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INTRODUCCION 

. . 

Desde que uno selecciona la carrera que cursará para ser profesionista, se crean grandes .· 
expectativas en tomo a ella y al ejercicio profesionaldé la misma, sobre todo si se elige 
una de las que más atraen la atención de la sociedad por lo que ella re¡:}resenta., como es 
el caso de la de periodismo. · · ' · · 

Sin embargo, en esta profesión. cuando se llega a ejercer, la realidad termina con los 
sueftos que se tejen en tomo a la misma parla fama que le han creado; porque ni es bien 
pagada ni se viaja mucho, pero si se explota en demasía a los que la ejercen cuando no 
se tiene una "fuente" o sector que cubrir; o se trabaja en un periódico en el cual no 
existe una clara idea del papel que. tiene el periodismo en la sociedad, sino que los 
dueftos del mismo sólo lo ven como un negocio que conlleva el famoso "cuarto poder", 
pero nunca como una empresa que tiene a su cargo una enorme responsabilidad: 
informar a la población de todo lo que ocurre a su alrededor, sin que intereses 
mezquinos intervengan en su labor. 

Cuando se es estudiante nunca piensa en lo anterior, más bien suefta con salir en la 
televisión o ser redactor de La Jornada, el Excélsior, El Universal o El Financiero, o 
cuando menos ser reportero de una estación de radio, como Radio Red o Radio 
Centro. 

!Oh decepción¡, la realidad empieza desde el momento mismo en que comerv.amos a 
buscar trabajo y comprobamos lo que ya se nos había mencionado desde la plática de 
orientación vocacional: el periodismo es un sector muy cerrado y por tanto con pocas 
opciones de trabajo. 

Pero hablemos del periodismo desde que somos estudiantes. Para mí fue desafortunado 
el hecho de que durante mí etapa como tal no pude encontrar libros sobre cómo se 
elabora un periódico, no sólo en relación a la formación de las páginas del mismo, sino 
sobre todo su proceso, el cual inicia con las órdenes de trabajo que se elaboran en la 
Jefatura de Información y termina cuando se publican las notas o reportajes. 

Por ello, en este informe intento describir cómo es la edición de un periódico en todas 
sus etapas, así como mencionar el trabajo que llevan a cabo los distintos departamentos 
que intervienen en ella. Esto gracias a que pude hacer el servicio social en un periódico, 
El Nacional (desaparecido en agosto de 1998), labor que me permitió conocer todo lo 
anterior y que pienso puede interesar a los estudiantes de hoy. 

Asimismo, y gracias al trabajo desarrollado posteriormente como reportera., en ese 
mismo diario. trataré de abordar distintos aspectos que intervienen en esta profesión; 
comentarios que se derivan precisamente del ejercicio periodístico reali7~o durante 
más de 14 aftas en el mencionado periódico. en revistas como la Revista del 
Consumidor y en el diario Novedades y UnomásUno. 
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Del mismo modo, con este informe pretendo poner a disposición de los futuros 
egresados de la carrera, información de lo que es. el ejercicio periodístico en sí, su 
trasfondo y los retos que, desde mi muy personal experiencia, se enfrentan para lograr 
ejercer la muy "soñada profesión de periodista", y que considero pueden ser de alguna 
utilidad a los futuros "profesionales de la tecla", que pudieran llegar a leer este 
docwnento. 
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CAPITULO! 

El reto de conseguir empleo 
en los medios de comunicación 

En el último semestre de la carrera se tienen sentimientos encontrados. Por un lado, el 
gusto de terminar los estudios y, por el otro, la preocupación de ¿dónde voy a trabajar? 
Y es que encontrar un lugar en el mercado laboral, no es nada fácil y menos en el área 
de comunicaciones. No basta con cubrir un programa de estudios y tener una carta de 
pasante o el título. 

Al tocar las puertas de una empresa periodística, y que se hace extensivo para cualquier 
tipo de centro productivo, lo primero que se pide es el famoso curriculum vitae y las 
constancias de estudio (título, etc.), que son exigencias que se pueden cumplir; no así la 
que más toman en cuenta: "la experiencia", y que de todos los requisitos se convierte en 
el mayor obstáculo. Y es que en pleno siglo XXI casi ninguna empresa terminan por 
entender que un egresado no puede obtener experiencia si no se le permite adquirirla. 

Tocando puertas, es que el egresado de la carrera de periodismo y de todas las demás, 
enfrenta de golpe la cruda realidad del mercado .. laboral que no veíamos tan complicado 
porque creíamos que con terminar la carrer~ sería sencillo, llegado el momento, buscar 
y encontrar trabajo. 

De mi generación, de los más de 150 que egresamos de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón, de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva., menos de 
50 compañeros lograron colocarse en áreas relacionadas con nuestra profesión y no más 
de 20 pudieron convertirse en reporteros de algún medio. Y esto lo se por el contacto 
que mantuve con algunos de ellos, además de que es comprobable por el escaso número 
de ellos que encontré en el ejercicio profosional. 

Algunos, después de buscar empleo en periódicos y no obtenerlo terminaron como 
maestros de preparatoria, otros se dedicaron a atender negocios familiares; en el caso. de 
las mujeres no pocas se casaron y ya ni siquiera intentaron buscar trabajo, mientras que 
las que lo hicieron lo encontraron en oficinas o empresas que poco o nada tenían que ver 
con el periodismo. 

De entre los que lograron colocarse en un medio destaca el caso de dos compañeros que 
trabajan como reporteros en la agencia informativa Notimex. Uno más labora en un 
periódico del Estado de México, en tanto que otra compañera se fue a trabajar a una 
estación de televisión de Michoacán y otra más entró al periódico El Financiero, en el 
área internacional. Otras dos trabajaron en un periódico de computación, y una más en 
el área de circulación del periódico Excélsior. 

9 



En mi caso, como ya lo indiqué en la introducción, logré entrar a la plantilla de 
reporteros de El Nacional, a la de la Revista del Consumidor y luego á la de · 
Novedades; también hice colaboraciones para la revista Siempre, el periódico 
UnomásUno y ahora para la revista VíaTres, que tiene casi dos años de publicarse.º-

El reducido número de periódicos y el contado número de estaciones de_ radio . 
disminuyen füertemente las oportunidades laborales. No se descarta la fuente de trabajo 
en los pasquines, que si bien abundan, por la calidad de los mismo no son tomados muy 
en serio ni incluidos en las listas de las áreas de comunicación social de las 
dependencias de gobierno, de los organismos o empresas que cuentan con un área de. 
prensa; pero en ocasiones son la única opción para quien quiere ejercer la carrera~ · 

Un punto. que no debemos dejar de lado en la cuestión laboral de los egre'sados, son "las 
palanca5 y las recomendaciones", que, para quienes las tienen, son "la.llave" para 
entrar a un periódico o a cualquier empresa, y ante las cuales el conocimiento y la 
expériencia "salen sobrando". 

-
Sin embargo, cuando se facilitan las cosas en muchas ocasiones no se valoran; por 
ejemplo, conocí el caso de un compañero que entró como reportero a El Nacional, sólo 
porque su papá conocía al entonces director del periódico. 

El joven que encontró trabajo sin ningún esfuer.w, no aprovechó la oportunidad que se 
le dio para adquirir la tan solicitada experiencia: no cubría las órdenes de trabajo que se 
le asignaban ni asistía a los eventos que le dejaban. 

¿Cómo le hacía para entregar la información? Sin que los jefes se dieran cuenta, 
llegaba a la redacción antes de que se cumpliera la hora de entregar los adelantos 
(número . de notas que se entregarían para la edición) y sacaba de las agencias 
informativas la nota que él tenía que haber cubierto. 

Finalmente cuando cerró El Nacional se colocó en El Universal gracias, nuevamente, a 
las palancas de su papá, pero de ahí lo corrieron porque no supo desempeñar el cargo de 
reportero; le faltó la experiencia. 

Para quienes no contamos con "padrinos'', lograr un lugar en el medio representa un 
gran éxito y tiene mucho más valor que si nos colocamos en un periódico a través de 
palancas; y para quienes tienen ese apoyo deben no deben desaprovechar la 
oportunidad. 

Entrar al hoy desaparecido periódico El Nacional, no fue fácil, aunque el hecho de 
haber realizado ahí mi servicio social me facilitó las cosas. Y es que la creencia de que 
con terminar la carrera el conseguir empleo es simple, sería más creíble si en el mercado 
de trabajo no hubiera tanta competencia. La matrícula de estudiantes de la carrera sigue 
siendo alta porque no acaba por terminarse el halo mágico en tomo a la misma. 

Empero, podría asegurar que no pocos se han sentido frustrados de haber elegido 
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esta profesión, porque han tefmi~do reali7.and~ actividades que nada tienen que ver 
con 
sus estudios; Conozco el caso de una compaftera que luego de terminar la carrera, se 
convirtió mejor en enfermera. 

Aunado al problema de la mínima oferta de trabajo en los medios, se suma otro que 
disminuye aún más las oportunidades laborales: la presencia de egresados de otras 
carreras en la actividad, como son économistas, doctores, políticos y muchos más que 
sin haber estudiado la carrera de periodismo ocupan puestos que corresponden a 
periodistas. Conocí el caso de un ingeniero químico que era director de prensa gracias a 
la ayuda de "las palancas". 

En El Nacional, muchos de estos personajes se encargaron de las secciones del 
periódico, sólo porque eran amigos del director. En la Sección de Deportes llegó a h~ber 
al frente de ella un economista, cuyos colegas abundaban en la Sección de Economía, 
pero que de periodismo no sabían nada. En la Sección de Ciudad llegó a estar al frente 
un poeta, en tanto que un maestro de inglés, que fue contratado para dar clases a los 
reporteros, terminó cubriendo la fuente energética, primero en El Nacional y luego en 
el periódico El Financiero. 

En el tema laboral no puedo dejar de mencionar otros factores que también afectan el 
ejercicio periodístico: las relaciones personales de trabajo, que si bien tienen que ver 
con cuestiones emotivas, pueden ser determinantes para el desarrollo profesional. 

A pocas semanas de terminar el servicios social en El Nacional, pedí la oportunidad de 
quedarme a trabajar, no como reportera, porque me faltaba Ja experiencia para ese 
puesto, pero sí como ayudante de redacción. 

En ese momento empecé a sentir los sinsabores de la búsqueda de empleo, debido a que 
al primero al que solicité una oportunidad de trabajo, el Jefe de Información, me dio un 
rotundo no. 

Sin embargo, al. despedirme de otro de los jefes, el de Redacción, preguntó si me 
gustaría quedarme a trabajar. Le conté que ya había solicitado empleo pero me habían 
dicho que no. Por fortuna, él tenía más poder de decisión en Ja redacción y conseguí 
trabajo, pero también el enojo del primer jefe, lo cual repercutiría posteriormente en mi 
desempeño. 

El puesto, para mi suerte, fue dentro del grupo de ayudantes de redacción que dependían 
directamente del Jefe de Información, y quien de entrada y como resultado de su enojo 
me colocó en el último de los tres turnos que había en la redacción. 

Lo anterior significó salir del periódico hasta que se bajaba a talleres la última de las 
notas; todavía no estaban los sistemas de edición tan avanzados como hoy y la última 
información pasaba a taller entre las 11 y 12 de la noche e incluso 1 de la mañana. Sin 
embargo, este castigo resultó un premio, porque durante el último turno se vive todo el 
proceso de edición de un periódico. 
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El ayudante de,redaeción~ como su nombre lo indica se encarga de apoyar en la 
redacción.• en' distintas, cuestiones: en la toma' de adelantos y notas por teléfono a los 
reporteros; de owicar fotos de archivo, de sllbir y bajar la correspondencia, de distribuir 
material informátivo y en todo lo que los jefes y reporteros necesiten. 

A poco ITien'os de 6 meses en ese puesto, se abrió una plaz.a de reportero, misma que 
solicité: al· mismo director del periódico, en ese entonces Mario Escurdia, y quien 
después de.hiú:erme una prueba de redacción, me dio la oportunidad de ocupar el puesto 
dé reportera en el Sector Ciudad. El entrenamiento para desempeñar el cargo duró una 
semana; 

Pasado ese tiempo fui incluida en las órdenes de trabajo del mencionado Sector, cosa 
qué terminó por aumentar el enfado del Jefe de Información, pues tenía otra candidata 
para el puesto. 

Su disgusto lo desquitó a los casi cinco meses de estar como reportera. Apoyado por el 
Secretario del Sindicato, quiso regresarme como ayudante de redacción, asegurando que 
"por órdenes de la Dirección, dejaba de ser reportera y debía presentarme en la 
redacción". El director estaba de vacaciones y ní siquiera sabía del asunto, según supe 
después. 

El hecho era que el Jefe de Información quería desquitar su coraje aprovechando que el 
director estarla ausente del periódico por unos días, ayudándolo, como ya referí, el 
Secretario del Sindicato de Trabajadores del periódico, quien trataba de colocar a un 
amigo suyo como reportero. 

Intenté hablar con el director pero no se encontraba en la ciudad. Ante tal situación 
quise renunciar al periódico, pero lo pensé mejor y seguí el consejo de un compañero: 
"no les des gusto, no te vayas del periódico, mejor cámbiate de sección". 

Y así fue; al ser empleado de base, según me asesoraron, no podían regresarme de 
ayudante, pero sí cambiarme de sección. Acepté el cambio de área, pero no a la que 
ellos querían. que era la de Deportes. Pedí la de Economía que me parecía más 
interesante y donde afortunadamente me desligué de Información General. 

A los problemas que tenía por ser una reportera principiante, aunado a los ya 
mencionados, se sumaba otro: el de los viejos periodistas, los empíricos que no füeron a 
la escuela y que a fmales de los 80's y principios de los noventas abundaban. 

Los viejos reporteros que se hicieron en las redacciones, nos veían a nosotros como los 
"mucl;tachitos tontos egresados de las escuelas". En esa época se encontraban en los 
eventos reporteros de hasta 60 años. Hoy. en las conferencias de prensa predominan los 
jóvenes y es dificil ver periodistas de 40 años. 

Esto último lo resumo en un párrafo, pero enfrentar a la que para mí fue la vieja guardia 
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del periodismo resultó dificil, porque sigruficó rio poder aprender de ellos ni de su 
experiencia adquirida durante todos los años que teni~en dejercicio periodístico. ' 

. . . ~ 

Debo mencionar que no todos eran así, htlbo do~ ~ue me dieron su apoyo: Javier 
Álvarez, ex jefe de prensa de Banamex y quien me enseñó a trabajar "en equipo y no en 
manada", como él decía, y ·Salvador Sánchez que mé dio consejos sobre cómo hacer 
notas y entrevistas. La edad promedio dé estos dos "viejos amigos" era de entre 60 y 65 
años. 

Con lo aquí mencionado pretendo decir a los nuevos estudiantes y egresados, que al 
inicio de la carrera n() sólo se choca con la búsqueda de empleo, sino que se enfrentan 
otras situaciones con fasque no contarnos cuando se obtiene el trabajo, como jefes o 
compañeros con quienes se tienen diferencias por distintas causas. 

Asimismo, no balita con tener una carrera terminada; durante la misma, hoy así lo veo, 
es necesario émpe7 .. ar,a buscar los contactos para que una vez llegado el momento de 
trabajar, no se dificuhe 'Conseguir empleo.. . · · 

'l.':-: .. ~ .. ;:;,::·~~ 

Hay que esurr'preparlldos para enfrentar elhecho deque no será una tarea fácil y por 
ello aceptar qtle, 'si no se tiene laexperiencia, hay que émpeZa.r desde abajo o "picando 
piedra" como. sé dicé en' el. medio, así como aprender a superar los problemas que 
surgen dentro del trabajo y que pueden hacer que "abandonemos el barco". 

De ser posible, se.debe buscar acercamientos en los medios de comunicación que nos 
. llamen la atención; entablar contacto con los Jefe de Redacción o de Información y 
pedirle su apoyo para "aprender" sobre la realidad del ejercicio periodístico, fuera del 
salón de clases, y poder adquirir la experiencia que nos piden en un empleo. 

Es decir, comenzar desde mucho antes a establecer los contactos dentro del área de la 
carrera que elegimos y que es todavía más necesario cuando no se tienen "palancas". 
Esto se hace importante si tomamos en cuenta el número de compañeros que egresan de 
la carrera año con año, frente al reducido número de medios que hay y lo dificil que es 
para los que están adentro dejar el lugar para los nuevos. 

Una manera de hacer menos dificil la búsqueda de empleo es realizar el servicio social 
en una empresa afín a los estudios realiwdos, ya que durante el tiempo que se lleve a 
cabo, no sólo se tiene la oportunidad de adquirir experiencia sino de crear relaciones 
publicas que nos pueden servir llegado el momento. Este fue el camino que me ayudó a 
encontrar empleo en un periódico, y que es válido para todo aquél que está por 
integrarse al mercado labor.U. 
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CAPITULOII 

Departamentos de un periódico; 
proceso de formación del diario 

CUillldo era estudiante, tenía gran curiosidad por conocer todo lo relacionado con la 
publicación de un periódico. pero desafortunadamente en la biblioteca no encontré 
libros suficientes que hablarán de la A a la Z sobre la elaboración del mismo. Los libros 
consultados eran muy generales y por lo común trataban sobre los géneros periodísticos, 
pero ninguno hablaba de cómo es el proceso en la elaboración de un diario y de todas 
sus etapas. 

Por ello. en este capítulo intento abordar cada una de esas etapas en que se divide la 
elaboración de un periódico, desde los distintos departamentos que intervienen hasta las 
órdenes de trabajo que reciben los reporteros todas las mañanas y los pasos que se 
siguen hasta que se imprime y sale el primer número de los cientos que día con día se 
venden en los puestos de voceadores. · 

Departamentos o áreas 

Varios son los departamentos de un periódico, pero sólo mencioru!r~ín~s 16s que tienen 
que ver con la redacción y edición del diario, así cómo de' lá,función de cada uno de 
ellos. ' · · · 

Departamento de Fotografia. Este se encarga de tomar, revelar, ordenar y clasificar 
las fotos que día a día se toman en un periódico. 

Este departamento tiene un jefe con un grupo de reporteros gráficos a su cargo, a los 
que envía a tomar fotos de los eventos que interesan al periódicos. Esto por medio de 
órdenes de trabajo que elabora con los datos (nombres, lugar, hora) que a su vez le 
entregan los jefes de los otros departamentos que forman la redacción, sobre los actos 
públicos que tendrán lugar durante el día 

Después de tomar las fotos, los fotógrafos llegan al periódico para la entrega de su 
material, el cual dan a otra persona para que lo revele, pero no pocas veces y dada la 
cantidad de trabajo de este departamento, ellos mi~mos realizan esa labor. 

Posterior a ello, cada fotógrafo tiene que pegar con diurex en una hoja de papel cebolla 
cada una de sus placas, para luego entregarlas a su jefe o al de la sección para la que las 
tomó. 

Al día siguiente, todo el material fotográfico, fotos publicadas y no publicadas se envían 
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al archivo del mismo nombre, el cual las guarda y clasifica de acuerdo con el tema. 
En los periódicos siempre hay un fotógrafo y reportero de. guardia para cubrir los 
eventos que surgen de improviso. · · · · 

...=-e-

Departamento de Diseño y Dibujo. Se encarga, co-mo su nombre lo indica, de diseñar 
y hacer las gráficas que ilu!>'tran la información que se publica, Generalmente este 
departamento es utili7l1do más por la sección económica, por las gráficas que emplea. 

Antes de las computadoras, el departamento mencionado contaba con varios dibujantes 
y diseñadores que reali7..aban a mano las gráficas; hoy han sido reemplU7.ados por los 
programas de diseño, que manejan sólo una o dos personas en la computadora 

Departamento de Publicidad. Éste es uno de los más importantes para un periódico, 
económicamente hablando, debido a que es el encargado de conseguir ingresos para el 
periódico, a través de la venta de espacios para anuncios. No es desconocido que en 
nuestro país es bajo el interés en la lectura de libros o periódicos, si no son tratan de 
"notas amarillas"; por tanto, la venta de periódicos no genera los suficientes ingresos 
para que un diario subsista. 

Está comprobado, de acuerdo a empresas que se dedican a medir raitings y tirajes de 
venta de estaciones de radio y publicaciones, cifras que también manejan algunas áreas 
de comunicación social del gobierno, que de todos los periódicos que circulan en el 
país, el que sí podría subsistir de sus ventas, por su alto tiraje, es La Prensa. 

A diferencia, los demás periódicos viven cási exclusivamente de la publicidad y no de 
sus ventas, como es el caso del Economista, cuyo tiraje es muy bajo porque casi no se 
vende e incluso lo regalan en muchas secretarías del gobierno. Otros se mantienen de 
sus lectores y de su publicidad, como es El Financiero, que en no pocas ocasiones 
contiene más anuncios que irlformación. Esto se puede comprobar con un análisis 
comparativo de este rotativo. 

El departamento de publicidad no sólo se encarga de la venta de espacios, también 
organiz.a la publicidad en las páginas del periódico, es decir, se encarga de darle las 
medidas y ubicación pedida por los clientes; desde una plana hasta 5 líneas ágata. 

Los espacios más caros son los de la primera plana. así como los de las páginas pares, 
de acuerdo con los mismos encargados de este departamento; y en ambos casos es la 
parte superior derecha, porque este espacio es el primero que mira un lector de manera 
natural, al abrir un diario. 

Redacción. Esta es el alma de un periódico, porque en ella se hacen las notas y 
reportajes de un periódico. A su vez, este departamento se divide en jefaturas y 
secciones: Deportes, Espectáculos, Sociales, Cultura, Economía, Internacionales, 
Información General y Ciudad, que son las más comunes. aunque algunas de ellas 
cambian de nombre en los distintos diarios, por ejemplo, a la de Economía se le llama 
en el UnomásUno Dinero, o Finanzas, en el Novedades. 
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Cada de una de esas áreas, por lo general, se mam:ja de forma independiente, aunque 
existe una comunicación permanente entre ellas para conocer la información que se va a 
publicar. Esta comunicación inicia eri una junta que todos los dias realizan los jefes o 
editores de las secciones con el director o subdirector del periódjco. Cabe apuntar que 
en algunos diarios la redacción es una sola Y' el Jefe de Información se encarga de 
distribuir todas las notas, de acuerdo al tema Por ejemplo, Ovaciones. 

