 de abril de 1999. 
11 Lomeü Rodríguez, R2úl. Ijbernd de Difmjón Masjya Editorial CONACULTA México, 1986. 
18 Comentario hecho durante el 500 Aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septi¿n Carda, :-'Iayo 1999. 
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(>r Icuerdo con Man:: Culero, Reuters.la ética y la moral son elementos importantes para el periodista pll~'; 
~~ !: ::.,,¡¡:¡, mal1l:ra Oc nacer un trabaja con calidad. 

E~ por esu que no está de más recordar nuevamente que el periodista tiene responsabilidades por cumplir 
comu SOl1: el dominio técnico del periodismo, el apego a 12 verdad y el servicio a la comunidad. t9 

~(ael Cardona, director del Uno Más Uno, dice que la primera obligación dentro del periodismo es cumplir 
con La ky de todos. Las noticw deben de estar libres de cualquier sesgo y el periodista debe ser neutral pues él 
p~Kn(J.los hechos no los critiCI.21I 

CIC'namente. los reporteros tienen diferentes lealtades y Lazos que inOuyen en el proceso de recablación y 
J.¡~tnbuc)(m de las noticias .. \ veces tienen sesgos hacia cierta institución o determinada persona. Otras veces 
estin dcnuslado preocupados por cumplir con los tiempos de entrega cotidiana. Esas presiones pueden 
C'nlurp«c-r d juicio moral de los reponeros y producir decisiones periodísticas ettlldas. El público entonces sufre 
la dtstuRlOn de la información. Atú es donde entran 105 ya conocidos "chayos" en donde los reporteros reciben 
una buruficlCión monetaria I cambio de publicar, decir O presentar ciertll información que puede ser perjudicial o 
bt:naica rara delenninada persona. 

PUf 'u pane, Enrique Mueado del Economista, asegun que "el chayo no es el problema, lo preocupante es 
l. (aha de profesionalismo que muchos tienen"}1 

:\~ como el chayo, seguramente existen más tentaciones que un reportero enfrenta y debe ewdir. Sin 
embargo. ¿el medio da la última palabra? 

l. Leñero. Vicente. Manual de Periodismo Editorial Grijalbo. México, 1996. 
2CI Comenlario reali7.ado durante la 2- Semana de Comunicación en la ENEP Acatlán, UNAM. Dentro de La 
conferencia "Pre:nsa escrita y responsabilidad social". Octubre:, 1998. 
11 ídem 
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2.2 EL MEDIO DA LA ÚLTIMA PALABRA. 

D~bldu a 5U nu.<i,ún IRfunnatJva. la IC'lt\'15IÚn no pu~d~ realizar la selección de las noticias y de otros 
contenidos comurucatJ\·()~ de" acuerdo con d matena! Rrifico C'Xist~nt~ o según la visualización deltelT12. Así se 
hace ine"üable qu~ alKUnm ac()nt~c,miC"nlos lao r.úlo W' comuniquen v~rba!m~nte, es decir, que sean reproducidos 
mediante un COOlgo vc-rbaJ a RI\·d de aCOnh"ClRUC'OIO.!l 

En C"I CISO de lus dl.nus d oblC"tl\"o que' SC" pcnigue, d~ acuerdo con Roberto Rock de El Universal, es 
buscar sislC'mal17ar ffil"n<;.a¡r" ~. lran~parenlarlus. 

EslU e~ sól" alR" dC" lo '1ue" PlSl lntC'<;. Je '1ue l nuC"stms ojos lleguen las noticias. La información puede 
ser reforzada con C'nlCC'vnta.~ ~. conferencias d~ prensa. Aunque éstas son mínimas en comparación con las que 
organizan en otros sectores. pnnclpalmenle en la ,ntotmaci<ín gener2l. 

D~ntro de la mIta r"ll cXlsten reporterlls '1uc e:lllgenn la información con respecto al delincuente y lo 
presentan como alglllcn hihll '1ue logrú evadir a la h.·~· en caso de haber sido buscado O perseguido por mucho 
tiempo. Claro elcmpkl de dIo ~()n d ClSO .\n1.mendl, el mocha or~ias .. y Velardi.. secuestradores que antes de ser 
capturados por las aUlondadC's, IRldl~nlemenlC' C'vad.ll:run la justicia por mucho tiempo. Asimismo, en OC2s1ones 
justifican sus actos cnnun21C's y dan a entender que nn tuvo otra opción oús que matar, violar, amenazar, 2gredir, 
~tc. 

En estc ti~l Je notIcias Jebe aCft'crntaf!ol' mas el crilerio objetivo y es alli cuando muchas veces el 
reportero falla Jrbido a la linea penodistica '1ur sIgue el medio de comunicación en el que labon. 

La lelevisiún puede- SC"r defendida de la consciente nunipul2ción alarrrustll de los hechos, pero no se 
puede negu la implícita y natunJ tendencia a elt'va!' el lema de un pn>grama sobre un hecho de emergencia por 
parte de quien, po' profeSionalidad. tiene la OblJVClón de hacer funcionar bien aquel progt'2n1.l. Por consiguiente, 
la televisión puede trnde, a nutnt un aCllnlecmurnto dnmitico o excepcional con materiales de la misma 
naturaleza qu~ el aconteCImiento de referencia centuando el alcance de estos. 

El reportero, a través del encuaW-c, tiene oportunidad de analinr 12 n:a.lidad., seleccion2ndo aquellos 
aspectos que considera importantes e interesantes. Pero tan decisivo es para la información que proporciona lo 
que muestra como lo que ocultaP Esto puede pensu que depende del medio. Guillermo Orteg2, ex titular de El 
Notici~ro, afirma que "~n Tdevis.a los reporteros son libres de s.alir 2la cille con plen.a libertad para obseC'o'ar, 
escuchar, capar, tomar testimonios. traerlos y presentarlos aqw'''P 

Las escenu violenas en la televisión causan comportamientos agresivos en niños a corto plazo y los 
niños más agKsivos en el mundo real son aquellos que ven más violenci2 en las pantall2s. El psicólogo e 
investigador social. David Reyes considera "el deurrollo de una sociedad, el desarrollo de un individuo se va a du 
por el aprendizaje peto sobre todo por un aprendizajr de imitación".2S 

La \-lolencia rn los mediOS dr comurucacion cambia también las cr~encias y actitudes en tomo .a la 
violencia misma. Cuanta mas viol~ncia televisiva ve un niño, más aceptll una actitud favorable hacia la conducta 
agt'eS1va. 

u Doelkrr, Christian. La Realidad Manipulada Editorial Gustavo Gili, S.A. México, 1982. 
H Taran. L Enriquc. La la(qqnarjóa ca Tc!cyujón Editorial Mitre. Barcelona. 1982. 
H Entrevista realizada el 30 de Junio de 1999 rn Televisa Chapultepec. 
n Entrevista reaJizada d 1" de Mayo de 1999 en la Univenidad del Valle de México. 
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La periodista Pilar Fem:tra opina que 405 medios deben replantear su función, dar voz a los olvidados, 
nn2 ,"C:¡';f'! mis = .... r.p!i;¡".'-' 

Posiblemente, bueno o malo, lo cierto es que cuando se está dentro de un medio hay una línea que 
seguir. "Lo importante no es ganar la nota sino dar veracidad para tener credibilidad. La información es manejada 
de manera diferente cayendo. a veces, en el amarillismo; hoyes más circo que información verdadera", opina 
Francisco Garduño, de Muhivisión.21 

Los delitos extremos -como el secuestro. el homicidio y la violación. son de baja incidencia, y éstos son 
los que exaltan los medios de comunicación cuando lo que la gente ha sufrido son robos o injusticias. 

La necesidad de una información veraz. sin defonnaciones subjetivas o interesadas solamente pueden 
alcanzarse mediante la libre difusión de las ideas y acontecimientos. 

Ernesto Vdlanueva. Investigador de la Universidad lberoameric:l!l2, dice que "la democracia no se 
construye sin los medios. Es preferible un exceso en los medios antes que censunr la infonnación".21 

La libertad de difusión masiva podemos entenderla como el hacer llegar información de cualquier fuente 
para difundirla a través de los medios de comunicación. Mediante mensajes debidamente tratados, atendiendo la 
linea del medio y avalado por la disposición de recibir para su difusión las respuestas que se deriven de esos 
mensajes.19 

Los encargados de manejar a los medios masivos de comunicación, sea cual fuera su ideología, procuran 
alcanzar al mayor número de receptores humanos de los mensajes transmitidos a través de estos medios, en varias 
ocasiones no importa mentir con tal de alcanzar el mayor rating. 

Las formas como se falta a la verdad periodística son: primero, deliberadMnente cuando por consigna, 
intereses comen:wes o políticos se infonna lo cOntrario de lo que pasó. Y, segundo, de manera involuntariamente 
cuando por incapacidad o descuido se deforma los acontecimientos.3(j 

Los medios tienen la importante función de mantener infonnada a la sociedad y para ello requieren del 
más alto grado de libertad, requis.ito indispensable para llevar a cabo la indagación necesaria de los hechos. 

Por su parte, los individuos se enfrentan a la necesidad de ajustar sus conductas a normas que se tienen 
por más adecuados o dignu de ser ampliadas. El hombre es libre de decidir Y actuar sin que su decisión y acción 
dejen de esur causadas. Pero el grado de libertad se halla, a su vez, determinado histórico y socialmente, ya que se 
decide y actúa en una sociedad dada, que ofreCe a los individuos determinadas pautas de conducta y posibilidades 
de acción.11 

Aquilino Polaina, catedrático de Psicopatología de la Universidad de Madrid, considera "cada camino se 
hace con libertad de modos diferentes. La libertad personal hay que defenderla".12 

26 Com~ntario hecho durante la confert:ncia Prensa Escrita y Responsabilidad Social. dentro de la 2" Semana de la 
Comunicación de la ENEP Acadán, UNAM Octubrt: 1998. 
21 Comentario hecho durante la conferencia Televisión y su Impacto Social, dentro de la 2" Semana de la 
Comunicación de la ENEP Acadán, UNAM. Octubrt: de 1998. 
:ti! Comentario hecho durante la conferencia Televisión y su Impacto Social, dentro de la 2" Semana de la 
Comunicación de la ENEP Acadán, UNAM. Ocrubre dI: 1998. 
19 Lomeli Rodríguez, RAúl. I.jlx:md de Djfulljón Muin Editorial CONACULTA. México, 1986. 
lO Leñero, Vicente. Maoua) de Periodismo Editorial Grijalbo. México, 1996. 
31 Sinchez Vázquez, Adolfo. Élica...Editori2.1 Grijalbo. México, 1992. 
}2 Comentario hecho durante la conferencia Autorrealización Personal y Medios de Comunicación, en el Primer 
Congreso Internacional A Favor de lo Mejor en los Medios de Comunicación, 21 de abril 1999. 
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La transmisión informativa y bien intencionada de hechos violentos flOr ,.,.1'!~~i6n p'.!ede co:-.duci.: • 
iumat conclenca. de la realidad y motivar el clllTlbio. Por el contrario,la censura suele acentuar el atractivo de lo 
prohibido. 

Bueno seria saber que los medios de comunicación están en contnl de la violencia y nunca contribuyen 
con lo violento de ninguna manera. 

Al respecto, Guillenno Ortega, ex titular de El Noticiero, dice "b violenca. está en las calles; eso no lo 
inventamos nosotros, simplemente lo referirnos. La televisión no inventa situaciones en las noticias, las 
infornu".n 

Con ello se puede pensar que empresas de medios de comunicación quieren o quisieran hacemos creer: 
nada está más lejos de la verdad. 

La violencia existe en la sociedad y la televisión así lo refleja, incluso, agranda ya que los niveles de 
audiencia son más elevados ante las informaciones morbosas que expresan la maldad de los hombres. 

En el siguiente apartado detallaremos con dos ejemplos de noticiarios televisivos (El Noticiero y 
Hechos) la manera en que se maneja la Nota Roja con imágenes e información llenas de violencia, casos 
sangrientos, dolor ajeno y muertes. Asimismo, situaciones de no violencia pero manejadas como tal. 

n Entrevista realizada el 30 de Junio de 1999 en Televisa Chapultepec. 
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CAPITULo 3 LA NOTA ROJA EN LOS NOTICIARIOS. 

La evolución de los programas informativos en televisión ha sido dominad2 por el importante deseo de 
lograr el directo, por reducir el intervalo acontecimiento-transmisión y por lograr el mayor número de auditorio 
posible. En un principio, el diucto sólo se realizaba desde el esrudioi infonnarivamcnte esto se traducía en 
cabezas parlantes y entrevistas. Todavía no desurollado el !eonoscopio, las imágenes a emitir sólo podían ser 
aceptadas en un locutorio cspeci2.1 en estudio por medio de un rudimentario tdeciRe provisto del primitivo disco 
de Nipcor.1 

Actualmente:, los noticiarios nos present2n diversidad de imágenes en sus presentaciones y contenidos; 
ya sea de tipo politica, económico, el estado del tiempo. espectáculos, culrura, deportes y. quizá lo más 
controversial, la nota roja. Cada vez que vemos un programa infonnaUvo no hay duda de que vecemos en directo 
guerras, Cat2strofes y/o atrocidades. 

No hay método para dañar, maW o humillar que no n05 sean detalladamente expuesto, absorbemos una 
violencia que parece simulada; leemos, vemos y escuchamos noticias de violencia con ul nonnalidad que lo 
hacemos mientras comemos. Parece como si nos resultanl necesario devorar desastres y sufrinúentos. 

Cada día se vuelve m2S normal ver dentro de un noticiario la presentación de noticias acompañadas por 
imágenes catg2das de violencia. Cotidianamente vemos escenas que no siempre son iguales debido a que su 
contexto varia de forma muy significativa y las diferencias entre estos pueden influir de forma decisiva en el 
impacto que la escenificación de la violencia tenga sobre la audiencia. 

Con respecto a la Nota Roja ha habido cambios en cuanto a su manejo, Ana Maria Lomelí, conductora 
de Hechos AM de TV Azteca, considera que "primero hubo un incremento, creo que se abusó yeso lo notamos 
todos tremendamente y después se le bajó de tono en algunos lados, en otros lo sjguen utilizando como gancho 
pero ya depende mucho del medio".2 

De acuerdo con Edward Donnerstein, profesor de Comunicación y Psicología en la Universidad de 
California en Santa Bárbara, existen tres tipos principales de representaciones violentas: amenazas creíbles 
(conductas intencionadas: asaltos y muertes), actos comportamenules (daños fisicos: golpes y peleas) y 
conseeuencias perjudiciales (desastres naturales: terremotos. nevadas, intensos friosp 

La televisión reproduce acontecimientos con imágenes acompañadas del comentario; registrado con 
éstaS, el sonido pasa a ser parte importante dentro de un hecho televisivo ya que todo encuadre presupone una 
pequeña selección de lo que es el mundo real. Es decir, las imágenes permiten situar al espectador en el lugar del 
ac~:>ntednúento, comprobar la veracidad de la narradón y. hasta cierto punto, "vivir' el hecho y ser testigo del 
rrusmo. 

El comentario resulta ser una posibilidad general de acompañar el acontecimiento de forma adarada o 
interpretativa, cueslÍonadora o valoradora. Esto según el tipo de noticia que se presente. 

De acuerdo al libro de Ignacio Méndez, El lenguaje Oral y Escrito en la Comunicación\ el orador o 
conductor de un program2 informativo debe tom:ar en cuent2 Un2 serie de puntos en el momento de decir un 
discurso: 

(. Debe tener valenóa para afrontar los riesgos que entraña decir la verdad. 

, Tocin, L. Enrique. La ¡nfoonación en TelevisiÓn Editorial Mitre. Bucelona, 1982. 
1 Entrevista realizada el2 de Noviembre de 1999 en 1V Aztec2 Mérico. 
J Sanmartín,José. Violencia TelevisiÓn y Cinc Editorial Ariel. Barcelona, 1998. 
4 Méndez Torres, Ignacio. El I"oguaje Ora) y Escrito en la ComunicaciÓn Editorial Limusa. Mérico, 1994. 
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~ Debe tener dominio de sí mismo, sobre todo cuando tenga que mostnr su poStur2 ante personas llue cstán 
en desacuerdo con H. 

(. Es menester que tenga autoridad en lo que dice, pues un or2dor que no tenga voz de mando no podci 
convencer al auditorio. 

Actualmente, vivimos una etapa particularmente dificil y preocupante en tomo al incremento de los 
Cndices de violencia en las calles por lo que la credibilidad que tenga el conductor de un noticiario es de suma 
importancia pues de ello depende que dejen de existir comentarios del auditorio que consider2n a los medios de 
comunicación, en particular a la televisión, fomentadores de la violencia. Esto debido a la progr2mación 
sobrecargada de escenas que muesmn con dr2m.atismo todo tipo de hechos violentos, principalmente de caricter 
delictivo. 

A lo Wgo de la historia de nuestro país ha sucedido infinidad de sucesos sangrientos, crimenes y delitos 
(caso Colosío, Osamenta del Encanto, asesinato Francisco Stanley y Ruiz Massieu); de los cuales, sólo una 
pequeña parte conocemos. Qui.ú esto no depende de los medios en si sino de las autoridades responsables de los 
casos. Eduardo Blancas, presentador de noticias de TV Azteca, consider2 que "es absurdo esconder información 
porque si yo hago eso y ambos mbajamos en televisor2s diferentes, tú vas a sacar todo y me v:i5 a ganar la nota a 
nu"'.5 

El auditorio está al pendiente de lo que pueda pasar con respecto a un suceso y recibe los mensajes de 
los medios de comunicación a través de la sensibilidad sin obedecer a las inflexiones del nlciocinio y, con mucha 
frecuencia, sin exponerse a ellas'. La persona que se encuentre al frente del noticiario tiene la total y absoluta 
responsabilidad de dar a conocer tal información con objetividad, oportunidad y certeza. 

Es tan grande la importancia de los presentadores ante el tele auditorio de los prognm2S informativos 
que debe producir una impresión de objetividad y para. ello es necesano que aparezca personalmente implicado en 
lo que lee o dice, y esto lo consigue si los tdespectadotts saben que ha participado en la selección de la noticia y 
que los pequeños comentarios. que dulcifican o endurecen el tema, son suyos. 

Respecto a ello, Guillermo Ortega, ex titular de El Noticiero, dice "yo siempre hago modificaciones en 
las notas cuando hay un punto que me parece confuso, cuando no están todas las partes de un suceso involucnldo 
en la nota, siempre insistimos a los reporteros que en una controversia hay dos o rruís en pugna, que tienen que 
traer el testimonio de todos y si no traen alguno explicar por qué no lo traen".7 

Otra parte importante es la presencia de la objetividad de la mitada del conductor que refuerza su 
aceptación en el telespectador a su intimidad, al menos en imagen. Y cuando los televidentes comienzan a 
reconocer y apreciar el profesionalismo o la simpalÍa o la belleza de algunos de tales conductores emerge su 
despegue en la pantalla de cristal. 

El fisico es parte importante en el presentador de noticias; la expresión de su rostro es auxiliar 
maravilloso para conmover; el aspecto desaliñado y ridículo desvirtúa el efecto del discurso y el timbre de voz 
debe ser agradable. Acompañar la voz con gestos y ademanes oportunos es contundente, con tal de que estos no 
sean exager2dos y ridículos. La gesticulación ha de ser natural, digna y expresiva, acorde con la palabr2.B 

Hoy en día contamos con diferentes opciones para. escoger qué noticiario ver, a qué han. y en qué canal. 
Poseemos el derecho de elegir a quien mayor cttdibilidad nos proporcione; asimismo, cuente con la mayor 
objetividad en sus comentarios y/o aportes a una noticia. 

~ Entrevista realizada el 25 de Agosto de 1999 en TV Azteca México. 
6 Garcia Sílberman, Saran. Medios de ComunicaciÓn y Yjolencja Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 
1998. 
7 Entrevista realizada el 30 de Junio de 1999 en Televisa Chapultepec. 

8 Méndez Torres, Ignacio. El Lenguaje Da! y EscÓto <;n la ComunicaciÓn Editorial Limusa. México, 1994. 
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St:rgtu l:;,:eu. Can~ 11. ("lIn~Jcra "Ia dI'·cr.ldad dc ffi('dlns demuestra Que ha habido una evolución real 
(tdeVlSlOn comcrcw. cuhuraJ. rúhltc .... de- p..,.) II\X'" ~nera difc:rcnlcs fo~ de ver el mundo y de rratu de 
prcsen'lrln a In\ IdC'\'IJ"nl'''' El )(un r!tll> e!!.tá C'n pc..wr. I plmr de hechos cotidianos. tnnsnútirlos". 9 

En paOlcul,u, rrlrn ... y TY .\11('(",1 .... n .\" .. .1(' lu td"\'lsoras que más luchlln por tener el más alto 
raiang; ya se. a tU\'(''' ..Ir \u .. dll"renle~ rrugram.h 4U" nn d('~dc <'ancaturas. telenovelas, deportivos, infantiles y, 
nuestro tema de ,"tetc". 1,." n"llCllnullo. Ik e'I,,~ ultlnl<'~ • .I"..i (;uNon. Canal:!:!, considera que "tienen una tarea 
compleja pue& pretenden JlJapar la fl'llrd.d en \4) l', 4'i nunulus". 

En eslm mumenll~, p"r pane ..te 1.\ J,,,, trle\"ll>()ns conlamos con una gran diversidad de noticiarios 
muy a pesar dc I.h m .. JlfiClln"nt'~ 1.111,' ro el ultlm" ,11'1 .. h.1n ~ulnJ" cada una de las dos empresas. 

T\' ,\7tecil n .. , "lrt'(t' nntlt'u' J,·,d" I,;¡, ,el' dr la mañana C(ln I lechos .\M que es conducido por Ana 
~Iuia ),cunelí y I'ran("l!o(u hal(' ....... I~n rllunoKu~. dr la mañana proporciona varios cortes infonm.t:ivos cada 
hora por lo que pudlr\o(' ,,("umr y ('n runlu ..le la" caturcr tf't'mta hl)n!.S, Rosa Maria de Castro es la encargada de 
lIechos de la tarde. Dunntl' la'" 'IKUlrnte's hura!> ("unl.unos clln la oportunidad de ver varios cortes infonnativos 
haSla las "elnllumo hOfil' qur ( .. nucn/o! llech", (on l.tI)" Tdlcz- y Pablo Latapá, Finalmente, a las "cintidós treinta 
hons.Ja'·IC'f ,\lalflITl' n'" rrr'rnu 1" mi~ ..... bu· .. ah,·nl(' ..Id dia en I lechos de la Noche. 

PUf su panc, I dt'''I,a no!> "frr(c n"nnil' d,·..,j(' In seiS de la mañana con Jorge: Berry y Lourdes Ramos; 
al ténnino de éste paun (.,rtn mli>nnallvu'i caJa hura desde' el helicóptero, asi como desde el estudio con 
Eduardo Salazar .. \ la .. calorce' hura'" (un lfflnla nunulft!.. Dolores _"yala tiene lo más relevante hasta el momento 
de todas las notlCla~ en ruca~ póllólhf2~, En punlll de bs veinte treinta horas, Leonardo Kourchenko y Adela 
:-'Iicha llenen InlorTnólCllJn ..Id Ju r'" (anal nur\'r Pau tl'rminu, a las veintidós treinta horas,Joaquín López 
Dónga no~ pruPOretunil la~ ullJma~ n'lIlClollo 0.1(' I .. ~ ,'C'mu(uatro horas en El Noticiero. 

I laSIa a'luí Irnrmtn, sc',lo una fJC4ueña \'IMiln panonimica de lo que nos ofrecen actualmente dos 
empresas de medlus de comurucaClf)n mis grandes en el mundo de habla hispana. Si de escoger un programa 
tnfonnativo se trata. Ic~mt" mucho de dúndC' haertl ... 1.0 ¡nteresame es ubcr quién tiene la mayor certen en su 
¡nfonnación. la más alu C'fedlbllldaJ y d mel"r c .. nn·ncnru,·nto p2ra retener nuestra atención al momento de 
transmitir sus nolleta, 

A conbnuaClún anahzaremos más a detalle dos noticiarios. Hechos de la noche y El Noticiero, con 
f't'specto a la esuucrura dC' su Nota Roj_ y el manejo dentro del programa informativo desde un punto pacticu1u. 

Se considera importante aclarar que dentro de lo manejado como Nota Roja dentro de los dos espacios 
informati\'os tenemos: ventas ilegales, choques. asaltos bancarios, cifras de la delincuencia, muertos, 
consecuencias de los tefT!:motO!i, InundaCIOnes, In(endios, atentados, peleas y/o disturbios, detención de 
delincuenles, bombudl:us, secuestros, avionl7.os }' operativos policíacos, 

Esto debido al manejo que cada notician" le ha dado a cada notll; por ejemplo: los conflictos en lcak, 
zafarranchos en la Cámara de DlpulaJus. entre otrus; &Un presentados con imigcnes sangrientas y con golpes. 