Empero en la mayoría de los diarios, cada sección tiene un jefe o editor, que a su vez 
reporta diariamente al subdirector o director del periódico sobre las notas que publicará. 
En la junta diaria, los jefes no sólo leen los resúmenes de notas que se cubrieron eri el 
día; junto con el director eligen la nota principal del periódico así como la de cada· 
sección, además de escoger las que ameritan tener "llamada" en la primera plana. · · 

A partir de esa junta empiem el trabajo de edición de un periódico ya que, como se 
menciona, en ella se ordenan las principales notas, pero también se desechan, 
dependiendo de la relevancia de las mismas. 

El trabajo para la obtenciónde la información empiem desde la noche del día anterior, 
con la elaboración de órdenes para los reporteros. Cada jefe de sección, luego del cierre 
de la misma o término del trabajo de edición, se encarga de elaborar las mencionadas 
órdenes, además de una adicional para el departamento de fotografia para que éste a su 
vez elabore las propias y designe a los reporteros gráficos a los distintos eventos cuando 
ameritan foto. 

En las órdenes, se indica al reportero lo que tendrá que hacer al día siguiente: cubrir una 
conferencia de prensa o un evento, una ceremonia oficial o una feria de exposiciones. Se 
señalan también nombres de los personajes que participarán, de las empresas o grupos 
que invitan; dirección y hora de los mismos. 

En las órdenes, los jefes también llaman la atención a los reporteros si no se cubrió un 
evento o no se entregó una nota que se haya dejado de manera especial; de la misma 
forma se encargan otros trabajos o reportajes. El original de las órdenes de trabajo se 
envía al director, entregando copias a todos los departamentos. 

Estas órdenes son solicitadas todas las mañanas, incluso desde la noche anterior, por los 
reporteros. Lo más recomendable es esto último, porque no en pocas ocasiones los 
eventos son a las 8 de la mañana y aunque los ayudantes de redacción tienen que entrar 
desde las 7:30 para leerlas a los reporteros, a veces son las 9 de la mañana y todavía no 
hay quién lo haga. 

Cubiertas las órdenes, los reporteros tiene que acudir a la redacción del periódico a 
hacer su adelanto, rol o budget de notas que entregará al jefe de su sección, para que a 
su vez las junte con las de los demás compañeros de sección y elabore un adelanto 
general para presentarlo en la junta de todas las tardes. Hay periódicos que tienen hasta 
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dos juntas, y por lo tanto los reporteros tienen que hacer dos adelantos. En casi todos los 
diarios, el adelanto debe estar listo a las 4 de la tarde, y si fülta un evento o conferencia 
por cubrir, se pone como pendiente en el rol. 

En muchas ocasiones los adelantos se pasan por teléfono a los ayudantes de redacción, 
quienes a su vez los deben entregar a los jefes de las secciones. Estos adelantos deben 
contener la esencia de la nota, ya que:dependiendo de cómo se presente un adelanto es 
tÓmada en cuenta una información para su publicación. 

Realiznda !ajunta con el director,'.!~sjefes de sección tienen otra pequeña junta con los 
diagramado res y correctores de su sección para indicarle cómo va la sección, en cuantci ·· · 
al orden de las notas, las fotos o gráficas que llevarán, así como los anuncios q·ue 
deberán incluir. Cabe mencionar que el jefe de publicidad no entra a las juntas con el 
director; él sólo entrega esquemas con los espacios donde debe ir la publicidad eri cada· · 
una de las secciones. · · 

Un personaje indispensabÍ~· en las redacciones, además de los reporteros .s~ri los 
correctores, quienesrevisanfodas y cadaúna de las notas, tanto en la ortográfia como la 
redacción y sintaxis de las mismas.. . ... ·.. . 

'' - .. ;;; 

Otro personaje scin' los'~s~~~iiilict~~~s~;"1~111os que dan el espa¿io·a cdd~ una de las 
notas además de hacerlesúna."cabeza'';'ccimó se llama a !Ós titliláfes. '. '. ·,,•" '·, . "''.>:. ~-,:'.:~·-''.;;_<- <-~;-•1:.·; ': ... . -., . ' '. ,.·-· -

Por lo general, a la ~~ta principttl d~·~dda'.~l~ le dan mayor espacio y acompañan de 
una foto, un cartón o una gráfica si es qÜeliln<?ta se presta para esta última. 

Por su parte, los reporteros después de haber entregado su rol informativo tienen que 
proceder a redactar las notas que mcluyeron en éste, para una vez terminadas enviarlas, 
de una computadora personal, a la red del periódico, de donde los jefes, correctores y 
esquemadores "las jalan"; el primero para revisarlas en cuanto a la información, el 
segundo para corregirlas y el tercero para darles un espacio en la plana donde fueron 
asignadas, junto con las fotos si es que llevan. 

Es recomendable que como reportero se pregunte al jefe o esquemador cuánto quiere de 
texto de la nota, para evitar que sean "mutiladas'', o como dicen ellos, editadas, para 
ajustarlas al espacio que les dieron en la plana. 

La labor diaria del reportero termina en el momento mismo de entregar su última nota, y 
checar que no existan dudas sobre ellas y nada pendiente por hacer, porque a una 
redacción nunca deja de llegar información. 

Los jefes de sección también editan notas, es decir, si dos o tres reporteros entregan 
información relacionada, el jefe se encarga de unirla, si es que ya no está alguno de los 
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reporteros para que lo haga; también hace los resúmenes para la primera plana, en caso 
de que alguna de las notas que lleva en su sección haya sido tomada en cuenta para la 
primera. Esia plana, al ser la que vende el periódico es supervisada de manera personal 
por el propio director o subdirector del periódico. Las otras planas las deja a los 
editores. 

El trabajo de los jefes de sección, correctores y diagramadores termina en promedio a la 
una de la maftana, una vez que están formadas y corregidas todas y cada una de las 
planas, para luego pasarlas al proceso de impresión y sacar el primer número de todos 
los que se "tirarán" o imprimirá. El primer número es revisado por el jefe de edición 
para ver que no tenga errores de impresión ni de fotografía, para luego mostrarlo al 
director; en caso de no haber follas, inicia el trabajo en lás rotativas, que manejan de 
cuatro a cinco personas. 

La misma rotativa compagina el periódico para que a las 5 de la maftana, si no es que 
antes, estén listos para su distribución y posteriormente venta en los puestos de 
voceadores. 

Cabe mencionar que antes de que los programas de diseño y diagramación estuvieran en 
programas de computación, las planas eran elaboradas manualmente y las notas, 
anuncios y fotos pegadas en ella con cera, para luego enviar la plana al departamento de 
fotocomposición. 

El Departamento de Fotocomposición. como su nombre lo indica, se encarga de 
obtener los negativos de las planas de urr periódico, en blanco y negro o a color. Es 
decir, fotos y notas son impresas en hojas de acetato de las cuales luego se obtiene el 
original de las páginas que componen el periódico, y que son trabajadas en la rotativa, 
que es como una gran fotocopiadora. 

Por lo que a las notas se refiere, antes de los avances en los programas de edición en 
computadora, éstas eran hechas dos veces, una por los reporteros en máquinas de 
escribir mecánicas y otra por las capturistas de los talleres en rústicas computadoras; y 
es que a finales de los 80 las computadoras personales no eran comunes en una 
redacción, pero sí en los talleres donde había hasta 15 computadoras donde las 
capturistas volvían a hacer o "picaban" las notas cuando eran bajadas a taller. 

Estas notas, iban marcadas con los datos de la sección a la que pertenecían, las líneas 
que conteruan, la página donde deberían ir y la medida que se les debía dar en la plana 
Posterior a ello eran impresas en rústicas impresora-; que utifü.-_aban papel fotográfico. 

Esas mismas notas eran pasadas por una máquina que las enceraba por un lado, para 
luego ser cortadas al tamafto del espacio que iban a tener en la página tanto en líneas 
agata (altura) como en cuadratines (columnas). Una a una, las notas y anuncios eran 
pegadas por personal de talleres en hojas del mismo tamafto que las del periódico. 

Este personal estaba compuesto por diagramadores que enceraban. cortaban y pegaban 
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las notas de acuerdo al esquema que enviaban los diagramadores de la redacción. Lo 
anterior era . un proceso complicado, porque no pocas veces los esquemadores de 
redacción no medían las notas adecuadamente y los de talleres tenían que hacer cortes a 
las mismas, pero sin cuidar la redacción, dejando no pocas veces incompleto un texto. 

Por ello, los diagramadores de redacción .tenían la obligación d7 ir a talleres a revisar 
que 
sus planas estuvieran bien; pese a ello, muchos eran los errores en las ediciones porque 
las notas salían cortadas y con ideas inconclusas, errores que con todo y las 
computadoras n() se han logrado eliminar en unIOO por ciento, pero sí disminuir. 

Una vezquequedabaHstÜ ¡~-página con lo;:aI'ltim:ios y)as notas pegadas/eran revisadas 
por otros correcfores; ya que en redaccióny en talleres se éontaba con este personal para 
eliminar al máximo las fallas ortográficas y de ediéión. 

Los correctores de talleres tenían que ir leyendo nota por nota y anuncio por anuncio 
que no hubiera errores. Empero estos nunca faltaban., como tampoco hoy. Tenrunado 
este proci::so se enviaban a fotocomposición para ser integradas notas y fotos en una 
plana que se imprimía en el acetato para luego pasar a rotativa 

Con los programas de diseño por computadora los periódicos han ahorrado dinero y 
tiempo, pero también ha llevado al despJ117_amiento de mano de obra, porque todo este 
proceso ahora es realizado por un número pequeño de trabajadores. Prácticamente ya no 
existe personal de taller y se eliminaron las capturistas; ahora cuatro personas pueden 
hacer lo que antes hacían 10 ó 15, además de que ya no tii::nen que "picar" las notas de 
los reporteros porque se hacen directamente en la computadora de donde son 'jaladas" a 
la red. Sólo son empleadas para meter en la red del periódico las colaboraciones. 

Tampoco hay correctores de planas porque esta labor la debe hacer el corrector de cada 
sección, quien debe revisar las notas antes de que sean colocadas en plana y después 
cuando ya están en éstas. 

Asimismo, las planas ya salen impresas de la· computadora, para ser enviadas 
directamente a fotocomposición y luego a rotativas, de donde se copian para formar el 
periódico, mismo que cuando sale se va empaquetando para su distribución y venta en 
los puestos de periódico. 

Como observamos, detrás de la edición de un periódico hay todo un trabajo de equipo 
del cual por lo general no se enteran los lectores, porque en los diarios sólo ven 
publicadas las notas. Y aunque van firmadas, casi nadie lee el nombre del reportero, 
como tampoco todas las notas, pero sí los encabezados, que son una mínima parte de 
todo el trabajo de edición, que involucra la elaboración de un periódico. 
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Organigrama de El Nacional. 

DIRECCION GENERALt--.-----------; 

4 

1.- Departamento de Administración y Finanzas 
2.- Departamento de Comercialización 
3.- Departamento de Circulación 
4.- Departamento de Publicidad 
5.- Subdirección de F.dicioncs 
6.- .Jefatura de Redacción 
7.- .Jefatura de Información Gencml 
H.- F.conomía 
9.- Espectáculos 
IO.- Deportes 
11.- Diseño y Dibujo 
12.- Cultura 
13.-Ciudad 
14.- Fotogrufia 
15.- Subdirección de Producción 
16.- Talleres 
17.- Fotocomposición 
18.- Rotativas y Prensas 
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CAPÍTULO 111 

El ejercicio periodístico 

Para todo egresado de la carrera de periodismo es. importante conocer algunas de. las 
reglas no escritas para esta profesión. pero que sin duda .son muy importantes para 
ejercer la misma Por ello, en este capítulo deseo plasmar no todas; perosilas más 
comunes, esperando sean de alguna utilidad para quienes están estudiando la carrera 
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111. 1. órdenes de trabajo 

Las órdenes de trabajo son la guía diaria de un periodista, ya que a través de ellas 
conoce los eventos o conferencias que deberá cubrir, o de)os.trabajos especiales que 
debe hacer y que son de interés para el periódico donde labora; por tanto es una 
obligación cumplirlas, cuando se puede, al pie de la letra:. Ésta, es la primera regla de un 
reportero. ., .~· · .. ·.· · 

'·'-'·::._\V·,:_, 

Durante los más de 13 años que tmbajé e11 peri~cHc<.i'é)b~er\/_é rTiuchos errores en los que 
incurrimos los "profesionales de la tecla'',> pero.csiii dÜda:uno de)os mayores es no 
solicitar la orden de trabajo, ya que sm en~es'como "andar a Ciegas" en el mundo de 
eventos informativos que suceden en . el 'día; ·o qué incluso nos pueden llevar a 
problemas, no sólo con el jefe, sino con los inismos compañeros de trabajo. 

En ocasiones, por no pedir la orden confiados en que conocemos nuestro sector o 
"füente" que cubrimos, acudimos a eventos, como una conferencia de prensa, que 
creemos nos toca porque es de nuestro sector; pero no pocas veces ocurre que el jefe 
decide mandar a otro reportero porque el tema que se abordará tiene más relación con lo 
que cubre el que envió. Entonces, viene el "choque" con el reportero que tiene en la 
orden esa conferencia y a quien por tanto toca cubrirla 

También hay veces en que tienen lugar eventos que organiza la füente que cubrimos, 
pero no los lleva a cabo en sus instalaciones, sino fuera de éstas. Por ejemplo, es común 
que la Secretaría de Econoinia, antes de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), haga 
anuncios sobre la puesta en marcha de programas para apoyar a la industria; pero 
precisamente como tiene que ver con las empresas, hace el anuncio en las instalaciones 
de algún organismo privado o en un evento del inismo, por lo general asambleas o 
aniversarios. 

Entre los organismos están la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Concarnin), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) o el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), entre otros. 

En estos casos más que nunca hay que pedir la orden de trabajo, porque también ocurre 
que muchas veces pensamos que por hacerse el anuncio de un programa del gobierno en 
un organismo del sector privado, toca al compañero que cubre ese organismo cubrir el 
evento. Empero, los jefes piensan que por ser el anuncio parte de una dependencia que 
cubre otro compañero, corresponde a este último acudir el evento, señalándolo en la 
orden de trabajo. 

Pero si el reportero que cubre la Secretaría de Economía, para seguir con el mismo 
ejemplo, no pidió su orden pensando que el evento no es suyo porque tendrá lugar en 
una acto del sector privado, el periódico se puede quedar sin nota, porque ni uno ni otro 
cubre el acto. 
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Y es que otra regla no escrita del periodismo es que el evento toca a quien cubre la 
fuente del 'organismo.dueño :ae las~i11stiilaciones donde se hace el anuncio; aunque 
pocas veces los jefes;lá respetan~ Tampoco es raro que se le ocurra mandar a un 
reportero que tiene a su-cargo:-útl o .cu'aI secretaria, a cubrir todos los eventos a donde 
acuden los funcionarios de esa dependencia . 

También ocurreque mande 'al reportero a eventos con los que nada tiene que ver, 
porque el compañero al que le toca tiene muchos actos ese día, o le toca descanso o bien 
está comisionado en otro asúnto. Por ello, insisto, siempre se deben pedir las órdenes de 
trabajo todos los días. Como ya se indicó más arriba, cada departamento o sección de la 
redacción elabora sus óidenesde trabajo. 

A manera de ejemplo, a continuación se incluye una muestra de ellas. Cabe aclarar que 
en ella se mencionan datos no reales, pero que muestran cómo son las que día a día se 
hacen y dictan a los reporteros de los periódicos. 

ORDENES DE TRABAJO DE LA SECCION DE ECONOMÍA 
CORRESPONDIENTES AL LUNES 5 DE NOVIEMBRE DEL 20001. 

ANA MARÍA SÁNCHEZ. De vacaciones. 
LOURDES ESQUIVEL. Comisionada en Guadalajara. 

ORDEN GENERAL: Pasar el adelanto antes de las 4 de la tarde. 

ISRAEL LÓPEZ. A parte de su sector financiero, nos auxilia con el sector de 
energéticas. A las 9:30 arn cubre la conferencia de prensa que ofrece el Gobernador del 
Banco de México, Guillermo Ortiz, en. las instalaciones del Banco ubicadas en Eje 
Central No. 20. Atento a los resultados sobre el comportamiento de la inflación que se 
publican hoy. No ha entregado tu reportaje sobre el caso Banrural. 

SUSANA ANDRADE: Junto con su fuente de Hacienda, nos auxilia con el Sector 
Privado. No hay eventos programados en ninguno de los sectores a su cargo, pero este 
pendiente de las reacciones del sector privado en tomo a la reforma fiscal. 

LAURA JUAREZ: Cubre el sector comercio. Como trabajo especial se le pide elabore 
una nota especial el conflicto del azúcar y el fallo de la Organización Mundial de 
Comercio en contra de los aranceles que está aplicando México a las importaciones de 
fructuosa provenientes de Estados Unidos. 

ANTONIO FERNÁNDEZ. Guardia nocturna. Procure estar en la redacción antes de las 
siete de la noche para ayudar en la elaboración de boletines. 
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111.2. Entrega de información 

Despm!s de las órdenes de trabajo y el cumplimiento de las mismas, sigue la entrega de 
la información que haya surgido luego de cubrir los eventos además de la que genere su 
sector. El reportero tiene que acudir a la redacción de su periódico a entregar el 
adelanto, budget o rol de notas para la edición del diario. Esto' debería considerarse 
como una regla más del periodismo. 

En muchas ocasiones el adelanto se dicta por teléfono al ayudante de redacción, para 
que a su vez lo entregue al jefe de la sección. También es común que si no se dictó a un 
ayudante ni se alcanzó a llegar al periódico a hacerlo, se dé directamente al jefe, 
también a través del teléfono, para que él lo mencione en la junta con los otros editores 
de sección y el director o subdirector del periódico. 

Desde mi punto de vista, siempre es más recomendable que uno mismo realice el 
resumen de notas y lo entregué al jefe porque, porque sí se dicta a los ayudantes, en 
ocasiones no escuchan bien y cambian las palabras, o ponen de más. De hecho, los jefes 
no se escapan de incurrir en esos errores. 

En todos los diarios se tiene una hora de entrega para el rol de notas, por lo general es 
antes de las cuatro de la tarde. No obstante, hay periódicos que en ocasiones quieren que 
los reporteros entreguen dos adelantos, uno a las doce del día y otro a las cuatro o cinco 
de la tarde. Por lo común, esto obedece a que quieren cerrar la edición más temprano, ya 
que hay compañeros que pasan de las cinco de la tarde y no han entregado su adelanto, 
y por tanto atrasan las decisiones para elegir el orden de las notas. 

La entrega del rol informativo tiene como único fin enterar a los jefes de los contenidos 
de las notas, por ello, en los adelantos los reporteros deben hacer un resumen muy 
preciso de lo que trata la nota, incluyendo en él los datos más sobresalientes. Esto es 
importante ya que de la forma en que "vendamos la nota" se tomará en cuenta para su 
publicación. 

Hay que mencionar que esa '"venta" tiene que ser con información sustentada en la 
misma nota, y nunca trabajar con información falseada o '"volada", como se le dice en el 
medio. 

No falta el reportero que por asegurar un buen lugar a su información pone palabras de 
más, confiado en que sí es algo que "favorece la nota" y "no está muy alejado de la 
realidad" no la desmentirán. También es común que se cambien palabras que dijo una 
persona por otras que tienen el mismo sentido, pero suenan más fuertes o tienen mejor 
impacto. 

Luego de la entrega del rol o adelanto de notas, sigue la redacción de las mismas. Aquí 
también se recomienda hacerlo en las redacciones, porque hay compañeros que gustan 
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dictarlas por teléfono, ni siquiera enviarlas por correo electrónico o fax. Esto también es 
riesgoso porque los ayudantes llegan a cambiar palabras, le quitan el sentido a lo que se 
dicta, o en ocasiones no pasan las notas a los jefes y las pierden. 

Una regla que no se debe olvidar a la hora de redactar, es la de ser precisos en la 
información, porque hay quienes hacen reportajes y no notas. Hay periódicos que piden 
a los reporteros hacer no menos de 50 líneas por nota, como es el caso de El 
Financiero, o no más de 35 como en El Universal y el Novedades, cuando la 
información no es de primera 

En el mejor de los casos, se debe preguntar al esquemador de la sección para la que se 
redacta, cuánto quiere de texto de las notas, incluso preguntar si están contempladas 
para su publicación, porque es muy frustrante leer al siguiente día el periódico y ver que 
cortaron las notas o no las publicaron. En ocasiones ya estando fuera del periódico 
buscan al reportero en su casa para que agregue más información a la nota 

Una vez que se entrega la información, terminó la labor diaria del reportero, no sin antes 
checar las fuentes que se cubren para ver si surgió alguna nota adicional o boletín de 
prensa. No revisar bien se presta a regaños al día siguiente, incluso suspensiones de 
trabajo si la información que ··se nos fue'" era importante. Esta es otra regla no escrita 
que siempre debemos respetar. 

Otra regla y de las más importantes, es no autocensurarse en el momento de redactar la 
información. Son los jefes los que deben hacer esta labor, aunque al otro día se tenga un 
coraje "entripado". 
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111.3. Ir más allá del boletín de prensa 

Para un reportero, contar con información desde muy temprana hora es muy importante, 
porque si dan las 12 del día y no tenemos la nota empieza la tensión nerviosa; por ello, 
si no se tienen eventos para cubrir se debe empezar desde temprano a reportear. Aquí 
tenemos una regla más que se debe cumplir para no acudir a la redacción únicamente 
con información de boletines de prensa 

Normalmente, los boletines nos salvan de las crisis informativas, pero todo buen 
reportero no debe conformarse con publicarlos, sino también trabajarlos y ampliarlos. 
Las crisis suceden porque generalmente el reportero sufre por la falta de información, 
pero esa situación nos debe obligar a desarrollar más el espíritu de investigación para 
obtener notas que sean de interés a los lectores y no publicar sólo lo que las 
dependencias quieren. 

No se puede negar que hay boletines que tienen información muy importante, pero por 
lo común ésta siempre tiene que ser complementada por el reportero, investigando más 
sobre el tema: rara es la ocasión que un boletín es publicable tal cual. 

Trabajar sólo con boletines de prensa, convierte al reportero en un ser dependiente de 
ellos y de los jefes de prensa, bloqueando su espíritu investigador: pero lo que es peor, 
lo convierte en un periodista mediocre, manejado y manipulado. 

Los reporteros deben tener claro que los boletines sólo deben servir como guía, y que 
contienen lo que las dependencias u organismos quieren que se dé a conocer, cuando 
atrás del mismo puede haber mucha más información que el reportero debe buscar. 

Esa es precisamente la labor del reportero, no manejar sólo lo que las dependencias u 
organismos dicen, sino profundizar más y consultar a más fuentes que conozcan sobre 
el tema que trate el boletín. 

Un dato más sobre éstos: por ética. no deben ser firmados cuando se transcriben, pero sí 
cuando es complementado con información trabajada y que enriquezca los datos que 
contiene. Da pena señalarlo, pero hay compañeros que además de publicar tal cual los 
boletines se los firman. De aquí que en la jerga periodística se creó una frase para todos 
los que firman información de este tipo:: '·primero firmo, luego existo". Lo importante 
es tomar a los boletines como un apoyo o guía, pero no como nota absoluta. 
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111.4. La nota exclusiva. 

En el tema anterior se habla de no conformarse con la información del boletín de prensa, 
sino ir más a fondo. Ligado con ello está el tema de la "nota exclusiva" y "ganar la 
nota". . :.·· . ·.' • 
Cuando se es reportero, es "muy satisfactorio" que los compañeros de otrosmedios lo 
llamen ''chacal", porque significa que les ganamos una nota' o se.tiene Ja excli.isiva de 
una información trascendente. ·•· · ·:'•.'.· <" · 

, .. 

El tener información exclusiva O ganada a OtrOS" medios requiere 'de·.s~g~cidád, 
persistencia, buen oído y gran espíritu de investigadónde prute del réporiefo; éstos; se 
podría afirmar, son los elementos que hacen de un "obrerci de ta tecla", un' verdadero 
periodista. 

La sagacidad, porque siempre hay que estar cerca y alerta a lo que dicen los líderes de 
opinión e incluso las personas allegadas a ellos, sin que se den cuenta; la persistencia, 
porque cuando se anda tras de una nota se debe ser insistente, pero sutil, con quienes 
manejan esa información importante; buen oído para escuchar de "lejitos" lo que hablan 
quienes tienen la información, sin que noten que los escuchamos, porque generalmente 
cuando un personaje está hablando con otro y ve a un reportero baja la voz para que no 
escuche lo que hablan; y el espíritu investigador para poder profundizar los temas que Jo 
requieren. 

Hay que reconocer que la nota exclusiva tiene sus consecuencias, como es la creación 
de enemistades con los otros reporteros y el costo de perder notas si no se está en todos 
los eventos o conferencias. 

Sin embargo, el ganar Ja información a los reporteros de los otros medios crea una gran 
satisfacción, siempre y cuando sea una nota valiosa, porque si no lo es, vale la pena 
compartirla con el resto para disminuir las enemistades. 

La exclusividad debe ser un reto de todos los días, aunque se debe aceptar que no se 
tiene éxito cada día; por ello se tiene que trabajar más allá del boletín de prensa (que 
tampoco se genera todos los días) en notas más completas, o bien dar seguimiento a una 
información hasta explotarla en todos los sentidos. Es decir, una buena nota, sustituye el 
no tener una exclusiva diaria. 

En mi experiencia personal, puedo comentar con orgullo y a manera de ejemplo de lo 
señalado en párrafos anteriores que cuando cubrí las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). que llevaba a cabo el gobierno de México a 
través de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con Estados Unidos 
y Canadá, los reporteros de los otros medios escritos acordaron que a una compañera 
del periódico Ovaciones (hoy de El Financiero) y a mí, nos bloquearian la 
información que llegara a sus manos para que nosotras no la tuviéramos. 
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Empero, esa actitud la tomamos como un acto infantil ya que la mayoría de las buenas 
notas en relación con las mencionadas negociaciones llegaban a nosotras. incluso sin 
que en ocasiones las buscáramos y no porque fuéramos excelentes reporteras o por 
simpatía de las "fuentes", sino porque el trabajo realizado en las notas publicadas nos 
dio cierto reconocimiento a nuestra labor de parte de los funcionarios del gobierno y del 
sector privado. En ocasiones, incluso, nos buscaban para damos información. 

La confianza ganada con los informantes. precisamente surgió por el trabajo que 
realizamos cubriendo las negociaciones, porque siempre buscamos información más allá 
del boletín de prensa. Inclusive, y aunque parezca no creíble, los jefes de prensa nos 
buscaban para saber cómo iban las negociaciones en los 14 temas que abarcaban las 
negociaciones. 

Y es que cubrirlas implicó que como reporteras fuéramos investigadoras de más de 12 
horas, convirtiéndonos en la sombra de los negociadores: buscándolos y acechándolos 
en todos lados para sacarles información que al principio no querían proporcionar, pero 
luego de ver la insistencia para conseguir la nota y la objetividad con que manejábamos 
la misma, siempre respetando el anonimato si se nos pedía. permitió precisamente ganar 
su confianza y que nos dieran información. 

Lo arriba mencionado es sólo un ejemplo de cómo se puede ganar una información 
exclusiva. y para lo cual es muy importante ganar la confianza de los informantes, 
porque hay casos de reporteros que cuando se llegan a obtener una buena información 
que es exclusiva, incurren en errores que les cierran las puertas para tener otras, ya sea 
por que no dieron el manejo adecuado a la n'ota o porque no respetaron el anonimato de 
la fuente. 

Aunado a lo anterior, la exclusividad de una nota se obtiene por la manera de trabajar la 
información, porque hay a quienes les dan información muy exclusiva y no saben cómo 
manejarla., ''se les va la nota" o la "matan en la máquina". 
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111.5. Trabajar en equipo, 
no en "manada" 

Cuando se es reportero, se puede trabajar de varias formas: ·•en bola", con todos los 
compañeros que cubren una fuente, con un equipo de dos o tres, pero no más de cinco, o 
bien solo. Sin duda, las mejores formas de trabajar son las dos últimas, porque cuando 
se trabaja en bola nunca se tiene una exclusiva y siempre sale publicada la misma 
información en todos los diarios. El •·trabajar en equipo no en "manada", es un consejo 
que me dio un viejo reportero de los 80, y que pude comprobar en el trabajo diario 
como periodista 

En bola es recomendable cuando se empieza como reportero, pero no cuando ya se está 
dentro de la profesión, porque esto tiene consecuencias negativas. La primera es que 
sók> unos cuantos trabajan para sacar información y luego la manejan todos los 
reporteros de los demás periódicos; y si es una buena nota, se pierde el esfuerzo de 
quien la trabajó. 

Cuando se es nuevo en la actividad no queda otra opción, pero a medida que se va 
conociendo el medio, lo más recomendable es identificar a los reporteros a quienes 
gusta sacar información diferente a la que manejan los demás, pero buena, para luego 
intentar acercamos a esa persona y aprender de ella, siempre manteniendo el espíritu del 
trabajo más allá de los boletines de prensa 

Si se logra lo anterior, conviene separarse de la bola, aunque no de manera definitiva ni 
enemistada, porque ésta nos puede salvar de muchas, por ejemplo, que en cierta ocasión 
no lleguemos a cubrir un evento, si estamos enemistados con la fuente nadie nos pasará 
los datos, pero si es un .. distanciamiento-amistoso" no habrá mayor problema en que 
nos den la nota 

Por ello es recomendable, como se mencionó en el apartado anterior, compartir con el 
resto de la '·fuente", de vez en cuando, información que no es de gran trascendencia e 
incluso alguna buena exclusiva 

Es más recomendable formar parte de un equipo de hasta 4 personas, pero nunca de más 
de cinco. porque de lo contrario se cae en el mismo error trabajar en bola y se pierde la 
exclusividad de las notas, que es lo que siempre debe buscar un reportero. De 
preferencia se debe trabajar con otras dos personas, siempre y cuando compartan el 
mismo gusto por ganar notas a los demás. 

La búsqueda constante de la exclusividad es la mejor forma de ser tomado en cuenta 
por los informantes para que den información cuando se les solicita. 

El trabajar solo es bueno, pero si se opta por ello hay que estar preparado para aceptar 
que no tendremos las muchas notas que se generan en una fuente o evento, porque los 
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otros no nos las pasarán . 

. Por ello es recomendable trabajar en equipo, con tareas repartidas: mientras que unos 
están consiguiendo información exclusiva otros están cubriendo los eventos o las 
conferencias, o bien si hay muchos actos se reparten los mismos, al igual que si surgen, 
después de un acto, muchas entrevistas u otras notas y que se conoce corno .. chacaleo'', 
para luego intercambiarse la información en el equipo. En los casos de gran chacaleo es 
mejor trabajar con toda la fuente porque como son tantas notas, las versiones que hay 
que sacar son más. La versión es la transcripción de lo que dijeron los personajes 
entrevistados. 
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111.6. Las oficinas de comunicación 
social: apoyo y obstáculo para 
la labor periodística 

En el desarrollo de la actividad profesional, las oficinas de comunicación social juegan 
un papel primordial para las dependencias del gobierno y organismos privados, ya que 
éstas son el medio a través del cual mantienen el contacto con los medios de 
comunicación, pero también la barrera que los separa de ellos. 

A través de esas oficinas buscan mantener ·'controlada" toda la información que sale 
publicada en relación con ellos, ya que esas oficinas son las encargadas de dar la 
información, por medio de los boletines de prensa o proporcionando los datos que los 
reporteros solicitan en tomo a las dependencias u organismos, además de concertar 
entrevistas con funcionarios o directivos, quienes tienen prohibido hablar con la prensa, 
sino es autorizado por la oficina de comunicación social. 

Este supuesto control es alterado precisamente por los periodistas que buscan la nota 
exclusiva e ir más allá de los boletines, hecho que disgusta seriamente a los jefes de 
prensa 

Derivado de lo anterior es que estas oficinas juegan dos papeles ante los medios de 
comunicación; por una parte, facilitan el· trabajo a los reporteros pues entregan la 
información "digerida", pero por otro también obstaculizan el trabajo porque impiden 
que los reporteros se muevan libremente en las oficinas de los organismos buscando 
información o que hablen directamente con los funcionarios, si no está un representante 
de esa oficina en las entrevistas. 

Todo buen reportero debe saber manejar las dos caras de la moneda, por un lado 
"ganarse" a los jefes de prensa para que siempre proporci.onen la información que se les 
solicita, y por el otro generar la confianza entre los funcionarios o directivos de los 
organismos, para que hablen sin un representante de la oficina de prensa al frente. El 
respeto al anonimato es fundamental para obtener esa confianza. 

Manejando ambos factores, es fácil obtener no sólo la información que requieran los 
periódicos, sino también obtener información exclusiva y por adelantado de alguna nota 
que posteriormente será anunciada. 

Es de gran importancia que las fuentes sean confiables, porque no todos los informantes 
cuentan con información de primera mano. Asimismo, de un informante hay que tomar 
sólo lo que sea relevante, porque a algunos les da por hablar de todo. 
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111.7. La especialización 

Para el ejerc1c10 periodístico es trascendental que los reporteros cuenten con una 
especialización, porque dependiendo de ésta se da el buen o mal manejo de una 
información. Empero, esto no siempre es posible, por la misma naturaleza del diarismo, 
y mucho menos si en el periódico donde se labora no toman en cuenta este concepto. 

No pocos periódicos tienen la costumbre de cambiar constantemente las fuentes a los 
reporteros, y en consecuencia éstos no llegan a manejar a fondo ninguna sector en 
particular, provocando que cuando llegan a cubrir un evento o una conferencia, los 
periodistas se pierdan en la información y en consecuencia pierdan la nota. 

La especialización permite no sólo el manejo adecuado de las notas, sino explotar bien, 
informativamente hablando, a una fuente o sector, incluso hacer preguntas acertadas a 
las fuentes, porque es preocupante que ante una pregunta mal formulada a un 
entrevistado, este muestre desdén, incluso burla, pero nunca interés. 

Es recomendable que en los periódicos se permita la especialización en los reporteros; 
caso contrario, que ellos mismos estén al día en la información, leyendo por lo menos 
un periódico desde muy temprano. 
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111.8. El periodismo y los 
apoyos tecnológicos 

Con los avances tecnológicos el trabajo de los reporteros se ha ido. haciendo cada vez 
más ágil y fiícil, pero el abuso excesivo de estos . instrumentos bloquea el buen 
desempeño de la profesión. 

Lo anterior, porque gracias a la grabadora, el fax y ahora el internet y el correo 
electrónico, se está frenando el desarrollo del espíritu investigador de. los nuevos 
reporteros. 

En el caso de la graoadora, es frecuente que los reporteros se confíen en ella y olviden el 
lápiz o la pluma. Así como para un soldado es trascendental contar con un arma para ir a 
la guerra, el periodista debe tener como regla nunca olvidar traer una pluma y una 
libreta, porque desde que existe la grabadora, no pocos reporteros, en lugar de anotar, 
prefieren utili7..ar la grabadora, para luego sacar versiones completas de ló que dijo el 
entrevistado. 

Sin embargo, al ser la grabadora un instrumento mecánico, puede fallar o no traer pilas 
y perderse el material informativo para la elaboración de una nota. Siempre es preferible 
que al mismo tiempo que se graba una información también se esté anotando en la 
libreta lo más importante de lo que dice un conferencista o un entrevistado. La 
grabadora sólo debe servir para confirmar datos o cifras, pero no para confiarse de ella 
en un 100 por ciento. 

El fax, que ahora es desplw.ado fuertemente por el correo electrónico, es otro aparato 
que vino a dar un gran apoyo a los periódicos, sobre todo cuando se va a cubrir eventos 
a otros estados o países. En su momento, el fax permitió que un reportero no tuviera que 
estar de planta en una oficina de prensa esperando a que saliera un boletín o 
información, sino que con toda la calma del mundo ahora se puede ir a su periódico a 
hacer otras notas, esperando por fax la información pendiente. 

Cuando se viaja a otros estados dicho aparnto es muy servicial para enviar las notas, en 
caso de que no se tenga correo electrónico o se traiga consigo una computadora portátil. 

Este útil aditamento ahora está siendo reempla?..ado por el internet y el correo 
electrónico. Con estos avances tecnológicos el envío de información de una 
dependencia u organismo es todavía más rápida porque, incluso, los reporteros pueden 
trabajar directamente sobre la información sin que tengan que transcribirla, ya que 
aparece en la pantalla de las computadoras. 
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Del intemet, se puede comentar que es Ja octava maravilla para los reporteros, porque 
cuando se requiere de una información, sólo hay que entrar a.él y ''navegar" para 
buscar los requeridos o incluso abrir la página de la dependencia ti organismo que 
interesa y bajarla a Ja computadora personal. · 

Sin embargo, ante el gran apoyo que ofrecen estos avances, ~fr~portero debe mantener 
el espíritu de investigar y acudir directamente a las fuentes informativa5 porque en el 
intemet o páginas de los organismos, al igual que en los boletiiiés/sólÓ está lo que ellos 
quieren que se conozca. 

Del correo electrónico puedo agregar quefacilita··~ieri~ío:de,l~s·boletines de prensa o 
de las mismas notas al periódico cuando se está fuera :de é( iiiclusO desde la casa, los 
domingos. Pero considero que no se debe ablisw.<de este servicio y procurar ir a la 
redacción. Porque al igual que en el e.asó de lagrabaétora; .este pUede fallar. 
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De i7A1uierda a derecha, Jaime Serra, titular de la Secretaria de 
Comercio; Laura Juártt., reportera y Henninio Blanco, subsecretario de 
comercio, durante un brindis con reporteros. ( Diciembre 1992). 
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CAPÍTULO IV 

Objetividad y subjetividad 
en el periodismo 

El periodismo debe ser una actividad plenamente objetiva, y es una regla que todo 
··obrero de la tecla"' debe manejar cabalmente; pero esta objetividad no es recíproca, 
porque hay situaciones que se salen de la objetividad y que influyen mucho en esta 
profesión, como es la manera de vestir, ser un reportero hombre o mujer, los salarios 
mal pagados y la entrega de información privilegiada, dependiendo del nombre del 
medio para el que se trabaja. Por ello, en este capitulo abordaremos estos aspectos. 
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IV. l. La mujer en 
el periodismo 

A estas alturas de la historia humana, no pocas personas siguen pensando que la mujer 
debe quedarse en su casa a cumplir con su papel histórico de ama de casa y madre. 
Baste mencionar al tan criticado secretario del Trabajo y Previsión Social de la actual 
administración que encabeza Vicente Fox, Carlos Abascal, quien considera que la mujer 
debe quedarse en casa a cuidar a los hijos. 

La actitud mostrada por este secretario de Estado, la tienen también algunos dueños de 
empresas, entre ellas periodísticas, que piensan que el hombre es el único capaz de 
llevar a cabo este trabajo, porque tiene una característica muy importante a su favor: no 
se embaraza ni tiene hijos. 

Da pena señalarlo, pero en muchos centros de trabajo tienen como uno de sus requisitos 
para contratar a una mujer que no esté embarazada, y para ello exigen un comprobante 
médico que así lo afirme; hay otras que no sólo piden este requisito, sino que ponen 
peros cuando la solicitante del empleo es casada, y tiene hijos porque •·1os niños se 
enferman y la mamá deja de ir a trabajar". Entre estas empresas está el periódico 
Novedades. 

A estos aspectos subjetivos, se suman otros que no son subjetivos pero que también 
influyen en desarrollo profesional femenin·o: encontrar un jefe que relaciona lo laboral 
con lo sexual. 

Este es un fenómeno que enfrentaron compañeras que buscaban ser reporteras, y que 
prefirieron no serlo, aunque también las hubo y las hay que para alcanzar su meta no 
ven esa situación como un obstáculo y si como el camino más rápido para cumplir sus 
objetivos. Aquí, la elección depende de cada mujer. si es que llega a enfrentar una 
situación de esta naturaleza 

En El Nacional conocí el caso de un jefe de alto nivel que aplicaba este método para 
apoyar a la mujer que acudiera a su oficina a pedir una oportunidad como reportera, 
varios fueron los casos conocidos, pero dos fueron los más escandalosos. Uno de esos 
casos llegó hasta los golpes, pues en cierta ocasión la compañera reportera entró a la 
oficina de este personaje y salió sangrando de la boca, para posteriormente renunciar al 
periódico por el espectáculo dado. 

El otro caso fue el de una compañera que cayó en el mismo juego del jefe con tal de 
quedarse a trabajar en el periódico y no regresar a Monterrey, donde laboraba en el 
periódico filial de El Nacional. 
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Estos son sólo dos ejemplos del abuso del poder por parte de los jefes, pero en el medio 
son muy comentados los acosos que enfrentan algunas compañeras. 

Las mujeres también enfrentan otro fenómeno, que afortunadamente no es muy común 
pero también se da; el hecho de que en el ámbito profesional los compañeros reporteros 
toman poses misóginas con las mujeres periodistas, más si no son guapas. 

Como mujer, puedo asegurar que las de mi mismo sexo desarrollan la profesión de 
periodista tan bien o· mejor que los hombres; teniendo, a su vez, un factor muy 
importante, aunque hay excepciones: no consumen alcohol y menos en horas de trabajo. 

Podría comentar que en el caso de los reporteros un problema que se ve con frecuencia 
es las afición a las bebidas alcohólicas, habiendo casos de compañeros que llegan a la 
redacción sólo después de haber visitado una cantina Podría mencionar nombres, pero 
no ceria correcto porque es algo que sólo incumbe a ellos. 

Con todo y los obstáculos, la mujer sigue ganando terreno en el periodismo, y hoy ya no 
es dificil ver a una de ellas al frente de una redacción por esfuerzo propio, aunque a 
nivel dirección son muy pocos los casos de mujeres ocupando ese puesto. Un ejemplo 
es el caso del periódico La Jornada, donde una mujer es la directora. 

Y si bien el sexo femenino ayanza en todos los sectores económicos, en el periodismo 
es más lento este proceso, porque ésta es una profesión muy aiir;eneris, empezando 
porque no tiene horario de trabajo, a diferencia de las otras actividades donde hay una 
hora de entrada y otra de salida 

En los contratos que se firman con una empresa, se habla de un horario de ocho horas, 
pero en las del ramo del periodismo, aunque los contratos señalan también este lapso de 
tiempo, por lo general no se aplica porque las noticias tampoco tienen horario. 

Quienes trabajan como reporteros, mujeres y hombres. debido a la profesión conviven 
muy poco con la famiiia y su vida social se reduce a los compañeros de trabajo. 

Y es que los eventos que se cubren tampoco tienen horario; pueden comenzar a las ocho 
de la mañana y terminar en la madrugada del siguiente día, como es el caso de las 
sesiones en la Cámara de Diputados, cuando se discuten temas importantes, como es el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación. 

Esto es complicado para los hombres. pero lo es más para las mujeres, y aún más 
cuando tienen hijos. porque el periodismo exige todo de un reportero aunque dé poco a 
cambio, pero sobre este punto hablaremos más adelante. 

Para una mujer casada y con hijos es más dificil ser periodista.. porque generalmente se 
"abandona" a los hijos ya sea con la familia, la señora que ayuda en la casa o en la 
guardería. 
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Asimismo, es comúny aceptado que el hombre permanezca fuera del hogar por muchas 
horas, o que no llegue a casa por algunos dias; no así en el caso de la mujer. 

Esta situaeión ha sid~ la=c~usa ~e algunas separaciones matrimoniales; tampoco 
mencionare nombres pero conozco el caso de más de cinco compañeras que se vieron en 
ese problema a causa.,de su<.t,rábajo. 