En el presentC' estudiO tomaf('mos como refnencia ,odos y cada uno de los sucesos mencionados desde 
un punto de vista oblC'uvo sin poseer inclinacum alguna por uno de los dos noticiarios. 

~ Coment.ano realrzaJu Jentro ..le! 50" .\m..-rrsano J(" la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Mayo 1999. 
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3.1 LA NOTA ROJA EN HECHOS. 

C:arW 13 comenzó 1. operar el 10 de septiembre de 1968 con la difusión del Cuarto Informe de Gobierno 
del cntonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz, aunque no de manera continua sino a partir del 12 de ocrubre en el 
mateo de inaugunción de las Olirnpilldas de México 68. Caml7 nadó d8 de nuyo de 1985.u 

1V Azteca, como tal, emprendió vuelo en 1993 dentro del nurco de un::a gran inestabilidad palltica. A 12 
irrupción del movimiento armado en Chiapas, ello de enero de 1994, se swnarian el asesinato del candidato 
prliStl!. ala presidencia.. Luis Donaldo Colosio, y postc=riormente c:I del ex gobernador de Guerrero,José Fnncisco 
Ruiz Massieu.1I 

En los años siguientes, TV Azteca siguió su crecimiento hasta ganar un gran número de auditorio con 
programu diferentes a los que la atril. televisot2 estah2. llcostumbr7.da a tttnsmitir. Desde sus terTl2S 

controversiales en los contenidos de sus telenovem M.sta el nuevo fOml2to en noticiarios. 

Pablo Latapr. conductor de TV Azteca.. considera que "las noticias son de gn.n importa.ncia en la 
televisión, hoy en día los noticiarios CObf1Ul importancia en la televisión y los conductores tienen una gran 
responsabilidad de su reWzación y del contenido de las notas. Asimismo, deben hablar el lenguaje de su pueblo y 
legitimizar sus emociones. Hoy en día no se puede engañar a la gente debido a la competencia",12 

Ciertamente TV Azteca vive en constBnte lucha por mantener la preferencia y credibilidad de su 
auditorio frente Il su gran competencia que es Televisa y sus prognmas informativos. 

Particulannente, los espacios infonnauvos han tenido modificaciones en los últimos años. Quin hace 
diez años no habIa tallibetud como la hay hoy, podemos decir que anteriormente hAbía mayor lutocensura o que 
quizá sean más audaces o 'entrometidos' los reporteros al buscar urua noucia. 

La nota poUtica, social. cultural, financiera, de espectáculos o la NotB Roja son parte fundamental dentro 
de la televisión mexicana actual. Cierto es que hay público para cada una de ellas. 

En cuanto I TV Azteca se reSere, siempre se ha cancteriz.ado por marcar el papel de primicia en los 
acontecimientos de mayor relevancia como pueden ser asaltos, muertos, choques, etc. Y esto se demuestra cuando 
hay algún acontecimiento de gn.n relevancia pues quien se encuentra al frente del corte informativo dice 'TI 
Azteca el primero en informarle" o "primero que nadie TV Azteca le informa", etc. 

Cada hora realiza cartel informativos para brindar la información generada hasta el momento y si 
ocurriera un hecho de gran impacto (asesinato Francisco Stanley, Huelga UNAM) mantiene abierta la t:ransmi.sión 
de la información durante horas, interrumpiendo su programación habitual. Presenta inúgenes en vivo e 
infonnación generada al momento. 

Asimismo, realiza el recuento de los sucesos por aquello de que siempre hay alguien que acaba de 
prender el televisor y desea estar al tanto de los hechos. 

El grupo de reporteros con el que cuenta TV Azteca son jóvenes que buscan la mayor credibilidad a 
ttavés de diversidad de declaraciones o por parte de testigos involucrados en el suceso. Apoyados con imágenes y 
desde ellugu de los hechos. tratan de brindar la infomu.ción más veraz y oportuna.. Narran lli nota como una. 
historia pequeña en donde hubo buenos. malos y accidentados. 

10 Televisa. Espacio 98. Apnntts plica una Historia de la TelcvisiÓn Mc,jcana. México, 1998. 
11 ídem. 
12 Comentario realizado durante le 50'" Aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Mayo 
1999. 
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Alberto Gómez, reportero de 1V Azteca, considera "en 'IV Azteca somos mis personales, damos la 
~tici~ rr-':':o p~¡,tic • .i .. yilLlll11egar oe manera coioquiai al pÚbllco",u Quizá sea la manera más penetrante de llegar al 
público y atraparlo en toda la extensión de la palabra, 

Por su parte. Ana Maria Lomclí, conductora de Hechos AM de TV Azteca, afirma "sabemos que hay 
que dar las cosas pero cada cual, según su público, sabe cómo tiene que hacerlo. En TV Azteca se trata de dar las 
cosas y de hacer un noticiario lo mejor que podamos",14 

Así pues, gran controvema siempre se ha manejado con respecto al espacio que ocupa la Nota Roja. Ana 
María Lomdi considera "en los programas la Nota Roja se usan como cada quién quiera porque se acabó eso de 
que no, eso yll no 10 saco .. ·.a 

La Nota Roja ha sido utilizada como parte esencial en un noticiario siempre y cuando funja como 
noticia. Los noticiarios orientan. infonnan y retratan los momentos, lo malo es que hoy en día no interesa mucho 
cuál sea la noticia o cómo sell tnnsmitida. 10 primordial e.s ganar la preferencill del público a través de las 
primicias, 

Anll Marill LomeU, conductora de Hechos AM de TV Azt«:a, aclara "lo ~s importante es la noticia y 
éstas son tal cual, Nosotros no representamos a nadie ni estamos a favor de nadie ni en contra de nadie, Somos 
un servicio y es el momento de informar lo que está pasando, La estrella es la noticia, no tú".16 

La Nota Roja como tal dentro de un espacio infonnativo puede o no ser imprescindible, lo cierto es que, 
de acuerdo con Ana MarÍlI LomelI, es un elemento que ahí está y dependiendo de su importancia se utilizará. 

Con respecto a la censura, Lomeli considera que "más que censura es el cuidado y el manejo de la 
infomución",17 Además, de que asegura ser totalmente objetiva. 

Eduardo Blancas SlIndovaI.. presentador de noticiarios de TV Azteca, agrega "existe objetividad en 
cualquier aspecto de la nota. Yo creo que es absurdo esconder información. Todos en dado momento somos 
objetivos, la diferencia es que hay una v~rosimilirud de cada cual"}' 

y parte d~ ~sa verosimilitud la podr~mos ver en el momento de ver las imágenes que nos pres~ntan al 
momento d~ dar las notas. A continuación analizaremos más a detalle las imágenes y su manejo dentro del 
noticiario Hechos d~ la noche, 

l' Entrevista. realiz2da el 20 de Julio d~ 1999 ~n TV Azteca M¿xico. 
H Entrevista realizada el 2 de Noviembre d~ 1999 en TV Azteca México, 
1S ídem 
16 Entrevista r~alizada el 2 de Noviembre de 1999 en TV Azteca México. 
11 Ídem 
IR Entrevista realizada d 25 de Agosto de 1999 en TV Azteca México. 
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3.1.1 IMAGEN EN HECHOS 

Como ya es sabido, la televisión es considerada un medio capaz de reflejar el mundo desde diferentes 
enfoques, los efectos que de ello resulte dependerá de la sensibilidad del público que en esos momentos mire el 
televisor. 

Es a tnvés de las imágenes como podemos transportamos al lugar de los hechos sin estar realmente ahí. 
Pero, ¿qué es una imagen? 

La palabra imagen derivada del latín ¡mago (figura, sombra, imitación) indica toda representación 
figurada y relacionada con el objeto presentado por una analogía o semejanza percepava.L9 

Dicho concepto supone la intervención del fenómeno de la percepción humana. Dentro de ello es 
importante distinguir cuatro vanantes20: 

(- Las imágenes: un video . 

• > Las imágenes de imágenes: la fotografía reproducida por televisión . 

• :. Las imágenes de no-imágenes: créditos de una película. 

~ Las no-imágenes de imágenes: la descripción verbal de una imagen. 

En el caso parriculu de Hechos de la noche, podemos darnos cuenl2 que al momento de presentu sus 
notas rojas cuentan una rustoria, dan antecedentes del suceso, la situación actual del mismo y una posible visión 
de lo que podria pasar después, esto último apoyado con preguntas que se dejan al aire pata reflexionar. 

En cuanto a la variante utilizada por dicho noticiario podemos constatar que en su mayoría brinda 
imágenes tal cual son. San pocas las veces en donde sólo describe la imagen, es decir, casi no presenta las no
imágenes de imágenes. 

Con respecto a las imágenes de imágenes podemos verlas cuando no se cuenta con una imagen. Por 
ejemplo, en la nota del caso del periodista estadounidense, Phillip True. quien fue secuestrado y después asesinado 
en la sierra Huichol el 17 de diciembre de 1998, como no se tenían imágenes del periodista se usaron fotografías 
en vida de la víctinu. 

Otro caso particular fue la captura del ex banquero Carlos Cabal Peniche, una historia contada en 
imágenes de imágenes, es decir, fotografías a través de la televisión. 

Todo lo presentado en el televisor a través del noticiario lejos de ser una exposición fiel de lo que sucede 
es el fruto de UIUI operación de selección dirigida por el equipo de producción. 

El modo en que una perrona mire el mundo en su televisor depende tanto de su conocimiento del 
mismo como de sus objetivos, es decir, de la infonnación que busca.21 

19 Ahumada Barajas, Rafael. Análisis de la Imagen Tdcyjsjya Textos de Ciencias Políticas. UNAM, Campus 
Aragón, 1999. 
20 Ídem 
21 Zunzunegui, Santos. pemar la Imagen Cátedra I Universidad del País Vasco. Signo e Imagen, Madrid, 1992. 
P.37 
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Así pues, podemos CfJl'llCnzar pur C"ntcmkr "lUl' la muel'n nu se construyc a partir de reehs !:inn 01", 
estrategtas de base mctafút1CJ 

El camaf"(i~ra(u es un par do: ",m dll¡pumhks, JI~plll, .. h" J. loJo, uperando alli donde se encuentra sin 
p~ocuparsc Jc conslnm alu'J('J"r Jo: 'u t('m" luda unJ. (''''-'t'n.l PUl·Jt' a\'anl.ar, rt,troccdl.'r, lomar el personaje de 
cerca, de lejos, fragmentar d espJ.Clu '-C'~n su c .. n\"C"ruC"nCIJ., r",IIC")~\J.ndo d instante aunque enigmático, Poco 
inclinado a afrontar escenas de eunlunlu bastante pucu lelQblcs, li¡an un detalle y despues otro, eeconstiruyendo 
así, a la manera de un rom¡xcabrzu, d C"spaciu dc un aCIJntconuentu, 

Poe un lado, la Ima~t."n lila pc-rmllC" relC"nrr ~"/II pt'tpc-Iuar a tra\'és Je! tiempo un aspecto visual del 
mundo exterior. Esta s,ilo l'~ IOlt'bJ.!lhk' cuando d ."Ulet() H'n'r'or ¡J,'nllf,ca el objeto. 

Por otro, la ima)tt'n múvll rt'rrt'wma un iraK"wllto J,·I dt'~arr,,!I(¡ de la historia \'isual del fenómeno o 
acontecimientos. 

Por ejemplo, cuando suc("dló el temblor de <:olombl" en enero Je 1999, Hechos se encargó de 
transportarnos, en ciceu ¡"mu, al Iu~ar JeI !>UCC'~'I. Pudlm"!'o \"l"r ("alles llenas de escombros, gente solidaria a pesar 
de su desgraCIa. 

Imagene:; fijas en dunJt· Sl' \'ei"n rostros angusllad"", tnstes, gente sufriendo, llorando, gritando y 
lamentandose por lo ocurrido. ImaKt'ncs m"J\'ilc~ t¡lIe pn'sl'ntahan gente corriendo, 21yud2lndo en las labores de 
rescate . 

. \simismn. con enlaces hl~ta Ct,lombia n(J~ Jimo~ CUl'nta del mfortunio que estaban viviendo aquellos 
pobladores que en cucsti6n de sq~unJ" ... pcnileron a "us fan"UII¡rt'~~· casas. 

El mensaje televisual es un conlunto de métodos y léclUcls que se Insan en códigos cuya finalid2ld es la 
promoción de modelos de \·ida. Dichos eOdigos son:1I 

.:- Códigos pen:epu,'os: dementos quC' forman las condiciones para una percepción suficiente. 

(00 Códigos de reconocmuento; evocan rasgos dd ob¡elO representado. 

-:- Códigos de tnnsmisión: pcnniten la transmislI'JO Je un21 detenninada percepción de imigenes. 

(- Códigos estencos: el culor, d gusto, emotlvldau capaces de producir reacciones y expresar 
situaCIOnes psicológ-cas. 

(. CódIgos ietínicus: se configuran l'O formas, SIgnos y enunciados, 

Un C()digo pereepuvu en flechos de la noche scri21 el momento de agresión entre un grupo de personas 
comúnmente visto en el mcdlO oriente debido a los disrurbios. SotaS Rojas en donde nos presentan soldados 
armados disparando contra gente corriendo, jó,'enes 21vent1ndosc piedr.u, golpeándose a palos, a golpes y patadas. 
Esto sólo para dar una ,'i~ión d(" 1" que sUCtd(" al olro hilo del 011100". 

12 Ahumada Barajas, Rafael. ·'"á1ms dr la ¡miRen Trleyisiya Texlos de Ciencias Políucas. UNAM, Campus 
.-\rlgon, 1999. P. 1" 
21 :\humad:.!. Barajas, Rafael. \náhS!<¡ tlr la ¡magro Tdrvjsj\,jI Texlos de Cicacias Políticas. UNAM, Campus 
.\ragón, 1999. P. :!I, :!';. 
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Las Not:2s Rojas de ar5erw.es y pa<!uetes decomiudn!: dI'! r:!~ da!"! !'!fe~o::i," de le -:::¡ue ::e:1::' !!~ c6di.go 
de reconocimiento; asimismo, los paquetes y montones de cohetes y su vent:2 clandestina o los exteriores e 
interiores de un lnnco asaltado o una caS2I violentamente trasculcad2. 

En el caso del tercer tipo de código, consideramos que es cuando pasan imágenes de los rmtros de 
diversas personas, víctimas del hecho o, en dado caso, el típico grupo de testigos y curiosos cerca del lugar. 
Expresiones capt:2das que van desde angustia. tristeza, lamento o sorpresa. según sea el caso. 

Por otro lado. el código estético podría quedar ejemplificado en el caso de bs imágenes sangrienw y 
llenas de dolor ajeno. Provocando el morbo del auditorio. 

Los códigos icónicos pueden ser aquellas notas explicadas sobre las n012S referidas a las cifras o saldo 
rojos de la delincuencia, muertos, asaltos o choques. Tablas con cifras reportadas por las autoridades. 

son:U 
Por Otra parte, las unidades o categorías que se interrelacionan para dar pie a la sintuis de la inugen 

.) El encuadre: donde se ubica una persona u objeto, puede ser nonnal, estrecho o ancho. Toma 
comúnmente usado por Hechos de la noche para situar a su auditorio en el lugar del suceso. 
Por lo regular se usa en los enlaces en donde el reportero está al frente, atrás algo que 
caracterice la n012, por ejemplo, cuando fue el temblor de Colombia (enero 1999) el reportero 
daba pie a su nota en vivo desde un montón de escombros y/o damnificados a su lado. 

(. El plano: da dimensión y duración para la imagen en secuencia. Precisamente Cuando una 
persona es entrevistada se dice que se encuentra en primer plano y al fondo el lugar donde se 
ubica. 

<- La escena: construcción o represen12cióo de una acción en un continuo espacio temporal a 
través de diferentes planos que permiten crear un significante fragmentario y dan como 
resuludo un significado unitario y continuo . 

.) La secuencia: representación discontinua de las acciones. Usado en todas las notas que 
muestran imágenes en donde cada una tiene relación. 

El univ~rso del sentido es inmanente a b realidad, por lo que cada comunicación no es sino la 
recuperación-reproducción-repetición de un fragmento de la propia realidad que se comunica en cada acto 
lingüfstico.2S 

Así pues. Hechos de la noche se caracteriza por presenw rostros llenos de dolor ante situaciones tan 
desconsolables como puede ser un terremoto, la muerte, la impotencia ante diferentes Situaciones. 

Tal pareciera que con ello se lop mover las fibras del corazón de la gente y, m2s por morbo que por 
conmoverse ante ello, ganan la preferencia del auditorio pues siempre se busca ver la d~sgracia ajena y decir 
"¡pobrecito'''. 

Muy normal es que el titular del noticiario aparezca antes de cada noticia, dando un antecedente una 
frase que hable acerca de lo que a continuación se mostrará. Muchas veces utilizando gestos y tonos de voz tan 
dramáticos que por más que uno desee creerle no es muy convincente. 

La gesticulación es importante al momento de transmitir un mensaje en el medio de comunicación con 
mayor penetración en el auditorio. Ésta traU un ámbito en donde el trabajo de transfonnaciún semiótica con 

24 Ahumada Barajas, Rafael. Análisis de la Imagen illeyjsjva Textos de Ciencias Políticas. UNAM, Campus 
Aragón, 1999. P. 46 
2} Bettetini, Gianfranco. ProducciÓn Sjgnificante y Puesta en Escena Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 
1977.P.36 
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rcSp«lu • l. norma de la "ida cotidia~a f I.a ioscrincióo de esta tt:aosformacióo eo 1I0a red r:nmplf'jll ti .... ~i$t~!!>~~ 
de cOdigos put'den s.ingulariza~ en espc:~ial evide~da.U 

PcxJria afirmarse que la dlfereocia cntre el gcslo como aClo y el geslo como signo es pertinenle eo el 
ámbilo de la im'csUgacitm .'icmiúuca aplicado cn el ámbilo Ielcvisivo, pero que muy bien puede descuidane en el 
campo de uoa semiótica espc:dfica como la aplicada a la escena lcatral, en doode la ioclus.ión del gesto en un 
conlexlo de sigruficacioo 10 traosfotml ya eo demenlo de una cadena significante, un gesto-signoP 

La gesrualidad podria presentarst' como el producto de vanos procedimientos definidos como;211 

.\. (;C510 e!oCénico como "simbolo analógico transparcnte del acto o del gesto de la realidad"; 
procedimientu de rcpr<K.!ucción en el que acnía un punto de vista, una selección y una 
organización de los rasgos pertinentes gestuales recogidos en muchos gestos semejantes. 

l\. (~esto cscénico como tnducción de gestos muy socializados en la realidad y, por consiguiente, 
ya muy formalizados; procedimiento también reproductivo, en el que el código de la gestualidad 
escénica sufre la (ue'"e detcnninacillO del código social "representado" y no acnía sobre él por 
Irans(ormaciunes lOmo a través de inscripciones dialécticas y contradictorias en el contexto de 
tuda la pieza. 

c. (;csto escénico como transformación arbitraria de un gesto de la realidad: procedimiento 
representativo en el que la selección de rasgos pertinentes del gesto real queda, por lo general, 
muy ceñida y funcional a un acto de motivación original de la construcción injusta, a su 
utiliZación comurucativa, en el sentido de la comprensibilidad del trabajo escénico. 

D. Cesto escénico como resultado de una inclusión del cuerpo del actor en un "nuevo" contexto 
cultun.1 que pre!oCinda de cualquier recurrencia a sus precedentes inscripciones en la sociedad y 
en la historia y que lo utilice como instrumento significante autónomo, como mecanismo 
dinámico disponible a proyecciones arbitt:arias. 

En el caso .\. nos encontramos ante un gesto mimético, moddo a partir de los actos y los signos 
gesruales de la cotidiancidad; es el gC5tO tipico del teatro naturalista. y de la puesta en escena realista. 

Gcneralmente, este gesto asume una función ieónica de su referente "real" y su forma puede variara 
desde la "ostensiva" en la que el gesto re(erente es mostrado ta1 como es en su plenitud, quizá acentuando la 
mtencionalidad de comunicación sobre !ligunos aspectos de esta referencialidad. 

El icono gestual siempre se refierc a un esquema cultural de lectura de la realidad e imita un modelo del 
referente. Comúnmente d periodista Javier Alatorrre recurre a sus gestos de tal modo que con ello leyéramos la 
noticia antes de que nos sea presentada. Casi siempre imita un gesto de dolor, coraje o quizá hasta de impotencia. 
Realmente no sabemos si está actuando o realmente es su expresión natural. 

En el caso B, nos encontrarnos ante una gestualidad escénica reproductiva de una situación gestual muy 
socializada y, por consiguiente, inscrita en sistemas de codificación fuertes que representan notables instancias de 
formalización del gesto-objeto. 

Javier ;\Iatorre es uno de los protagonistas del mundo de los espacios informativos nocturnos hoy por 
hoy; además de ser precursor del uso de la gestualidad al momento de presentar las notas y no se diga las Notas 
Rojas, situacicin que dio un giro diferente de dar las noticias por lo que en sus inicios del noticiario Hechos de la 
noche. :\Iatorre' gozab~ de gran simpatia )' d mayor número de audiencia le favorecía, puesto que es joven 
transmióa una gran credibilidad ante su público. Sin embargo, confonne avanzaba el tiempo se vinieron un sin fin 
de notas en las que' no sólo él y el noticiario hacían dudar de su c.rrdibilidad sino la misma empresa, TV Azteca. 

Z6 Renenni, Gianfnnco rrod'lccilÍn Significante)' puesta en Escena Editorial GUStavo Gili, S.A. Barcelona 1977 
P.101 
F ídem P. 102 
:~ Idem \03-104 
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Una dt tsas ocasiones fue cuando se vieron Gunio y mayo 2000) involucrados en el asesinato de uno de 
sus conductores, Francisco Stanlcy, tI pau.do 7 de junio de 1999. 

En t'5a ocasión, al aire tnnsmitieron imágenes de la cabeza baleada de Francisco Staruey. La manera de 
justificanc antt' dichas imágenes fue que, el conductor Javier Alatorre reconoció lo anti-ético que eso significaba 
pero era más la rabia de ver haata dónde habia llegado la delincuencia y criminalidad que pensar en quién miraba 
el televisor en esos momentos. Et'll medio día. . 

Sin embargo, actualmente imágenes tAJes como heridas en diferentes partes del cuerpo de las penonas 
llenas de sangre, individuos peleándose:, policias golpeando gente, muertos tit'lldas en plena calle y casa hechas 
escombros, son sOlo parte de lo que Hechas de J:¡¡ noche presenta en el contenido de su noticiario con alto grado 
de \'iolencia y por consiguiente lo más sensacionalista. 

Lo menos amarillistll es transmitido cuando se trata de asaltos b:mcarios pues suelen ser poco 
sensacionalistas pues al dar la nota muestran imágenes del exterior e interior del banco, el nombre del mismo, los 
asaltantes atrapados, dentro de una patrulla y cifras de cómo va el índice delictivo. 

Curiosos en el lugar de los hechos, aceKamientos (c1ose: up) a obietos de interés particular (armas, 
paquetes de drogas, biUetes, ropa sucia y/o con sangre), bandens y mapas; son imágenes estratégicas para 
indicamos en tomo a y en dónde escin sucediendo los acontecimientos. Asimismo, podemos agregar el nombre 
dt sitios o calles. 

En el caso de temblores, 2vionazos o incendios apreciamos imágenes más dramáticas. Por ejemplo: 
rostros angustiados, sucios, con lágrimas y con sangre, implorando, gritando o llorando por su desgracia, 
damnificados aliado de escombros que antes eran sus viviendas, gente cargando muertos, pedazos de aviones o 
bomberos y rescaUstlls realizando su trabajo. 

En algunos momentos pudien. lnjar el impacto televisivo al prc:sc:ntaJ: sólo número$ y letras, es decir, 
cuando sOlo se presentan cuadros con los saldos rojos de los índices de violencia en el mundo. Desde el número 
de secuestros hasta el de muertos o heridos. 

Sin emlnrgo,la violencia vuelve a hacer acto de presencia en el televisor en el momento de hablar de las 
notas internacionales; en particular, el Medio Oriente en donde constllntemente ocurren enfrentamientos. Aquí la 
notll es ilustrada con sangre, casas saqueadas, gente golpeándose, aventándose piedras, palos o lo que se les cruce 
en su camino, lo que hace que sean notas considet'lldas como Nota Roja ya que las imágenes presentadas son 
cargadas de violencia extrerm.; además, la presentllción tan alarmante y/o preocupante que le da el noticiero. 

Algo similu ocurre cuando el titular del noticiario habla de peleas entre granaderos f comerciantes, no 
falt2n por ahí los ialones, los gritos, las corre tizas, la sangre nuevamente y. por si fueca poco,los oficiales amu.dos 
y descargando sus balas o golpeando gente. Un caso particular de este último punto sucedió cuando un gran 
grupo de maestros realizaron varios intentos por entrar violentamente a la Cámara de Diputados y a la Asamblea 
Legislativa y al no lognrlo hubo varios 'zafarranchos', comúnmente llanu.dos en Hechos de la noche, que 
terminaron en maestros encarcelados. 

Por Otra parte, cada vez que llega la temporada de frio son muchos los lugares en donde por la simación 
económica la gente debe domUr a la intemperie por lo que muere de fria ante las Injas temperatuns. Aquí J:¡¡ 

situación, en cuanto a ilustración, cambia porque la pantlllla muestra calles con nc:blina o cuadros con cifns 
relacionadas a los frias. Lo mis violento que presentan son carros chocados más no gente herida ni muerta, de 
ello sólo se hace mención. 

Situación que no p2$Ó cuando se dio la notll de b. Operación Zorro del Desierto, pues las imágenes 
presentlldas fueron calles con neblina alumbradas por una luz verde fosforescente, ruidos alarmantes de sirenas, 
lugares en donde antes habia casas y después sólo montones de escombros, personas heridas ante los bombardeos 
y, nuevamente. rostros larnencindose, algo que puede parecer desgarrador y lo es. 
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Es aquí donde surge la pregunta, ¿qué pasa con Hechos de la nO("hl'? ¿s,or,i {""IT~-:!'~ m!!!!r:~ !:: r~n:¡ 
ajeM, en ei sentido de mostrar el sufrimiento de la gente? ¿No se: ponen a pensar ~ul¿n nura rI Irle"isor? ¿So 
saben cuánto es el daño que le ocasionan a su auditorio con tanta violencia? 
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3.1.2 EL TEXTO EN HECHOS 

Como ya "' ha \'Ulu, la lmage'n e'io una mane'ra dC' tnnsmitimos algún mensaje, subliminal o no, en 
cuanto a un I1\('n5aj(' .• \sí pun, n.J~tC' 011'0 demc:nto ImportJ.nlC' quC' brinda una descripción y comprensión con 
mayor detallC' del hecho e'n euC'~uún. d lC'ngualC' o tC'XIII "luC' C'!>cuchamos. 

l~vi.Strauss cunCC'flluah:n d IC'ngtIal(' como "d muddo ttue pcnnite el estudio de todos los fenómenos 
humanos y que lIegll a ~r d polo d(' rdC'~ncl' de Indas la\ Q('ociu hununas",1'l 

Es import.nt(' aclarar 4u(' cu,t1"luler lC'nguaje' r('pR'M"nla, \"\1d,'e a represcntar y representa algo que 
podría definirse Curno r('alldad, ma' no la rt'produCt" ('lo dt'Clr, produce el discurso, el espacio de la rC'present.ación, 
la "C'scena" dC' su mamf('stlCl'IO .. \IIt'ngualC' 'oC le' pUe'ue' con .. ldC'rar como un instrumento de representaciones o 
como el resultado dd trabsjo d(' un conlunto d(' si!>lt'ma .. de' cúdigos que hacen posiblC' la realiZlción de una serie 
de "puestas en escC'na ...... 

Recordemos que lo~ dl~cu""fJ~ e .. ,:in hechu!> de' Mgnus y b secuencia de estos en cierto sentido 
constirup=n un texlo. La (omll d(' prt'st'nlaCl¡'1O r.er:i una IOflurncia importante en la recepción del mensaje. 

El lenguaje de la televl!> ..... n a SC'mejan7.a del sl.-..tC'ma de comunicación cotidiano que usa el individuo, 
conjuga los IrngualC's ,'erlnl ~. \'15ual, lo cual lo con\'le'rte' rn un sistema audio~scrito.visual. 

Todo rn('nsarc puC'd,', para cumuruun;c' C'ilcurnC'nlC' por la televisión o por cualquier otro medio, ser 
volcado C'n t¿mun()~ "lUt' ~u,clt('n LOIt'r~lIo }' la~ t¿COlca~ empleadas a ese fin en la comunicación humana no son 
exclusi\'amentC' \'C'rbales; sin el complrmrnto de inflC'xlflOt:S dt' voz, t'xpresión facial, voz, postura y todo un 
sistema de gestos y SC'ñu no \'erhales, ('K'rft'ccionldo • través dt' generaciones de práctica, la lógica verbal 
inmaculada de un pronunclaouC'nto no funclOna.)1 

~Iur atinado re~ulta menClllnar que partC' del nutlclario dc Hechos de la noche, en particular su titular 
Javier :\latorre, hacC' uso dc lo,; gestos r c:Itono de \'OZ dramatizado al mo~nto de dar la noticia. Muchas veces le 
imprime un singular tono que exagera rn:is de lo que rulmrnte es la nota. Ejemplos son muchos, si no es que 
todos. 

En el caso de 105 rc'poneros de Hechos de la yo..:ochc y su entonación, se puede decir que durante sus 
enlaces en sus rostros m.nejan mucha seriedad, apoy.dos en sus libretas, utiliZan un tono de voz alannante y de 
una preocupación que, a mi parecer, es bi('n estudiada porque, todos o la mayoría de ellos, tienen t'1 mismo 
sonsonete al dar su nota. 

Muchas veces al enfatizar cierta información su Icrnto dt' voz es más remarcado. Basta con t'SCUdUf a 
alguno de eUos y comprobarlo. Por ejemplo: Cuando sucedtó el terremoto en Colombia (25 de enero 1999) los 
enlaces ttue hadan los describían con pal.bras y frases oles como: lugar de desastre, herida severa y muy 
profunda, una tngC'dia, el drama continúa. dcsafortunadamC'ntc, etc, Palabras dichas de tal manera que sí 
alarmaban al auditorio. 

l.a n('cesidad de muchos rc'potteros formados en tradiciones periodísticas de informar "desde el lugar de 
los hechos" es común, inclus" cu.ndo allí no hay n.da que señaJar o que lo distinga de cualquier otro escenario, 
Mís aún, en Hechos de la nuche- es común .preciar al reportero U'aOsmitiendo desde el lugar de los hechos 

29 Bcttcttini. (;Ian(ranco. POKlqcp¡'m S'R"OIficaptc)' Puesta (O I:sccop Editorial Gustavo Gili, S,A. Barcelona, 
1977. P. 39 
J(I Idem P.78 
11 Baggaley,Jhon. \ojhm del ~I('osajc Trlr"isjm. Edtturial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1982. P.20 
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mostrando imágenes del lugar y testimonios de las personas que ahí se encuentran. Diíloe;os il,uco. en mllrho!:. r:lll"-OS 

no ayudan a nada puco.s son respuestas tan cortas y sin sentido.u 

El significante dco.llenguaje verlnl C'.S la pabbra.. éstll puede designu un objeto, un grupo de objetos o uru 
clase de objetos, no importando co.l gn.do de ab$tr:acción. La palabra tiene un menor grado de polisemia y un 
nuyor nivel de abstracción. 

El lenguaje de 12 televisión a semejanza del mtem2 de comunicación cotidiano que usa el individuo, 
conjuga los lenguajco.s verbal y visual, lo cual lo convierte en un sistem..a audio-escrito-visual.n 

Tremenda golpiza, cobró víctimas, continúa la violencia, situación muy violentll, crudo invierno, es mi!. 
intenso, noche fria, hoy le tocó a, como ya es costumbre, se recrudece 12 violencia, continúan tragt:dias, la 
violencia parece no tener límite, ola de violenw, regresa la tensión, se agudizó y nuevos actos de violencia; son 
sólo algunas frases que escuchamos ti querer enterarnos de lo que ha ocurrido en el transeurso del dÍ2 y que de 
manera "sutil" nuestro emisor dice. 

Más eso no lo es todo, palabras como tltereado, agarrón, incidente, zafarrancho, estrago, crimen, 
imprudencia, siniestro, arremetió y venganza; acompañan a los acontecimientos ramadas que como choques, 
astltos, muertos, accidentes, heridas y sucesos naturales ocurren en nuestro entorno social y que los medios de 
comunicaeión se encargan de difundir. 

Clasificadas como graves, impresionantes, intensas y espect2culares las notas rojas, a parte de referirse a 
cosas llenas de sangre y violencia, con ello contribuyen a que se acrecente el morbo por parte de la gt:nte para 
seguir viendo este tipo de noticias. ¿Sec:á esa la fórmula original y predominante para ganar auditorio? Eso lo 
detallaremos más adelante. 

Asimismo, claOdo el conductor se dirige a su auditorio utiliza fn.ses como: observe bien esto, no lo va a 
creer, VCll. usted y hoy más de. Algo inteligente pues con eso hace sentir a su público como parte de un todo, 
como algo mis persom.lentre él y quién lo ve. Sin embargo, como ya se ha hecho mención, lo motiva también 
paca que sea testigo y fan de lo enajefWlte, de las notas rojas o bien de aquellas que contienen dolor ajeno y que 
sólo provocan morbo. 

CtWldo sucedió el terremoto en ColombU. Hechos tetÚ2 a sus corresponsales para enviar la infomución 
y estar ti tanto de lo que ocurria. El 25 de enero de 1999,)avier A1a.tom: estllbleció contacto vía telefónica con 
una de ellos y durante el infonne se utiliz.aron palabras y frases como lugar de desastre, calles desoladoras, mucho 
llanto, tragedias, herida muy profunda; las cuales fueron ttpetidas más de una vez. Acompañadas también por los 
gt:stos de preocupación e impotencia, dan mayor impacto. 

Como se ha visto hastll el momento, Hechos de la noche es wu noticiario que maneja la nota roja de 
acuerdo a su impoCWlcia (esto de acuerdo con su presentlldora, Ana María Lomeli). Sin embargo, usa frases que 
en cierto modo pueden acrecentar las noticias y ayudados por sus gestos y movimientos, provocan la curiosidad 
del televidente. 

En particular, Hechos de la noche es un espacio infomu.tivo de la Notll Roja que presenta imágenes 
grotescas que después justifica señalando son necesarias para presentar la realidad de los sUCesoS. Asimismo, las 
ptlabras tlln repetitivas y alarmantes. 

II Bagga1ey, )hon. Anjli5is dSI Mensaje Iekvisjyo Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1982 
n Ahumada Barajas, IUfael. Análisis dt la Imagen Thlc:vjsjva Textos de Ciencias Pollticas, UNAM. Campus 
Angón, 1999. P. 23 
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3.1.3 UBICACIÓN EN HECHOS DE LA NOCHE 

Cuando se tram de información. TV Azteca busca la primicia o al menos es algo que' comúnrm-nte 
«muea en su espacio informativo y csto, como ya se ha mencionado, se puede corroborar cada vez que hacen un 
enlace especial y el que está al frente lo remarca. Haciendo, quizá, parecer el segundo a su com~lencla. 

y para la empresa del Ajusco, no sólo es lmporW1te marcar su papel de primicia sino la CO)OClCIf)n de
sus notas dentro de sus espacios informativos. En este nso de Hechos de la noche. 

Las notlls rojas nacionales son presentadas en los primeros bloques del noticiario. Por ('templo: d :! de
diciembre de 1998, un asalto a un comandante de la policía judicial ocupó el segundo lugar denten de Ilcchos de 
b. noche. El 3 de diciembre del mismo año, un operativo en Tepito, un asalto bancario y decomiso de dr()~a ('n 
Baja California, fueron notas que estuvieron dentro de las diez primeras ~n el primer bloque. 

Fueron seis días ~n las que Hechos de la noche presentó notas rojas como primera nota, dichas noucias 
fueron: 

<Co Zafarrancho en 12 Cámara de Diputados 15 de diciembre de t 998. 

<Co Bomlncdeos contra lcak 16 de diciembre de 1998. 

<Co Bombardeos contra lrak 18 de diciembre de 1998. 

<Co Funcionarios involucrados en matanza 8 de enero de 1999. 

<Co Temblor en Colombia 27 de enero de 1999. 

<- Temblor ~n Colombia 28 de enero de t 999. 

Mismas que es oporNno aclaru nuevamente, fueron tomadas como Nota Roja debido al manejo que se 
les dio pues sus imágenes fueron violentas y dratruíticas. 

Sin embargo, nueve veces predominó en segundo y tercer lugar la nota roja durante los dos meses de 
nuestro estudio con temas referentes a asaltos, ataques, incendios, asesinatos y heridos. 

Traducido a dolor ajeno y violencia es lo que se considera importante para este noticiario pues golpes, 
muertes y victitru.s sin presentadas en las primeras tres notas. 

Durutte 27 días, Hechos de la noche presentó nota roja de sus primeras diez notas, un promedio de 1 a 
4 notas rojas por día. 

Durante 28 días, en las siguientes notas (de la 11 a la 20) fueron una media de t a 5 notas rojas por día. 

En 33 días, en las siguientes notas (de la 21 a la 30) fueron de t a 4 notas rojas por día. 

Dunnte siete días dentro de I2s notas 31 a la 40 presentuon de t a 2 notas rojas por día. 

Con esto se puede determinar que la nota roja es muy predominante a lo largo de la emisiún de Hechos 
de la noche con Javier Alatorre y que no hay bloque en donde no sea presentada por lo menos una nota roja, 
U2mese nacional o internacional Esta últimas, por cierto, son presentadas al final o durante los 2 ülumos ~ues 
del noticiario. 
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Las notas rojas que más predominan dentro de hechos de b nochr.. t'n fnrm<l ~~{"!"!'!d!"!'!!e, so!:!: 

~ Ventas ilegales de cohetes 2 

~ Aviona2os 3 

~ Choques automovilísticos 4 

~ Cifras de delincuencia o saldos rojos 5 

~ Incendios y explosiones \1 

-.. Operativos (Narcos, Policiacos) 17 

~ Heridos y/o accidentados 17 

~ Asaltos 11. bancos o personas 17 

~ Muertosl-4 31 

(. Enfrentamientos, peleas, golpes 83 

Golpes, peleas, botellazos, palazos, sangre, gritos y jaloneos son lo que más predomina en las notas rojas 
de Hechos. Y como ya se ha visto, 83 son las notas que se presentaron en los dos meses de estudio. 

Con esto se puede deducir, sin mucho esfuerzo, que existe un gran contenido de violencia y situaciones 
rojas en el noticiario, tal parece que la noticia sólo fuera eso. Aunque el espacio infonnativo se transmite en 
horario nocturno, debe tomarse en cuenta que su público está percibiendo más y más violencia. 

Otra de las notas mis frecuentes fueron los cadáveres encontrados en las calles, resultado de asaltos, de 
sobredosis, de bajas temperaturas, riñas o desastres naturales que Hechos de la noche luce llegar a cada hogar que 
lo sintoniza •. 

Las notas rojas menos frecuentes fueron la venta ilegal de cohetes en donde comúnmente se aprecia 
gente corriendo o los llamados operativos en contra de esto. Seguido por uno, los avionazos casi no hicieron 
m2yor acto de presencia. Los choques y las cifras fueron también notas que casi no causaron gran furor como 
para ser presentadas más días. 

Los asaltos junto con los operativos y los accidentes, ya sea por desgracias natunles o provocados, 
fueron notas rojas que aparecieron con un promedio de 17 notas cada una en dos meses. 

Lo cierto es que, no hubo un día en el que no se presentarán notas rojas en las emisiones de Hechos de 
la noche, de 1 a 10 notas fueron presentadas en promedio con contenido sangriento y/o violento. 

El día con m2yor número de notas rojas fue el 3 de diciembre de 1998 con 10 notas entre las que se 
encontraron oper2tivos, asaltos, incendios, peleas y enfrentamientos violentos. 

El día con menor presencia de notas rojas fue el 16 de diciembre de 1998, cuando sólo fue el 
Bombardeo contra Irak la nota con contenido alannante. 

Tomando un promedío de 30 notas por día, Hechos de la noche dedica la tercera parte de su espacio 
informativo a nota roja. Es decir, más de la mitad ~s violentu y muchas veces hasta sangriento. Yeso lo veremos a 
detalle en el siguiente apartado dedicado al tiempo utilizado en Nota Roja. 

H Cuerpos ensangrentados, cubiertos por una sábana, en un ataúd, a causa del frío, etc. 
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3.1.4 TIEMPO AL AIRE DE HECHOS 

El factor tiempo juega un papel import~te en Ja transmisión de un noticiario y más aún en su contenido. 

En este caso, la nota roja ocupa gran parte del tiempo en Hechos de la noche. el cual está previamente 
determinado por el equipo de producción. Todo va con habilidad para enganchar al auditorio y ganar credibilidad 
y confianza. 

Durante 60 minutos, Javier Alatorre informa sobre política, ecanoma. seguridad pública, culnm., 
espectáculos, deportes y demás noticias de interés público. BasandORos en el estudio del apartado anterior, en 
donde se estableció que de 30 notas la tercera parte era de color, podemos determinar que entre 20 y 22 minutos 
son dedicados única y exclusivamente a notas rojas. 

Utilizando el ya mencionado tono de voz particular del titular de Hechos de la noche, la nota roja con 
nuyor tiempo a1 aire que se presentó fue ll"llIlsmitida el día 29 de enero de 1999 con 3 minutos, 22 segundos y 69 
centésimas; seguida por una del día 25 del mismo mes, con 2 minutos 57 segundos y nueve centésimas; en tercer 
lugu con mayor tiempo fue presentada el día 27, con 2 minutos, 44 segundos y 11 centésimas. Estas tres notas 
hicieron referencia a una misma siNación: las consecuencias y el dnma vivido por los colombianos por aquel 
devastador terremoto ocurrido precisamente el 25 de enero de t 999. 

Sin embargo, otn1S notas con mayor tiempo al aire fueron los dias t 6 de diciembre de 1998 con la nota 
de los bombardeos contra Irak, el 13 de enero con una informadim de los enfrentamientos entre campesinos y 
soldados por unas parcelas de marihuana; asimismo, el 15 )" lB de diciembre, primero con una nota de 
enfrentamientos enttt diputados con un minuto, 53 segundos y 20 centésimas; en segundo lugar con información 
de la venta ilegal de cohetes y sus restricciones con un minuto, 49 segundos y t 9 centésimas. 

Por ouo lado, una nota considerada como roja debido al manejo que se le dio en el espacio informativo 
con menor transmisión denuo del noticiario fue transmitida el día 12 de enero con información internacional de 
protestas por el alza de impuestos, imágenes como golpes, palazos, gritos. empujones y jaloneos dieron un tiempo 
total de 6 segundos con 48 centésimas; en segundo lugar lo encontramos el 18 de enero de 1999 con una nota 
internacional sobre muenos por tornados. con un tiempo de 6 segundos con 82 cemésimas; en tercer lugar esruvo 
una nota sobre amenazas de la OTAN durante el conflicto contra lrak presentada el 19 de enero con 7 segundos 
y 58 centéslnus. 

El cuarto, quinto y sexto lugar no vario mucho, con 8 segundos y 14, 53 Y 78 centésimas, las notas 
fueron sobre muertos por las bajas temperaturas, enfrentamientos en Grecia y el hallazgo del líder del régimen 
rojo muerto. respectivamente. 

Cuando se trat2 de present2r notas del mundo, ést2s son transmitidas en forma de collage, tal vez y esa 
sea la cazón por la que las notas rojas con menor tiempo sean internacionales en su gran mayona. Caso contrario 
cuando se tr2t2 de not2s nacionales pues, éstas pertenecen mis tiempo al aire con un numero mayor, tanto de 
inúgenes como de información,. quizá esto ultimo debido a la facilidad de obtener la información. 

El psicólogo David Reyes, considera que "los noticiarios antes eran imágenes fijas ahora han utilizado el 
color rojo, el :uru.rilJo para jalar más".ls 

y si tomamos en cuenta que la información transmitida en un tiempo mayor que otro tipo de noticias, 
daremos cuent2 que la televisión lo que más busca es alcanzar el mayor raiting a beneficio de su noticiario. 

lS Entrevislllo realizada el 10 de mayo de 1999 en la Universidad del valle de México Campus San Rafael. 
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Hay ocasiones en que la nota es divididla en una., dos o trr"t P2rt".Q, t'"QIf!QO::> l! !!'_J!d.! !le ~ 'We!:e! !=: 
mistn2s Imágenes, incrementando asI el tiempo III am, siendo que se podría evitar y presentar información menos 
desagradable o Lastimosa en dlado momento. 

P2ra ejemplifICa! esto viene bien mencioOlU" los reportajes que Hechos de la noche presentó acerca de la 
vida y familia de Daniel Arizmendi. el mocha orejas, después de su detención. Asimismo, notas divididas de la 
venta ilegal de cohetes y los ataques bélicos en el Golfo Pénico. 
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1.2 LA NOTA ROJA EN EL NOTICIERO 

lñfod(' siemprt' b. NOIa Roja ha estado presente dentro de los noticiarios y El Noticiero no es la 
ucepclon. :\:nnclano que' hasta hoy dia s.= transmite por el C2nal2, el cual inició transmisiones regulares el 21 de 
~Iarzo de' ¡e);1 b.al0 la, ~iglas XE\l' TY 

Pur ~u pu1e, TclC'\'isÍlín \'ia Sarchle s:\ n'devisa) inició oficialmente sus actividades e18 de eneco de 
1973 ..... 1 In)' ma ~m ya 26 anos de tnnUTUSJon. Guillenno Onega Ruiz, ex titular de El Noticiero, asegura "en los 
no\'cnla'!> huho mayor R"do de b~rtJ.d qUf! pennitió a l. sociedad un campo más abierto y si se dio un cambio 
fut, t'MructunJn por b ('ompt'h'nna" 

Panco dt' dicha CtJm~lencla la podemos encontrar ('o los programas infamativos ya que en los últimos 
tiempos h('fl'\I,f> {"<...tido \'C'f la cnnu('nda por obtener la primicia en los sucesos más releVllntes de los últimos 
tiempos. Por lTK'OClonar algunos I,hn-lTlos que el caso Francisco Stanley, el caso Trevi-Andrade y la huelga en la 
t.::-':.\~t. !;on !Wil" algunas dt las muchn pnmicias que siemp~ se ha buscado. 

Enullo .\zdrTa~ll Jl·.an. Pn'sldente de Televisa, asegura "la credibilidad la buscamos en todos los 
notlCI:I,nos, Lo imporrllnle no l·!; lo que se difunde por la televisión. lo importante es ésta misma que origina. 
difunde, crrr~' '1uirre creN su pro('ua fantasía".11 

:\Iuehn ~ ha criticado aenea de la pn=sentación de exceso de violencia en los programas infonnativos. 
comunmente lIanudo~ de Suta RUla, '1ue en un momento dado tuvieron su auge entre el auditorio. Llamémosle 
Fuera de la Ley. Duro y Din-Clfl, Cerezo Rojo. Ciudad Desnuda, Visión Urbana y. quizá el de mayor 
trasctndenCla, Pnmer Impacto. 

(;ulllrnno Onega RUlZ, ex titular de El Noticiero. aclan "nosotros no inventamos la violencia, sólo la 
n=pol"UrTlm. I..a nota RIja dejan de pn=dominar en el noticiario cuando el índice de delincuencia disminuya y deje 
de ser noucia". 

Situación que hoy en día se ha ido incrementado cada vez más. No sólo los noticiarios televisivos son los 
encargados dt informamos el numero de muenos o el índice delictivo; también se cuenta con los noticiarios 
radiofónicos r la prensa tscrila. ~Iismos que a lo largo de su historia se han estado ligados unos con otros. 

Por su pane. la te!tvisión ha tenido momentos brilhantes siempre enc1ltIlÍnados h2ci2 la evolución. los 
primeros noticiarios eran auspiciados por periódicos, consecuentemente hubo un desarrollo tecnológico hasta 
lognr lo que huy día !tnemos: un.a televisión pluraL 

Elemento importanle en tste desarrollo lo ha tenido la sociedad quien busca en los noticiarios b 
ob!tti,'¡dad. certeza, oponunidad y mayor credibilidad en las noticias. Guillenno Ortega Ruiz, ex titular de El 
:-':oticitro. dice "los noticiarios son el e-spejo en el que la sociedad quiere verse así misma críticamente pero al 
mismo tiempo objetivamente. Si n=almcnte queremos evolucionar la única forma es escuchar lo que plantea la 
socie-dad pues es quien influye detenninantemente en b barra de programación televisiva". 

Pcutba dt ello tS d sube )' baja de los índices de rating que manejan las te!tvisoras para conocer qué 
tanll pc-netnción titnen dentro de !.as familias mexicanas . 