Del mismo modo:s~h:a~cl~d¿,'i~I casos de compañeras que prefieren hacer a un lado la 
maternidad y en el mejor de los casos permanecer solteras para evitar elegir entre una y 
otra situación. v'.'si tienen hijos por descuido, •·que la familia o la guardería se los críe". 
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IV. 2. El vestir y los 
periodistas. 

El vestir es una cuestión subjetiva y en el desarrollo de una profesión lo que más 
debería importar es la capacidad de las personas para llevarla a cabo. Sin embargo, en 
en el periodismo y en la sociedad en general, la forma de vestir de las personas es muy 
importante, ya que '·como vistas serás tratado". 

Lo anterior es muy aplicado en el periodismo, y es que '"por la mañana podría estar en 
una entrevista o conferencia con el sector obrero, pero por la tarde con empresarios o 
funcionarios del gobierno. Debido a ello la subjetividad del vestir pasa a primer 
término, siendo una prioridad que tanto los como las reporteras deben tomar en cuenta, 
porque de ella depende el trato hacia los mismos. 

En cierta ocasión, cubriendo una convención de empresarios en Acapulco, escuché 
cómo los organizadores del evento hablaban despectivamente de los reporteros por su 
'·informal manera de vestir'', y es que los compañeros tienen la maJa costumbre de que 
cuando se sale de gira de trabajo, ellos y ellas, olvidan la formalidad en el vestir, cuando 
se puede traer ropa casual pero formal. 

Hay periódicos, como El Universal, que exigen que sus reporteros estén siempre 
presentables, porque o bien puede ser mandados a una conferencia de prensa de un 
sindicato, que a una con un embajador o un personaje importante que está de visita en 
el país. 

En la mayoría de los diarios, la imagen de los reportero se deja a cargo de los mismos, 
porque se sobreentiende que cada uno de ellos sabe cómo vestir para los eventos, pero 
hay reporteros que se van a los extremos, como es el caso de algunos que ven la ropa de 
mezclilla como su ''uniforme de batalla'", llevándola hasta cenas con el presidente, lo 
cual deja mucho que decir del gremio periodístico. porque a todos nos identifican como 
reporteros. 

El "bien vestir" es una regla no escrita en el periodismo, y que al igual que la 
objetividad debería ser cabaJmente respetada por todos los profesionales de la 
comunicación. 

Con esto no quiero decir que todos los días laborables de un reportero, ellos tengan que 
ir de traje y ellas de zapatilla, porque en días festivos o bien sábados y domingos la 
actividad de eventos disminuye, aunque para saber como debe vestir para tal o cual dia, 
también es necesario consultar las ordenes de trabajo, porque de acuerdo con ellas, se 
vaJoran los eventos que se tienen y la forma en que se debe ir vestido. 
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IV. 3. Dependiendo del nombre del 
medio, es el trato al reportero 

En el periodismo, el trato informativo a los reporteros debería estar en función de la 
misma información y no de los nombres de los periódicos para los que se trabaja. 

Sin embargo, al igual que la manera de vestir, para los informantes, trátese de un jefe 
de prensa o un personaje de la vida pública, tiene más importancia el nombre del 
periódico para el que se escribe que la calidad del reportero, ocupando nuevamente el 
primer plano lo subjetivo, más que la objetividad. 

Para los informantes, y a pesar de que en la agenda de medios estos superan el número 
de 50 entre estaciones de radio, televisión, periódicos y revistas, los medios que ocupan 
el primer lugar son Excélsior, El UniversaJ, La Jornada, Reforma, y El Financiero 
en cuanto a los periódicos y Televisa y TV Azteca, en el caso de las televisoras. Y entre 
ambos grupos, primero están las televisoras cuando se quiere dar una nota importante. 

Con anterioridad, cuando los informantes querían dar a conocer una información, 
primero lo anunciaban en televisión, existiendo sólo Televisa. y luego al día siguiente al 
resto de los medios. Por fortuna esa exclusividad ya es repartida con otra estación, 
mientras que en el caso de los medios ya no sólo se dan las exclusivas a Excélsior o El 
Universal, sino que este círculo ahora es mayor, aunque cuando se trata de dar una nota 
económica, generalmente las exclusivas se las llevan El Financiero y El Economista. 

Según los jefes de prensa, para dar a conocer una nota toman en cuenta el tiraje de los 
periódicos, pero también la línea de los mismos. Aspectos que también son muy 
tomados en cuenta para el otorgamiento de la publicidad. Esa actitud es muy criticada 
por los reporteros, porque tanto el que escribe en un periódico de renombre como en un 
periódico poco conocido, tiene un grupo de lectores, además de que para los que no 
tienen una nota que trae otro medio significa un regaflo. 

Cuando los reporteros descubren que una nota de trascendencia la trae sólo un 
periódico, se ··arma el alboroto en las salas de prensa", pero los jefes de estas oficinas se 
escudan en la afirmación de que "fue una orden de arriba··. 

El no trabajar para un periódico importante, frustra a los reporteros, porque no pocas 
ocasiones ocurre que las notas buenas se las llevan sólo dos o tres medios, que incluso 
son invitados "a manera de .. of the record" para darles una exclusiva. 

Para contrarrestar el efecto negativo que genera el no trabajar en un medio importante, 
existe un método que tiene gran efecto para ser tomado en cuenta un reportero: ser un 
buen periodista 
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Lo anterior lo digo por experiencia propia: si un reportero hace bien su trabajo despierta 
el respeto hacia el mismo, sin importar el medio para el que se trabaja. Esto da 
reconocimiento y buenas notas. 

A manera de ejemplo comentaré que El Nacional, junto con La Jornada fueron los dos 
diarios que sacaron por primera vez la nota sobre la venta de Ferrocarriles Nacionales, 
siendo en ese entonces Femando Sánchez Ugarte el subsecretario de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial y actual titular de la Comisión Federal de Competencia 
Al día siguiente de la publicación de esa nota, el ex subsecretario nos mandó un 
desmentido (el único que recibí durante mi trabajo en el periódico) pero que fue 
refutado con la grabación que contenía las propias palabras del funcionario hablando del 
tema Hoy Ferrocarriles Nacionales no existe. 

Notas como ésta hicieron que El Nacional fuera tomado en cuenta para casi todas las 
informaciones exclusivas que se querían difundir en relación con la política industrial de 
la desaparecida Secretaría de Comercio, hoy de Economía. 

Por ello, insisto, la mejor carta de presentación de un reportero es la preparación del 
mismo, porque se puede ser reportero de un periódico, estación de radio o televisión de 
renombre, pero estar muy mal informado en cuanto a un tema o nota 
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IV. 4. El mito del periodismo; 
reconocimiento al 
trabajo periodístico 

Cuando somos estudiantes de periodismo pensamos que cuando trabajemos en un 
medio, ya sea electrónico o escrito, seremos periodistas famosos, bien pagados y 
viajaremos por todo el mundo. Cuando '·fa realidad nos alcanz.a'', si es que logramos 
ejercer la carrera, el mundo que creíamos color de rosa, es todo lo contrario: 

Un periodista ni es bien pagado, ni goza de gran fama ni viaja por todo el mundo, 
aunque en cada uno de estos tres puntos, como en todo hay excepciones, las cuales sólo 
disfrutan algunos cuantos. 

Asimismo, el trabajo de un reportero pocas veces es reconocido dentro de su periódico; 
por el contrario, los errores se pagan caro, ya sea con un regaño, un descanso obligatorio 
y en ocasiones hasta con la pérdida del empleo, pero rara vez hay felicitaciones por una 
buena nota. 

El salario de un periodista 

Por otra parte, los grandes salarios que se cree ganan los periodistas es una falacia; en la 
mayoría de periódicos los salarios equivalen a tres veces el salarios mínimo diario y no 
compensan el trabajo que realiza un periodista. 

Periódicos como el El sol de México, La Prensa, El Día, El Heraldo, El Universal, 
aplican salarios muy bajos a sus trabajadores y sólo algunos cuantos gozan de buenos 
sueldos. 

En la mayoría de los diarios se escalafona a los reporteros, colocándolos en categorías 
"A", ··s•· o "C''. El mayor número de los periodistas están en la C. Hay empresas 
periodísticas que compensan el salario con bonos de productividad, como es el caso de 
El Universal, pero no a todos se los dan. 

Para la mayoría de los reporteros la compensación a su salarios se tiene con la 
publicidad que consiguen, ya sea por notas pagadas o bien por anuncios que colocan las 
empresas o paraestatales que cubren; publicidad que implica un porcentaje de 
participación sobre el pago de ésta y que va del 5 hasta el 20 por ciento, aunque no 
todos los periódicos manejan este esquema 

Otra desventaja es que en el caso de las empresas muchas de ellas manejan su 
publicidad por agencias en la materia, mismas que son las que se llevan las comisiones 
que podrían darse al reportero. 
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En promedio y a pesos del 2001, el salario de un periodista es de aproximadamente 
entre 7 y 8 mil pesos mensuales, aunque en algunos medios el promedio es de 1 O mil, 
como es el caso de El Economista, El Financiero, o Reíorma, donde el salario que se 
da a un reportero es negociado por éste y la empresa. 

En estos diarios los salarios varian desde 1 O hasta 25 mil pesos, mientras que en el caso 
de los jefes de sección, cuyos salarios también son negociados, llegan hasta 40 mil 
pesos, aunque en otros no rebasan ni los 15 mil, como es el caso del Novedades. 

A cambio de un no buen salario, los reporteros cumplen jornadas laborales que no son 
de ocho horas, sino de 1 O y hasta 12 horas, porque, como ya se comentó, los eventos no 
se apegan a un horario. 

El periodista y los viajes 

Los viajes son otro mito del periodismo, porque no todos los sectores informativos 
tienen salidas de la ciudad y muchos menos del país. Generalmente los reporteros que 
viajan son los que cubren las fuentes de Comúnicaciones y Transportes, ~residencia y 
Turismo; en las demás, los viajes son esporádicos y generalmente al interior de México. 

En general, un reportero no está siempre viajando, además dé que, desde mi muy 
particular punto de vista, cuando se está de enviado se tiene mucho mayor 
responsabilidad en el trabajo, porque en el envío de notas a los periódicos se compite 
con las agencias informativas que mandan mucho más rápido las notas a las redacciones 
de los periódicos. 

Lo anterior no es porque el reportero enviado no trabaje, aunque sí se dan los casos; 
principalmente es porque las agencias instalan una pequeña redacción en cada evento 
que cubren: mientras que un reportero hace la entrevista. otro la "vacía" en la máquina, 
otro la redacta y otro la envía, mientras que los enviados hacen todo solos. 

Los famosos del periodismo 

Como en el caso de los salarios y los viajes, no todos los reporteros son famosos, 
generalmente sólo son los que salen en televisión y en la mayoría de los casos son los 
locutores, que son periodistas a medias porque sólo leen las notas que cubrieron otros 
reporteros, pero nunca las trabajan y cuando salen en pantalla es sólo unos segundos. 

En el caso de los compañeros reporteros de la radio, sólo se escucha fü nombre al 
término de su nota, si es que, como en los noticieros de la televisión., ésta es incluida 
para transmitirse. En el periodismo escrito, por lo menos, se tiene la satisfacción de que 
cada reportero ve su nombre publicado, aunque sólo nosotros nos conocemos. 

Por lo general, los lectores sólo leen los encabezados y el primer párrafo de las notas 
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y rara vez toda, y casi nunca se fijan en el nombre del reportero. Cuando se comenta una 
información generalmente se menciona el nombre del periódico donde se leyó, pero 
nunca el nombre del reportero que la redactó. 

Las plumas famosas son las de los escritores y uno que otro columnista o articulista El 
reconocimiento a la labor, lo da el mismo gremio de reporteros que felicitan a aquellos 
que lograron obtener buenas notas, pero casi nunca el periódico donde se labora Es 
triste ver cómo periodistas que trabajaron gran parte de su vida en esta actividad, al final 
sólo ellos se acuerdan de sus logros o son despedidos por su edad, como fue el caso de 
Rita Ganem, de Televisa, cuya experiencia como corresponsal de guerra no le sirvió 
para que no la despidieran de esa televisora. 

¿Reconocimiento a la labor? 

Día a dia los reporteros salen de sus casas con el propósito de conseguir una nota 
trabajada, exclusiva o de ocho columnas, que es el mayor premio dentro del trabajo 
diario; esfuerzo que, de lograrse, sólo tiene el reconocimiento entre los compañeros, ya 
que en los periódicos casi nunca se felicita a un reportero cuando su nota fue buena 

Todo lo contrario ocurre cuando hubo un error en la información, por mínimo que sea 
Para esto sí existen castigos: llamadas de atención, de manera personal si bien le va al 
reportero que se equivocó, generalmente es a través de las órdenes de trabajo, 
enterándose toda la redacción: también se da la suspensión de uno hasta tres días o el 
despido del trabajo si el error es muy grave. 

Todo lo arriba expuesto muestra cómo los mitos del periodismo son sólo eso: quien 
estudia esta carrera debe entender que la práctica profesional "no tiene nada de rosa" y 
que los sueños de los grandes salarios, los constantes viajes o fama no son para todos, 
además de que influye mucho el factor "suerte". 

Quien escoge esta carrera debe estar preparado para los sinsabores que conlleva el 
periodismo y que pueden ir desde perder una nota, percibir un salario muy bajo hasta no 
encontrar trabajo en el medio. Pero por encima de esto, sí se logra la meta propuesta de 
escribir en los medios, se tiene la satisfacción personal de haber alcan7..ado ese 
propósito, cuyo buen sabor de boca no lo quita nada 
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CAPÍTULO V 

Corrupción en 
el periodismo 

De todos los temas abordados en este trabajo, el de la corrupción, sin duda, es uno de 
los que más interés podría generar para quienes lean este informe. No obstante, en este 
capítulo sólo hablaré de los hechos de los que tuve conocimiento al respecto. 

Como se menciona en el Capítulo 1, mi acceso al periodismo escrito se dio en un 
momento de cambio entre el viejo y el nuevo periodismo de fines de los 80, un cambio 
de los reporteros formados en las redacciones y de los que egresaban de las escuelas. 

Los periodistas de la vieja guardia sostenían que el mucho trabajo y tiempo que les 
costó llegar a ser lo que eran, no fue compensado con buenos salarios. provocando que 
no pocos aceptaran "las compensaciones económicas", "chayo" o ''embute" que no se 
sabe desde cuándo ni por quién fue creado, aunque los políticos y el mismo el gobierno 
lo fomentaron mucho. 

En mis inicios como reportera conocí de cerca el caso de reporteros que a cambio de 
regalos, hacían ·'favores informativos", principalmente a políticos, manejando notas 
donde exaltaban sus actos, ponían de más o bien omitían información. 

De esas situaciones nos enterábamos no porque ellos lo divulgaran, sino porque no 
faltaba quien se enterara y lo contara, y es que en esta profesión "todo" se sabe; no por 
nada también nos llaman los "chismosos profesionales". 

Afirmaría que en la vieja guardia del periodismo había de todo, pero abundaban los que 
se metían a ella precisamente atraídos por la corrupción a la que se prestaba esta 
actividad. Proliferaban en ese entonces ''los revisteros'', que a cambio de una foto o 
artículo, que por lo general tomaban de un periódico, descaradamente pedían dinero a 
los jefes de prensa. 

Era penoso oír los comentarios de los encargados de esa oficina con relación a estos 
"periodistas" que en su mayoría eran personas mayores de 40 rulos. 

Durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas iniciaron las críticas severas en 
contra de este fenómeno del "chayo" o ''sobre" para los reporteros; fue él quien abordó 
el tema relacionándolo con los bajos salarios de los periodistas, siendo también quien 
creó el salario profesional para los comunicadores, mismos que no debía ser inferior a 
tres salarios mínimos. 
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Antes de las abiertas criticas al "embute" los periodistas recibían grandes obsequios: 
dinero, viajes, departamentos y hasta coches. Hubo un jefe de gobierno del Distrito 
Federal que llegó a rifar tres automóviles y cinco departamentos entre los reporteros de 
la fuente, mientras que un gobernador de Morelos, regaló los enganches de 
departamentos en ese estado a más de 30 reporteros. Todo ello con dinero del 
presupuesto. 

La cultura del "chayo" fue promovido precisamente por los, gobiernos 'y; no pocos 
políticos que veían en este fenómeno la forma de verse agraciados en la' prensa: Ypese 
a que en el sexenio de Salinas se trató de terminar con el "chayo" al final desu góbiemo 
seguía existiendo aunque en menores proporciones. Por ejemplo,:-; en'"' las , giras·' 
presidenciales todavía se daba a los reporteros "para sus dulces". :_'. ' . : /i '>· ,,.. ' 

"•\'·:"· 

Durante el periodo de Ernesto Zedillo persistió ligeramente , y Só16 ;;;Ü' ';ilgunas 
dependencias. En los viajes del presidente todavía se daba dinero., ,_ ;.,',; 

Un lugar donde siempre ha existido el chayo era la Cámara de Diputado~;!d~:~de:el -
' sexenio pasado se llegó a dar hasta 1 o mil pesos mensuales a los reporteros,: aunqúe 

"dependiendo el sapo era la pedrada"; esa cantidad no era para todos los coniunié:adores, 
en ello influía el medio para el que se trabajara. Se dice que ya no se da, atinque 
persisten las dudas porque en la política siempre hay intereses. , 

En el sexenio actual, que encabeza Vicente Fox, se maneja, por, parte' dejefe~ de 
comunicación social que el"chayo" desapareció, pero durante "la guerra de las toallas" 
el propio ejecutivo aseguró que quienes lo critican es porque no reciben diiteró. ¿Quiere 

, decir que los que no lo hacen es porque sí lo reciben?. · 

Cuando el "chayo" era institucional se manejaba a través de la "talis'', que no era sino 
una lista con nombres de los reporteros a los que se les daba dinero. Había una partida 
económica, con ese fin, dentro del presupuesto que se asignaba a las áreas de 
comunicación social y para la cual no había justificación. 

Del mismo modo, cuando alguien ingresaba a una fuente, muy discretamente se llamaba 
al reportero al privado de los jefes de comunicación social y se le comentaba sobre "un 
apoyo económico", con el cual se buscaba compensar su trabajo y los bajos salarios que 
se daban en los periódicos. 

El chayo institucional, empero no era disfrutado por todos, ya que como no se 
justificaba la partida que se asignaba para el mismo, muchas veces no pasaba de las 
oficinas de los jefes de prensa, quienes eran quienes se quedaban con el dinero. 

La talis desapareció "formalmente" con la instauración del salario profesional a 
periodistas, pero del cual no gozan en la actualidad muchos reporteros. 

El problema de la corrupción era más grave en los estados. Era común, por ejemplo, que 
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los reporteros de los periódicos del Distrito Federal, a quienes hasta la fecha se les llama 
"prensa nacional"' y a la de los estados 'focal", fueran a cubrir los informes de gobierno 
de las entidades federativas, quienes a su vez enviaban las invitaciones y pagaban tanto 
el medio de transporte como el hotel para todos los reporteros que fueran enviados. 

Asimismo, ya estando allá, no era raro que el gobierno de la entid.ad diera un sin fin de 
atenciones a los reporteros para que su informe saliera publicado muy bien, y con ese 
mismo motivo se pagaba la inserción de la nota e incluso el discurso íntegro con todo y 
foto. Además de manera muy sutil se daba a los enviados un presente, y en muchas 
ocasiones escondido entre éste, dinero en un sobre. 

Sólo dos periódicos prohibían y prohíben a sus reporteros aceptar cualquier tipo de 
obsequios: Reforma y El Economista. 

Como se puede concluir, no era el reportero el que incurría en estos actos de corrupción, 
sino las propias autoridades las que los propiciaban, aunque con ello no niego que 
existieran reporteros que con su actuar provocaron que todos los periodistas fueran 
catalogados de corruptos y vendidos. 

No mencionaré nombres, pero hay algunos, principalmente de los viejos reporteros que 
conocí, que no iban a los actos por cubrir el evento, sino a ver qué obtenían de los 
funcionarios o gobernadores, y a quienes sutilmente dejaban ver sus intereses. 

Estas son las formas que yo identifiqué como actos de corrupción, dependiendo de cada 
reportero aceptar o no el dinero que se le ·ofrecía, porque aceptarlo significaba aceptar 
también ciertas condiciones sobre la forma de redactar una información. Si algo hay que 
odiar en el periodismo es precisamente que alguien ajeno al periódico diga cómo hacer 
una nota, aunque insisto, depende de la ética de cada periodista. 

52 



: ~ 24th INlEANATIONAL GENEIAl MEETING fxco 
,. (, 

e f. IMY 6·8, 1991 

LAURA JUARE'?: 

EI, NACIONAL 

S.3 



CAPÍTULO VI 

Experiencia 
profesional 

Hablar de mi experiencia como periodista significaría llenar hojas y hojas de los cientos 
de eventos que cubrí durante más de 14 años, y tal vez resultaría aburrido para un lector, 
aunque no para mí. Por ello, en este trabajo hablo únicamente de lo que aprendí como 
reportera durante todo ese tiempo y que creo son aspectos que pueden servir de ejemplo 
a los futuros periodistas que llegaran a leer este informe. 

Durante el lapso referido y como se menciona., cubrí un sinfin de eventos informativos 
que me permitieron vivir los sabores y sinsabores del periodismo; sin embargo los 
primeros superan a los segundos, ayudándome a comprobar que esta profesión es 
apasionante. 

En toda mi experiencia sobresalen dos sucesos que marcaron mi vida profesional muy 
positivamente: las negociaciones de La Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, hoy OMC (Organización Mundial de 
Comercio)) y las del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). 

En ambas pláticas comerciales México sostuvo negociaciones con otras naciones; en las 
pláticas del GA TT fueron con más de 100 países y en el segundo con dos potencias 
comerciales, una de ellas la primera del mundo, Estados Unidos, la otra Canadá. 

En el primer caso, el cubrir la ronda de negociaciones de 1989 marcó mi actividad, no 
sólo porque permitió la realización de mi primer viaje internacional como reportera., 
sino que también me dio una gran experiencia: convivir con reporteros de otros países y 
cubrir un evento, como se indica arriba, donde participaron representantes de más de 
100 naciones. 