. \porados en imágenes, le:lIOS y fonnas de dar las noticias, los noticiarios han logrado mantenerse en el 
gusto dd públICO siempre con l.a idta de ser los que tienen m.ayor objetiviJ2d, credibilidad y veracidad en su 
informaciim. 

16 idC'm. 
\1 Comenlario re.alizado durante- Espacio Televisa de Vinculación Universitaria. Espacio 98. En la ciudad de 
~Ié:lieo 199ft 
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En lo particular, El Noticiero M sufrido cambios en el último año. Desde el cambio de titular. Guillermo 
Ortega Ruiz por Joaquín López Dó~ así como el tiempo al aire. (En diciembre de 1998 su duración 
aproxinuda era de 45 minutos a Uf12 hora. Acrualmente, año 2000, dura hutll. 90 minutos). 

Es importante aclarar que en este caso tomaremos en cuentll. para nuestro esrudio El Noticiero en la 
época que Guillermo Ortega Ruiz era su titular. 

Tdevisa siempre se ha caracterizado por mantener su imagen intacta y llevarse el primer sitio en cuanto a 
tecnología y/o métodos para ganar la noticia. Ejemplo claro es el implemento del helicóptero encargado de vigilar 
la ciudad desde que we el sol y, si la noticia lo requiere, hasta que se vuelva a meter. 

Dando Uf12 visu panorámica general de la ciudad y eehando un vistazo al lugar de los hechos desde 
arriba, nos proporciona, a nosotros como televidentes, varios enfoques de la noticia, visualmente hablando. 

Asimismo, se encuentran apoyados por sus reporteros en tierra encargados de buscar mayor infottrulción 
que pueda describir O contar qué fue lo que sucedió en el lugar del suceso. 

Muchas veces agredidos, los reporteros, jóvenes en su mayoría, están encargados de salir a las calles y 
buscar la noticia siempre con la libertad de decir lo que ven. 

Al respecto, Guillermo Ortega Ruiz, ex tirular de El Noticiero, comenta "el reportero sale a la calle con 
plena libertad para observar, escuchar, captar, tomar tesUmonios, traerlos y presentarlos. Siempre se ha insistido a 
los reporteros que en una controversia hay dos ó más en pugna. que deben tener el testimonio de todos y si no 
traen alguno, explicar por qué. Tampoco se puede obligar a las personas a dar entrevistas. Pero hay una libertad 
para aquellos que expresen lo que crean. No se limita el trabajo reportil. En todo caso, la línea editorial de la 
empresa está referida en ser resperuosos".llI 

La información es apoyada con imágenes que muestran o ilustran mejor el acuntecimiento, dándole 
mayor realismo y credibilidad a la nota. 

Televisa cuenu con espacios informativos desde temprano; asimismo, con información durante la 
mañana en su programación y de ser necesario, con transmisiones permanentes por noticias generadas de gran 
relevancia que requieran ser informadas continuamente como cuando sucedió el asesinato de Francisco Stanleyo 
el desalojo del CGH (Consejo General de Huelga) de la UNAM e16 de febrero del 2000. 

Cuando el periodista, Guillermo Onega. se encontr2ba al frente de El Noticiero,los cortes informativos 
se comenzaban a lanzaI una hora antes de que comenzara el espacio informativo, esto con la rmalidad de 
enganchar a la gente para que se quedara en el canal y no le cambian.. 

"Los encabezados y 105 avances del noticiario son para vender. Son recursos que tenemos los periodistas 
en los medios. Nuestro tn.bajo es público, no o hacemos para no vender, lo hacemos para vender"; aclaró el ex 
titular de El Noticiero, Guillermo Oneg2 Ruiz.19 

El tipo de noticias que se manejaban en los avances ayudaban para ganar preferencia, es por ello que se 
debe saber qué va a jalar más. Guillermo Ortega Ruiz, ex titular de El Noticiero, dice "los encabezados siempre 
son ganchos, son las noticias no tergiversadas, no modificadas pero sí presentadas de una manera atractiva para 
que la gente se quede pero esto no sólo es con la Nou Roja, esto es con las noticias en general".o4O 

Hoy por hoy, la situación no ha cambiado mucho. Joaquln López Dóriga, actual titular de El Noticiero, 
se encarga de llevar cada noche las noticias más sobresalientes del día. Y por supuesto, las Notas Rojas generadas 
durante las últimas veinticuatro hon.s. 

la Entrevista realizada el 30 de Junio de 1999 en Televisa Chapultepec. 
n Ídem 
40 Entrevista realizada cl30 de Junio de 1999 en Televisa Chapultepec. 
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y precisamente, con respecto al manejo de la nOl2 Roja., T e1evis20 !te ha t:ar.lo:!'!ri2!.d~ ?O!" ::ui~r .. ...;5 ~ .. ¡: 
xn ia imagen que presentará y no tanto el texto; aunque no por eso pierde importancia pues el reportero debe 
tener la rapidez para cubrir sucesos, así como la capacidad para improvisar a la hora de narrar. 

Esto no quiere decir que hablará sólo por hablar pero sí ilustrará con el mayor número de imágenes 
posibles pues muy de acuerdo va aquello de que una imagen dice mis que mil palabras. 

Además, el periodisl2 Guillermo Ortega Ruiz, asevera "la N 012 Roja dejará de predominar cuando el 
índice de delincuencla disminup y deje de ser noticia". Por su parte, Emilio Attárraga Jetn. Presidente de 
Televisa, dice" la credibilidad la buscamos en todos los noticiarios".41 

A continuación explayaremos mis el manejo de la Nota Roja dentro de El Noticiero en cuanto al 
tiempo, imagen, texto y ubicación. 

411dem 
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3.2.1 IMAGEN EN EL NOTICIERO 

Como ya se: ha visto, El Noticiero es un espacio infomutivo nocturno que ha sufrido un sin fin de 
cambios en el último año, desde la sustitución de su andar hasta el incremento en el tiempo al aire de su 
tnnsmisión En este caso, el estudio sm enfocado únicamente en el tiempo en que Guillermo Ortega Ruiz fue su 
titular, diciembre de 1998 a enero 1999. 

Como hemos visto, Hechos es una competencia latente: ante este noticiario. Cada uno tiene con qué 
defenderse y así, El Noticiero lo lu demostrado. 

Cuando se habla de inúgenes, se pueden entender como el suceso visto en cuestión de segundos o quizá, 
en casos puticuWes, en minutos. Asimismo, la presencia de su titubr y el uso que le d2 a la gestualidad en el 
momento de informar. 

El comportamiento gestual cotidiano del hombre se manifiesta a tnl.vés de actos socializados dot2dos en 
su IT12yoria por consiguiente, de una originaria mtencionalidad de comunicación) y a través de actos que. aún 
susceptibles de experimentar una convencionalización. podemos considerar como fenómenos biológicos no 
controlados frecuentemente por el propio emisor. Podemos incluir en la primera categona los gestos de 
asenmmiento o de disentimiento, en sus diversas formas "culturales", los gestos de indicación., los gestos que 
onómato piyicamente sustituyen o acompañan a algunas palabras imitando convencionalmente una acción 
determ.inada (o representando una parte o un efecto de la misma por metonimia); en la segunda categona 
podemos incluir los geStos de cólera, lo que acompañan al llanto o a la risa y en general, los que acompañan a 
cualquier actitud natural.42 

La primera categoda puede ejemplificusc: con la Nota Roja presentada el 2 de diciembre de 1998. 
respecto a la venta ilegal de cohetes en la merced en donde se entrevistó al delegado en Venustiano Carranza y 
aseguró que la venta de estos estaba prohibida; Guillermo Ortega Ruiz en tono sarcástico y con un gesto de burla 
comentó "menos mal que no se venden cohetes en la merced" y. enseguida, mostró un arsenal de los mismos que 
un reportero había comprado durante la realización de su nota. El gesto que mostró su rostro fue una sonrisa 
burlona y movió la cabeza. 

Por otra parte. la segunda categoda qued2. dentro de la Nota Roja del 4 de diciembre de 1998 cuando 
Guillermo Ortega daba la noticia de que un policía babia fallecido después de haberse enfrentado a un asalta 
bancos. quien lo hirió gravemente. La fuerza de coraje en su rostro no se hizo esperar. Más sin embrago, la nota 
del niño baleado del 28 de enero de 1999 causó en su rostro un gesto de coraje e impotencia ante los agresores. 

El gesto de la vida cotidiana. convencional o natural. se deCtne, pues, como materia de los contenidos y 
sólo en el caso de una mimesis completa del gesto escénico, la forma de su contenido es transferida como foana 
del contenido del gesto mismo. Pero el gesto de la escena se construye, remce, es representación: es el elemento 
de un lenguaje y siempre es filtrado a través de un determinado punto de vista, aun en los casos en que la analogía 
lea un objetivo fundamental.o 

Las técnicas utilizadas pan. el sólo propósito de despertar y mantener la atención de los espectadores 
hacia le contenido del prognma. pueden producir efectos laterales inadvertidos sobre su aparente credibilidad.44 

En la televisión, la indole de la impresión que causa un intérprete queda potencialmente detenrunado na 
sólo por r. actuación misma sino también por sus intermediarios, por los entrevistadores del estudio y por la 
compleja tecnología que el personal manipula. 4S 

42 Bettetini, Gi:anfranco. ProducciÓn Significante y Puesta en Escena Editorial Gustavo Gili. S.A. Barcelona, 
1977. P. 101 
H Bcttetini. Gianfranco. Producción Significante y Puesta en Escna Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona. 
1977. P. 102 
44 BaggaleY.Jhon P. Análisis dcl Mensaje; Tel<;visjvo Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, t 982 P. 70 
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T .. d" W' (lUC'.x .rR'CI,u a tnvés dc los enlaces, tnnsmisiones o la misma nota. previunc:nte grabada. Por 
C'jC'mpl ••• (uando. ~~) col lern-mUlf) de: Colombia., el 25 de enero de 1999, Guillermo Ortega desde el estudio de 
TdC'q"l (1,1 .. 11 null \ C'n pant.lI. IPlrcd.n las imágenes referentes I la nota, como si hubiese esta.do allí para 
~.I"" 1" 'lUC' .... ·ufn. 

" C'\ rrC'clumC'ntC' una de las vent2j2s que la dmara nos da: ella arnstn. y/o dirige la mirada del 
tC'lC'vhkntC' tuo. col nPIClI) C'n que transcurren las .ccion~; es como si todo lo vienn desde dentro, como si 
C''\otU''IC'''>C'n notk.do\ p .. r 1.,\ J>C'r~()nl;es y Sf:r testigos oculues. 

La c .. nl .. muoun dC' I~nes prescntad2S requiere 12 enjugación de elementos como b forma, el color, 
("1 mO"lffilC'nl", la rc-rcC'pcl.in humana, entrC' otras, y sólo se reproducen cuando hay un agente receptor, es dC'cu, 
'o..J .. 'qud tdC'\·I..JC'ntC' "'IuC' ~ C'ncuC'ntre mirando)" C'scuchaodo las notici.s . 

. hi ruC'", la lR12gC'n Id("\'ISI\'a esti daborada siguiendo códigos especificos, pues responde a la exaltación 
\ CfTl<"lún tk valuno ...... 1(1.les y cultumes con el fin de estimular las reacciones del público al cual irá dirigido; los 
nlC'n"IpC'\ IdC'\·NJ.IC'\ cITan una ITprcsc:nl.lción d(" la realidad, fortn2ndo imágenes o estereotipos de 12 forma de la 
\Id. "'1('121 

Por C'lrmplo, cU'ndo sucedió el motín ("o el reclusorio sur se vio una parte de lo que es la vida de los 
rIT ....... una ud. IIrna Jc. rt"Stricciones. En otro caso, el temblor en Colombia. El Noticiero presentó imágenes 
(omo rncmlllOC'\ OC' C'~umbf'os, el suelo abierto, gente .yudando 2 buscar sobrevivientes, cuerpos entre b.s ruinas, 
ll ... trU\ OC' ~nlr .{C'(lada r ht"ridos en camillas. Esto con el propósito de .CUS2t una reacción de solidaridad para 
1 .. , ¡¡ú·("I.J .. , ru, d ..!<.'~'¡"rc n¡¡rural. 

Lm .. h!("I"" "'Iur ¡¡rarC'cen en la pant21la C'o un plano general se perciben como metáforas, es decir, 
R'lOnundo d ca ... , dC'llcmblor t"n Colombia, los montones de escombros no sólo eran eso sino una luz roj2 para 
un lI¡¡mado dC' ayuda u~nte por 12 situación tan aflictiva. 

RC'lIfT\C'nlC', una tm:agcn puede Sf:r leída o interpretada porque la reconocemos como parte de la realid.1.d. 
Lm c1rmC'ntns dC' 1m cualt"s se apoy2 la imagen televisiva están bas.dos en una ideología, una cultura y una 
delC'rnunada Icurud dd rúblico a ~uien se dirige: Son tmnejadas de tal nunera que signifiquen algo en específico, 
según sc. la tntcncum de quien las emite, y. sea un UlllTUdo de .yuda, cuidado 2nte un. situación, conciencia 
ciudadana o l. prevención. 

Está claro quC' un2 itmgen, p2ra ser lo que es, ha sido elegida en lo vivo, es decir, elimin2da de cierta 
manera. Elegir par:a una ImagC'n figurativa no es únicamente decidir lo que va a ser visible sino ta.mbién lo que 
debe- quC'dan;e C'scundldo. '" 

I'nr (";empln, en El Noticiero es obvio que durante los opentivos policí2cos no van. presentar imágenes 
cUlndu lus gnnaf.krus golpean fuerte~nte 2 las personas. Deben elegir lo que sea permitido por la ideología y 
1íM'1 del noUCllnU, uno es qUf! de l. misma empresa. 

C.uaodo M' 1IC'\'0 acabo el operativo en Tepito, el 3 de diciembre de t 998, las imágenes presentadas por 
El SIJUClC'to {uC'roo grupos de policías arm2dos, corriendo, otros parados, unos subiendo. un camión y otros 
sacando a .... nu pcMounas dt" sus casas. A ciencia cierta no se sabe: si fueron golpeados o jaloneados, sólo se 
aprecia cuando 50n 5tcados del inmueble. 

l.a mayoría dC' las veces el significado de un2 imagen se revela en función del uso que se: hace de ella!? 
En d c¡¡~o dC' 1m upcrau\'os pan dar muestra de qUf! se está combatiendo la delincuencia y criminalidad, dejando 
como compelentC' .. a las autoridades y a los malhechores como perdedores que por fin recibirán su castigo . 

.. idc-m 1'. 21 
f6 Cauthicr, Gu~·. "Cm1e l.crrjgoes sobre la Irn¡~n y el Sentido Editorial Cátedra. Madrid, 1992. P. 146 ídem P. 
21 

46 Gauthier. 9 
,. I.un:r:unq.~\u, Sanlm. Peos¡u la Imagen Cátcdra / unidad del País Vasco. Signo e Imagen. Madrid, 1992. P.6S 
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Durante los asaltos bancarios, El Noticiero tnnsmite imágenes de los exteriores e interiores del blinco 
asaltado, siempre con policlas en ellugu. Interpreto que esto es para dar una visión de "buen" desempeño labom 
de los oficiales y llyudarles pII.1ll gwu un poco de credi.bilidll.d ante los ciudlldanos. 

La. televisión en directo se bII.sa en 111 posibilidlld de tBnsmisión sincrónica de imágenes y sonidos, así 
como UOll recepción simultánea de ambos.~8 Esto claramente se aprecia cuando los reporteros realizan enlaces en 
vivo desde ellugu del suceso. 

Cuando se ve UIl2 imagen en un tiempo C2n breve, se puede hablar de UOll lectura inmediata. Por 
ejemplo, cumdo fue el bombardeo contra lrak, El Noticiero transmitió imágenes breves de llviones despegando, 
volando y/o disparando, así como radares de los mismos y autoridades hablando ante un auditorio; con este tipo 
de imágenes se pudo construir e interpretar lo que en esos momentos sucedía en el Medio Oriente, es decir, los 
aviones sobrevuelan territorios enemigos, los atacan y las autoridades infonrum al respecto. El titular, en ese caso, 
o el reportero brindan apoyo para una mayor comprensión de la noticia con el texto. Eso es algo de lo que nos 
ocuparemos en el siguiente apuwJo, ahora es el tumo de continuar con la im2gen. 

A la hora de la verdad. la realid1d encuentra vetado su acceso a la pantlllla salvo que adopte la fonna 
disimub.da del espect:2culo.49 Esto se puede apreciar claramente en el momento de dar las noticias únicamente con 
el titular y una vaga imagen ilustrativa del suceso o si acaso imágenes que no dicen mucho, si no es que nada de la 
noticia. Por ejemplo, cuando se trata de dar notas de asaltos no se ve a los delincuentes atrapados, cuando se 
habla de que así fue. únicamente se aprecia el nombre del banco o su exterior. 

Un caso particular se dio el primero de enero de 1999, cuando Guillermo Ortega Ruiz, ex titular de E.I 
Noticiero, daba la noticia del desplome de una tribuna dunnte la tradicional soltada de toros realizada en 
TIacojalpan, en donde más de 200 personas resultaron heridas. Lo único que apareció en pantalla fue el tirular y 
un mapa de Veracruz. 

Las regla$ de uso gt'nenJ en t>ll1ta.s cadenas televisivas a la hora de proceder a la selección de noticias son: 
la selección de imígenes de significado universal en función de que el interés del espcCt2.dor se conquista y se 
mantiene con mayor facilidad a través de imigenes fácilmente reconocibles, selección de escenas de conflicto 
potencial más interesantes que las de calma., mejor captación de la limitada atención del espectador potencial a 
través de la acción en tanto que contrapuesta la información vehiculada a través de 'bustos parlantes' y que la 
organización de la noticia a modo de historia ficticia con una discernible estructura namativa facilita el 
mantenimiento de la lltención del público.50 

De esta forma la realidad es filttada, descontextualizada, reorganizada, es decir, producida hasta el punto 
de que muchas veces la información televisiva queda reducida a ser una mera coartada que mantienen a la 
pequeña pantalla conectada con lo que en principio se suponía que deberla ser su finalidad principal: ti 
mantenimiento de un ojo vigilante en permanente escrutinio del morbo. 

Por ejemplo, el dos de diciembre de 1998, El Noticiero transmitió la nota del cadáver de una mujer que 
fue enconttado a plena luz del dít en la calle. La. imagen que se observó fue el cuerpo en el suelo y muchos 
curiosos alrededor. Otro caso fue el presentado el día 23 de diciembre de 1998, cuando se dio la noticia de un 
choque en pleno Paseo de la Reforma, en donde no hubo heridos pero sí un impresionante volcadura. 

Un caso en particular con un grado de violencia mayor fue presentado 25 de diciembre de 1998, Con una 
nota internacional que informaba que nueve penoll2S habían muerto cuando unos pll.Odilleros lanzaron U02 

bomba lacrimógena en el interior de una discoteca. Las imágenes que se observaron fueron grupo de personas 
corriendo y gritando histéricamente. Asimismo, rostros llenos de sangre, personas heridas dentro de ambulancias 
acostadas y otras paradas. 

48 Zunzunegui. Santos. Pensar la Imagen Cátedra / unidad del País Vasco. Signo e Imagen. Madrid, 1992. P. 195 
49 ídem. P .202 
50 ídem. P. 202 
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De acuerdo con el libro "AnilisJS de la Imagen Te-kvlU'·'-". drnu"1' dt la ~n ,non<. .... Jt!d.! ~r: 

~!'!'!is¡6n :;.: di¡tiügucu tres opas ~ fIK"nSlles: 

<- Lingüístico: capta la imagen de-! pe~,n.ale- qUlro 1 .. IHlrrprrla .lo 'u mooJ ... ~a qur la unage-n n 
polisémica y se puede inlerprel.1f dC' mucha'" f .. mu" 

..,. leónica Codificado: dado por b combin.aC"1On ~ lu~ rlrmtnle» que- configunln lal11UJ!:en. 

<- leónica No Codificado: dado por l.a cultu", r 1dl-t,L.t¡l;Ía vt~nln ro una snClrd,d, r~le r5 un 
mensaje simbólico y los derr:enlos connoladu""s ,('.aITcrn e-n forma dlfoCnnl1nu. 

Dentro de la imagen tdevisi"lI inlC"n;lC'nen JJ\"rtM" ro .. .htc'''. qur M' mu~tftl"CI"nan pau oh,rgulr • la 
irnllgcn su significlldo y sentido. 1.01 códigos !oC' C'ncueomo \'IfK"UIaOU"\ ,. hecro rrfrrt"oCla I ,·U(lf~,. oormas y, C'n 
genera!. I PlIums que cuh:uraJmente el hombtt "ve en su Chbdlll"lC'ldad. nu5tna (.jue •• m"is dr su upcriC'ocla y 
viveocias, rclacioru y les otorga sentido. ~l 

Un choque, un asuro, gol(lCs, I.a muerte o pcnhJ ..... m¡lrn¡lr' ...... 0 ,nUI(¡,ont· .. (.jll(, I¡nlmcolr puede o 
sucederle a cualquienl y es por dio que al ,'er las nuln rOII~ IIro.'" de dflmau~m .. y dulor. las rrllciunao o 
comp:lCan con sus vivencias y les dan un significado que. como \ .• o,(' h. mrnCloo.ad ... e\ pa",culu ruC"slo que 
cada uno ha vivido las mismas experiencias pero de diferenle forma 

Otra de las cosas que ayudan a dar sigruficadn de-! ruKUno!' .udl, ...... I .. ual f"'" l. SCCUrrKl. de- Imá~ne5 entre 
una y otra. Hay ocasiones en <Jue se puede utilizar un ('nll.ll~r dt' Im~('n4.·," <JUl' .lIJ"'<l\"adh PO" un wnido 
escalofriante inCrementa la dumatización dd sueC'So. 

Durante los dos fIK"SCS de ouestro esrudlo, El SunClrr .. plTM'm" una 0,('0(' de- rrpo.nar<'''' dt' Darud 
Arizmendi., el secuestrador más buscado y peligroso de "lud t'ou.nce!o .. \~nusmo, un rctx,ru)C de la iamosa 
lámpara láser que esblvo de foana ilegal y delicada enUT los com"Kianlel ambulantes. Eo ambos casos. en d 
momento de presentar la. infamación compleu realizah.llo un c"ll~ d" imigc-ocs qur .cumpanadas por un 
sonido alarmante le daban mayor dramatismo a l. nOla, rr'lVoClndn la mllrlX)5Idacl del aurutorio por ubcr qUt 
habia detrás de aquellas situllciones. 

Sin embargo. eso no es todo. Imágenes como: hendas, muC'r1os IObre d sudo, en su al.1úd o cubiertos. 
damnificados o gente gritando son sólo algunas de las tantas situacionn que El Noticiero mancja en el contenido 
de sus Notas Rojas. El clase up es la toma mis común, utilizada C'1I El Noticiero, para indicar con mayor precisión 
hada dónde va la información. Enfocan cohetel. el caso de su veola ilegal~ carros chocado, y/o incendiados, en 
nOlas de agresiones o choques; y armas cuando se trata dr: operaD\"I)!> y/u arscnues dcconusadus. Asimismo, 
heridas al rojo vivo de personas les.ionadas por 'X' situación. 

Por ejemplo, el 21 de enero de 1999. El Noticiero presentó la nota de un pand.I gigante ~I zoológico de 
China. quien resultó ser muy violento pues atacó a una mujer miC'1ltns nla podaba d puto del lugar. El panda le 
arrancó una mordida en un pedazo de su muslo. Las ~I tnnsmiudas esa ocasión fueron: la mordida en la 
pierna de la mujer, ella en camilla y d panda jugtndo dentro de su laub 

El 28 de eoero de 1999 se dio la noticia de una mUler colombiana muena pm scrvlr de "burro" u trau.r 
de pasu drog2 dentro de sus intestinos. Las bolns con ~roína w ,nmpienH1 y le pro"ocaron una hc:morngi. en 
los pulmones y una congestión mera!. Lo que So(' pudo apreciar C'n el televiso, fue: el cuerpo tapado de la mujer 
tirado en el suelo y la habitaciOn desordenada. 

Otro claro ejemplo, fu~ preseotado el 9 de diCIembre dr I')QH cuando IW' dio la nUbCla dr un.ll estallido en 
la viga, mercado de pescados, a causa de la e:lplOSlón df- un Clhndrn de' gas de- una bodega. I.u imágenes 
presentadas fueroo: vista panorámica dd lugu. carros dr bomberns. I"'rsuRaS en ti mle-noc ~. C'lterior del 
mercado, un hombre herido acostado en una canulla., un henJu dcntru de una ambulancia. 