Debo comentar que para mi, el ser enviada a cubrir una evento de esa naturaleza., 
representó un reto muy fuerte, debido a dos cuestiones. Primera, la presión psicológica 
de salir por primera vez del país y viajar sola al viejo continente (el evento tuvo lugar en 
Bruselas), enfrentando un idioma que no manejaba ni siquiera en un 30 por ciento, pues 
en la carrera no se exigía la posesión de ningún idioma, sólo la comprensión. 

Segundo, sentía la gran responsabilidad de la confianza que mi jefe en esa época, 
Femando Calzada Falcón, y el entonces director del periódico El Nacional, José 
Carreño Carlón, pusieron en mi para cubrir un evento de corte internacional, cuando 
apenas tenía menos de 6 meses de estar cubriendo de manera oficial la fuente del Sector 
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Comercio. Un día antes de partir a Bruselas, la frase de despedida de mi jefe fue: .. de tu 
trabajo depende mi cabeza". 

Debo señalar que, tal y como recomiendo en el apartado sobre la especialización 
profesional, antes de partir a cubrir el evento me preparé sobre el tema, ya que mi 
información sobre la Ronda Uruguay del GATI era mínima, incluso ni siquiera sabía 
bien a bien lo que significaba este organismo. Por ello, no sólo compré un libro sobre lo 
que era el GATI, sino que busqué toda la información posible sobre los temas que en él 
se discutían. 

Lo anterior permitió que la cobertura de esas negociaciones dejara ampliamente 
satisfechos a mis jefes, además de que el entonces secretario de Comercio, Jaime Serra 
Puche felicitara al periódico por la cobertura de esas negociaciones. 

Para el referido Secretario de Comercio, el trabajo de cobertura de El Nacional fue 
mejor que la realizada por los otros medios que enviaron reporteros al mismo evento, a 
saber: E:uélsio1· , Novedades, La Jornada, El Financiero, Televisa, Multivisión y 
Radio Centro. 

Durante el evento, el grupo de reporteros de esos medios casi no me dirigían la palabra 
pues ellos ya eran reporteros consolidados en la '"fuente" y yo una principiante, lo cual 
hacía más dificil el trabajo pues me sentía "sola contra el mundo", en un país extranjero. 

Después agradecí su comportamiento, pues su indiferencia me obligó a cubrir al l 00 por 
ciento todo la información que tuviera que ver con México. Al ser un evento donde 
participaban más de 100 países no todos los temas eran importantes para el nuestro. 

Fueron ocho días en los cuales conocí a reporteros de otros países, cubrí más de 4 
conferencias en un sólo día, dormí menos de cinco horas diarias, comí una sola vez, 
pero aprendí mejor el inglés. 

Después de cubrir las negociaciones del GATI, todo me pareció más fácil, hasta que 
llegaron las pláticas comerciales con Estados Unidos y Canadá para crear la zona de 
libre comercio de América del Norte, el TLCAN. Sin duda, cubrir ese evento fue la 
segunda mejor experiencia profesional, ya que durante dos años viajé constantemente a 
esos países. 

Del mismo modo, disfruté el hecho de cubrir un evento histórico para México, porque 
para muchos era inconcebible que un país subdesarrollado se sentara en una mesa a 
discutir reglas para el interc'lltlbio comercial con dos naciones desarrolladas y primeras 
potencias mundiales, como lo son .. el coloso del Norteº' y Canadá. 

Fue todo un reto participar en el TLC como reportera porque exigió una entrega 
profesional del 100 por ciento; a donde estaban los negociadores iban los reporteros. 
Cabe mencionar que no todos los periódicos mandaban a cubrir estas pláticas cuando las 
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reuniones eran fuera del país. 

El Nacional fue uno de los periódicos que mandó a cubrir todas y cada una de las 
reuniones con Estados Unidos y Canadá, fuera y dentro del país, permitiéndome dar un 
seguimiento completo de estas negociaciones desde el inicio hasta la conclusión de las 
mismas. 

El hecho de cubrir de la "A" a la '-Z" el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte permitió que los negociadores oficiales de nuestro país, como el ex secretario 
Jaime Serra, Herminio Blanco Mendoza (hoy también ex secretario de Comercio), y 
Jaime Zabludowsk')', ex subsecretario de Comercio y hoy representante permanente de 
México en la OMC, nos conocieran ampliamente, pero no sólo por acudir a todas las 
reuniones, sino porque el manejo de la información les parecía claro y objetivo. 

Mencionaré que con otros dos reporteros, una del Ovaciones (hoy labora en El 
Financiero) y otro del Diario de Monten-ey (actualmente columnista de El Universal) 
desarrollamos toda una estrategia de trabajo de investigación, porque la información 
sobre el TLC no era muy fluida y únicamente se daba a través de boletines de prensa 
que por lo general no decían nada. o en conferencias de prensa muy esporádicas. 

La estrategia consistía en mantener un contacto permanente con todos los negociadores, 
tanto oficiales como del sector industrial. siguiendo y .. cazando" a unos y otros, a la 
hora que fuera En las reuniones de negociación que tenían lugar fuera de México, nos 
apostábamos en los hoteles donde tenían lugar las pláticas desde muy temprana hora, 
hasta que terminaban el encuentro, para que proporcionaran información al respecto. 
Hubo ocasiones en que era la una de la mañana y nosotros seguíamos acechando a los 
negociadores. 

Con esta estrategia fue menos dificil obtener información sobre las pláticas comerciales, 
incluso de parte de los negociadores estadounidense y canadiense contrapartes de Serra 
Puche, Carla Hills y John Weeks, respectivamente. 

Ambos funcionarios a veces eran más abiertos a dar información que los negociadores 
nacionales, aunque también lo hacían para mandar mensajes al equipo mexicano, a 
través de la prensa 

Esta estrategia nos permitió tener muchas primicias, pero también nos creó rechazo de 
los demás compañeros reporteros, y no pocas veces serios problemas con los jefes de 
prensa de la entonces Secretaría de Comercio, porque según ellos con la información 
que publicábamos ··entorpecíamos las negociaciones". 

Lo que realmente les molestaba es que sacábamos a la luz pública cuestiones que ellos 
no querian que trascendieran, como era el caso de las pláticas relacionadas con el 
petróleo. Sin embargo, nuestra información era tan cierta que nunca nos desmintieron. 

Algo que merece mención sobre las negociaciones del TLC y la confianza ganada por el 
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manejo de la información, fue Wla. nota exclusiva que se fue de principal en El 
Nacional, y donde se dábarí pormenores del avance de las discusiones. La obtención de 
la misma fue por medio 'de uninfomÍante que llamó al periódico para darme datos sobre 
una reunión que Jaime Sérfa había sostenido con un selecto grupo de industriales a los 
cuales detalló los avances'del i-acúerdo, detalles que daría a conocer al siguiente día a la 
prensa. 

El informante,· qLe estuvo en la reunión, habló para darme los datos de la reunión, 
mismos que salieron publicados el mismo día que Serra Puche los anunció a los medios 
de comunicación. La información era la misma La consecuencia fue que los jefes de 
prensa se molestaron fuertemente y los reporteros de la fuente se enfurecieron. 

Las negociaciones concluyeron luego de dos años, el 12 de septiembre de 1992, en la 
ciudad de Washington, D.C., en el famoso hotel Watergate, mismo de donde surgió toda 
la información que derribó del poder al presidente de aquel país, Richard Nixon, años 
atrás. 

Había trascendido que la reunión del 5 de septiembre de ese mismo año sería la última 
ronda de negociaciones. y estaba programada sólo para tres días, pero en lugar de tres 
se llevó 8, provocando problemas a la mayoría de los nueve reporteros que comúnmente 
viajábamos a cubrir los encuentros. Muchos se quedaron sin viáticos. En mi caso, el 
periódico envió más dinero, porque les interesaba que no me regresara. 

De la reunión quiero agregar que al tercer día de la misma, empezó a fluir la 
información de los acuerdos; una a una nos fueron dando las principales conclusiones 
de los temas que se iban cerrando; la agenda contenía 12 temas. 

El octavo día del encuentro desde temprana hora corrió el rumor de que ese era el 
último día de negociación, ya que sólo faltaban dos temas críticos y otros menores. Los 
críticos eran el del petróleo y el del sector automotriz, que no se acordaron sino hasta el 
final. 

Pasada la medianoche, y después de una prolongada y nerviosa espera, los tres equipos 
se pusieron de acuerdo en los temas complicados e informalmente se hizo el ::muncio de 
la conclusión de las negociaciones. Como el horario de México estaba atrasado dos 
horas con respecto a Estados Unidos y Canadá, siendo por tanto más temprano el cierre 
de edición de los periódicos de estas naciones, sólo la prensa mexicana hizo el anuncio 
del término de las pláticas, dando detalles de cada uno de los 12 temas y sus acuerdos. 
Los periódicos de los dos países del norte salieron con notas de ··estancadas las pláticas 
del TLC". 

En el famoso "cuarto de junto"", como se llamaba al punto de reunión de los empresarios 
mexicanos, al cual acudían los negociadores oficiales para consultarlos en el momento 
que fuera necesario, hubo brindis y felicitaciones, pero también caras largas de los 
representantes de sectores industriales que no habían quedado de acuerdo con lo 
negociado para ellos, como fue el caso de los representantes de productores de cítricos. 
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El anuncio oficial de la terminación del TLC se hizo la mañana siguiente. En el caso de 
nuestro país, el anuricio; por parte de Jaime Serra y todos sus colaboradores, fue en la 
embajllda de México. · ' · 

De este modo concluyeron esas discusiones que marcaron historia en nuestro país, y en 
el mundo entero, a las cuales siguieron los actos protocolarios de l.a firma del TLC, por 
parte de los presidentes de México y Estados Unidos, y del primer ministro de Canadá, 
pero ya no fueron encuentros tan intensos como los vividos en las reuniones de 
negociación. . 

Al TLCAN, siguieron otros acuerdos, que frente al primero, fueron menos complicados 
e interesantes, incluso el que se firmó con la Unión Europea, porque todos partieron del 
primero. En este último caso, los 15 países miembros de la Unión, buscaban más que 
nada no quedar fuera del mercado que crearon México, Estados Unidos y Canadá 

El TLCAN, fue algo importante para quienes lo cubrimos, porque si bien día a día se 
obtienen y publican notas, en su mayoría son sólo eso, notas que quedan en el olvido; en 
cambio el TLC es un acuerdo que actualmente rige el comercio entre las tres naciones 
firmantes y todavía sigue dando notas. Como por ejemplo los conflictos relacionados 
con las importaciones y exportaciones de azúcar a Estados Unidos o la negativa de ese 
país a dejar pasar los camiones mexicanos. Por ello es mi mejor experiencia, luego de la 
Ronda Uruguay del GATI. 
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CONCLUSIONES: 

De todo lo comentado a lo largo de este Informe de Desempeño Profesional, se puede 
concluir que la realidad del ejercicio periodístico va más allá de un periódico publicado; 
detrás de él existe toda una coordinación de áreas o departamentos y personas que 
intervienen para que éste llegue todos los días desde temprana hora a un puesto de 
voceadores. 

Por otra parte, permite comprobar, una vez más, que para conseguir empleo en los 
medios escritos o electrónicos no es sencillo ni basta con terminar la carrera; es 
necesario desarrollar previamente una campaña de relaciones públicas que nos permita 
una ruta de acceso a un medio, reconociendo que dificilmente se comenzará con un 
puesto de reportero, y que podría ser desde ayudante de redacción. 

Lo anterior está demás tomarlo en cuenta si se tiene el apoyo de alguien para conseguir 
trabajo, aunque esa ayuda no es garantía de permanencia en cualquier empresa si no se 
tiene la capacidad para desarrollar el empleo. 

Asimismo, como comunicadores debemos tener muy claro que ser periodista significa 
no bajar la guardia en la tarea investigadora que ello implica: es decir, en la búsqueda de 
información no debemos conformamos con los boletines de prensa sino trabajar por 
cuenta propia las notas, siempre que se pueda y bajo la premisa de tener una exclusiva. 

En ese mismo sentido es importante recordar que pese a los grandes avances 
tecnológicos con los que hoy se cuenta, el reportero no debe hacer a un lado ··ta pluma y 
la libreta'" porque estas son más confiables en el momento de tomar los datos para hacer 
las notas, a diferencia de las grabadoras que son de gran apoyo pero se pueden 
descomponer y dejamos sin información en el momento de buscar los datos para 
redactar. 

Situación similar ocurre con el Internet, que sólo debe verse como una herramienta más 
de apoyo pero no como la verdad absoluta para una investigación. Siempre será mejor 
acudir directamente a las fuentes. 

Igualmente, en esta profesión se deben dejar de lado las creencias de que la carrera de 
periodista nos dará fama y fortuna, más vale destacar por medio del trabajo, ya que es la 
garantía de que nunca serás despedido. y sí respetado, porque no todos tenemos la 
suerte de destacar como locutores o presentadores en televisión. 

Para concluir. es importante mencionar, que si se logra ser periodista, como tal, 
debemos cuidar la imagen que proyectamos, porque al igual que nuestro trabajo la 
imagen es fundamental y tiene que ver con la forma de vestir y de hablar. 
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"El periodismo puede ser un sueño hecho 
realidad, si tenemos como base la misma realidad y 

el firme propósito de lograr nuestras metas". 

LAURAJUAREZESCAMILLA 

----- o ------
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ANEXO 



A continuación se presentan algunas 
copias de notas y reportajes publicados 
durante más de 14 años de actividad 
profesional. 



Publicaciones 

en la 

Revista del Consumidor 

...... 



Pcx l&uril :Juátez. E. 
Para el año 2,000, se espera qua el 
desarrollo de la red telefónica nacional 
se encuentre en tercer lugar con 
respecto al avance tecnológico, en este 
campo, en el mundo. 810 gracias al 
sistema digital. 

Sin embargo, Enrique de la Garza r 
Toledo, Investigador y profesor- de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
{UAM), quien ha realizado vanos 
esrudlos sobre Teléfonos de México 
{Telmex), opina qua las planes han 
avanzado lentamente debido a la 
destrucción de muchas lnstalaciooes 
telefónicas del Distrito Federal 
provocada por los sismos de 1985. 

Enrique de la Garza señala qua 
mucho se ha hablado de la lmptant.adón 
del sistema digital en Teléfonos de 
México, este " es un silllema que 
transforma el tipo de señal 
telefónica, de una señal analógica 
(onda semejante a la onda -ra 
de la voz), a otra digital que 
consiste en un código de impulsM 
eléctrims o luminClllOS y la ausendll 
de ellos 

8 sistema digital permite l61a 
comunicación más fácil con mayor 
fidelidad y en menor tiempo. 

Este sistema se hace posible con 
la fibra óptica. {Ver recuadro). B 
investigador universitario explica que la 
introducción de esta fibra cambia 
radicalmente el principio de transmlslón 
de flujo eJécbic:o a 

Las 

Rujo luminoso y el medio de metal a 
plástico. 

8 proceso de dgitalización de la 
red alcanza ya el 12 por dento y -seglÍl 
Telmex- para el aoo 2,000 llegará al 80 
por dento del total de la red telefónica 
nacional. 

Además el sistena digital hace 
poslble la pre;tadón de~ servidos 
telefónloos {de los cuales algunos ya 
funcionan) entre los qua destacan los 
siguientes: 

Servicio lacia 800, por medio 
del cual los usuanos pueden realizar 
llamadas con cargo al número qua las 
recibe. 

Este servido está dir1~ido 
principalmente a empresanos, 
comerciantes y prestadores de servidos, 
qua desean ampliar su presencia hada 
distintas regiooes del país y de todo el 
mundo. 

a) Marcación por teclado (en lugar de 
teléfonos con disco, son aparatos 
con tedas). 

b) Marcación abreviada (con este 
servido se puede acceder a los 
núneros de i.-gendas, información 
o servidos más usuales con sólo 
man:ar dos o tres números). 

e) Transf8'enda de llamadas (pasar una 
llamada a otro tElérono). 

d) Llamadas de consUta (cuando 



a) Tntnsmillán de vid• (Imáge
nes en pantalla) 

b) FllCSÍmiles (lbtncopias de material 
impreso a bcNéi de la línea 
telefónica}. 

e) Tnlnsmlllán de llllelmdus 
(textos oompletDs en papal o 
pantalla y trar&nlslón de datos en 
pantalla o papal). 

La combinación de estos 
elementDs origina, a su vez, i-.JeYOS 
SE!IVidos: correo telefi5nlco, periódico 
por telérono, taebanco, tJelecanpra, 
educación en casa, trabajo en el hogar, 
entre otros. 

8 año pasado va estaban 
funclOflClldo cuatro centrales dgftales 
qua están enlazadas mediante fibras 
ópticas v radios digitales. 

La Central Estrella se encuentra en 
la parte sur de la dudad, la Ma-ales en 
el poniente, la Vallejo en el norte; y la 
rehabilitada de San Juan en el centro; 
en todas hay instalaciones y personal 
capacitado para asunir el control 
maestro en caso de que alguna de las 
otras sufriera dai'los. 

Las ventajas de este tipo de 
centrales son, entre otras: mayor 
confiabilidad del servido telef'ónco para 
larga distancia, calidad del servido 
superior al existente, menor congestión 
en el tráfico telefónico v una capacidad 
pare manejar W1 70 par dento más de 
conferencias telefónicas en comparación 
con las qua: se manejaban antes de los 
sismos 

. _, ... ~ ;•.: . .. .. : :~. ·: 

A pesar del avance en la 
digltaltzadón de Telmex, la c.alldad de 
los servidos se ha Visto afectada por 
varios factores que fi"enan su desarrollo 
V mejoramiento: la falta de rea.sas, 
retraso en la <lsponlbllldad de al!JlOOS 
equipos de tecnologfa digital que eran 
esenciales pare el crecimiento y 
operación de la planta, y las dal'los 
ocasionados por los sismos de 1985. 

8 Investigador Enrique de la 
Garza seftala qua las planes de 

CtednllentD de Tetmex se vteroo 
frenados por los sismos de 198S. ya que 
parte de tos rea.na; que se habían 
destinado a la adqUsldón de eq.¡pos 
digitales, se llMernn qua canallzcr hacia 
la construcdÓn y repinc¡6n de las 
Inmuebles que nsutaron daflados. 

A pesar de los problemas que 
enfrenta Teléfonos de México, en 1987 
se~ 350 mH lineas más a la red 
t8el'álica, lo que representó un 40 por 
denm más de 10 <Xlf15tn.ido anualmentl! 
en las últimos cuatro años, por su part2 
la red de l«Qll dista1da aumentó un 18 
por dento.. 

Asimismo, al finalizar ese ai'lo, el 
sistema contaba ya con 456 mil 355 
líneas telerónicas de tealologfa dlglt.al, 
que representa él -ya mendonado-12 
por dento del total que está 
funcionando. 

ou ..... m 1987 hubo un 
lncnmentD de 457 m11 es3 

•Pllratos. _.. 11Umento repewdó 

el •· 1 por denllO re rp 1 cto •I •fto 
lllltmrlor. Demtie modo, al......_. 
el afta, el ......... IXNltmlNI Yll ClOll • 

millones 15 mH MO ..,....._ en 
..,,¡m,_ con e11o ... ac.._ • 9.9 

aparatus por cadll 100 mil 
hllblblntlm. 

T~ de Málco ..,_. que 

.,_..el •fio ZOOD _.. func::imwnclo 

mrtre33y 40mlllonmde ... ndmy 
.. cllgltalladón Del ..vicio 
allCiendli .. 80 por dento. 

Tanblén dua1te 1987 se IO!JÓ la 
<ildesoeiocn"'1"'bctl••lilz.adón del sistema <igltal de 
larga dlstalda de la 

Cluclad de México y, terminar la centnll 
de Tulandngo qua le slnie de saporte, 
Además, está1 en construcdón otrcs 
dos centros que Deberán ser 
temlnados antes de 1989. 

En to que se refiere al servido que 
brinda Telme< a los , usuarias, a pesa'" 
de los avances. alcanlados continúan, 
Las deftdendas. Pare mejorar la calidad 
de los servidos ~, el 13 de 
agostD de 1987 la empresa v el 
Sindcato de Teleftlnlstas de República 
Mexicana (STRP) Inicia-en el Programa 
Intensivo de mejoramiento del Servido 
{Plmes}. 
Este pnl!J'ama tiene como finalidad 
mejorar la calidad del servido telel'ónico 
en todo el país, asi como acelerar la 
modtrnlzadón de la planta telefónica 
nacional mediante esfuerzos conjuntos 
entre los trabajadores v las empresas. 
ERique de la Garza lnfoonó qua a partir 

de la puesta en práctica de este 
pro¡pma el servido ha mejorado: Anlei 

del Plmes el servido del 02 

prácticamente no funcionaba Ahora es 

posible axnuniC.al'se al 02 desde un 

teléra1o público. e servido de quejas 

05 no tundonaba, en la mayoria de las 

casos cuando el usuario llamaba no 
CXli ltt!stClbM o no entraba la llamada. 

Ahora ya COI ibestaban aquí t'lJbo un 

cambia tl!lenológco, qua consistió en la 

lntroclJcdón de ~lnantes de 
computadora que registnln las quejas a 

Inmediatamente las reportan al 
Departamento de Reparación". 
.,Se espera qua a medida que se vaya 
Ampliando el slstana dgltal en Telmec, 

las problemas de los usuarios (CXlbros 
indellidos, inte ren:i ida en ta 
m1111nc:ac16n, falta de líneas, teléronos 
desalmpuestcs) sé lran superando, 
concluyó el Investigador. 
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El ser humano, particularmente la mujer, ha usado desde hace siglos 
cosméticos para tener una apariencia bella. 

En nuestro país, hace algunas décadas se tenia la idea de que "una mujer 
decente no se pintaba", pero ahora muchas mexicanas están muy lejos de ese 
prejuicio. (¡¿7 



Para comprobarlo, basta con seftalar que durante 1987 la industria 
nacional de cosméticos vendió casi 703 millones de unidades de lociones, 
cremas, lápices labiales, maquillajes, sombras, champúes y tintes, entre otros; 
lo que representa ventas superiores al billón de pesos (1.023 millones), 
superando en un 140 por ciento a lo alcanzado en 1986. 

La Cámara Nacional de la industria de la Perfumería y Cosméticos 
(CANIPEC) considera que la población consumidora nacional de este tipo d 
artículos continúa creciendo en un 3.5 por ciento anual, en promedio. 

l-Iay para todos 

Si observamos los aparadores de 
tiendas de cosméticos, podemos ver que 
los precios de estos van desde los 15 mil 
pesos, que OJeSta un lápiz labial, hasta 
150 mil pesos de un estuche completo 
de "belleza". 

También las farmacias, 
perfumerias, supermercados y grandes 
almacenes están lnvadldos de 
cosméticos. Hay cremas para todo: para 
"desaparecer" arrugas, para prevenirlas, 
hidratantes, nutritivas, para ojos, para el 
cuello, para usarla durante el día, 
durante Ja nodle, etcétera, etcétera. 

También hay lodones para 
hombres, fragancias para mujeres, 
maquillajes, desodorantes de múltiples 
presentaciones, barnices, rubores, 
sombras para los párpados, máscaras 
para pestañas rimel champúes, 
enjuagues, acondicionador-es, tintes y 
tratamientos para el pelo, por 
mencionar algunos produc:!Ds para 
embellecer. 

Para la ven!il de estos productos, las 
empresas del ramo se valen de la 
publicidad que, a través de los medios 
de difusión prometen desde un "cutis de 
porcelana" hasta una atracción serual 
irresistible. 

No todo es belleza 

Pero las m!ITlas ví!ilminadas o que 
contienen colágeno para fbrtalecer la 
piel, son productos que, por su 
elaboración industrial, están ftlnnados 
por moléculas muy graneles que no 
pueden entrar en la piel y sí en cambio 
ocasionan -algunas veces- alergias. 

según el doctor Enriq.Je Pelró 
Quiñones, médico adscrito al Servido de 
Dermatología del Hospital General, 

18 

,uv.., 

Todo lo que entre en c:ontac:to con la ~ 
piel es capaz de desencadenarle ISia 
dermatitis. A oontinuac:ión presentamos 
algunos ejemplos de los CXlSITléticas que 
pueden ocasionar dal'los en la piel, ~n 
el doctor Pelró. 

Los tintes para el pelo, por ejemplo, 
tienen un compuesto llamado 
paradlrenilenodeamina, que es el 
sustrato del tinte. 

Este compuesto at entrar en 
contacto con los oxidantes de los tintes, 
especialmente con el peróxido de 
hidrógeno o agua oxigenada, provoca la 
aparldón de una serle de lrvnlnas 
(sustancias Intermedias que Intervienen 
en la decdoraclón) q.Je causan 1.11a 
sensibllizadón de la piel y provocan 
Irritación. 

Pero, agrega el doctor- Enriq.Je 
Pelró, afortJ.Jnadamente la indusbia de 
los tintes para el pelo ha desarrollado 
fórmulas para reducir el tiempo de vida 
de esas lrvnlnas y asi clsmlnulr el grado 
de sensibilidad de las ~ que se 
pintan et cabello. 

Sin embargo, el peligro sigue 



existiendo, sobre todo ruando 
se usan tintes que para su 
aplicación necesU:a1 
deallor-adóo previa, ya que 
esta requiere de procesos 
qúmicos que ~ la 
melanina (pigmento que 
c~l€ne df'tc!S c:élulas y que. 

Ojos). Este cambio es 
provocado por el tinte OXidante 
o el peróxido de hidrógeno que, 
en altas dosis, puede ocasionar 
quemaduras en la piel 
cabelluda, debido a que la 
reacción de OXidación se lleva a 
cabo prácticamente en ese sitio. 

Utilizar demasiados tintes 
debilita el cabello, Jo deteriora, 
lo hace que pierda consistencia 
y que tenga una apariencia de 
"cabello ele paja", parecido al 
"pelo ele ángel" qua se utiliza 
para adornar los arbolitos de 
navidad. 

En el caso de las sombras 
para los párpaclas, eJ doctor 
Peiró Quli'lones explica qua las 
dermatitis que provocan, se 
deben a los colorantes o grasas 
con qua se elaboran. Señala 
qua el caso más común es la 
blefaritis: reseQl iedad de los 
párpados, comezón, 
Inflamación y costritas; además 
pueden aparecer ampollas o 
vesículas que, ruando se 
rompen, la cerosidad (líquldo 
que contienen) puede entrar en 
Jos ojos e Irritarlos. 

Hay casos en aue la 
Al hablar sobre Jos 

maqlillajes, lociones y cremas 
pare la cara, el dermatólogo 
explica que pueden ocasionar 
manchas en Ja piel 
(pigmentación) debido a las 
bases fijadoras que contienen. 

"La plgnentadón o pal'lo 
en la cara se debe a vartos 
factores. uno es el sol, que 
pudiera ser la causa principal; 
otros son los problemas 
hormonales, debido a 
medicamentos como Jos 
anticonceptivos; y en tercer 
lugar, están los 005111éticos. 

Productos, como el 
maqlillaje y las cremas 
contienen bases fijadoras para 
el perfume. Estas bases 
fijadoras del aroma reaccionan 
con los rayos solares y 
ocasionan la pigmentación de 
la piel. 

Pa su parte, Jos lápices 
labiales,. aún ruando pueden 
ocasionar UDB dermatitis en los 

8 lápiz labial es una mezda 
coloreada que tiene ceras, grasas, 
aceites, pigmentos y pe-fume. La 
cera puede ser de abeja, aceite de 
ricino, lanollna, manteca de rerdo, 
aceites minerales o vaselina. · 
Pare darle color suelen usarse, 
principalmente, lacas o pigmentos. 
Las primeras simplemente dan un 
color al lápiz y no dejan mancha en 
los labios una vez que éste 
desaparece. Los • pigmentos 
generalmente son derivados de un 
produdD llamado eosina y 
manchan las células ~dales 
de los labios durante vartas horas. 
Estos lápices también contienen 
preservativos y antioxidantes. 8 
pe-fume o esencia se usa para 
aibrir el sabor graso y el olor de los 
Ingredientes que se emplean para 
fabrtcartos. Si bien no causan serios 
problemas a las personas que los 
Utilizan, es recomendable dlsmim.ir 
su uso ya que pueden ocasionar 
queilltls. 
8 doctor Enrtque Peiró dice que los 
perfumes, las desodorantes y los 
barnices para lilas también pueden 
ocasionar dermatitis por contacto. 
Los perfumes, explica, llegan a 
causar pigmentaciones en la piel 
porque sus bases fijadoras son 
generalmente dtrtcos. Los 
aromáticos del perfume contienen 
núdeos químicos, parecidos a una 
serie de compuestas que en 
qúmica se llaman soralenos. Estos 
compuestos al entrar en contacto 
con el sol, van a actuar como foto 
Irritante y provocar pigmentaciones 
en la piel. 
Los desOdorantes utilizados por las 
personas para evita" walquier olor 
que erna~del cuerpo, también 
pueden daftar la piel. 
Enique Peiró explica que por el uso 
de los talcos y desodorantes se 
presentan constantes clennatitls en 
las exilas. Pero los que originan 
más problemas son los que 
contienen doruro de aluminio para 
reducir la transpradón. 
8 doctor Pefró continúa: •Jo que el 
doruro de aluminio hace, es cerrar 
el poro de la exila por medo de 111 
proceso Inflamatorio a nivel del 
onnc1o por e1 que aena e1 sudor 
~ ~ cierta ~ándli~. 
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qListicas (vejigas), o bien, por el 
proceso Inflamatorio favorece el 
descwroUo de bacterias y da origen a un 
vE!l"dildero Cl.lid"o de hict"osaderltis, que 
ya es un proceso inflamatorio a niVel de 
las axilas". 

B uso de barnices en las uñas 
puede causar uia sensibilización no 
precisamente de la uña, sí no alrededor" 
de ella, es decir, la piel que la rodea se 
inflama y enrojece, provoca comezón y 
hay costras. A esta dermalilis se le llama 
peritonitis. 

otros Sitios que también pueden 
ser dañados por el barniz son los 
párpados y los ojOS. Cuando son tocadas 
por la uña pintada provoca una 
dermatitis por contacto, afirma el 
dermatófoc¡o. 

Un bello consejo 

Los cosméticos posiblemente 
ayuden a resaltar la belleza de quien los 
usa, pero son caros y pueden causar 
daños a la salud cuando la piel se llega a 
sensibilizar a ellos. Hay personas que los 
pueden utilizar durante mucho tiempo y 
no les pasa nada, mientras que otras 
tienen alergias desde el primer contacto 
con las pinturas, perfunes o cremas. 

Para conctuir, el doctor PEiró 
Quiñones señala que 
"desafortunadamente et uso de 
cosméticos tiene un lugar muy especial 
dentro de la sociedad actual y es difícil 
desplaza1os". 

Debido a ello, el dermatólogo 
recomienda que <Penes los usan los 
empleen con moderación, dejando 
descansar la piel por algún tiempo y 
cuando ésta se sensibilice a algún 
cosmético dejaf" de utilizarlo por 
completo, ya que Si después de 
controlarse la alergia o dermatitis se 
vuelve a pone- el producto se volve-á a 
presaitar el problema. 

ASimismo, es recom~e Utilizar 
sólo los productos que ya se conocen y 
no dejarse llevar por las nuevas líneas 
de cosméticos que se olTecen, con todo 
y las promesas de belleza de la 
publicidad. 

Si quiere obtener" importantes 
ahorros, usted mismo puede elaborar 
sus propios productos de 
embellecimiento. Le sugerimos consultar 
la Revista del Consumidor No. 136, en 
donde se lrduyen varías recetas de fácil 
elaboración. Laura Juárez E. 
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Lo arrugado 
de las cremas 
anti arrugas 

La base de la 
cosmetologla es la psicologla. 
Parece que en una dínica de 
belleza lo importante no son 
las cremas, sino tratar a los 
cttentes con amabilidad y 
presentarles un ambiente muy 
a!J"adable. Con estos 
elementos y la aplicación de 
tratamientos, se hace sentir a 
la gente que está 
rejuveneciendo. 

Está demostrado que las 
cremas antiarrugas, los 
tratamientos contra el 
envejecimiento, contra las 
manchas o cualqLier 
tratamiento de belleza no son 
efectivos debido a que los 
cosm.WCos no tienen un 
principio activo que lleve a 
cabo ese objetivo. 

Para la doctora Beatriz 
Araceli García, secretaria 
académica de la División de 
Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Universidad 
Autónoma Metropo~tana, 
Unidad Xochimilco, los 
tratamientos hechos con 
colágeno, o los vitaminados 
para desaparecer las arrugas, 
no funcionan y representan un 
engano para los 
consumidores. 

Para ella, lo importante 
es tener la cara hidratada. 
"Mantener la piel hicratada no 
quiere decir dar1e más agua, 
sino evitar que el agua que 
contiene se evapore 
Re". 

Esto se loll'"a -explica con 
una sustancia que tenga un 
poder oclusivo de no dejar 
escapar la 
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Humedad de la piel. Este 
proceso se obtiene por medio 
de una vaseHna o una crema. 

Le doctora García explica 
que tanto puede servir una de 
las más caras como la más 
barata que se vende en el 
mercado, debido a que se 
fabrican a partir del mismo 
principio. 

Además, a!J"ega, cuando 
una arruga aparece en la piel 
ya no se quita con nada, pero 
si se puede retardar su 
aparición protegiéndose del 
sol. 

Asimismo, hay que 
mantener la cara limpia, 
aseándola con una solución 
isotónica elaborada con agua 
y salº, solución salina que 
también sirve para hidratar la 
piel. 

A161ado a esto, y lo más 
importante, es llevar una vida 
sana comiendo y ciJrmiendo 
bien. 

"De nada sirve que por un 
lado se estén aplicando 
tratamientos, mientras ~e por 
otro se lleva una vida 
desOl"denada, en cuanto a 
alimentación''. 

Para concluir, recalca 
que todas las cremas tienen 
los mismos efectos; no tienen 
acción antiarrugas, pero si 
pueden ayudar a limpiar de 
grasas la piel. 

Para preparar esta 
soluc:lón, agregue media 
cucharada (cafetltra) de sal 
a un litro de agua. 

Revista del consumidor 
n. 143, enero 1989 
p.17 
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Ten'sión en la Ronda Uruguay, con penetrante "olor" a fracaso 

México no se retiraría ante un eventual fracaso en Agricultura 
LAURA JUAAEZ E., ENVIADA 

BRUSELAS, Bélgica, 4 de diciem
bre.-EI ambiente en que transcu· 
rren las negociaciones comerciales 
multilaterales de la Ronda Uruguay 
continúa tenso a causa de la Intran
sigencia de la Comunidad Econó
mica Europea (CEE}, de modificar 
su propuesta de reducción por sólo 
un 30 por ciento en los subsidios 
agrlcolas, con lo que podría derrum
barse el esquema negociador. 

"Si ellos no están preparados pa
ra hacer un mlnimo esfuerzo y no 
modifican su postura, todos los de
más sectores que están siendo ana
lizados en esta negociación, Acuer· 
do Multllibras, Sector Servicios y 
Propiedad Intelectual, entre otros, 
se estancaran". Asl lo afirmó John 
Crosbie, ministro de Comercio de 
Canadá, al ser entrevlstado mo
mentos después de concluir la me
sa de trabajo que trata el tema Agri
cultura en la Ronda Uruguay, de la 
que la mayoría de delegados del 
sector Comercial salió con caras lar-

. gas y visible preocupación (en ella 
participa Chile, miembro del Grupo 
Calrns}. 

Crosbie agregó que la clave del 
éxito de la Ronda Uruguay estaba 
en manos de la CEE. 

Por su parte, al ser entrevistado 
al término de la misma reunión, Car
los Ominami, jefe de la delegación 
chilena que asiste a la negociación 
comercial, dijo que la situación 

Si la CEE no hace un 
mínimo esfuerzo no 
habrá avance: Crosbie 

parecla demostrar un gran peligro 
para un feliz término de las pláticas 
y aclaró que muchos paises com· 
partlan la opinión del grupo Cairns, 
de salir y abandonar las negoclacio· 
nes. Agregó que hasta esos mo
mentos sin embargo el panorama 
era muy negro. Sin embargo, Jesús 
Seade, embajador de México ante 
el GATT, dijo que las reuniones 
transcurrían y que se segura nego· 
ciando. 

En una conferencia ofrecida mo
mentos después de la misma reu· 
nión, aseguró en otro orden que la 
postura de su pals sobre Agricultura 
era la de no abandonar la mesa de 
negociaciones en caso de que se 
diera un fracaso en materia agrlco
la, "sino mantenerse firmes y conti· 
nuar las negociaciones··. afirmó. 

El funcionario mexicano agregó 
que el estancamiento de las nego
ciaciones se fundamentaba en dos 
elementos que preocupaban a los 

paises exportadores e importado
res: uno es el nivel general de las 
concesiones que ofrece la CEE de 
negociar el tema agrlcoia en gene· 
ral; el otro es la propuesta del resto 
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de naciones de separarlo en medi· 
das de frontera, apoyos internos y 
subsidios a la exportación, porque 
cada uno enfrenta situaciones dis· 
tintas. 

Explicó que para su país resultaba 
más importante el papel económico 
de los subsidios, mientras que para 
otros lo eran las !renteras y los subsi· • 
dios a las exponaciones agrícolas. 

Aseveró, sin embargo, que esto 
no implica que se estén dando ne
gociaciones en bloque, porque lo 
que se está buscando es un proceso 
multilateral en el problema agrlcola, 
que es el sustento básico 'del avan
ce comercial. 

Asimismo, comentó que México 
tiene Interés en todos los temas que 
se Involucran en general con el co
mercio mundial, aunque el interés 
principal se centraba más en mate· 
ria de acceso a mercados y en el es· 
tablecimiento de reglas mas claras 
dentro del Acuerdo General Sobra 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT}. . 

En otro orden, sellaló que la alec
ciór. de México para presidir la mesa 
de negociaciones sobra Servicios, 
se debla a la orientación que ha dado 
a su polltica económica el presidente 
Carlos Salinas de Gonarl, asl corno 
al papel que ha jugado Méxloo en el 
seno del GA TT, resaltando su actitud 
positiva en materia comercial• 

El Nacional,m~t!~cole!l 
!) de diciembre,1990 
p. 23. sección Economía 
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ECONOMIA 
EU: la intransigencia de la CEE pone en peligro negociaciones multilaterales 

La Comunidad Europea no cede 
en reducción de subsidios 
Sobre una disciplina sólida, Estados Unidos 
apoya la reincorporación de los textiles al GA TT 
LAURA ..IUAAEZ E., CNVIADA 

BRUSELAS, B61glca. 4 de dicklm
bre.-La Comunidad Económlica 
Europea confirmó hoy en conferen
cias de prensa su firme decisión de 
reducir tos subskfios agricolas ún~ 
e.amente en 50 por ckln1o. 

Mac Sharry, representanle de la 
Comisión para Agrlcultura y Des.a· 
rrollo Rural de a. CEE, aseverd QUI 
su aportación al come rico de granos 
es todavla maror que la de Esladol 
Unidos, y aclaró que ambos propor· 
clonan aporos comi:rarables a algc; 
nos granos, como el •rro:r. 

Ejemplific.d QUI de 1988 • 1Q89, 
Estados Unidos pagó par subsldros 
a tas exponacionBS de lrigo 2.6 bltlO
ner ese dólares anuales. De elk», 
agregó Sh.lrru, 1.8 se alnbuyen a 
los apoyo:s a l.u exportack>nes del 
grano. Ase--leró que esos 2.e billo
nes de dólares M comparan con I01 
1.85 billones de Ecus (2.05 bHlones 
de dOlare.s) que ta CEE gastó duran
te el mismo periodo en tngo yh&rlna 
de e•t:iot'1ac"3n subsidiados. 

En otro orden, sobre el ma)'Ot 
apo)'O que la CEE brinda al desall"t> 
lkJ del comercio mundlaJ, MK 
Sharry explicó que la Comunidad 
ororga slgnHicatrva..s opof1unia3de.s 

de acceso 1 su mercado; lndicd que 
de 1987 a 1Q89, tas lmponack>nes 
de catn• de borrego, un sectCW' mllY 
sen.S6b'9 p.ara ella, representaron un 
20 por ciento del consumo dom6s· 
bco. 

ln<flCd que durante el mismo P9-
rfodo las Importaciones de mant• 
quilla ocuparon el 4.4 por ciento 
dentro de ese consumo, contra •I 
02 Qu• ocupó en Estados Unidos. 

El representante de l.11 Comuni
dad P••LI Agrlcultura yel Desarro
llo Rutat. di¡O que eslOI elementOI, 
en ., conjunto marcan ci.ramen11 
que el teaor agrfcola de ta CEE ha 
tenido 1ign1ficaliwo Impacto, no sók> 
en el comtfcio mundial. sino que 
operó lambl6n en a subsldm a la 
es:po.Ución. 

Sin embargo, Estados Unidos 
asev ... d. en conferencia posteriot a 
la de LI CEE, que esos datos no •9-
nifiean n-.:ta y que IOs s~ldlOI y 
apoyos de la CEE a ese sector, de 
no reducirse, alectar.1n al eomerciO 
mundial. 

A.severd asimismo, que la lntra~ 
slgencia europea ha pu8:SIO en ~I~ 
gro de derrumbe • las neQOCtaclo
nes multila.1erales de comercio de I• 

Ronda Uruguay, Que se llevan• ca· 
bo en la capOal belga. 

Venta, emb.afador de Estados 
Unidos ante el GA TT. comentó Que 
en estos momentos, pe.se • Qu• h• 
habido avanc:es en las metas Que 
tratan el tema de seN"iclos, larifa.s 
arancelarl&s y Acuerdo Multifibras, 
todo IO logrado se encuentra en rles· 
go de desaparecer dada l.a postura 
comunitaria de no rebajar m~ los 
1ubsldKls egrN:olu. 

El embajador estadounidense 
apuntó Que en esto• momen1~ ta 
o.lof• del Juego 11 Uene la CEE. 
· Al ser cuestionado sobre 11 aban
donarla las negoc:iacione:Si d• la 
Ronda Uruguay de no superarw el 
estancamiento. Yerza di;o que esa 
delerminaCión no ha sido analizada 
aún, por IO q!A se rese""lib• el h.I· 
cer comentarios. 

En oua orden, oomentd que su 
opasicidn a la intransigencia de la 
CEE no H un tema ••efusivo de Es
tados Unidos, srno de todos Jos invo
lucrados en la Ronda Urugu.ay. 

Aslmlsmo,-comentd que su p.af1 
apoyaba la relncotp()(•cidn de los 
lektUes al GATT, pero sobre unadls· 
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clptlna consolidada. 
o. '-5 Cifras ofrecidas pcw la CEE 

scbre el apo)O simi!ar que Esaekll 
Unidos di. a Las expottaaones agric::o
las, Yerxa apun1ó que lu cifras anun
ciadu po< .. Co<run;d>d ~ ""'°" 

'ti.ndo ... op01iln. 