SI Ahumada BlIfajas, Rafael. Análisjs de la (magro TdCVlm'l Trlf'''' de ClroclaI PoliuCls. t.:K\:>'I. Campus 
At2góo. 1999. P. 26 
52 ídem. P 21 
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Por otro lado, algo nonnal en El Noticiero es la transmisión de imigenes que penniten tener una vista 
panorímica del lugar en donde se Uevlln acabo los sucesos. 

El pasado 7 de Junio de t 999, repornros de El Noticiero cubrieron oportunamente el asesinato de 
Pr2ncisco Stanley y cuando se hacía referencia de los lugares en donde se Uevaban a cabo las averiguaciones, la 
cámara nos mostraba el Ministerio Público en una toma lo suficientemente abierta como para. apreciar todo el 
inmueble. 

Asimismo, El Noticiero muestra exteriores e interiores de los inmuebles involucrados en los suceSM: 
asaltos bancarios, bancos; oper2tivos, cas:l.s; averiguaciones, PGR; y letreros para. ubicar el poblado o calle. 

Al dar pie a la noticia, el titular apar&e dando la cabeza de la misma y en la mayoría de las veces a su 
lado izquierdo apareee una imagen alusiva al suceso. As1 pues, cuando se llegan a realizar enlaces, el reportero 
transmite desde el lugar de los hechos, siempre delante de algo que hable del sitio: un letrero, una entrada o 
personas a su alrededor. 

Por ejemplo, durante el operativo del reclusorio sur, el reportero daba sus informes desde las Ilfueras del 
reclusorio, alrededor había varios curiosos de los que muchas veces se pidió su testimonio. Asimismo, cuando se 
transmitió la nota de la venta ilegal de cohetes en La Merced, el reportero daba la información aliado de un 
puesto y traí.a artefactos en las manos. 

En situaciones de avionazos, choques o desastres naturales, El Noticiero presenta imágenes como 
carros destrozados, grupo de fisgones, delincuentes detenidos dentro de patrullas, montón de escombros. gente 
Uorando, preocupada y/o angustiada, rescatistas buscando entre las ruinas, cuerpos atrapados, heridos en camillas 
y el suelo abierto. 

Cuadros con información de estadísticas en cuanto a la delincuenc~ es lo menos dranutizado que El 
Noticiero ofrece dentro de las Notas Rojas. El 25 de diciembre de t 998, se presentó un cuadro con números 
relacionados al saldo de Navidad Por lo regular, aparece el titular del noticiero y el cuadro alusivo. Sin embargo, 
el 1 D de enero de 1999 fue diferente, pues además del titular, presentaron imágenes de carros chocados, personas 
heridas en camillas, Uenos de sangre. sentados en el suelo, ambulancias, coches volcados y polidas. 

Asimismo, notas donde aparecen 2utoridades hablando por un micrófono. Claro ejemplo, durante los 
bombardeos contra lrak, Tony BIair. Bill Clinton y Sadam Hussein:,. aparecieron dando infonnación en 
conferenciss de prensa o en televisión respecto al conflicto de la Operación Zorro dd Desierto. 

Huta el momento podemos decir que, El Noticiero es un programa periodístico que quiere mostrar la 
realidad tal cual; lo malo es que en ocasiones a falta de imágenes transmite cuadros con estadísticas o simplemente 
gente caminando o exteriores de los lugares en donde ocurrieron los sucesos. 

A continuación examinaremos el vocabulario de El Noticiero para. detallar mis a foodo acerca del 
manejo de las notas rojas. 
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3.2.2 TEXTO EN EL NOTICIERO 

Cada noche El Noticiero se la caracterizado por mostru seriedad y objetividad dentro de su 
información de Nota Roja. Parte importante es que maneja el lenguaje o texto adecuado y propio para saber 
acaparar la atención de su público. Asimismo, eS importante conocer qué hay detrás de. 

Pan. ello podemos apoyamos en la Semiología encargada de estudiar en qué consisten los signos y cuáJes 
son las leyes que los gobiernan. 

Ofa a día, el hombre transfonna la natu.n.leza y comunica desde siempre: produce y hace cultura; 
produce también objetos de cultura en inscribe en ella su actividad productiva. Esa cultura no es otra cosa que el 
orden dellengu.a.je; el orden de la producción del sentido que se coloc:il. a UIU distancia total de cualquier tentativa 
de caciona.lización o indagación teleológic2.Sl 

Todo ello va en dirección al público que los min. con el único objetivo de atraparlo e inviwlo a 
continuar con ellos. 

De acuerdo con Ferdinand de Saussure "el lenguaje es una facultad humana, rruís allá de la expresión on.1 
y escrita".~ Y éste al organizar los signos coordinando y contenualizándolos, utiliza diversas puestas en 
significación para producir un universo representativo que en absoluto reproduce la realidad, sino que habla de 
ella o la hace hablar.~s 

Cada vez que el titular de El Noticiero se dirigía a su público lo hacía de tal manera que le contaba lo c;¡uc 
ocuma, cuál en. la Nota Roja. quiénes estaban involucrados y de c;¡ué manera. Así pues, las imágenes presentadas 
siempre son acompañadas con infOrmACión referente para ejemplificar esto basta escribir cualc;¡uiera de las ~otas 
rojas presentad.as pues todas llevan imagen y texto. 

El auditorio al recibir información Mce un uso critico de sus elementos no verbales para decidir cómo 
interpretar su verd.adero significo verbal.56 

Muchss veces el titular utiliz.a o Mce expresiones c;¡ue le dan mis importanru de l.a que se merece, una 
muestra o son tan enrcmistas o todo lo contrario. 

Es muy común ver sinw:ioncs en las que se pretende dar mayor credibilid.ad a la nota. Por ejemplo, 
cuando se trata de dar noticias de muertos o accidentes automovilísticos, el presentador "enojado" dice que es 
lamentable este tipo de situaciones y. en otus, usa frases como "Vea usted", "No pierda de vista" o "Repito", 
frases con las que trata de trasmitir dolo e impotencia ante esa información. 

En el discurso televisivo existen características básicas que lo definen: la multiplicidad, la fragmentación. 
la heterogeneidad y la continuidad.s7 

La multiplicidad se refiere 11. la diversidad de palabras a la hora de transmitir la información: frascs como 
asalto bancario, más sobre, ojalá y de verdad, decomiso récord, y vaya milla fortuna, momentos de angustia, volvió 

SJ Bettetini, Gianfnnco. ProduccjÓn Significante y Puesta en Escena Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 
1977. P.41 Y 42. 
S4 Ahurnada Barajas, Rafael. Aníljsjs de la Imagrn Televisiva Textos de Cienrus Políticas. UN.I\M, Campus 
ArageSn, 1999. P. 37 
ss Bettetini, Gianfranco. Producción Significante y Puesta en Escena Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 
1977. P. 77 
Sf, Baggaley,Jhon P. Anílisis del Mep!¡ajr Tr;leDsjyo EditoñaI Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1982. P. 103 
S7 Zunzunegui, Santos. remar la Imagen Cátedra / U nivenidad del País Vasco. Signo e Imagen, Madrid, 1992. P. 
208 
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la v1<1knCla, V1('nl" .. tk ¡.t;uC'tn. momenlns dranúticos y_ sin duda, la impunidad;,.,-,n ~óln pllfT .. Ii,. !~_~ t::!!'!~!; f~!e5 
~uC' (;u¡lIC'rm" ( )rtC'g2 utlhn pan dar las notas rojas y brindarl~s un énfasis mayor d~ important~s. 

1..1 JI\·I~I .. n de- InlnmUClón ptMlemos int~rrrctarla en el momento en que Guillermo Orteg¡¡ da la cabeza 
o.k la o"t .. f"IIo, '¡~r rI frre .rtC'rn y \'UC'h'~ nu~varnent~ el titular a dar un brev~ com~ntario d~ la misrru.. Existe 
pUC'~ una IraJ(OVoucuin tk la pesqUIsa. 

!lOf oln parte, la heterogeneidad se: presenta cada vez que el presentador enseña la nota y utiliza un 
lC'fiKUaJC liuc puNe: 1C'C'n.«' en las ~nes. lIa)' similirud en el lenguaje y la imagen. 

I~ umllnunh,J '<" "prcclil caJa \"c~ que una nota roja produce mucha infonnación y es necesario dividirla 
C'n de" " mi.. panc~ peoro \¡C'm{lrl' con una secucncia justificada y elocuente. Por cjemplo: cuando sucedió lo del 
bo-'mbarJC'ft contra Iral 1" ¡n{nrmaClrin er:;¡ tanta que de una oota sc formaron trcs o cuatro, por aquello de lo qué 
'oCuma, las rcacCl'mc-.. de dwC'f'i()S países, los comctarios y adantciones de los involucrados y la indagación hecha 
p'r pane: Jd c<Jl'ft"\p"o\al, rc~pecto a la situación externa del conflicto. 

Sin rmb.u¡.:", l'~ dl" suma Importancia lo que significa la presencia del titular al frente del noticiario. En 
cu .. ot" .. 1 li'lr" del "U.J"f ~ puede resaltar que:SII 

1 ... nprC'!oI"o dC' .. u ",!otro puede conmover, como ya se ha visto anteriorm~nte, y Guill~nno Ortega sí lo 
'abe uuluar, putoS \U .('ulud puede ser dC'sde un gesto de ternura hast2 de coraje o impotencia. 

SI Utonl'n uo aropc.'Ctn desarreglado pueden desvirtuar el cfecto del discurso. La presencia impecable es 
al~o 'lUto 00 w pdea eo ruo~uno de los dos present2dores obi~tivos de nuestro estudio pues siempre se prescnt2n 
elln Iral!: y corbala a nll 'oC'r por aqudlos días en los que es viernes y su atuendo sigue siendo present2ble pero un 
J'" 0('11 fllCn .... ml"nn .. 1 

EllUoo de \' .. z Jebe ser agradable; por otra parte, una voz agradable pero sin ademanes esu vada. Una 
'·oz sooora y ("',I('ot .. ~tlh.l'uga. ,\compañar la voz con gestos y ademanes oportunos es contundente, siempre y 
cuaodo los gC'5Im~' adC'maon 00 sean cxag~rados y ridículos. La gesticulación ha de s~r narural, digna y expresiva, 
;l,e'ltde eoo la palabra. 

Eo ocaSJones C'ste ulUmo punto lo remarcan demasiado al dar pie a una nota o en la misma información. 
I'alabras como grave, clandestino, peligro, imprudencia, dramáticas, misteriosa, impresionante, amenaza, 
violentos, tremendo, intenso, hallazgo, irresponsable, terrible, masacre e imprudencia, son dichas con un tono 
molesto y muchas vC'cC's dramitico acaparan el miramiento del espectador yeso despierta el morbo por continuar 
(c!:nlC' al ,elC'nr.or para uber qué va a pasar. 

Por e)Cmplo: d 12 de enero de t 999 se dio la noticia de una explosión en la merced. Palabras como 
alarma, e:lplotl" clandestIno, heridos, tragedia y detenidos, acompañan a la información de la nota. Otro caso 
sucedió d dia 21 dd fTUSmo mes, cuando se presentaba la noticia de un contratiempo en una avión que no 
trnninó ('n I\"lUna:1O pero sí utilineon palabras como: momentos drarniticos, fuerte turbulencia, golpes, 
conruslonC's. 

Cada vrz que ti ntular se dirige a su auditorio, usa frases como: y a propáSilO de y no pierda de vista. 
Únicamcnt~ con el propúsito de no permitir a su público distraerse en interesarse en la siguiente información. 
Basta v('r los .vanees ~. damos Cuenta que tratan de usar encabezados atractivos, "porque las telenovelas y los 
programas cómicos tra!:o mucha audiencia; si en los avances nosotros logramos interesar a la gente, es muy 
probable ~uc ~l· quede coo nosotros todo el tiempo a ver El Noticiero", asegura Guillenno Ortega Ruiz, el[ 
atular lk El ~oticlero.'~ 

Ensr~lda "C'remus qué lugar y cuinto tiempo determinan a este tipo de notas y dctallar un poco trW. 
aCerca tk ~ es uo gaochu telC'visivo o no . 

.... l)oclkC'f, Chri511an. I.l! Rca,ljdad Manjpulada Colección PUnto y Unea. Editorial Gustavo Gili, S.A. México, 
JlJH2. P. lOS 
,,~ EotrC'v, .. ra fC'.l!h1aJa d '0 de Junio dC' t 999 en Televisa Chapultepec. 
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3.2.3 UBICACIÓN EN EL NOTICIERO 

El determinar cuál es la Dota que pasará en el tissert del noticiario y en los avances debe ser una decisión 
congruenk e inteligente pues de ello mucho depende el "pegue" que se tenga para con el auditorio. 

Asimismo, el contenido del mismo debe considerarse tonando en cuenta que de ello se valen para 
obtener la final decisión del público poe entecarse de los hechos con determinado noticiario. Lo importante es no 
dejar caer el espacio informativo y llevarlo con cierto nano. 

El Noticiero comúnmente presenta en el bssert notas con mayor impacto. Guillermo Ortega Ruiz, ex 
titular de El Noticiero, asegura "en el tissert, en los avances o en las idas a comercial utilizamos encabezados 
atractivos para que ¡ti personas se mantengan en nuestro canal. Estoy hablando de usar creatividad e ingenio. 
Tienes que ingeniártelas para que la gente se sienta atraída hacia la información que les presentas en un 
encabezado que no es mis que un renglón. Se puede hacer de maneCll burda o inteligente".6O 

Así pues, las nobS debe superu al encabezado que se les da, algo que comúnmente no sucede pues nos 
dicen "Bombazo en la sede del Super Tazón" y lo que presentan son irruígenes de un edificio intacto, COn poca 
gente caminando cerca; además, la información dice amenaza de bomba. Esto ayuda a la perdida de credibilidad 
del noticiario pues uno piensa que las imágenes transmitidas serán escombros de un inmueble y gente herida. 
Situación 2 12 que los noticiarios nos han acosrumbnado. Esta nota El Noticiero 12 presentó el 28 de enero de 
1998. 

Por lo regular, las notas rojas nacionales son distribuidu 210 largo del noticiario y las internacionales se 
transmiten en un bloque casi al fmal de la transmisión. Algo de que El Noticiero tiene es que casi no dedica 
tiempo a notas del mundo, es muy poca la importancia que le dlUl a no ser que selUl sucesos de gran relevancia en 
todo el mundo como sucedió con los ataques en el Golfo Pérsico. 

El día con mayor número de notas rojas fue el 2 de diciembre de 1998, ese día se presentaron 5 notas 
rojas nacionales y 3 intern2cionales. 

El día con menor número de notas rojas fue el 20 de enero de 1999 con O notas roju. Sin embargo, dos 
fue el número de notas rojas predominantes en varios días tales com04, 8, 1 t, 15, 21, 29 Y 31 de diciembre de 
1998, asi como el 4, 7, 15, 22, 25, 26 Y 27 de enero de 1999. Esto con un promedio de.ll00% nacionales. 

Por otro lado, fueron cinco días dentro de los dos meses de estudio que El Noticiero presentó una nota 
roja en primer lugar. Dichas notas fueron: 

-) Ataques contra Inak .. 16 de diciembre 1998 

<- Ataques contra IC2ku 17 de diciembre 1998 

<- Ataques contra Inak " 1 8 de diciemb<e 1998-

,,- Muertos por el frío intenso~ 5 de enero 1999. 

60 Entrevista realizada el 30 de Junio de 1999 en Televisa Chapultepec. 
61 Notas manejadas como gancho debido 2 las imágenes de gente sufriendo, cuerpos sobre el suelo, soldados 
displll'2ndo, gente corriendo despavorida, etc. 
n Mem 
utdem 

"ídem 
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<- Temblor en Colombia'; 27 dc cOC'ru 1 <)<1" 

En deducción., se puede comentar que lu nulaS toliU quC' ucur-run rl pnmcr lugar tU\'C'ron que' "'cr eun 
muertes. ataques y sufrimientos causados tanto por desacuenlns po!iUCt ... curnll hech .... de la n.lluralC'loI :-';UUCIU 
que Uegaron a tocar las (ibas del corazón de la gente que en e'W!> momentus ".d. el tele\'tsOf. 

Por otro b.do. dentro de los dos meses de estudio, fue"," preK'nladas nutts rolas a In lu¡co de la 
emisión., entre las que se encuentran en orden ascendente: 

<. Venta ilegal de cohe'tC's , 
<- Avionazos , 
<- Cifras de índices ddicu,,'os y saldos ; 

<- Choques y volcaduras ') 

.:. Operativos ? 

<. Incendios y explosiones 1J 

.:. Au.hos bancarios y a personas " 
<- Accidentados y heridos 2.\ 

<. Muertos 29 

<- Enfrentamientos, peleas " 
Tal parece que los muertos y enfttnumientos son elemento e.eocia) en El !':oticiero, comúnmente este 

tipo de notas se pttsentaron dentro de las 20 primeras notas. Seguida por cbferencia de seis, encontramos los 
a.ccidentes por fuego, o sucesos naturales como tnial tempc'raruras y terremotos. 

Todo lo contrario, las notas ttlacionadas con cifras y venta ilegal dt cohetes no obtuvieron mis de 5 y 4, 
respectivamente, al menos estos dos meses, ya que sólo ocuparon una minoría dentro del espacio informativo. 

A excepción del día 20 de enero 1999, no hubo día en que por k, menos 2 El Noociero prt:sentara notas 
rojas. Un promedio entre 2 y 8 fue el número de notas rojas prc.entadas dunnte el bempo de esnu.uo. 

Si se [onu en cuenta que un promedio de 30 notas son presentadas en una emisaOn nomuJ de El 
Noticiero, 8 significan una cuarta parte y un poco más de la erruSlún dedicada a nota roja. Esto d~ acuerdo al 
criterio subjetivo tonudo desd~ nuestro punto de ".ista ~n dnndt tomaremcn como nota roja aquellas noticias 
empapadas de hechos violentos y Uenos de sangn:. h~chos €k índole de!Jcavo o de inmiscusión en la vida privada 
d~ personajes públicos. 

En el sigWent~ apa.rtado, daremos cu~nta del tiempo ocupado por la :-';OIa ROla ~n d ~'paclo Informativo 
El Noticiero con mayor detalle. 

6; ídem 
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l.2.4 EL TIEMPO EN EL NOTIOERO 

Pur aru lÍl,'C'n ~\Jr lu~ medios de comunicación tnnsmiten y de~nde de cada uno de nosotros decidir. 
Rnlme'nlr c!on n Cien" SIn r:mbargo. la in(onnación de nota roja que emiten saben usarla adecuadamente para 
dcspc-nlr col morbo dc la ¡,:,cnlr. 

I h·rnu!. VI~lfI h ... ta ('!>Ie momento la imponancia que existe en la transmisión de imágenes y texto dentro 
de' la .. nntu "'115 .. \si puC'~. un facloc considerado como importante es la duración de la noticia al ure. 

En nca~u,m" pc.,jr(·m'l~ encontrar notas con p<>C2 información y mucha imagen y viceversa. El tiempo 
l', un d('ffiC'nln drlrnlunantc en La nuta roja ya que es considenlble que el tiempo de violencia transmitida 
dC'pc-ndC' pua atrapar .lI111:IC'vldC'nlc y m:.mtenerlo (r('ote al televisor en espera de más infottnación. 

Esto ('!. OICt'puhle puesto que' las personas de los noticiarios tienen sunplio conocimiento de que el 
("nlemd" de su rn~f:lml ('1> IOlllmente influyente. adem2s de haber1>e convertido en una Cosa norrru.l en nuestra 
"Idl cnudana 

El pSIC¡'l,)~" Ih\',d Rt'y('s. docente e investigador social. opina al respecto "¡os noticiarios son una fuente 
Jt' marupubClún pon.IU'" ~u función original cs la de infonuar cuál es la realidad de lo que está pasando y su 
r('a\¡dao t"~ mampular lo que quieren informar. Pensaría que los noticiarios son un entretenimiento de 
",201PU1a("l11O tk ta IOt"rm2clilO".Mo 

Resulta qUI.Ú, duro pero cierto e! comentario del psicólogo. Se cree que la manipulación de la 
IOtormaC\ún e' d(' lal turma por la m2nera como van 1;1 transmitirla porque eso de esconder información ya no 
{""u"tc. 

;\Igunl~ '!;uden ser mis alamUstas que otros y dedicar mayor o menor tiempo en el espacio inforrru.nvo 
dI,' acuerdo a ctÍmo M"" transrrute la nota. 

Con fl,'$(>("CIO a la nota roja, I,'S un1;l inforrru.ciÓn que se presta demasiado pua atrapar al televidente y 
según Guillermo ()rte~2 Ruiz, ex titular de El Noticiero, "si h2y presencia en un grado mayor de nota roja o de 
ue tipo dI,' infomuciún en los noticianos es porque ocurren rIÚs que antes".~l 

El grado de VIOlencia ha incrementado sus índices en los últimos años, más no se considera excusa o 
pretCJ.to para darle mayor impacto a una nota al transmitirla por más tiempo de! debido. 

En un espacIO nonna! de El Noticiero que duraba cerca de 60 minutos, la tercera pane de su tiempo 12 
ocup2b2 en nota roja, l""O habla de 20 minutos aproximadamente y el resto a inforrru.ciones de política, deportivas 
y financiteras, entre otra~. 

El mayor nempo ocupado en El Noticiero referente a notas roi2s fueron para temas como venta ilegal de 
cohetes (2 Ik dicic:mbn de 1998 . 2 minutos, 45 segundos, 39 centésimas); temblor en Colombia (27 de enero de 
1999 _ 2 minulOs, B segundos, 20 centésimas); disturbios en la Cárrura de Dipuu.dos (14 de diciembre de 1998-
::! minutm. 15 segundos, 4() centésimas). 

$e pudn apreCIar a ~enle corriendo por salvar sus productos, gente llorando por las grandes pérdidas y 
hnmbns golpeándose r laJoncándosc bruscamente. lmigenes llenas de golpes, llanto y jaloneos. En una palabn.: 
\·joll,'ncia . 

... EnlrcVISI2 fralizad2 rl 10 dc :-'Iayo de 1999 en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. 

.- Entrc"iM2 rnlu.ad2 rl 10 de Junio de 1999 en Televisa Chapuhepec. 
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En contraparte. con menor tiempo de trasmisión 12 ocuparon tem~'1 rnmr:> bomb->_rd~!:'! c~~tt::. b:k (26 
de enero de 1998 _ 16 segundos, 23 centésim2s); explosión en Puebb. (9 de diciembre de 1998 - 17 segundos, 28 
centésimas); choque en Jalisco (19 de enero de 1999 - 17 segundos, 90 centésimas). 

Notas referentes a ataques, fuego y accidentes son de menor duración debido quizá a las pocas imágenes 
que pueden faciliw el gulcho del morbo del televidente que ve noticias. 

Así pues, entre 2 minutos, 45 segundos 39 centésimas y 16 segundos con 23 centésimas es el tiempo 
promedio en el que El Noticiero abarca notas rojas proporcionando el mayor tiempo posible entre imágenes y 
texto. Retomando así, lo que ya se mencionaba en el apartado anterior, una cuarta partc y un poco más de la 
emisión es dedicada a nota roja. 
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CAPITULO 4 lA COMPETENCIA EN lA TELEVISIÓN. 

Los medios dectránicos de comunicación tienen una gr:an vaneJad \' dJ"cf'Sld.d de InfumuClún. 
podemos ver espectáculos, poliuca, la vida social, ciudad. finanzas, drr()rtC'~. n.anuoalC'!>, inlrmaClon,,!c, ~'. pnr 
supuesto, Nota Roja. Variedad, veracidad, Oportunidlld y claridad es 10 que' MCmprf' 'C' bu~a ofre(er ,ti Uan,.nuDr 

la información. Todo con el uruco, fume y escondido propósito de glnar .OOlllln". 1 .. que es IgUal I tcnt't d 
mayor número de raiting. 

El raiting nos da cierta idea de sí está bien lo que se hace. aunquf' ha\ "Ira, mC'dldJ) nu n la uruu J ... 
competencil no es sólo entre empreS2.s (llámese 1'\' ;\ztcca y Tch.",'isa) ~m(l l'" dr , .... 1", I()~ quc ("o nc.' mOf1lC'nt" 
se encuentran en d medio. 

Toda sociedad ve de un dctennirudo modo prt"duminanlt' ~. JIM'iu " pU"\t.('nu "sualmenfc M'gun de 
terminadas conveniencias. Asimismo, repre~nta jcónic~nte aqueUos Obtttl)S. qUt y. han consonlldo 
previamente como signos en el seno de su cultura no refiriéndose, rntdi.nte l. nopruducclún •• una narunlt:la qut
es de un modo determinado, sino a un sistema ~núntico que ya ha articulad" culruralm("ntC' a la nuuraloa I 

Como es sabido, el público suele ser exigente ('n d sentido dC' quC'rn ... tr~ClJ.d ('o 110 mfumuCI'm. ¡. (u101 
seria bueno si ~ presentara 1:21 y como ocurre, sin ponerle nada de 111 coS('cha dd r("prlrtern f) del pre~enflldllr de 
noticias. 

De IIcuerdo con Santos Zunzunegui. eo su hbro Pco!>1Ir 110 lnu¡{l·n. l"nlol;'nu que "rn ¡. mlnrnunon 
televisiva, que parece confrontarnos en la reaUdad del mundo natural, rs nceesano 110 figurlll de un mtennt-duno 
que realice la operación de guia.r nue:stra confrontación con aquél. Comu si d mundo fue~ algo en lo '1uC' \.Ülo 
pudiéramos introducimos de la mllno de lllguien que detCentll un sa~r y en d que ~nrnos capace:5 de dC'positllr un3 
confianza".l Ganado con trabajo objetivo, verdade:ro y &in más ni menos In(otnUnún de- l. dr:btdll. ro"lue no !OC 

trata de hacer un espectáculo de la noticia de color. 

Sucede que los ffie:dios de comunicación dectrónicos, e-n C's~cialla ,devi .. itlO, han prele-ndido exrlicar 
la realidad e imponer modelos de conducta social a través de la violencia, el SClto y las droglls. 

Lo que deberían de hacer es asumir su propia responsabilidlld Cen el Impacto que- tiene la difusiOn de sus 
programas. más allá de sus fronteras y pugnar por resaltar los aspectos positivos de 111 sociedad, más que de los 
negativos. Cou que es natural ver en los noticiarios nocturnos, últimamente. 

El peligro singular de la tele:vi&ión como medio es la intensidad de su impacto sobrt el te!e-,;dc-ntc-. Esto 
surge de la vivacidad de la imagen, que es un vduculo inmensamente: mas podeco!\.tl que In pal3bras. Toda 
tde:visión es publicidad subliminal que d ~spe:ctador registra continuamenle- C'n su mcnlC, algunn slluacione-s que
puede no comprender que ha visto: las muj~res siempre en la cocina, 101 negros Slc-mpre como margsnados, etc.) 
Algo ya C':Stablecido por la sociedad misma. 

Cada mensaje puede implicar diversidad de mensajes simultanc-Ils; din'csos marcos d(' rC'[('renela }' 
grupos de pertene:ncia; distintas conNotllciones y deNotacionC's; multiplrs faclore:s inOuyente:s y determinanrC's 
tanto e:n d emisor como en el receptor; complicadas [annas de retrnalimrntanún directa o indirtcla; dj,'C'f"SOS 
lenguajes, códigos, símbolos y signoS.4 

I Bettetini, Gianfranco. produccjÓn Signjficante y puesta ro.~stroL..EdifClnal (;lI~UWI (;¡Ií. S .. \. Raredona. 1977. 
1'.33 
1 Zunzunegui, Santos. pr;nsu 12 Imagm Greda / llnive:f"Sidad dd País \'3501,'0. Signo C' lmagC'n. ~hdrid, 1992. P. 
21. 
) Baggaley, John P. Análisis dd MeQliair; Trkyisivo Editorial GU5tllvo ("h, S .. \. Harcdllna, t 982. P .134 
4 Garda, Silbennan Sarah. Mr;dios dr; ComunicacjÓn y Vjokoci, Fondn de (:uhun. Ecom'lmica. ~Iéx.ic(). 19<)8. 
P.t24 

55 



D;: '¡":'ucrou cun ci UDrH de Sarah t '&Iela "!'\lcdlm Jc.. CnmumeaCII'm '! \"iolencia"~, I!'n los cúdigos 
visuall!'s, Banhes distiogul!' 3 ~nsail!'s: 

-> Lingüístico o lücral qul!' puede I"n('( .:! iuncluncs: ..1" JOclale t) rd('\'u, 

.;- DI!'Noutivo que esta consumido por la compo~ICllin plasuca, la ab~lracción de cada componente y la 
descripción de los obj"los. 

-> ConNoutivo que com:spondc a Ind<)~ loo;; significados pt)slblC'~ del cOnlC'nido y la ¡ntl!'!pretación de los 
elementos p(csentes. Es un ml'n~al(' ('''mrUl'~I,,: ~lmh.',Ii('o ~. cuhural. 

Es imponante aclarar que la ruheJ.lJ <.¡UC rrc,enun I .. s medIos dc enrnumcacibn no corresponde a la 
verdadera; entre otras razones,('>Or la fragmcnlaClcÓn ..1(" la tntl)ffnaCllin quc !OC transmite, cuya consecuencia es que 
los Itcepton:s perciban como incJcrx-ndtenlcs hechos vmculado:., y ,'¡ce,'I!'(U, lo que i.mpide efectuar una 
inte!prelación adecuada. ~ 

Lo que pocos investigador,,~ ~' mucha~ l'mrU'~2.S dr m('dio~ J(. comumc2.Clun quisieran hacer creer al 
auditorio es: nada esta más lejos ..le la \·err.bJ, \"coJ('r b IJt'2. Je qUt· toJ" es ul cual lo prescntan. ~(ás bil!'n rcfll!'jan 
nuestro modelo cultural y nuestro sistema Je nlo(t"", L'no de lantoll que hay dt" moda cs la violencia que I!'xÍste en 
la sociedad y en 11 televisión así lo (('fleja, mcluSt) IKRrnb, ya qul!' los mveles de audiencia son más elevados ante 
las infonnaciones morbnsas que expresan la maldad de los hombrl!'s: 

Basta recordar el éxito que ruvicrnn proKrama~ como "Ciudad Ot',nuda", "Duro y Dirccto", "Fuera de la 
uy", "Ciudad Urbana" y. 2crualm"nle, "Primer Impacto" y "~Ietníp()hs", 

Acenado es decir que, mientras numefl)!i(t5 y diversos seCtores sUClales cuinciden en 5U preocupación por el 
alarmante lncremt:nto de la violencia urbana y C'n la necesidad de frenarl2, algun05 medios masivos aprovechan el 
aumento de Icontecimientos para .li~nt&l d cOnlemdo de sus progf'afTU~ con I!'xcelentes resulados en términos 
de raiting y. por tanto, económicos. Se trala dr medios Impresos y dcctnclls que han imitado y enriquecido d 
estilo legendario del pc:riódico .. \I:.uma. La SI)la ROla ha pasado dt, ser una sección de los periódicos a ocupar 
espacios en todas las secciones: polítiCl, ecop.il11lca, SOCial, delictwa, naCional e internacional. Asimismo, h2 
dejado de ser U02 sección C2si inexistente en noticieros dI!' radio y televisjún. y los ha invadido 1& tal grado que fue 
necesaria 11 n:cn:ación de "noticiarios" especificos de la Nota Rojl, como y. se ha mencionado, Todos ellos 
especializados en el especta.culoso morboso del sufrimiento humano, de los cadaveres descuartizados, del suicidio 
gralndo oportunamente, dc las víctimas de los asesinatos individuales masivos, de tiroteos, de explosiones, etc. 8 

Con ello sólo buscan vnu la mayor demanda de prcfefC'ncia. En el caso de la televisión, la demanda se mide 
por raitings. Un raiting se esta.blece con lnse en rnl!'dióones realiZadas por empresas especializadas, las cuales 
determinan -1 través de UIlm2W telefónicas o diSflOsitivos electrónicos· el porcentaje del público que en un 
horario determinado observl cada unll de las posibles alternativlS en ténninos de canales y programas de 
televisión. Por tanto, los rucings mas altos cOfusponden a los programas "iSlaS por mayor número de personas, 
Ello conduce a que el tiempo dcdicado publicidad en tomo r durantl!' talcs programas puede venderse a precios 
más altos. De esu manera, :al devar su ra.iung, un programa alcanza mayor éxito y, en consecuencia, aC:atrl!'a 
mayores ingresos para la empresl.' 

~ Ídem P. 127.12R 
6 Ídem P. 179 
1 Sanmartín,José. "jolrocja Tcleyj,jÚo)' Cim' F.cJnonal ,\rid. "arcrlooa, 1998, P. 137·138 
H García Silbenn2n, Sacah . .\1edjm de Comymc2n¡'m r "j,,!cm:;. ¡'-undo de Cultura Económica. i\léxico, 1998. P. 
327-329 

9 Ídem P. 330 
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Al respecto, !JI periodist2. Ml.nl. E¡"ns Ilrrn;'rwt..7 .... n~ .. Ir"' '~'-!~ "d .f.in .J~ .J";!rloe '-!!"c t~'.!oe .jI! '::0!0! :! !!! 
Notas, de hacerla menos enfadosas y <k Irrapar !JI atcoctúll d(' un f"ÜbbCf) medio alla1fabeta ha tenido como 
resultAdo más programas de elltreterUnuc-ntu" u 

Los mensaj('s de la t('lenaion cumpllrn ("un n'lC'dl"!o Imprel5t" ~. wln Ins individuos y publicaciones que 
ofrecen el mejor contenido y forma pu('den re!ouhar \'cnc('dor ('n la lucha." Si ('n vez d(' mostrar materiales 
positivos los noticieros se eoncentnran, por (';emplo, ('n nuticias ne¡o:;aD\'ls -gn.n parte con la intención de 
competir con otros programas que destacan Mt\Ulcioo('1 como el crimen. la guerra y el hombrc- pueden generu 
preocupaciones catastróficas en las pcnonu.ll 

Dcbt tomarse en cucnta que, en las s.nCledat;k, modernas, lo mi, unpon2nt(' pasa por las imágenes y a la 
representación. Si algo más ocurri6, debt h2lxr s¡do presentado r VISto en la tdev1Si(;n.1l Algo que es común 
visualizar en los noticiuios es la redundancl2, la cual erisle' "iempre' que' la IIlformacion es pre'sentada al público a 
putir de 2 o mis lugart:L Un mcnuj<" sud(' ser H'duoo2l11(' si cont1en(' mi. anfonnacion d(' la que necesitA. En 
términos de la teorÍa la información.. (XK".x rNucme la ancertidumbtt o número de posibilidades en dos o más 
formas. Todo esto implica que un mcnule mas cono fKKiria tnlnsmiur 1I nusma información.u 

En su estrategia d(' cambio, los conlcrudo!> noticlusOS son un punlu Imponante. Tal es el caso de Televisa 
que en mayo se r~strucruró el área de noticias. "Habrá una nueva fuCITUI dc Uevar a las noticias, un nuevo riono y 
presentacion", dijo Azcárraga Jean., qUien tambl~n anunCio d cm-.bio de fOfTn2tos en los s('cvicios noticiosos de la 
empccu, que se acercaron a los de los programas notiCIosoS none2mcricanos.H 

Por su parte, la tdevisora del Ajusco "'0 que Hechos fue incremcnt2.ndo su sintorua entre la tclevidencu.. El 
objetivo de n' '-\zt('ca para 199B era alcanzar ('1 SI) ·,'0 d(' la tel(' aud,('ncI2. (;r2cias a ('sto el campo de la televisión 
en nuestro país fue un espacio de continuu mO\"ilruCnlO y ('JOpansl()n.u, 

La IWnada Y muy conocida guerra de liS IdC' .. ,soras &c: caraclcnzo por el criterio del mercado y los raitings y, 
&c: dejó absolutamente de lado lodo asr«to relacionado con la cantidad d(' los contcnidosP No tomando en 
cuenta que lo, medio$ ,on marco de n:fcn:nci. p ..... dco(cornUnac vaJorrs que s.ie-mprc consulta el auditorio ala hora 
de elegir. 

Respecto a ello, Aquilino Polaino. Catedritico de Psicopatologia de 12 Universidad de Madrid, España, 
comentA "los medios que emple-an la -nat2. atraen tanto porque formuWnos nuestro mapa cognitivo de donde 
emergen muchos pensamientos. Los medios impactan en el alma de nueStras representaciones mentales y de eUos 
se aprende poco pero se imita todo"'" 

Cuando sucedió la Gueen de las Televisoras se ptnsabl. que 5610 cra una et2.pa; sin embargo, éstA se -no 
continuada en una fuerte competencia y concentrada ('n los índices de raiting. Provocada ante el inido de las 
contrataciones publicitarias del año 96 de 105 cuales Televisa quería conservar las rebanadas de siempre y TV 
Azteca una buena porción, se desató una lucha entre ambas empresas con grandes desplegados periodísticos y en 

10 Audiffrcd, Miryam. HICI:D de; la t((DOloria la princjpal noticj_ Periódico Reforma, Sección C. 11 de Enero de 
1999. P. 1 
11 TumbuU, Arthur. ComynicaciÓn Gráfica Editorial Trillas. Mixico, 1990. P. 16 
11 Garda Sílbcnnan., Sanh. Medios de Comunit.cjón f V¡olencia Fondo de Cultura Económica. México, t 998. 
P.315 
n ídem P. 381 
I~ TumbuU, Arthur. ComunicaciÓn Gráfica Edilorial Trillu. ~I~rico, 1990. P.35 
IS .. \Iva de la S('h'a, Alm3 Rosa. La tde".isión en 1')91: eJOpansion y lucha de poder. Rexista Mexicana de 
Cmmulit.tción...~lixico.Año Di('z, r-.:um. 52 Enero - Febrero 1')1)2. P. 16·20 
16 Alva de 1 .. Selva.. Alma RoSJ.. La tcleviMoo co 1991; upansion y lucha de poder. Revista MClicana de; 
ComyoicaciÓn México, Año Diez, Núm. 52 Enero - Febrero 1992. P. 16-20 
11 Gacela Sílbcrman.. Sanh. Medios de CgmUnjucjÓn y Violencia Fondo de Cultura Economica. México, 1998. P. 
422 
18 Comcntar1o rcalizado durante la conferencia ":\Ulorrcalizacion persunal y medios de comunicación", dentro del 
Prim('r Congreso:\ Favor de lo Mejor en 101; M('dios de Comunicación, 21 y 22 Abril, 1999. 
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contronantes declaraciones. La Nern aún no krmin.2 Dues La batalla tMlr el raitirn> se tu visto conrinuada. Es fi(:il 
Notarlo al ver tantos cambios d~ horario y ampliación'de tiempo al aire de uno i otro noticiario noctumo.l9 

Parte importante y demental en ese sube y baja es el televidente quien finalmente busca opciones y decide a 
quién darle la preferencia. Diversidad de progra.tn2.S, no sólo notictas, es lo que encontnmos al realizar un viaje a 
través de la caja mágica; sin embargo, hay que reconocer que Enrique Knauzze tiene mucha nzón al comentar que 
"hoy los medios de comunicación son libres. el verdadero cliente es el público quien da su voto diario, prueba y 
elige".20 

Pues de acuerdo con el periodista y economistA, Fnncisco Báez, "el objetivo real de la mayoría es lograr el 
miximo raiting y capturar audiencias, porque la cosa es clara: la televisión es un negocio".21 

Así pues, los noticiarios son., junto con las telenovelas, Jos programas favoritos de los telespectadores. Esto 
quizá por su contenido que suele ser opuesto: en las telenovelas vemos el mundo color de rosa que muchos 
desearian tener y en las noticias vemos dolor ajeno y desgracias que despiertan el morbo de cada persona que mira 
el televisor. 

Los medios de comunicación masivos se canctenzan porque introducen en las diversas capas sociales pautas 
de comportamiento y de consumo.21 Esto es válido ya que cada medio tiene la capacidad de libertad de expresión. 
la cual es un derecho fundamental que protege la emisión por cualquier medio de ideas, opiniones y juicios de 
valor, la libertad de infomución es un derecho fundamental que tutela la investigación, el tratamiento y la difusión 
de hechos y datos de carácter noticioso.23 

El contenido de la libertad de expresión puede consistir en reflexiones o comentarios sobre ideas generales. o 
referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acontecimientos concretos. Uámese desgracias, política, 
deportes y/o espectáculos. 

Las características de los diversos medios hacen que los significados adquieran sentidos ctiferentes. La 
infonnación presentada permite al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una maneIa 
determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción.1-4 

La infomw:ión es una función pública; nadie debe informar sino es para satisfacer el derecho de los 
individuos a recibir infoIlI12.ción veraz, completa y objetiva. Cosa que no toman muy en cuenta los noticiarios 
actualmente debido a que su única o por lo menos ~ preocupación más importante sea la de obtener mayor 
número de raiting.25 

De acuerdo con Umberto Eco, en el momento en que yo dirijo a alguien una palabra, un gesto, un signo, un 
sonido para que conozca algo que yo he conocido antes y deseo que él conOzca también, me baso en una serie de 
reglas, hasta cierto punto estipulados que hacen comprensible mi signO_26 y dentro de los noticiarios deben ser las 
noticias verldicas y objetivu, sin datos inventados, ni aumentados. 

La desinformación es el ejercicio de Ja mentira: se engaña para mantener el poder, llegar a él o querer mis. 
Cada vez mis, los noticiarios escalan peldaños más importantes e incluso llegan a desbancar a pelicula5 y 

19 Alva de la Selva., Alm:a Rosa. Entre la crisis financiera y la guerra de los raitings televisivos. Revista Mexicana de 
COIDnoigr;¡ÓO México, Año Once, Núm. 57 Enero - Marzo 1999. P. 7-10 
20 Comentario reali.2I.do durante la conferencia "Cultura Constructiva y Comunicación", dentro del Primer 
Congreso A Favor de lo Mejor en los Medios de Comunicación. 21 y 22 Abril, 1999. 
11 Femáodez, Villaseñor. Emisión de Nota Roja en Televisión. Nucyo Siglo Año 4, Núm. 206.4 de Febrero de 
1996. 
21 González Alonso, Carlos. Prim;ipios BásicoS de Comuoi"ciÓn Editorial Trillas. Méxi(:o, 1992. P. 21 
13 Guda Silbennan, Sarah. MedioS de Comuni"r;¡ÓO y Violencia Fondo de Cultun Económica. México, 1998. P. 
203 
2. Paoli,J. Antonio. Comuoi"ciÓn e In[onnar;iÓn' Perspectivas TeÓricas Editorial Trillas. México, 1990. P.tS 
2S Villanueva, Ernesto. Régimen luddjr;o de In Ijbrrtades de Expresión e In[onnar;jÓn en México UNAM. 
México, 1998. P. 35 
26 Eco, Umberto. La EstDlchlra Ausente Ectitorial Lurnen. Barcelona, 1972. P. 16 
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espectáculos. A pesar de ello, la mitad de las personas que encienden el televisor lo hacen aún con el afán de 
entretenerse, no pua informarse, y al fLOal para aprender. 27 

Lo majo es que st está volviendo normal prestnciar mucha violencia dentro de la programación televisiva, en 
especial de los noticiarios. Los conductores critican., por un lado, la violencia cuando st refieren a hechos 
delictivot como robos o asesinatos, mientras que por ouo lado se le enaltece en series y películas como vía 
óptima, si no única., para triunfar.u 

La difusión en el ámbito masivo requiere pensar en grupos y no en individuos porque pricticamente será 
imposible emitir mensajes pensando en función del deseo de cada quien, porque todos los hombres tenemos 
diversas cualidades e inquierudes.29 El libre ejercicio del periodismo obliga a pensar y a dirigir mensajes de una 
manet2. más comprensible para la mayor parte de los receptores; dicho de otro modo, pensar en dirigir esos 
mensajes. grupos humanos.lO 

Lo que deben de tener en cuenta siempre cada vez que se presentan las Notas dentro del noticiario es que la 
tergiversación de los hechos produce desconcierto y desconfianza en el público. Cuando se descubre falsedad o 
engaño deliberado, el prejuicio se vuelve conU2 la institución periodística y contra el periodista: ambos caen en el 
descrédito. Y por supuesto pierden audiencia, credibilidad y raiting. 

De acuerdo con Vicente Leñero, el periodismo se deforma :al presentar hechos sin contexto, como si el 
.contecer social fuera nuevo cada dla o cuando, aún dándole contexto, se subrayan mis los datos secundarios que 
los fundamentales.11 

El personaje principal en estos casos es el conductor o presentador de las noticias quien participa como 
intermediario, con quien se anuda el contrato enunciativo que garantiza el funcionamiento del discurso 
televisivo.l2 

El conductor o presentador de noticias es quien hace el programa, quien le pone su sello y personalidad, y 
gene~nte, quien determina el éxito y permanencia del mismo.') Basta renombrar a Javier Alatorre o Guillenno 
Ortega Ruiz. 

T a1~s personajes de pantalla constituyen el primer contacto en el público y <;omo ellos encauzan una parte 
importante del contenido del programa, creemos que son quienes lo conducen. Son responsables de comunicu 
información o comentarios y lo hacen a veces en secciones o en toda la emisión, en Ocasiones durante un control 
remoto o la transmisión de la llamada telefónica de un reportero o el comentario del analista. Conducen el 
programa pam un público masivo que los sigue y los reconoce por lo que debe estar conciente del peso de su 
papel ante las cámaras de televisión. 

27 Riva Palacio, Rayrnundo. Cultura política Medjos de ComunicaciÓn y Periodismo en México Año Once, Núm. 
57 Enero - Marzo 1999. P. 21-27 
u Gacela Sfiberman, Sarm. Medios de ComynicaciÓn y Violencia Fondo de Cultura Económica. México, 1998. 
P.J09 
:!9 Lomelí, Rodríguez, Raúl. J ¡herrad de DifusiÓn Mujya Editori:al CONACULTA. México, 1986. P. 43 
)(1 ídem P.66 
)1 Leñero, Vicente. Manual de Pr;riodjsmo Editorial Grij:albo. México, 1996.P. 32 
J2 Zunzunegui. Santos. Pensar la lmageo Cátedra I U Diversidad del País Vasco. Signo e Imagen. Madrid, 1992. 
P.215 
n Televisa. Espacio 98. Apnntr;s par¡ IIna Hjstoria dr; la Ir:Jey;sjÓn MniCllna México, 1998. P. 151 
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4.1 LA. NOTA ROJA COMO GANCHO TELEVISIVO 

Objetivo principal de los noticiarios es el televidente que, como ya se ha visto. está propensu a recibir 
todo tipo de infamación que le es presentada. Uamado también receptor de los medios c1ectrúrucos (radio y 
TV). no tiene arbitrio sobre los mensajes que r('cibe: es un destinatario o relativamente pasi\'o J.d mensaje y 
siempre está sujeto a escuchar infonnación que no escoge y que frecuentemente se le clasifica con inlercalanuento 
de anuncios comerciales que no busc •. ~ 

Asimismo, el espectador es un activo procesador de la ¡nromución que c('Cibco. es qUien finalmente 
interpreta al mundo basándose en determinados antecedcntu socio-culturales y en so personalidad, 40e crea un 
criterio pan la recepción de las emisiones televisivas que los urulues se cncarg2n de transmitir. 

El individuo reconstruye sensorialmente todos los dementos que forman su conlCXIO (fi~ico ~. 

psicológico), y la fomu en que exterioriza su medio ambiente es • través de representaCiones, ror lo que d 
hombre, como ser social, nunca estlÍ. frente a lo real, sino ante representaciones construid .. s de acuerdo a la 
formación social del que reconstruye y a la interpretación que se hace de los hechos, acontecimientus y oblelOs. \~ 

En el caso de la Nota Roja pt:rcibe imágenes tan sangrientas que despierta su morbo )·¡o curiOSIdad por 
saber qué va .. puar después y es a1ú en donde las televisons luchan por g:¡nar la preferencia dd público: saben 
que las desgmcias ajenu, la sangre y los golpes es algo que se vende deIrulslado bien como pan tenerlo dentro dd 
contenido de su programación. En cuanto a 105 noticiarios, la ?\:ota de color, es un recurso que les ha servido 
como gancho televisjvo. Medio que justifican al decir que mientras la violencia exista en las callcli cl.J ... un lamln¿n 
la Nota Roja en la infonnación, pues ellos sólo presentan la realidad en que Se" vive más no in\·entan los sucesos. 

Cu1pable en gr:an medida de que imágenes de sangn, golpes o dolor lleguen a 105 hogares es la cámara de 
televisión. La mirada a ésta por parte de un personaje instituye un ES A TI A QUIEN ME DIRIJO que "punla 
directamente hacia el espectador. Nos enfrentamos a un yo -el que mira y el que ve- que se figuntiviza en un cl
e! que se hace ver y qUe mira hacia aquel que se quiere hacer que mire- mientras un tú -al que se h .. ce mirar y es 
mindo pero no visto- es designado pero sin encamar en ninguna figun.}6 

Mientras el enunciador adquiere la apariencia fugitiva de un personaje, el enunci2tario es identificado con 
un punto de vista ideal desde el que es posible mirar sin su visto, lo que se constituye como OBSERVADOR 
ideal, como mirón 1. cubierto de cualquier interpelación realY Y entre más imágenes sean pn=sentadas nu.yor 
curiosidad despertará en el televidente y con mayor razón se quedará "prendido" al televisor, entonces se podrá 
decir que ha ganado puntos dicho noticiario. 