Finalmente, 9COIÓ que si la CEE 
ofrece negociar compromisos y una 
apertura total de su mercado, podrfa 
concluir salisfactorl.amente la Ron
da Uruguay, aceptandO la reduc· 
ción del30 por dento a k>.s subsidios 
agrJ.:.olas que ellol ofrecen• 

El Nacional J m'1 é<cole s 
5 de diciembre, 1990 
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El Nacional Juevea 1 de dlclembre de 1900 

ECONOMIA 
Ultimátum a la CEE; hqy al mediodía debe decidir 

La inflex_ibilidad de las partes 
malogra negociaciones del GA TT 
Sólo resta esperar; malestar 
generalizado por el estancamiento 
U.U .. A JUA .. l!Z l. lNVfADA 

SAUSElAS, B61glca, 5 d• dlclem
bre.-La reunión minislerlal d• co
mercio de la Ronda Uruguay llene 
un plazo has11 las doce horas de 
hoyl~mpa local, para saber cu6l se
r61u rumt>o deflnttl-..o: se derrumba, 
conttnüa o se buscan nuevos meca· 
nltmos para eonlinuar 1.u negocia· 
c:ioneL 

En la lmprovtsada conferencia di 
ültlmo momento. el secr111r10 di 
Comercio de Mbleo lntormd a IOI 
~rlodistas di su pars que una ,. 
presen1atlva delegación de los 
paises miembros del QA TT decidió 
en una reunión de Hatia¡oque Inició 
a lu 10 da 11 noche y concluyó dos 
horas después que se habla dado 
un nuevo plazo hasta las doce del 
Cita de esle jueves para dec1d1r la 
s1tuaciOn. El funcionario agregó Que 
el sentir en general era el malestar 
por el astancamlen10 en el Sector 
Agrlcola. lo que originarla el posible 
fr•casio de la Ronda Urugu•y. 

La Información fue confirmada la • 
madrugada de hoy• la 00:30 por el 
ncre1ario general del GATT, Ar1t1Lr 
Ounkel, quien a1,o que las delega· 
clones prefieren des1rabar el Sector 
Agrícola antes de continuar las ne· 
QOc•acion«t$ en 01ros temas. 

Esla encruci/ada e>ara 11 Ronda 
Uruguay se dejaba sentir ya desde 
el ptimet dra del evenlo, y en lat 
pl.1.licas de es1e miércoles s1 mantu· 
vo la mlsm1 sllu1ci6n. Mientru la 
reunión plenaria 1ranscurrra con la 
presentac'dn de Ta pos1ura del reslo 
de ~ 107 parsa miembros del 
GATT 90br1 la ronda que se lleva a 
cabo 1n el Palacio de E•poslclones 
de •sta ciudad, en la mesas de tr• 

bajo donde se tratin lat dilerenlH 
cuMtiones qua 1raban el desarrollo 
del comercio mundial. el amblen!• 
negociador H mantuvo sin grand•• 
cambios ni progresos. 

Los pr1nclpales actorH de la Ron
da-La Comunidad Económica Eu. 
ropaa. EstadOs Unidos, Canaaa y 11 
Grupo Calms-, man1uvleron su• 
poslClones lijas en tas mesas den• 
goclaclones que m.1.s qua eso pare
cen tableros de a1edrez, dOnde IC>
dos cuidan sus pos1cionet para no 
perder o ullr de la Jugada. 

La Jornada de hoy fue de conl• 
rancias de prensa ofrecidas Pof' los 
lilanes mlsmot que, conferencia 
Iras conferencia. rallficaban su ~ 
sic Ión de "si no hay 1vanc1 en mal• 
ria 1grfcola" tampoco lo habrj en 
los 01ros temas: propiedad in1e1ee-
1u1I, Acuerdo Mut11f1bras. produc1os 
tropicales. 1p111ura d1 marcados, 
cuu1ione1 antidumping, servicios, 
r&glas del OATT, recursot nalura· 
les. satvaguard&s, funcionamiento 
d•I GATT, larlfas arancelarias y 
otros mú. 

En la primera conferencia de la 
mal'\ana, David Woods, vocero on
cial del GATT, dijo que si bien hay 
avances en estos renglones, ello no 
significa ciue ya se vayan a nrmar 
acuerdO, porque "el lema principal, 
1grlcunura", sigue 11n opciones 
que lo desliaban. ~ 

Al conclulr esta reunión a las 
11:30AM, dlolnlck:>la de laComun~ 
dld Económica Europea, 1 las 
12:00 del dla. At'll, el grupo de Los 
Doce rallficd tu postura de no ofr• 
cer má.s aria de un 30 por ciento en 

lareduccidn de los subsidios agrfco
las. pero llamandO a los olros países 
a Que hicieran esfuerios eonjun1os 
para resolver el problema.; sellalan· 
dO al mismo 11empo Que Estadcs 
Unidas es el pa11icipant1 Que se 
opone al avance d1 lu mismas. 

A las 4:00 de la tarde, la e'a1ega· 
clón de Washlng1on lenla ptogra· 
maaa une conferencia. que final
mente suspendió, pero a la.s 5.00 
P.M., los per1od1slas ten/amos que 
estar de nuevo en el auditorio del 
PataciO de e .. pas1ciones di Bruse
las. lugar donde desde 11 pas.1do hr 
nes iniciaron las conversacionet de 
la Ronda, para eonocer la opinión 
actualizada de Auslratia, pals que 
encabeza al Grupa Calms, que Jun· 
10 con eu as el eontrlncan11 m.1s 
luena de la CEE. 

Ahí. Ne11 Blewet, ptesldente de 
es1e grupo, sel'\ald, a diferancia de 
anteriores afirmaciones, que el Gtu· 
po no se saldrla de las negoclacio-

7'7 

nas en caso de que Utas no avl.''\Zl
ran. pero si dejarian de d1a10gar. 

As•mismo. Informó Que Arttiur 
Ouni..e1. director general del GA TT, 
tiati•'a ya dado un oiuo desd• esie 
jue ... es alas 12:30P.M., para que se 
destrabaran las negocrac10nes a~rt. 
colas. Dependiendo de esa hOra. 
comentó, lomarla el Grupo Ca1rns 
una ooslción delin1tiv1. 

Canadá ,attfica esa Información a 
las 5.30, culpando nuevamen11 a la 
CEE del bloqueo a esias negocia· 
e1ones. 

Pero. a las 7:45 de 1a noctie, en 
otra conferencia, i. Comunidad 
Económica Europea desmiente esa 
Información del ullim.ttum de Oun
kel. y set'la1a que ellos si esl.1.n en fa
vor deld1,10go. pero no olrecen nu• 
vas opciones para la reducción de 
subsidios, y proponen negociar IOs 
15 lemas Qui s1 es1an tralanc:o en 
la Ronda en bloques: Agrlcultura, 
Te.hles, Servlciot y tegtas del 
GATT. Sin embargo, apunld Que a 

su propueS1a se habla opuesto yc1 
Estadot Unidos, PoSlura Que, OJ'li• 
nd, no H ª"'°yada par los demts. 
Asimismo, Informó que nu8'Vamen
te a lu 10 de la nacho t-.abrfa una 
reunidn de los mlnistrot de °'"-merl· 
co en el "green room" par.a tratarae 
nuevo de llegar a un acuerd":> en ,,.,a. 
te ria agrlcola. Ante la rat.ticación Ce 
Información de 01ra reunión, Qu• ya 
habla trascendido 1n IC.s pasillos 
desde temprana nora. lo• peri0d1$• 
las s1 apostaron en las .tueat lnm• 
diatas del saldn verde. do.>1"1e •• 11• 
varia a cabo la reuniGn, ºª'ªtener 
lntormacidn 10 m.ls ráoido oosibla. 
Sln embargo, al término 1e u11 cr~ 
nica, 10:30 P.M., no sablc1mos nad1 
aUn e•c~plo Que lodos esp&tAba• 
mos con ansiedad las buenas o,,.. •• 
las noticias sobre las negcclaci.Jn"~ 
ae la Ronda Uruguay. 

Y vaya que hubo noticias frese "'S. 
tanto el ministro de Com11rcio de 
M1h1co Jaime Serra Pucne, como ,1 
director general del GATT, Anhur 
Ounkel, Informaron por seoarad.>. 
en lmprovisadu conterJn':l&.j 1114':· 
luadas en la madrugad<". de eslej•¡• 
ves, que la Ronda Uruguay sólo U1· 
ne plazo hasta las doc.e 'lel d'a parz 
Que se determine su Jombo. 

Al parecer. segun k'I!: 1nlcrmeot. el 
ambienten di tensión y urgen !'le· 
cisiones poliliC3.S para contlnu'tr o 
no las pl.1.li:u comerr:iales. 

Arthur Ounkel dijo Q.ie l.lS ne~ 
ciaciones con11nuaran 9·n ucco 
dentro y fuera del Palaci.J c:e E.-pus~ 
c1on1s, para dar una so•.iclÓI"' ~l1r,¡.. 
livL P0t el momen10 .ld'o quoda 
esperar• 
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El 20 de agosto en Seattle, la próxima reunión ministerial 

Canadá, EU y México acuerda 
6 puntos a negociar en el TLC 

Acceso a men:ados, reglas c:omen:iales, 
inversión, propiedad intelectual, 
servicios y solución de controversias 
LAURA JIJAREZ E., E~ ESPECW. sobre el avance de tas 
TORONTO C..nada, 12 de negcx...,JCrleS que, dtjo, serán 
JUOIO.-Hoy, sentados frenflB. ""'* supeMUl!das c:onsaantlllfne por 
y buscando obt1'nef lo& l1lefCW'M k>a m1nrsaro.. Oef m-.mo modo se 
benef~ para sus cespec:::tJ\lol ilCOf'dó que la tltrcera reunión 
paises, Jaime Sena Puche, mm..,.,.. se HeY9 a cabo en 
secretano de Comerao y Fomento Mé:inco, a fmat.a de aepbembre y 
Widustnaj de Mé>oco, Carta HtHs, pn~~ de octubr9, Ul dar fecha 
representante comen:iaJ de Es&adoa ni lugar eitaem. 
Lindos, y Mchael W1lson, minlSbo Mtehael Witson agregó que loa 
de Comercio lntemaoonat de tres m1l"rr.llrol Mbiati C01nadtdo en 
Canadá, lmctaf'Oft t.- sef\alar que el n.c 9efá un 
negociacVJOeS oficaakis parai la instrumento que no s6lo daJ'il un 
finna dm Tratado de Libre Comerao mayor nümero de empleo& a kJ6 
que creara ~ mercado mas grande tres paisea. que lo formarán, sino 
def mundo que adem• petmftlrá m•)Of 

Por espac10 de tres hor.ais y CfflClm.enlO y amplia 
media y en compaftia de IWll com~. En ese ..mido, 
equipo$ de Trabafo (hErm1mo Carta Hdls ~jo que con el Tratado 
Blanco y Jaime Zabludovsky. Juhus "Vamos a crear mas empleo en lo9 
Katz y Charles E Roh Jr ; y Oonakt tres paises'" descartando la 
CampbeU y Jhon Weekea, ~bdadad d9 qm la mano de obra 
"'5pecirvamente). 10& mintStros barata me:iocan. SÓio concedll 998 

fijaron k> que será la agenda de benefiao al pajs &.cnoanwncano. 
traba/O det n.c Por su parte, et secremno 

De este modo, en una sesKw'I ~ de Comef"ao lf'lfofmó que 
calrficada como posrtrva por kJ& trn hasta el momenlD todm k>s 
ministros. se acordó estabM!icer en estudKJs reaizados 50bre IN TLC 
pnnc1pio sees ~as centrales de Han mostrildo que CRICef'i el 
drscusrón acceso a rnercadcl9; numero de picas faborales. y 
regt~ comerciaSes que tienen al\8dió que 'nunc. hemc:9 v'5ao uno 
ralaCIOl"I con subsw:hos y dumpmg; que~ lo contrano'" 
mvers.K>n; proptedad intelectual; A su YBZ. .. m1nrstro canad"'"59 
s.GNKlOS y solución de de Comen:1o comentl) que un ,.¡. 
c~1as. no resufta mtracbYo para las 

En conferencia de prensa emiwesaa y el capital fcrineo 
postenor a la reumón h1smoca, la. Umcamena. a caUSil de la mano de 
ministros informaron que en el obra barata. En el caso de Mnico. 
encuentro. además de los sera d'IJO, esae etemenm ,. sólo uno 
puntos amba rnenoonadoS, se más. ya que ésl9 bene "'9f'Ca,._ 
convmo que durante los prmnmos com~ en ~ rama de 
20 diaa los equ1poa de trabaJO su produeción. 
~nin los encuentros Sobnt la '9UIMÓn, Wllson agt9gó 
nec(..-sanos para dlSCUtlr y preaa.at que len m1nsstrm ~que 
los puntos que serán detaltados en et Tratado dlrbenl Set' un acuerdo 
las mews de trabaJO Jame Semi posll:i'Yo P'lf9 tMtw los problemas 
?uche afirmó, m. mtSmO modo, q1.e que ~ enfrentan ta. 
las negoc1ac10nes del Tratado de men:.andaa par11 entrar a 
Libre Comeret0 no se !\ar.in de cua6qu1en1 de loa t18s paisea.. asi 
espaldas al pueblo dil!t Mé::ioco, y como un medto para prol9ger la 
que hasta el momentD no se propll!dad 1~. logrando 
....,slumbra n1ngUn aspecto neg.atNo soluaonair hllc1rrn.rt• tDdo bpo de 
Que pudiera retrasar las d~ COl'TlerCiam. Deszacó 
negoclaciones. Sm embargo, tamblen ~ deberá Mii' un 
comentó que habfá a~unos temas 1nstrumenm acon:te con et Acuerdo 
niás fOC'lles de tratar que t'.Jtro5, General de Aranceles y Comerao 
porque en algunoe. ya se tienen {GATT), y no una m~lla para 
avaf"IC.tc"S como es en el caso de io. terc:ema país. porque, ·io que 
mas técnlCOS, tales como las reglas buscamoa • crec:et, y no sólo 
de ongen hacia denbo•. 

A.o¡¡mismo. Mtehaef w.ason, En s.u rnomenm, cana Htl& 
encargado de informar sobnt los aseveró que en la reuntón no se 
o.1euef'dos, dlJO que se convtno en discutió t9ma especd'ICO alguno, 
f11a1 el 20 de ago5o&D como fecha pero aclaro que tampoco quedó 
para la prcooma reunión a rnve4 descartadll la dtae'U91Ón de afgUn 
m1ntsteoal. punto parbcular. 

Agrego que esta encuentro Sin embargo, Jatme Semi Puche, 
tendrá lug.ar en Seame, estado de afirmo, una vez má&, que el 
wash1ngton donde los eqWpos ~ mencano no será puesto 
lecnlCOe rendirán $oU pnmer informe en I• ITW de il6QCCWKA ... del 
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- Unidoo 
MC:UCC, --MEXICO 
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~~ D 
-Unidoo M- --Fuentio: elaboración Df00ia C<X1 -de ONU 

Tl.C, por k> que .... eonveruo 
debeta .¡UltafM • lo que fMlca la 
~ meucana, mas no la 
Cons1Jtución ol T-. 

Pe< airo lado, la Señora ._ y 
Michael Wtfllon c:oncldieton en 
afirmar que el Trm.do tn&allnf ..a -de--in~ol-~ 
Es1a<loa Umdo• y Canad9, l*O 
admrbaron que _. convenio 
podria ser ~ si •I avanzar en 
tas negoe-...... ... ~ .. 
obwfva que ol bonacional !"-
Un~) - -a1g.:.n-.-_.-y1-

15 

pera .. - ....,,. 111-. la --~-los-
ogri-los-~ 
q• .. bien .._ • un PM*Ji que 
- ,...,.. lao 
~dela
u- del GATT, - no implica _ _._..,olT-
IQ•meticallO d9 Ubf9 Con-..:io 
........... - .. ainduoiOn 
posdl\la .. - ~ .. -.--..... ---- e1 ~ '*" ro¡. 1a __ .......,el~d9 

l1bf9 c:onwáo de~ En 

~~..,,...~-~--=.:;_====----------------------

ne senttdo, Ja;rne Sena Puche 
explicó que Miexico &eguifá 
---la
lhuguoy siga -· ra que de 
ella...,.._,. el sano- del 
cornen:*a mundial 

- airo lado, los tres 
funeionarioe coinadieron también 
en atinnar que las ~rea 
par.1 la cl"19aCi6n de la zona de hbre 
eon.fC"to 1~ lodo et bempo 
que &ea ~ Jaime Sena 
Puche comentó que no existe 
mngun11 pr-...ón v qu. se tomarán 
todo el tiempo que se reqW8fa. de 
modo tal que no se afecte mngUn 
sector económico de cualqu._. de 

los - pa!Ms. ~ "' 
mlflistro canadM!nse de Comerao 
refinó que si bien hasta el momento 
no M ha hablado de una poUtJca 
moneana pera a. trn paiaes, 
8hor9 que se han moado las 
negociacicM... fClfmal9a debM'la 
¡,.. per'lando en dicho 
~miento. p.....,..,. .. ..,.."'· en una 
""""- - ,,.,.. la 
~ mmacana. Sena P\.dMt 
.tirmó que una vez qc» han 
intc:tado ,_ pWlticm s:-a lai er9eCaón 

del """'**' mm - .,.. mundo, se requeor.i de un b-abafo 
de equipo por - .... puel>lo 
meocano; agmg6 que -
rwqueri'* un gran nlueQD que 
rsllsjs .. ~ d9 un puel>lo 
un do. 

En ocro on:ten aeveró, una .__ 
...... que la Ley d9 1.-..ones 
Extranjera. ..a como su 
reg-. no - modk8d<6 
porque siguen calda la 
comp9btividm ~ ~ que 

su pal• alrmiga .. capotal -
Sin ombafgo, no deocan6 la 
pcaiblÜ!Md de que en WI futuro 8Ma 
pt..:lli Mt cambada .. • que 
tfegeM a limar dicha ""''--El funaonano nwxx:at10 indK:ó, 
as.Knil.m:), que Mliooco • una 
nación cadll ~ más eflc......, y Mi 
k> dem~ .. Cf1'CUThentO de sus 
N11 .... W01W. que~ 
~ • 17 mtl mllO- de 
dólllrw.. Dijo que-.. ~ la 
que te permM ahola negociar un 
T-de L1bte ean.rao. 
R- ta- -el acuerdo 
tendril una eonnotlaón meramente 
~y-los
ecológicas y lal>olw- q.-n 
tm::luido9 det mmma. M9naonó 
que, c:amo .. ha wntdo h9ciendo 
t.-. .. momentlJ, ... temas 
....,,~.,una~ 

-~Unidos. 

El Nacional 
jueves 13,junio 1991 
p. 24, sección Economía 

... 
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Sm-a: sólo un paso adicional; hoy se darán a conocer los, avances 

Hills: de aquí no surgirá el textq·--···-···-·-· ---···-···
consolidado del TLC 
Los Jefes de las negociaciones se reunirán el 16 y 17 
en Dallas para obtener un escrito ,más Umpio las 
jornadas de trabajo, intensas 

L.AlaAa.ufKiU&lA. ~ 

OlAll.S, v~. 9 o. J.bero.. Otnn• 
LAeu.r"tl~...___.,nc.d. 
har. ic. rTW1IRm m awr.co ct.nn -un 
~~ ... -~J*a 
I¡¡ finrm de un Traact:. dll L.tr. ain.-aa 

afwmo 1-TW 5-n J\dw, ~ dit 
ear..aa' ~ indl..cn.I di llWnxt, 
dur.1• UM ~ dli prwu. Sin 
embrgo, L.~..,,.~ d. 
esab l.hcb, c.rt. ._., lm"Wló ~en 
esll'ft"ICl9\lronn~unm1D 
~dllniado. 

Mlllllas1,......._~dllb; 
~...,. Stwn f'Udw. aPim ~ 
&. er-:.in dR l.w DIN da r.tJr. CD1-.all 

nDll!~~-
Pbr' e mntrwlo, twalm que -
~dalmn.~~
~,.....,., pmra ..._.un Dllllki 
quebl!l'..r.:::.•l.astiw~ 
mol~ 
...... negoa.ICJÓn ~ lm ~. r no 
9'!Jin\oibfrT1XJID~~lll 
l'lll'lgOaK:IÓn,ra..-oet~ 
me::raino, tr. ..;.m. ~ -- ._ .. ,,_,... 

,.,~•---da1a19c:cri~de 
prerm ~ - din • a:nx.. lm 
....._~•c....., IM p&¡tic.. 
~-CIDITGlm~dim 
eAilw.1-Ranal~ 

Par'alro'-ID,a.~okmde• 
~~dil-.b 
u.n, Pmr ttarn.n, --uuro que c.. 
.... , .. ~·- &la:bu.b 
.......~~ ..... 
1'1!!Uf'lái~.P9a~q.'9 
..,no ....... unmñ::i~dlll ne,,. CJ"9 w. nucho nt:.,o par ...... 

filor1IW'I a:l.rd qii.-~ • 819 
nanón, m ,.,_ dll IM ~m 
los tr. ~..-din un m1CLm1trv lm 
cm l.6, 17 ... i. cadld m ~. dan:i9 
nw.n dil ~un BID •mil liin-.:m"; 
.., •• a.I .. ,,...... nwr..u de .,,.,,__ 
Sin~ .deb9Tm ......... 
'-'adm q&.--~. cW ..-.::uw.tm 
entre s.r., ... y Vlllttlcift•, dr)o. 

c..t. rneraanw Ql'9 ., pntrW'O ., 

aa.dr' • kQm- cbdim -~ -pt¡licm fu.~ Wllla'I, quimn hiatacm 
dli pr--=a. '- 1:"115 de .. ~- Dia 
nWJUb ~ llin9 s.r. PUcfm -.6 
~ et. ....,.,.., llmc:o ' -
drtina un ~ _.. • l,*'r cW 
w.tfillliil eon-... '-*'· dandm • 
lllftMU\. abo ... plállcm, psa ...... 
lm~~qi.-IH• ------

Gallardo Thrulow: sé •mpll.ll el panorama -· conctutr el TLC a u.mpo 

Especialistas: de no estar listo en 

marzo, el Tr- se pospondri 
hasta 1993. 
lAlaA .&IMU f. BWUlll 

DW!es, YT'l)lnY 9 de ~ De no ~ un DID 
pMil et tnt.do e» l..in CZllT8"CO chnn• .. pm'W8 o 
~..,..... m n'S1D ~ _. pr-.iado ~ 
~.na.~ aJ all"nClir1 en iit ,,.._... 
~ r en i. ~ pmi-=-, ~ hsca 
1993 ~ i:QIEM~ mn NDlco r ~. ~ 
......,.._~ 

[nnwtar1.,enuncb:;i.,.,1Dl!ll"l~.llm~p::r 

~de .. OOon.11 di!' prw-. dm lai ~-· ~ 
de Esab l.rd., úN H61, - llÚCil ~ _.. n.aár1 
pnx;:t.nr'a nwnm- en a ne., mr.:hoc» bduw~ 
~elnr'IJll!f'OQlJmnDA~lcJS~~ 
~lud' ~. ~i-ra Dlll fin. 
En flll doc:un'ft'IE • ~p6c::¡ii, .,,¡ nwmo, ~ la 

adn-tfWtnoón Bwl1 estii rma~ ~ ~ 1.a1 ¡:nigta"J'9 

depro9!!D:Ó'lpmn~~QUlt~ 
perder "--~ por- a .IC1.Jl5'do CCl'Tll!mlll con .a:tm: 
Lhdo.' c..n.t.ii. 
D!llrT'lmn)nuio•dtsM&lique•~~ 

esa T~mn M•no:;i ~ ~ ~ Ql'm 
~ Wllud,ml!dd.d.~,~ ....... 
Mi Oll'm ~ ~ ... ., eAt _,bdo - erpica 
que .. ~-----~que~ lalpuntm 
.,,~-~. 