Otro demento clave para convencer al público de que sintoniza la mejor opción en noticias, vencidad, 
objetividad y primicias, son los gestos de la conversación que puntualizan o sustituyen frases entens, los cuales se 
unen 1. los grandes gestos antorios. Ejcmplo perf«to resulta Javier Alatorre que cada vez que prescnta noticias 
tiene un gesto de dolor, resignación o de conje según sea la información. 

En el caso de que los gestos y los tonos de voz no tuvieran un valor institucionalizado y formalizable, 
podrlan ser interpretados como señales convencionales que orientan al deslinatuJo sobre el código connotativo 
que debe emplear para descodificar el mensaje lingüístico; y por ello su función de SEÑALADORES DE 
CÓDIGO serian en todo caso de gran importancia desde el punto de vista semiológieo. lII 

}oI Leñero, Vicente. Manual ds; Periodismo Editorial Grijalbo. :-'lhico.1996. P.:!I 
n Ahumada Barajas, Rafael. Análjsis de la Imagen Televisiya UN.\~I. Campus Aragón. :-'Iéxico, 1999. P. 57-58 
l6 Zunzunegui. Santos. Pensar la Imagen Cátedra ¡ Univenidad del País Vasco. Signo e Imagen. Madrid, 1992. 
P.l23 
!71dem P.l23 
l8 Eco, Urnberto.l.a EStrucnml AlISeote Editonall.umen. Barcelona. 1972. P.:!I 
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La imagen de la figur.t en los medios de comunicación, en este caso en la televisión dentro de 1m; 
noticiarios, puede hasta detenntnar la cantidad de atención que se les presta.l9 Por ejemplo, si los locutores y 
algunos personajes destacan que las soluciones pacificas y legales son las correctas y adecuadas, el mensaje latente 
es que la fuerza se impone paralognr cualquier fin. 

Al espectador le puede resultar indiferente en qué sentido es verdaden una historia, si ha sucedido 
rulmente o si es inventada, siempre y cuando no queden implicados ciertos requisitos. Lo mÁs importante es 
saber qué va a pasar con el muerto, con los asesinos, con el padre violador o con los asaltantes. 

Un elemento de suma importancia que se involucn en la presentación de las noticias y que depende de ello si 
afecta o no en cierta forma al telespectador, es la proximidad a la realidad que se presenta en tres niveles: 

o Ajuste: el acontecimiento representado se desarrolla tal como humen podido desarrollarse o se 
desarrolló en la realidad. La exacta observación de la realidad por parte del autor es un medio pan. 
aumentar la credibilidad. Comúnmente cuando se dramatizan o recrean la escena del delito. 

<- Tipificación: en vista de la complejidad de la realidad, una de las preocupaciones de todo c1asiciuno es la 
de lograr la representación de la realidad desprovista de cualquier tipo de elementos secundarios no 
esenciales y formular un mensaje de validez general de f6rm.a. engenda. 

(. Alienación: busca lograr un distanciamiento de la realidad conocida. Incluso utili2lndo el código de la 
imagen y del sonido reales, gracias a la escenificación es posible obtener un distanciamiento que de 
entrada pennite comprender la realidad representada como ficción.4l) 

Las imágenes de televisión proporcionan una imagen del mundo a toda persona que se encuentra frente al 
apanto televisor, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el presentador de noticias es quien de cierta 
fonna recibe la infonnación primero que nadie y ¡unto con el equipo de producción deciden qué se debe pasar y 
qué no funciona. 

Todo esto queda referido y mejor explicado con la "Tuba de Schramm" que consiste en que sólo ciertos 
sujetos reciben el mensaje direcwnente del medio. Tales sujetos son considerados líderes de opinión y son ellos 
quienes transmiten, una vez fUtrado, el mensaje al resto del mundo. 41 

Una de las características fundamenta.1es de los medios masivos de comunicación es que los destinatarios de 
sus mensajes constituyen una masa. Y en el caso de la televisión, ésta ha convertido t. los televidentes en seres 
insaciables: los llena de información sin dejarles tiempo para meditar y permitirles actuar sobre la realidad. 
Nuevamente se comprueba, la Nota Roja es un gancho que da buenos resultados ante la curiosidad de la gente y 
brinda mayor número en las tablas del raiting. Cosa en especifico que buscan los noticiarios. 

La televisión no sólo propaga la realidad., sino que ademis, la moldea, genen. y transmite de ta.1 manera que 
aún existen muchas personas que creen que el mundo presentado por la televisión refleja el mundo real, cosa que 
va acompañada por la calificación o grado de importancia que le da el presentador de las noticias. Lo que 
comúnmente influye demasiado en el pensamiento de las personas. 

Por ejemplo, el público que más se ve afectado ante los bombardeos de información sangrienta y de color 
presentada en la televisión son los niños quienes perciben las imigeones del mundo de los adultos de manera 
inexacta e incompleta.42 Acrualmente. la televisión es cada vez mÁs gráfica para representar la violencia que 

19 Baggaley,john P. Análisis del Mensaje L:;leyisivo Editorial GuSt2VO Gili, S.A. Barcelona, 1982 P.22 
4l) Doelker, Christian. I a Realidad Manipulada Colección Punto y línea. Editorial Gustavo Gilí, S.A. México, 
1982. P.128 
41 GarcÍ2 Sílberman, Sarah. Medios de ComunicaciÓn y Violencja Fondo de Cultura Económica. México, 1998. 
P.82 
42 Garcia Sílbeman, Sarah. MedioS de Comuniracjón y Violencia Fondo de Cultura Económica. Mé:r.ico, 1998. 
P.211 
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muestra en todo tipo c:k progrunas, sean noticias o ficción. De atú que este ezceso gráfico .fectr. ci~ !llgll!!~_ f0~~ 
a roda ciase de espectadores. 

Como se ha visto antes, los 2 principales consorcios de televisión en México son empresas comerci2lcs cuyo 
objeto principal es económico. La meta es captunr el nu:yor número posible de televidentes sobre la 
competenci2, a fin de poder obtener las mayores guancias por medio de la publicidad, esto es, poder establecer 
las tarifas más altas pan. los anunciantes. Pan. lograr este propósito, deben transmitir programas que resulten 
atractivos pan la mayor cantidad c:k público. 

En ú:rminos prácticos y realistas, esto excluye la as! IWruada prognmaclon educatiV1l o cultural. Los 
programas de acción y violencia atraen más público que los documentales científicos, la ópen o el ballet. Los 
consorcios han crecido y logrado enonne poderío económico transmitiendo lo que la mayoría de la gente quiere 
ver y escuchar. Será wnbién que tienen acostumbrado al público. ver sólo violeneis, hacerles pensar que 
solamente eso pasa en el mundo y nada más. 

Los efectos de ver violencia Televisada dependerán del contexto específico en que se presenten y ésta cumple 
una función social dentro de los medios de comunicación: satisfacer y canalizar instintos violentos reprimidos de 
modo que no trasciendan de cada individuo y perturben la buena marcha social. 

Lo cierto es que la violencia en la televisión influye sobre la conducta agresiva y ésta predispone al sujeto 1. 

ver cierto tipo de progranas violentos o en dado caso sólo Notas de color más que sociales, de espectáculos, 
cultura o finanzas. 

Es comprobado que las tragedias tienen mayor raiting que otros sacontecimientos: la muerte de la princesa 
Diana fue más atractiva que la boda de la infanta. Elena; la matanza de Acteal más que los acuerdos de San 
.\ndrés. Se dice que los medios de comunic.ación suelen propagar con más eficaci.a a los valores pervenlos que los 
constructivos.~l 

El mundo actual es complicado y vertiginoso. Bombardean a su público con anuncios, ofertas, 
infonnaciones, modas y distracciones desde las pantallas televisivas., pasando por el cine, hastll I~s págin~s de las 
re'ristas. La violencia es muy eficaz y sirve como gancho televisivo a la hora de captar la atención, pero como 
cualquier otro estimulo, pierde su efecto en la repetición. Por eso, para seguir atrayendo nuestra atención, se 
incrementa la intensidad de la violencia hasta abandonar el mundo real y envolverse en una atmósfera surrealista 
que nos llame aún más la atención.44 Entre mayor sea el número de imágenes sangnentlls y llenas de golpes y 
sufrimiento ajenos mayor set'Í. el número de personas morbosas frente al aparato de televisión. Lucha de todos los 
días entre las dos televisons con mayor liderazgo, aunque comúnmente no lo reconocen. ¿Pero quién va a 
reconocer algo malo si le est2 generando grandes gananci2s monetariu? 

Un papel importante en tal lucha fue el que jugaron, una vez más, los programas de Nota Roja., cuestionados 
por pocos pero vistos por muchos más. Aunque sastituyó la polémica serie "Ciudad Desnuda" por otra similar, 
TV Azteca demostró, según su director, que no le interesa ese tipo de competencia: "Veo con preocup.ación que 
Televisa está muy orientada a la Nota Roja y al amarillismo. Nosotros nos estamos moviendo en la dirección 
contraria", dijo Salinas Pliego, quien atribuye el mayor raiting de noticiuios de Televisa al manejo de dicho tipo de 
materUl.·s 

Algo de que caracteriza a la televisión es su eficacia e inteligenci2 con la que domina., prepara y estimub ~ su 
espectador. al mostrarle escenas filmadas de motines anteriores; amplificado las voces de 105 agitadores; 
difundiendo las técnicas, indicando los lugaces y transformando las normas. Asimismo, al revelar datos a los que 
no tendrían acceso fácilmente individuos peligrosos o de penlonalid.ad potenci2lmente inestable . 

• ) Gar<:Ía Sílberrnan, Sarah. Mcdios de ComunicaciÓn y YiolC'Kja Fondo de Cultura Económica. México, 1998. P. 
427 
u Sanmardn, José. Yiolencia TelevisiÓn y C¡ne Editorial Ariel. Barcelona, 1998. P.37 
H Alva de la Selva., Alma Rosa. "Entre la crisis financiera y la guerra de los raitings televisivos". Reyista Mexicana 
de ComunicaciÓn Año Once / Núm. 57 Enero - Marzo de 1999. P.7-1O 
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El f""nod.!!tl! Gci!1e..T.'.c 0=6- Rciz, c: ti~ de E! N"ticicro, c"r-.$i;:k~ que "hoJ hA, .... ah compc:c .. ciA ,. 
paralelamente, el ciudadano que enciende su televisor tiene opciones para escoger y se queda sólo con aqueUo que 
verd2deramente le convence. En Televisa, el cambio ha sido gradual, constante, responub1e. Cuando se tiene en 
las manos Un medio de tanta penetración. de tanta fuer:za. como la televisión. sólo se puede aCOlar con 
responsabilidad".46 

Compromiso, lealtad, ética y honradez es lo que los noticiarios hoy en db han olvidado al momento de 
realizar sus Notas de color; insisto, sólo les interesa cómo ganar audiencia. Aquí parece que el medio es lo de 
menos. lo importante son los beneficios que genere el morbo de la gente a tnvés de sus modificaciones para ser 
"mejores" cada día. 

Por ejemplo, una innovación de TV Azteca que su rival tuvo que copiar de inmedato fue, no sólo crear 
programas especiales de Nota Roja, sino recargar de información policiaca los noticiarios normaIes.·7 Es común 
observar un .salto, un asesinato, choques. balaceras, operativos, golpes, sangre y dolor ajeno dentro de !Ji, 
emisiones nocturnas de los noticiarios. La gente 10 ve como algo normal que ocurre allá afuera en el mundo en el 
que vivimos. O al menos eso ello que se les luce creer. 

Realmente los programas de televisión, al margen de su género, transmiten una noción determinada de la 
realidad. Asimismo, presentan modelos a seguir (lideres de opinión) a los que los sujetos tienden a imiw, o con 
105 que se identifican. en aspectos tan variados como el lenguaje, las actiOldes, las costumbres, los hábitos, los 
estilos de vida y las formas de socialiur Y de resolver conflictos.'" En los medios de comunicación,la violencia 
resulta, como ya se ha mencionado, cada vez más constante que una excepción. 

En un sentido importante. aunque filosófico, todo medio informativo es persuasivo, ya que la información 
puede influir sobre los procesos psicológicos de una persona sólo induciendo algún cambio en ellas.·' Y el 
detenninismo de los medios de información 0010 es posible mientras los usuarios estén bien adaptados: 
perfectamente dormidos.so 

La rápida popularización de la televisión entre la gente le ha conferido, al margen de otras virtualidades 
intrlnsec.s. un poder que viene dado no ya por el valor de medio de comunicación mismo, sino por la especial 
significación que la audiencia le presta.Sl 

Sin duda, el efecto de una oUsrn:l cosa, según la forma en que sea tratarlo, puede relnsar los ámrutos de la 
representación moral para pasar .. los de representación violenta e incluso brutal. Todo ello explica el impacto 
subjetivo que la televisión ejerce particularmente sobre los espectadores poco preparadot para conseguir una 
inmediata diferencia entre lo auténtico y lo amañado. Comúnmente es a la gente de bajos recursos quien no 
comprende en su totalidad lo que hay detrás de los mensajes televisivos, elto debido a su bajo nivel culrural. Es 
por eso que &ODIa mayoría de 101 que viven engaftados y creen que lo que se les dice y muestra en la televisión, 
llámese violenW., es la única verdad. Han logr:ado t'ngancharlos. 

Deben tomar en cuenta que otro sector de la población que está siendo severamente dañado son 10$ niños 
pues la violencia en los medios de comunicación les enseña que el comportamiento al llegar adultos es violento. 

La violencia en 10$ noticiarios está como una representación visual y gráfica de un acto de agresión Hsica de 
un ser humano contra otro. Puede considerarse que, de acuerdo con los titulares de los noticiaros, entre más 
violenta sea la sociedad mayor será el gndo de presencia de Nota Roj .. dentro de las noticias. 

46 Comentario realizado dur.ante Espacio Televisa de Vinculación Universitaria. Espaci098. En la ciudad de 
}'féxico, 1998. 
47 Cortés, Laura. '"Las dinutW de la televisión" 1" Parte. Contenido Núm.. 420. Mérico,Junio 1998. P. 22-29 
'" Garcla Silberman, Sarah. Medjos de ComunicaciÓn)' Violenda Fondo de Cultura Económica. Mérico, 1998. P. 
212 
49 Baggaley. John P. Análisis del Mepsaje Thh;viaiyo Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1982. P. 198 
so Marshall y McLuhan, Eric. I&yes de los Medios Alianza Editorial Mericana. México, 1990. P. 141 
SI Vázquez y Medín García., Félix.lj:ls;yjsjÓn y viplencja TVE, Servicio de Información, 1996. P.12 
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de las dos empresas que, como en repetid" ocasiones se ha seaalado, hacen de la información una mercancía 
donde la especularidad y la frivolidad son lo más importante. 

Respecto a dio Alejandro Ramos, director de El Financiero, considera que "los noticiarios de televisión 
ven la competencia como un negocio con poca credibilidad; son como show bissness".52 

Por su parte. Bernardo González, sub-director del Uno Más Uno, comentó "la competencia entre los 
medios es feroz, C2fUbaI. todos hablan de todos".51 Es un juego en el que no se vale perder pues, el que lo haga 
tendrá como conseruencn menor credibilidad y preferencia de parte del público televidente. Y por supuesto 
menores ganancias económicas. 

Es por eso que prefieren presentar hechos catastróficos en vez de abrir espacios a analistas, programas 
de entretenimiento con calidad y utilizar los distintos géneros periodísticos sin caer en el amarillismo 'f/o 
sensacionalismo como gancho televisivo. "Cuando las televisoras se vuelven amuillistas queda el ciudadano a 
merced de la desinfoonación", asegura Javier Hidalgo, partidario del PRO.14 

Lo que hasta la fecha han logrado únicamente con el exceso de Nota Roja dentro del contenido de los 
noticiarios es incitar al televidente a ver este tipo de Notas como algo normal en nuestro mundo, lo que genera la 
pérdida de su sensibilidad ante el sufrimiento y las desgracias. Podrán enterarse de las noticias a la hora del 
desayuno, de la comida o de la cena, de todos modos las percibirán de la misma manera: sin sentimiento alguno 
más que el desperar del morbo. 

Lo que debería suceder es que la infonnación tomara un papel, en donde ésta se apreciara de ta1 forma 
que, el ver Nota Roja constante en el noticiario que se acostumbra ver, no se vuelva una necesidad por saber qué 
pasó con los moribundos, los delincuentes o la muchacha violada. Si no todo, lo contrario, estar enterados sin 
morbosidad pero con la intención de saber qué sucede allá afuera. 

S2 Comentario realizado dentro la 2' Sernma de Comunicación El Comunicador y su Responsabilidad Social, en la 
conferencia "Prensa escrita y responsabilid2d social", UNAM; ENEP Acadán, México 1998. 
Slídem 
14 Ambriz, Agusón; Cabildo, Miguel. "Para alimentar una audiencia creada por ellos mismos, Televisa y TV Azteca 
incitan ala violencia y nutren el miedo colectivo. ~Núm. 1096, México 2 de Noviembre de 1997. 
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4.2 HECHOS Y EL RAITING 

Hechos de la noche tiene 6 años de vida en los cuales se ha realizado lu.sta lo imposible por rN.Dtenerse 
11. la alza. Algo qUe por supuesto no ha sido un camino fácil. Su competenci2 más cercana (felevisa) ha tratado de 
estar siempre a la vanguardia con el mismo propósito que TV Azteca: fIWltenerse en el primer lugar de 
prcferenci.a entre los televidentes. Muchas veces, lamentablemente, a costa de lo que sea. 

Ricardo Salinas Pliego, Presidente de TV Azteca, declaró que "1. audiencia acepta o rechaza de acuerdo a 
su sc:ntido común. Los medios de comunicación estamos pan servir y hay un esfuerzo permanente pan ser 
mciores",ss 

Si ser mejores incluye emitir violencia cItrema en el contenido de sus programas. en especw en sus 
noticiarios, se debe considerar que han hecho una gran bbor. Pero si por otra parte se dieran cuenta. del mal que 
transmiten al brindu violencia cxces.iva convertida en amarillismo, la opinión seri2 contraria. 

Sergio Sumiento, Director de Noticiarios de TV Azuca, d«laró estar convencido de que la presentación 
de la violencia cotidiana en la ciudad de México y en otras ciudades del país, en un medio tan poderoso como la 
televisión, no la fomeatar2 más sino por el contrario, enfrentMá a los mexicanos con su realidad".S6 

Una realidad que día a día se vuelve rNS violenta, lo que genera mayor presencia de la misma en los 
noticW1os, situación lógica que ayuda al incremento del raiting del espacio informativo. Siempre sale a flou el 
morbo de cada persona por conocer cómo asesinaron a fulanito, si capturuoa al violador o si hubo 
sobrevivientes en un tenernoto o incendio y cómo quedó. 

Parte importante pana obtener el rnlIyor número de nUting es el presentador de las noticias que, como ya 
se mencionó en capítulos anunores, llevan a cabo una Iabar tan buena como para preocuparse por no perder la 
simpatfa y credibilidad gutada cada noche. 

En el caso de Hechos de la noche, Javier Alatorre ha tenido el gran mérito personal de cambiar un estilo 
de presentar noticias que, desde luego, ha ido mucho más allá de los gritos que lo caracterizan al inicio de cada 
emisión y en los cortes del noticiario: "Esta noche en Hechos" y "cuando regresemos". Se puede decir que 
inauguró un estilo estentóreo que sus criticas dicen que parece de voceador más que de noticieroY 

El titular de Hechos de la noche comenta "desde hace seis años que salió el noticiario, tuve la idea de la 
competencia y con el objetivo de ganar porque partíamos de cero. El trabajar en los mismos espacios y horarios 
con personajes como Jacoba Zabloudovsky o Guillermo Ortega Run era algo muy bueno pan mí. Pero si 
compites pensando en acabar con el otro, desperdiws demasiada energía; además la televisión y los medios en 
general hemos cambiado mucho".~ 

Con el tiempo el concepto de trabajo va cambiando y el oficio del periodismo se convierte en un 
privilegio y eso sólo se aprende con el paso del tiempo y la experiencia. Importante es reconocer que la televisión 
es muy intensa, divertida y seductora, por lo tanto, muy fácil de convencer a1 auditorio y estar en su casa.. 

~~ Cometario realizado dunnte la conferencia "Visión y Misión de los Medios de Comunicación", durante el 
Primer Congreso Internacional A Favor de lo Mejor en los Medios de Comunicación en Abril de 1999. 
S6 Comentario realizado durante el Primer Congreso Internacional A Favor de lo Mejor en los Medios de 
Comunicación en Abril de 1999. 
51 Cortés, Laura. Las dinastías de la Televisión. ContenidQ 420. México,Junio 1998. P. 22-29 
!>I Mari Carmen TudónJ.]V SbQW Año 1, Número M,Julio 31, 2000. 
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"La Iibert2d de expresión es muy diferente ala de hace 20 años, es aleo que ~ ":flndn.y" ,=Q,d~ dÍ!!. Y:1 
que el papel de! comunicólogo es de compromiso y responsabilidad porque nos debemos a la sociedad, ella le da 
sentido a lo que hacemos", opina Pablo Latapí, presentador de noticias de lV Azteca.59 

y tiene mucha razón, sólo que hay veces que no Uevan a cabo lo que saben sino al contrario, se 
preocupan más por el raiting y su competencia que por otra cosa. 

Javier Alatorre, titular de Hechos de la noche, considera que "la competencia debe ser hacia adentro por 
un mejor periodismo, riguroso y creativo, y en ese sentido es un juego en e! que todos ganamos; en la medida en 
que los noticiarios, tanto en Azteca como en Televisa, sean mejores. Así que no se puede perder energía dando 
codazoS".611 

No se puede perder el tiempo en ello, mis sin embargo, lo hacen sólo que son muy cuidadosos en eUo. 
Sólo basta con recordar la Guerra de las Televisaras. 

En los últimos meses hemos visto cambios en Hechos de la noche que van desde su imagen. 
escenografia, horarios y lugues de transmisión. 1.0 que definitivunente no cambia es su fonna tan "can.cterlstica" 
de informar a la gente. 

Todo ello ha contribuido o mejor dicho, va dirigido para no perder su raiting sino todo lo contrario. Al 
parecer, la competencia los hace &.iempre mejorar, estu" a la vanguardia y no dejarse opacar. 

Pero mayor es la seguridad del titular de Hechos de la noche al comentar "respeto el trabajo de las demás· 
empresas pero estoy mis ocupado con mi espacio y en cómo mejorarlo. Nuestra estrategia no está pensada en 
función de la competencia sino en el público. Sin embargo, percibo la competencia de una manera diferente".61 

Una infonnación Televisad2 es esencialmente un divertimento, un espectáculo que se nutre 
fundamentalmente de sangre, violencia y muerte.u Eso podemos ver dIa a dIa en cada emisión de los noticiarios y 
e! personal que colabora detrás de clÍm2ras pero ¿cuál es la fórmula o estrategia para acapanr la atención del 
auditorio? 

Javier Alatorre considera que "la gente honesta con la que trabajamos es nuestra caru fuene y la 
credibilidad se gana con eso. Somos 700 penoras audaces y jóvenes".63 

Los presentadores de los infortna.tivos de televisión se lle~ a convertir en esos "amigos que llegan a 
nuestro hogar" y con ello, desde hace ya mucho tiempo, han adquirido ura influencia desmesurada y sus 
comentarios pueden condiciorar el pensamiento o la fonna de ver las situaciones presentadas. Son ellos parte 
imporunte en la garantía de la credibilidad del noticiario. 

"En este negocio hay ser mucho más humilde,lo que nos hará intencruar de una manen. mis rica con la 
sociedad que está en una posición de soberbia que a mi me parece absurda", comentó Javier Alatorre.64 

Cuanto más hablan los noticiarios de un tema en específico que en esos momentos está causando gran 
expectativa entre los televidentes más se persuaden colectivamente de que ese tema es indispensable, central, 
capital y hay que cubrirlo mejor consagrándole más tiempo, más medios, más reponeros, mayor número de 
imágenes impactantes y, posiblemente, mayor número de testimonios o testigos. 

Muchas veces, con tal de obtener la atención de la gente, repiten escenas llenas de violencia y como 
respuesta a ello Javier Alatorre dice "me resisto a vivir en una sociedad que se acostumbre a la violencia, me 

59 Cometario realizado dunnte e! 50" Aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Mayo, 1999. 
611 Alicia López Fuentes. ~Lunes 12 a Viernes 18 de Agosto 2000. México D.F. P. 78-79 
61 Alicia López Fuentes. ~Lunes 12 a Viernes 18 de Agosto 2000. P.78-79 
6l lUmonet, Ignacio. La Tiranía de la Comuojcadón Editorial Debate, S.A. Madrid, España, 1998. P. 75-76 
6) Alicia López Fuentes. Mj GlIÚI lunes 12 11 Viernes 18 de Agosto 2000. P.78-79 
M ídem 
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resisto a vivir en una socit'dad que ~acci()ne a palabras alusunanles y no reaccione al dolor, que no reaccione ala 
Impunidad, a la falta de accJón part tener el país liut' queremos", 

Algo que c.araclt'nu • n' AZleCl en ese st'nudo es que enlrt' la misma competencia se imitan, se copian, 
se con~stan y se mezclan. Con uto sólo confunden al Iclc\·idcnrc con respecto a la actividad de informar y 
comurucar, 

M.anejan la infotnUción como mercantia ~' cun tlJ de venderla la utilizan de la manert mis anti-ética, 

La informacibn 5C caracteriza hoy por tres aspcclusH ; el primero es que 5i du~te siglos fue muy escasa, 
clsi ¡nenslente, hoy t'5 r;úpcr .abundante-, \' ha~' in(onn.aclún de- un suceso pan rn2S de una Nota, 

La 5C'gunda es que- la Informad()n t's un ritmu rdau\"ameme parsimonioso y lento que en otros tiempos, 
hoyes eJ:tre-madarnenle rápida. Cuando en el vit'lo contine-nle estalló una guema aquí no pasan mlÍs de 24 horas 
cuando ya tenemos &11I1e5 de lo que sucedió, cómo, en qué momento y quiénes son las posibles víctimas y 
victimarios. 

La tercera es que b mfurTlUIci"IO no nene- valor en si misma en rdación, por ejemplo, con la verdad o en 
relación con su eficacia civlca . .\1 presentar a una persona mucrta, herida o t'n pleno sufrimiento no da mucha 
información, sólo dcspierta el morbo en cada Ielevidt'nlr. 

El raiting t'n TV Aztt'cl t'S primordial )' único ubjetivo como meta pua sentirse responsables y buenos 
comunicadores con la genle que les brinda su cnnlia",,~a y credibilidad. 

No impona a costa de que lo logren, siempre Uenen una máscara o nzón con la cual justificar su actitud 
ante los hechos "¡olral!}!>. mantenrf bien mionnadm a la Kcnle anles quC' nadie. Cuando realmente lo único que 
les importa C's ,'endC'r. 

Delinitivarnenle si usan a la Nota Roja como wancho televisivo y buenos resultados les ha dado dicha 
fórmula pan obtC'ner gran prefC'~ncia entre los Ielespcctadores. 

H Ramonet, 19naÓo. I a Tjranja de la ComuniqcjÚo Edilorial Debate, S,A, Madrid, España, 1998. P. 48-49 



4.3 EL NOTICIERO Y EL RAlTING 

La veracidad de la infonnación hoyes un hecho cierto, no porque corresponda a criterios objetivos, 
rigurosos y verificados, sino simple y senc.illamente porque otros medios repiten lo mismo, lo conflmW\ y lo 
informan. 

Para El Noticiero infonnar es una prioridad y más aún con ven.cidad y oportunid1d. El Presidente de 
Televisa, Emilio Azcárrag2 Jean, asegura que su línea editorial es muy simple: informar tanto como sea posible, 
tan bien como sea posible." 

Convertirse en la gran opción paca d público televidente en y es l. intención del noticiero de la barra de 
progranución nOCNma. Esto no sólo hoy sino desde que d periodista Guillermo Ortegt Ruiz estab:a al. frente de 
El Noticiero. 

Dude su creación. Televisa dedicó especial atención a dos aspectos de la comuniación televisiva: por 
una parte creó un sisterrut. de noticietos destinados a proteger los intereses de las cuatro familias en particular, y de 
los grandes capitalistas mexicanos y extranjeros en genen.l61• 

Hasta antes del surgimiento de TV .\zteca, el monopolio de Televisa acaparaba el mereado y no se 
preocupaba por los raitings. Los contenidos \;olentos, pOI lo tanto, dependían sobre todo de la progrmución 
importada, en tanto que la producción nacional no destacaba notoriamente en este sentido. Al iniciarse entre las 
dos grandes empresas televisivas del país, en térmi.nos de Florence Toussaint, "el público se ha convertido en gran 
rehén y el raiting en la nudre de todas las pruebas".68 

La competencia desenfrenada que experimentan las diferentes cadenas incita al periodista a buscar lo 
sensacional a cualquier precio, 2 querer ser el primero sobre el terreno. 

El periodista tiende cada vez mis 2 ser un simple conducto de 12 información. Es el hilo que permite 
empalmar el acontecimiento y su difusión. y no tiene tiempo de filt:ru o comparar porque pierde mucho tiempo 
en hacerlo; ahora lo que todos buscan es ganar 12 noticia sin importar a quién puedan "pisar". 

En un programa infonnativo, detrás del tirulu hay cientos de person2s que ayudan a la elaboración y 
posible éxito del mismo. 

Desde principios de 1998, TV Azteca reestructuro su programación noticiosa, buscando aprovechar 12 
salida de Zabloudovsky del aire. Sin embargo, en su lugar entró tomando la esafeta, Guillenno Ortega Ruiz, 
quien comenzó en el mundo del periodismo con la cobertura de Now breves para la sección "muchas noticias en 
pocas palabras".69 

La nueva tarea de GuiUermo Orteg2 al estar en un es¡ncio infortn2tivo que durante mucho tiempo 
estpvo a cargo del señor Zabloduvsky, en recuperar no sólo el raiting sino la credibilid2d que 24 horas perdió en 
tantos :años de darle por su lado al gobiemo.70 

66 México D.F. 25 de 2bril del 2000. Página de \nn\·_~r;lrmcdl·l.cQm/noticm 

67 Aliseda, Pedro. El gran negocio de la comunicación, arma al servicio de cuatro familias. ~Número 191. 
México 30 de junio 1980. 
68 Garda Sflberman, Sarah. MedjQs de ComunicaciÓn y violencia Fondo de Cultura Económica, M~rico, 1998. P. 
412 
6' Televisa Espacio 98. "Aliares para una Histgria de la Thh;yisjón McxjglOa México, 1998. P.168 
7U Aguirre. Alejandrina/ vila, Andrea/ Copll, .\driana. Las DlOastí2s de la TeleViSión. 2" Parte. CQotCrudg Núm. 
421, México,Julio 1998. P. 40·50 
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Él crda Que le iba bien v citó mediciones segÚn las cuales El Noticiero v, h:ahi, \l.urv .... cln :a UI n\'~I. 
Hechos de 1V Azteca; pero su~ detractores (los p;ores) estaban dentro de T;levisa: los' que aspiraban a 
reemplazarlo ale~ que el repunte es espurio, logrado a fuenA de Nota Roja y escenas de violencia.11 

Durante el evento de Espacio 98, Guillermo Ortega dijo "hoy ante un público 0\25 escc'puco. 
desconfiado y exigente, hemos respondido imprimiendo a nuestros noticiarios CAlidad y credibilidld. Sabemus c.:¡ue 
si queremos OWltener ese liderazgo, debemos ser muy analíticos, muy AutOCríticos y, sobre lodo, debemos trabajar 
mucho pan entender lo que está pasando en nuestro p:ús y lo que lA sociedAd espen de nosotros como 
profesionales de 12. comurucación".71 

El periodista I.SCgurab2 también hlber logndo altos niveles de audiencia, lo que equivale 1 que de IOn 
televisores 46 estaban sintonizando su programa. Esto porque trató siempre de hacer de El Noticiero un sistema 
informAtivo cretble y trabajó día a día para lograrlo, mientras estuvo al frente. 

y se considen que la base del éDto está en la emoción diaria de b búsqueda de la Not;¡, b opinión del 
Uder o del especialista., extraer lo mejor de un personaje o en su defecto, lo peor y asi fonnar grandes 
profesiorustas del campo del periodismo en cualquien de sus ranus. 

Con respecto a Hechos de la noche, de TV Azteca, se considera un gnn esfuerzo, en donde no exisle 
guerra de raiting y no lo hay porque Televisa tiene el 80% de la audiencia y mantiene el liderazgo. Ambas 
empresas &1 a dÍlI. realizan su mayor esfueno para conseguirlo. 

De acuerdo con Guillermo Ortega, ex titular de El Noticiero, "lo que hace :ala televisión noticios:a tiene 
dos vertientes: el fondo y la forma. Con respecto al fondo, Televis:a h:a dado pasos sólidos para Clmbiar el criteno 
pan la cobertura. de la información. Es mis abierta. Sus reponeros son más :agresivos. Su actitud ant~ 11 
información ~s independiente. Y los redaclores son más :agudos y más claros a l:a hora d~ escribir los textus c.:¡ue 
finalmente se presentarán en pantalla. Los camarógrafos observan más. Toman todo lo que ven. Sus lentes son 
más críticas a l:a han de captar imágenes. Y también los editores y productores h:an d~spcrtado pan realizar 
U01encias más audaces y diseños grificos más creativos paca logru tnnsmitir con fuerza a nuestro público lo que 
se quiere decir. La únic:a limitación es el respeto 11 los valores de la familia. evitando en lo posible, aqueUos 
eontenidos que pudienn lastimar en lo mis intimo. Por el lado de l:a foana, el públieo exige más dinamismo, texto 
Un complic:aciones, secuenci:as de imágenes variadas, movimiento y :autenticid:ad. Así como esponuneidad y 
frescun. ... ll 

Asimismo, la libcrud. de expresión es uru lucha de todos los días. Pant tener realmente el privilegio del 
mayor raiting y preferencia del :auditorio, lo primero que se debe hacer es vencer la autocensun. Ir siempre por la 
libertad, no para .tris y lograrlo precisamente con progr.un:as amarillistas y escandalosos sino con la mAyor 
objetividad e todo lo posible, desde la Nota Roja hasta la menor Nota en el noticiario. 

No se puede ignorar la verdad o pretender que no existen otras realidades. "Mucho menos cambiu una 
cos:a de color que alguien allá enfrente dice es rojo pero dí:a que es azul, no se puede. Y 11 no lo pcrmitio:a la 
sociedad", asegura el periodista Guillermo Ortega Ruiz.H 

Con todo lo anterior se puede concluir lo siguiente, en el caso del raiting dentro de El Notici~ro están 
tan seguros d~ poseer el mayor número que no les preocupa en lo más núnimo su competencia más directa o al 
menos eso es lo que tratan de demosu2C y es parte de su estr:ategia pu:a continuar en 12 contienda, en donde \a 
presC2 mayor es la. preferencia y credibilidad del público televidente que siempre busca l:a vencid:ad y objetividad 
en la infonnación. 

71 fdem. 
12 Comentario realizado dentro del evento Espacio Televisa de Vinculación Uruversitaria. Espacio 98. ~Iéxico, 
D.F. 1998. 
n Comentario re:alizado dentro del evento Esp:acio Televisa de Vinculación Universiuri:a. Espacio 98. México, 
D.F. 1998 
14 Televis:a Esp:acio 98. Apuntes pua una Historia de la Teleyisión Muicana. ~Iéxico, 1998. P.168 
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PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

Cincuenta años han pasado desde la primen vez que la tdevisión mexicana proyectó su primera 
imagen y brindó una nueva opción de entretenimiento par.t la gente. 

Al principio, a1gunos c:reyeron que sólo podrú. provocar problenns en 10$ ojos. Después 
consideruon que la televisión era una simple ntlquina pan. perder d tiempo. Desde que ésta se convirtió en 
objeto de conswno masivo en los hogues, sus efectos de b. vida cot:idUna Y la vida socia1 han sido matera de 
preocupación para diferentes investigadores. Hoy en día ésta es muy dnmática porque se cree que entre la 
violencia televisada y la real existe una relación causal, esto por toda la violenru. regism.da. 

En ocasiones se le ha denominado como la caja idiota.; sin embargo, lo que la hace asi DO es dl.a por 
si sola sino por sus contc:n.idos que día con db. V7.Il cncarttiendo de calid.ad. Y dentro de los noticiuios no se 
dig>. 

ActuUmerne basta prender el td!:visor y darse cuenta que al principio, en medio y al fmal existe notll 
roja en sus noticiarios como si esto fuera lo único que ocurre a nuestro alrededor. 

Despeg21lOO los pies dd suelo, el verdadero objetivo de un espacio informativo deberi:l. ser el 
funcionar como cuW que pcrmitll est2blecer cont2cto entre el públko receptor y los hechos que él mismo no 
puede presenciar, brindindole una información verídica, sin adjetivos ni tomas tan alannantes y lo más 
objetiva posible. Todo dio con el fmnc propósito de informar y darle dementos a su auditorio para criticar ! 
cuestionar su propio contexto. 

Sin embargo, esto es meramente idealista puesto que es s.abido el dinero es lo que m~'e a una 
televisan para meter contenidos en su progrunación que despierten el morbo de los televidentes y así sean de 
su preferencia y siempre que quieran informarse recurr.an .a eUos. 

En el caso del manejo de la not2 rora dentro de: los noticiarios, como ya hemos visto en varias 
OClsiones, es exagen.damente dramatizada lo que la hace sensacionalista o amarillista y al momento de ser 
presentada la justifican diciendo "hay que darle al público lo que pide". Pero, ¿nunca se han pu~to 2 pensar 
que violenci2 no es lo que piden? ¿No se darán cuenta del daño que provocan al ofrecer este tipo de 
infonnación exaltada? 

Con esto sólo lognn incremcnw su morbo par2 conocer y ver más y más violOlci:¡ puesto que, 
desgraciadamente, ésta se ha vuelto tarl cotidiaruJ. en el diario acontecer que será sólo en sueños cuando no la 
veamos más en el contenido de un espacio informativo. 

Remontándonos algunos 2IlOS atrás, este tipo de notas brillaba por su 2usenc.i2 o al menos se era 
discreto al presenb.rlos en Wl noticiario. Actualmente, como se descubrió qué es lo que más vende, es lo que 
mis predomim. en sus contenidos. Basta ver en El Noticiero, hoy al frente Joaquín López Dóriga. Y descubrir 
la infinidad de información de color que es presentada durante b. emisión. 

En una ocasión, dentro del 50 Aniversario de la Escud.a de: Periodismo Carlos Septién Garcia, 
Guillermo Ortega Ruiz, ex citular de El Noticiero, comentó que sólo es la realidad que hoy d1a vivimos la que 
los medios de comunicación se dedican a difundir. l.amentablemente eso es cierto, cada. día en nuestro 
entorno el incremmto de los actos violentos V2 en aumento de manera. disparada y es sabido que 2 las 
televisons lo que les importa es vender, ganar raiting y ser 12 de mayor preferenci:¡; Mee!: todo sin imporw lo 
que tengan que transmitir para logrulo y b. violenci2 está en una época de 2uge tremendo que hast2 
progamas completos de nota roja disfruados corno de labor social son trasmitidos 2crualmente (Metrópoli, 
Testigo en Alem). 

La tdevisión deberla tenc:t en cuenta que posee un gran poder, asimismo, entender que la. 
responsabilidad de lograr una mayor objetividad en b. información no la VII. 2 lograr si lo único que busca es 
ganar raiting enganchando a la gente con Nota Roj.a cayendo en lo unarilli.sta o sensacionalista. Los 
noticiarios deberlan tener prudcnci.a en la opinión, respeto en sus contenidos que debe: ser para fortalecer 
conocimientos, no para deteriorarlos y rttonocer que pn:sentan Nota Roja converrid2 en sensacionalismo o 
amarillisrno debido 2 su )'ll mencionada y dcsg:astante dram:.uizaci6n. 
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Somos bur:mtes personas las ~ demanchmos " la tdevis.ión responsabilidades favo:ables o por lo 
r:-~o:; pu;lti~ ín:ntt: a la agtUividac:i Y vioicncia. Sin cmhargo. este med10 lo único que hace es exaltar de 
una u om forma toda la pasión Roja que aiste en nuestro contcJttO, se defienden muchas veces diciendo que 
la televisi6n no es mas que un imparcial reflejo de los hechos, un intermediario que no toma partido en ellos. 
Oanmcnte podemos ejemplificar con programas como PrimcJ: impacto, Metrópoli y Testigo en A1ert2. 

En la funciÓD informativa de la tdcvisión. por lo menos. la rnnspucncia debe ser esencial en el 
medio mismo y más aún en la información. La oecesidad de una mayor comunicación entre los usuarios y su 
público es cada vez mis evidente pero j2más se verá realizada si continúan util.izando uno de los más grandes 
malcs de nuestros tiempos en cuanto a los contenidos de los noticiarios se refiere: el amarilIismo o 
sensacionalismo en la Nota Roja. 

El periodismo implica mucha responsabilidad, tanto del medio como de todos los que trabajamos en 
ellos, en un ámbito de gran libemd pero DO por ello wmos a introducir cualquier tipo de informaci6n pan. 
gMUt preferencia e incremcotar nuestro n.iting. Debemos ubicamos, detcctu: las verdadefas necesidades del 
medio Y contribuir a su crecimiento pero de manCr.l limpia, honesta y objetivamente; sólo que: esto es un 
sueño que va más aI.Ii de nuestras posibilidades y es por eso que no podemos idealizar en d sentido de lo que 
debiera ser el manejo de la nota roja en televisión porque siempre va a eseu- de por medio el dinero. Así que, 
la propuests es la más CCf'ClIl2 a la realidad tomando en cuenta que lo que se pretende es dar información 
objetiva y verídica" sobre todo esto último porque no podemos seguir cayendo en el amarillismo o 
sensacionalismo. 

Tampoco proponernos dosificar la nota roja en un espacio infounativo puesto que forma parte del 
COntexto que dí2 con día nos rodea y también es importante estar informados de las notas de color. Lo ideal 
seria que con moderación. 

Hoy en d1a detri.s de los noticiarios existen intereses. podaes y, sobre todo, la búsqueda dd éxito, 
popularidJl.d, prestigio y dinero utilizando un recurso muy barato como lo es la violencia. 

Es vilido usaI todas las urnas posibles siempre y cuando sea con discreción y respeto, tomando en 
cucna quién se encuentra del otro lado de la cámara. 

I...ament:ahI.cmente la cuestión de usar Nota Roja corno gancho televisivo no le ha eliminado sino al 
contrario, cada d1a le ha incttmentado con el firme propósito de ganar la prefc:renci2. dd tde~auditorio y eso a 
simple vista lo detecta quien mira el noticiario. El problema del awnento indiscriminado de este tipo de 
información es grave y dcsmcrita la labor periodística que se realiza fuer.¡ del contuto serw.cionalista. 

y cuando se hace uso del sensacionalismo en nuestra Nota Roja cswnos frente a un claro ejemplo 
de manipulación informativa. El sensacionalismo apela el morbo oarur.al dd ser humano al dcsa:ibir los 
hc:chos con una fuerte cuga emocional Y una serie de circunstancias siniestras y oscuras que en el fondo 
agradan al público Y hacen. que éste tenga. \Dl bito gnndioso. Lo grave es que el m2l ya esti echo, a la gente 
le intereSa más VCl" situaciones que despierten su morbo que situaciones que adicionen conocimiento a su 
vUla. 

En la imagin2ci6n los noticiarios ideales serian aquellos que pudiesen ejercer un intercambio 
infonnacivo objetivo, real y apegado JI. los bcchos. De 0tI'll. forrm, su misión dcllltta ser d infomw con 
objetividad, claridad, actuar con responsabilidad y no abusar del dc:tttho a la información ni tratar de SJl.CIlr 
ventaja de un hecho lamentable: una muerte. una desgracia natural o un accidente. 

Además no deben provocar o generar miedo o temor a Wir de noche o de d1a JI. la calle. Y esto lo 
logmn cada vez que un:a persona está frente al tdc:visor y ~ fraSl;$ en donde: se le advierte que: la 
viol~ se ha Jl.aeccntado y está en peligro su vida si sale de su asa pues en cualquier momento puede 
ocwrit UDll. desgncia. 

Es cierto que le debe mostrar la reilidJl.d, sí, pao debería mostrarse sólo lo nccc:sat:io para dar la 
información, no para c:xaltarla y darle más boom del que merece. Si las tc:lc:visoras requieren de violencia en d 
contenido de sus noticiarios deberlan incluirla pero con la cantidJl.d menor posible y, si es uf. ésta debeóa 
cumplir con ciertas normas porque. como ya se ha mencionado, no podemos borrarla de un espacio 
informativo, es por ello que nuestra propuesta consiste en: 
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L !Jtili= !;. NVi.ia Ru¡ .. uanm tid. cissen siempR: Y cuando tst.t sea de Inlnn social mas 
no cualquier muerto o choque automovillsbCO. 

2. La gesticulación del conductor debe ser natural. y no falsa y exlrnNWmente dnmálica. 
es decir, ba;ule al tono de su drama ante una Nota Roja. 

3. Hablar en forma precisa y obtetiva, evitando la distorsión corno La mala interpretación 
de los sucesos y dudir la parcialidad. No remarar tanto las frases insistCfltr.i pan que el 
tdevidente prestl: SUflU atCflción a sangre o rostros dramáticos. 

4. No utilizar adjetivos tan al:armantes cuando la infomución no lo reqUler.a, delxnan dar 
la nota tal cual es sin exagerarla. El discurso debe ser pronunciado con aringt"ncia. cfI 

forma ordenada, clan y precisa. Al momento de dar la nota el conductor imprime en 
sus palabr.as vida y ést1S pueden conmover y convc:nc.:er • quienes b ven sin necesidad 
de llegar. extremos Wl bantos como lo es el sen:ucionalismo o amariIlismo. Tomando 
en cuenta eso, ~ crro.ibilidad Y preferencia porque están dando la flota como es 
sin ser partícipe. 

5. Las imágenes comúnmente presc:nt:ldas de personas aplastadas por gnndcs picdl"lL$ a 
causa de un tenemoro. del:x:rlan ser sustituidas par un panol'lUT12 general del lugar. 
Evitar el closc up lo más posible que se pueda y todas aquellas imigmes que dañen la 
integridlld de una persona. 

6. La Nota Roja debiera ser la infOlTTlllción mas no la imagen pues muchas vC'Ces repiten el 
mismo texto o hllblan sin decir nada y transmiten varias veces imigcnes llenas de sangre
o viokncia. 

Bascmte teníamos ron los llamados talk show. programas donde más que usar el amarillismo o 
sensacionalismo. abusaban gnvcmcrue de éL Y un noticiario pan ser entretenido y de mayor preferencia 
puede serlo sin depender del sensacionlllismo o amarillismo y no por eso tienen que ser aburridos. Todo 
depende de lo parciil y coherente que el conductor sea en la información. 

Javier AJatorre se ha c:uacterizado por sus tremendos gritos al anunciar una Nota. Por su pane. 
Guilleuno Ortega Rui.z acostumbClba d.arl~ un toque de énfasis a las palabras R:feDdas a una siruación 
violenta, cxalttndo así el drama iniustificado. 

Como conclusión diremos que, efecciva.mente la Nota Roia es uSllda como mero gancho televisivo 
pues es lo que actualmente más venden las tdevisoras quienes. como ya se ha menciomdo en repetidas 
ocasiones. sólo buscan su beneficio Y se rnUC"'\"en por dinero más que por una verdader:a preocupación social 
en d (:Qntenido de sus noticiarios. 

La Nota Roja es manejada Wl dramáticamente que: d reportero hace uso de adjetivos tan al:armantes 
que se los cree quien lo ve y siembra el miedo y preocupación. de la gente por lo mal que est.á la violencia en 
las calles. Como medio de comunicación que conforman, I.:a. tcievisión y el reportero deben tomar en cuenta 
las responsabilidades que tienen al realizar su Labor periodIstica de la mejor maner:a posible. 

Como reportero se debe tener la capacidad de tn.nsrnitir bs historias en el contato más claro y 
apropilldo posible. El periodista tiene la obligación de contextualizar su información ya que su papel en l..a 
organización seri siempre imprescindible y constituye grandes pasibilidades de dCSll.m)Uo pan las siguientes 
gener:aciones, siempre y cuando se h.aga con n:sponsabilidad y respeto para el televidente. 

y es precisamente en nosotros en quienes estí La base pan generar un cambio favor:able par:a el 
crecimiento tanto personal como de nuestro país. No hlly que temerle a los diferentes actores pues la mejor 
forma de informar a la sociedad es no tener miedo al cont.tcto. Sianpre debemos luchar por la libertad y 
cjercc:r con pasión y enttoega el melar oficio del mundo: el Periodismo. 
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