,,,,.-----.-----.--::-.:.;::..-_-~_--:;,,-_-__ 
------

JUAN GALLARDO hn:lw 

~., m a:m. mn un ne..-. m CllJll a:ndura rrwm, 
porque de lo aJn...., a. • ...x.. - C9"1.,.-j ., b 
~ Ea:inómicm' o.ataml ........ 

Itdm::atun Ql911181bmanmi .. •~m .. 
~Cpcmtn111&.Jdol,~~ 
._ mm l!ll"lb:::sio a lo qum ctu.19 a la pabtaaOrt 
~: -t.JWm. .. ~piinlmct..,.._, 
"' ,---. earáftca•. 
Sn~,ilQR!DilnlnQ~dm--un~ 
~-nJUllor..,.....~•-•..,.. 
ciumm~~•ncc. ... -.. .. ~ 

rra.-, .. o.a1 ..t. ~ ---do--.,,..... .. ~·~~ 
.,... • grupo dit ~ ~ 
parJ2~.a.auPl"cdpmia.. 

Reunda9 - .. lrallCaW "81 ......... 
o:in In .... • Mía::o, E--. 
l.lnma' r...ii, c.t. ~. s.r. J\dw' .,..... ne.u. ... pliMicm d. .....a 
oficMl••toma.n--..,ct.t. 

Tru ,_,,. i-as el i.i.nce 

en los 18 temu fue positivo 

Ea honl ~ ,...... 
._ ,. .,.,ndl i. noct.. con i...,.. 
in ...... ~ cMayuNF, ~' 
caw' .... n'ÍlllmJalón. 
~ct.Cat.tila,lm'9~r 
ltdm .,.... embmi Hmrmnio 
llwco' J.me ~;- cmTD 
-~m&admlb:br 
c:.n.tii,~t#l,.-...par 

cam im. ~ • .. cam n--=ano 
.a Raül IWn. T~ 

....... .-.z BICllAl.A. l.'MOll 
OUUES,~,9dit~~,..UNl~J*a~ 
t.~ - .. lllCV~. ~ q.,. &ad lbb aún ne 
¡._. lo r:wq:m.. .. lo inbnD ~ Gll.d. Thurb., ~.,. ... irw:»._ ~ ...- 111 CaardíNdDn dli °""8lnilmaa E ~ _.. 
Ca'rwraD &wwir (COECE)..n im ~ ~ TlC.., ~ 
~~11om--. ..... W'l~milll..,..~ctlfd.· ---En......_• C. .W. di'•,......;.. ari.i... 5-ra. ~dll mnwac 
• Mibim, IT'm'rW ~.., kQlr"numna....-. cW i:wvrsd. D'1111m,od911 
a-ta rw..min,,....... dli ....... SECOfl ar¡ - ~ c.t. .... ) 
~*liat,~Tilwbl~.-....,~laranáidmb 
~~ ... ~~---~ditditlnb9JO 
~.nior--..mCDIC...--.ct.~(~) 
Sobrw '- -..- dit s.,.. f\dl9 mn .. em.., ,._.. Ne:iatlo Jm» • ne 
el ............ cW 9CR pn"Mdo .mi .. ctur.n• .. ......- • b 
~ qle dwó ..... haral, - rWNÓ .. grmn '"""'9 • lm Sii ..,_qui 

.,-.gra .. ~et.~ pnx;¡m) --- .. °'* - cur.a:;.,.,.. 

.... • b ... __.. .. dlll -0.-., a. >.inm· ... dil6iigmdn n-.:ana 
in~ fa'~~ cW-=-:.' oiml' ~- cW -=b 
~ . ..-,~. 
AgnlgD ql9 •• ....., cW ne • ca.-. s-» • Pam· an • ~ 
~· • .. ._ P9il9: -- un t..., .-..do. 
R:lr' '*'- ... ' ... a.n., .>.... Golllrdo lhurb. .w..tD qum las dill S6) 
11dll ...._.. r l'ID • l!lr 20 =nm •.,.. ~. -.r4 ~ • ,...._ 
~ .... lll ,._ q,.-..,..... ... ~ CDTWa.lla. s.r.IC' 
qAJ •~.,.a..., r--. .n pr-=-:idD par~ m 1a1 ,...w di 
~ da b ._ '*-. tt.nwm lllnm, • Mmco; MU .:.U, di 
&9dm lJNdas¡ ' l:lfw'I w..m., e» c.r.:16 • 
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Anuncian la continuación de la VII Reunión Mlnist.rial 

SlllTI: 11 ÍDM - • 
....... , 111 lllllll'tllta .. 
11112 •iill • ....... 
Coinciden negociadores: los tiempos no serán presión, 
lo que importa es un buen acuerdo 

LAUM..IJMUE.::M&LA. ~ 
WASHrNGTON OC., 7 de ~ 
Jaime Semi Puct.: ~no d9 
CometeD y Fomeno 1nca.1n11 dlt 
Mfttco, Gaita Hils, Rt~ 
comercial d9 Esados Urwdos. 'I 
Mic:hael Wtllon. mlfnbo de 
Ccmen:::IO ~ dlt C&fWlll 
ctecldilron eontnar, durara n1a 
fll"I de semana, ta 5'J*ma Reul'Wln 
Mwiist.na.1 para et ne s.m Puc:tw 
acot& que e4 U..mo mtnta> dlt 
negoaactot-.. J*8 et Tratado -ea 
bn lmpoftarW o mu qa ~ loe 
meses alUfiorel; d9 dl:scuH)n- para 
ale:anzar m ~os q..- MGJco 
pers~ en las ptMEa9 trbtenilr.s. 
Entrecana,~~ 

por parte del ~IPl meucano 
atnn•ron <Ja r.1111 am~ dll1 
eocuenbo enb9 11>9 rnw.-oe • 
debe) a que, t.:sta el Y*1WS, ... 

pUibcas ~biln mis eslancada• 
qua al pnnctJ*t m ta 19UNOn 
mnst9nll, et pnadc> dommgo'". 

Por su ¡Jllñl, el mbmo 
negociador por parta de Mhk::o, 
Sena R...:he, acot!> cpe l;i 11tUl'WJn 
de trabajo con s1.11 c°'*3pal't8e no 
se conctutra esm vieme9, S9'lO QlM 
9e eonanuara durara et rin c1e 
sem•na. ra qua, recak:6, m 
fl.iheas miare el tiempo ~ 9llla 
necesanc para trnef .. m.,.
acueroo prara ni.estro pais. 

Enbw canm. Jom ~ 
vocero d9I ~ c.ar.i..,.., 
af''""6,.,, enb9'V .... q\m:et mrabo 
Wbcn m.,,..,. aJ aplfnemo di 
CJ'9 ea "ª • ., 1a umm. ~ m....,... "Esa IV- sierm IU 
m .. 'f por eAo ~ 
trat.)lllldD et ftn m 9""1afW', pues 
lo Ql.9 lmpo11a • oOtener eC mep' 
tratado, i:-o .-n qa.a ... n ac. 
tiMnpoe km qLJ9 lo dlttlllrmffw1. ---... ~ Ice mlnlño9 8911Nlefon 
.-.goc:tardo dWa1* IDda • m•,_. 
Jm'a condLM llle negodeaOne9 
hasta mur, t&IW. La ....elOn 
alr9dedor d9 laS me91S q1.a faltan. 
•• - cp.9 .... ~ ccxcn..r, 
n qi.e no i.. t.oao ~ 
com.ano de s~ 1;a 
ptatlcaa aámdD 'I ci:lnungo, r9C8k:6 

Sabl'9 .. eSmlD dlt la 
~ e,.. Jmme sen. 
Puche, Car9i Htlt y WHlon, a se. 
el• - na.to ... ~ -
f~ ~ mak:ann 
r.nrt.on "'9 ~a~ ee llegl) al 
fttlt:lillctmlenb dt ~- d9 
- (IP> pe< palo~ .... 
sacm ..._.. el Tt.C, ir. 
poelCIDnH d9 Uftx::o, e-.
Undll y CarllCM se ma,_.,, ·-· Aci8rwun ~ ta p-lnap91n 

~- - conantan C*1trando 

Enb9 et equipe> maJClnD 'I 
M2'b lltlMw. AqJ, aJUQron 
que ir. ~ f'Ueron annacl:>9 

conto.~~ ... -
mesm di Comen- dt Gobiltmo. 
8-gla 'I Ararcelm, ni como 
A-.Z. 

En el e-.o d9 Mt:Dcu, c:ftNon. • 
manmn.t rtnn• 119 pD9ICIOf'le9 de 
no ceder a ... ~ 
~ en m.-rta 
..rgtbca, a ellDe no lo taCM'I en 
Compa• d9 Gotmrm. 

Uno dt lo9 ~· m• 
"*'-. CJ'9 tJerw que ...,. con loa 
~9, - que e..- lkli::ma 
~ ~ lffs:ICO le .am:a d9 1Q 
a daa loe pmciJc:IOa de sua tesa. de 
~mica bMlca; m emt.rgu, 
Mt:uco clce que J*a 1~ a Wl 
acuMOo .., - •fado .. corea 

PañtdltJ9faa~aww 
m~ ape«um en au men:::ado m 
Compa• de ~nw. dlt 5o 
connm '° mn que ah9c:e1* __. 
w. ~. - plOduca: de 
-b11691ca. 

En c...,., a • ~ dlt mm a... ... __ .,. 
s-bóleo., ca.o de cn.m. .. equpo 
mmacano • m....._ i.nc.n 
lrwncMblll ~. cl¡illron. • un 
punlD h91:.,..,.. para IH:ldco. 

11 

----NJcolM Uadll,._.. e.mar., 

-""~~ Em-ym-dol~ 
- ...... n.c. -""· .. _ 
~~a.-m 

dl!Ol'•.-~...... ,._ .. _.R_ 
............ qw •• -=--- pnndo 
mnx::an;, .,.,. pl9fa COf1ftWml Y 

--.... "9W ... ...... _.. .. __ ... _ 
mmdcal'm9 no ~ qLm loe 
~ • _,.n 
- por au ..-ne. en• .._ .............. 

"NO qtAltllmOa -m~ • 
lWma hofa - ~ ... cm.. 
PClf"...,.~-

PI,. canc:ltir y _,. ob1D orden di. 
- ~ ,__, Qafda, 
Clf9cD ai;eaato m • ccece 
r'lftftó qm ra.n ?Xoa pldDa JU' 
~ en 11 S.p9m• Relfttln 
m.._...., '*° qw ...,_ aon lol 
m mawcw ~ pa1a 1oa u. pa-.. 
~ dlll ne Por do, 
rKalC6 no ~ •1'9n'im _,. ___ por 

toa c9a (J.- lliw.I , qw -
~ e1 ercwmo m ic. m-

El Nacional 
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RESPET~ LA CONSTITUCION: MANTIENE MEXtcO ~OPIEDAD Y CONTROL DEL PETR<>l.EO 

Con el TLC, mas empleos y 
mejor pagados: Salinas 
Inicia nuestro 
continente una nueva 

era: Bush 

WASHNGTON, 12 de agosto -El ne 
marca el co,,..,nzo de una nueva e-ra 
en nue'ltro cont.,ente, declara George 
BuSh en la casa Blanca al anunc•r la 
r11a11rac10n ot'ic•I de las negcxuctoneS 
pata el tr.ltado comercial con M6n:o v 
canadt. El manoatano • compromeM 
a traba¡ar en estrecha cooperaaón con 
el Congreso para con~u.- una ~pida 
ratn:acDn con et argumento -entf9 
otros- de qua mor.i de 600 mil 
trabajadores estadounidenses 
producen y wnden hOy a Mf'xco, et 
mercado de mas rapdO aecvnmnto 
para las exportacones de Estados 
Unidos 
D19CURSO NTEGfOOEL Pff:SOEHfE Blai.~l.A 
PAONA 11 

Mulroney: logrmnos 

nuestros objetivos; critica 
a opositOl'es 
OITAWA, 12 de agosto (Notll'T'lh). -El 
prmer C3nadten99, Bnan 
Mulroney-despui&s de anunc•r ta 
conclusDn de las negociacDf'll!'spmaet 
ne entre su pals, Méx.::o y EstadoS 
Unidos-, adVf"tJO qua su pak!S logro sus 
objet~· act:l!SO a mercados 
me:.icanos. me1or.u conceptos como 
reglas de orig.n y fortal9Cef los 
mecan1511lOS de re-sclucDn de disputas 
comercralM, lodo dentro de la 
"1.rateg111 de meiorar nNeles de v'da y 
deArrollo Ctlb:o a sus opostcwes, 
quaenes -d~o- apefan al terror y a ta 
desinrormacoo "menospreaando la 
ante/tgencaa de 10::9 canadlell999• en 
faYOf de liberar al coman:IO con el reto 
de elevar la compeUMOaa 

w 
Rjpido crecimiento y 

mn ventajas p•a los 
consumidores 
JOIEOl.OUIOS 
B tratado de hbnt comerco con 
E3tadoa Unidos 'f can~ 
Sl!ilnft:ar.a m;)s empteos y ITiejOr 
remunerados para los trabaJadorw 
meu:anot, 391\aló et pt'esldente 
carm Sainas de Gortan en un 
menu1e dl'IQOO aret" • la naclOn. 
En las negociaciones -~rego.. 
MéD:o se a1 u.16 estnctamentl! a 
109 mandatos de la ConstlucD'I. en 
npeaaj en lo que 911 rll!!'t'iere al 
control y propiedad del petróleo en 
mano. de men:anos. Ademis 
--dita-, con la anuenca de mas 
capttales y de lnvenaOn podremos 
crecer mas r.tipido. El consumdor 
~luyt.- tendr.ti mh venl:ajU. 

~TOfll 12 de ago!lltO . ..con un apm:On trlaterat de manD11, ...,._ 
~°"' carta ,... 1 .-.,. Sena Puc:h• posaron anm 1u cámaras tras la 
rn,..h1.t16n det trat30o de lbre ~cto /Foto de AP) 

EDITORIAL 

Cimiento para 
la prosperidad 

Esta ll!lto el tr.rt:ado T•r"""6 11ta 

largo .Y compWJO rwg«lat:tón rn laqw 
1n1 ¡.:ob1•mw u ¡Hartlraro"dobJ#~ 
~ bull"m' hnwf~IOJ para n16ptab/Ma 
tl"'Q'll#J J, .., ~' '""rcmrrbio 
cmrwrc1al Al din~,.. a la rwc1nn. •I 
pr•Jl(#rrf• StlJlntU ¡xDO apK0 b'(r:au 
.. Ju.Ñ1Wj1No1para,\&co r.J~ 
JIJ'ITlflrtzra ""1J •"'f'/•OI y '*JOr•J 
,._,.rar1ont1.1 para /OJ -11.konoJ 
/labrdtray0rcuc11•Mo~ m 
t"1M11 p1r-11rd aJ golur,,., .t' ..xlrdal 
corrmuar m atnr10n "'f"T'MOWT d 
progruo dt quirnu ,,.,.,J IHnttt. 

PA.&AALA2 

78 

Respetados, los cinco no 
de México, afirmo Serra 
Mlramo9 ei contenido. noel relGf 
potlttco, m.,1'"'6 cart• Htna 

~.aiAAEZ.E~ 

WASHINGTON, 12 de agosto 
-carta H.is, repnrsenmnm 
comerc•I de EU, d10 ante ta prenu 
que para la corclumOn dat ne•no 
mnrnos el retoj polleo. ml"amosll 
eontemdo del acuerao--

A.segur6 qua la únca preUm fue 
la de loglill un buen trabafQ "que 
e-st& en~ mtetees dei trabaJ.U, 
el consumidor y el exportadOt 
est.adounden•'" tt.ils enfatrzo que 
en el caso mexcano no quedo 
inclutda -en el texto- clausula de 
abasto cetrotero 

MM•~D .. 0.LAtt 

F.worMM• tiuto parai nuemo 
pair, ya no puede ..,. 

rwnegocl8do,. dijo 

WASHNGTON, 12 de agoeto -Tra 
anunc•r hoy aqul de manera otlc8' 
el "1 e» tu negoc;:uc.uies para el 
ne. et 9KIWlar10 men;ano de 
Comercc, Ja..-. Semi Puche 
man,_.., qua hubo un abeoluto 
lltSplMO a le ConsttuaOn y a la 
soberanla men:anas, n como a 
Ja. cmo no de lMJOCo en matltn. 
de irnerglil. AdW1I) qua el te:.io es 
muy favorable a au pa;s y el ne. 
negocm de goberno a gobiltmO, oo 
con candlfato., por lo qua na podr.I 
.., renegoaado. 

lllilWCRMCDNENLAtt 

El Nacional 
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Abrazos y felicitaciones entre negociadores mexicanos por los alcances logrados 

Concluyeron hoy, a las 0:40 horas, las negociaciones del TLC 
LAURA JUARfZ t:SCAMlll.A,'tNVIADA 

WASHINGTON OC. 12 de agos10.-A las Q.40 horas de la 
ma"3na de es1e miércoles (hOfa local), concluyeron las nego. 
c1ac1ones enrie Méioco, Esrados UnidOs y Canada. para el 
Tralack> de libre Comercio de Norteamérica, después de 14 
mese' de arduas pláticas Que llegaron hasta una Sl1phma 
Reunión Ministerial. El anuncioor1c1al de terminación da asle 
ptoceso, que inició el 12 da junio de 1991, seri dado a cono
cera las 7:50 hOras de la mat'lana en conferencias de prensa 
por separado por pa•te de los Itas m.n1slros a sus respectivos 
medios de comunicación. 

En el caso de ;.Aéx•co. el sec1e1ario de Come1c10 y Fomen10 
Industrial, Jaime Sena Pucht. lo har! en el lnshlulo Cultural 
Me1ticano en presencia del embajad0t mexicano en esta ciu
dad, Gustavo Pelucioli. Previo a esto, el minrslro de Comercio 
mexicaro acudd con sus con1rapa11es Carla H1lls, de EU, y 
M1chae1 W1lson de Canad.i, a una reunión prrvada con el Pf•· 
skienle esladounidense George Bush. A la reunión asisl1r.in 
11mb~n kls Jetes de negociación Herminio Blanco. Julius 
Kalz y John Weekes. A las 8.40 tendri lugar Ja foto oficial de 
los tres minlslros acompai'\ados pot el pres1den1e esradouni
danse. 

Los 22 capítulos y 27 mil 
fracciones están contenidas 
en cerca de 400 cuartillas 
lrtz y Textiles. En Inversión, Servicios financieros, Transpor
lación Terreslre, Agricul1ura, Practicas Desleales. Servicios y 
01ras lndus1r1as. y dado que fueron de las pnmeras en con
cluir. el 1raba10 ele revisión y redacción legal se 11ene muy 
avanzado Oeb100 a ello, el proceso lomara airede~or de 
otros 15 dias. 

Concluida esta elapa vendra la inic1ahzac1ón o rUbrica por 
pat1e de Jaime Serra Puct¡e, Car1a H1lls y M1chael Wdson, 
con la cual dariln su visto bueno de que las platicas tnlalera
les concluyeron ya. La rúbnea del documento consisle en co
b:• tu Iniciales de los irn min11tros. 

Pu.da esta etapa, los mbimos Jefes de las lrH tllciones, 

GATT, sin que al hnal de zas negoc1ac()nes el Congreso pue· 
da mod1hcar los mismos: su la.bOf se reduce únicamente a 
aplobarlos o rechazarlos, pero nunca modificarlos. 

Sin embargo. y en caso de que se llegara" retrasar la luma 
del TLC y esto no ocuroera en noviembre, so''() Incluso hasta 
enero del 93 por las ples1ones arriba ref&rtdas, el documento 
podría entrar al Congreso bajo 1a pro1ección de este mecan1s· 
mo has1a la Ulflma hora del dia 31 de mayo de 1993 Pero 
aqui podria surgir otro fantasma si Bush no es reeleclo por 
ouos cuatro ahos. se cor1e el 11esgo de que el nuevo ;:ires1· 
denle no esté to1atmen1e de acue1d0 po1loconvenioopm1os 
1res paises y quiera abnr algunos da los 21 cap11ulos del ne. 

Ante es1a perspec1rva. el panorama se ensombrece para 
que en Jul.o de 1993 enoe en vigor el acuerdo comercial. Sin 
embargo, es11mac.anes prevtn que en caso de no quedar 

::.~he:l:1~':. S:~~·:r~=~ncante BIU Clinton, quien 1~ 

Carkls Salinas de Gortarl d1 M•dc:o, Gtorge Bush de Esla· Gan1nclu PMI Mblco 
dos Urndos, y el primer minlstro canadiense, Brian Muhoney, 
anunciarán a sus respecltvos órganos leglslalrvos (la C.imara Sobre la Séptima y última Reunión M1msterlal para el Tra!a-
de Senadores 1n el caso de Mé1uco. el Congreso en el de Es· do de Libre Comercio, es preClso sefla1ar que has1a et Ul11mo 

Cabe mencionar Que a la 1.30 de la mariana (hOra local), tados Unidos y al Parlamemo en el de Canad.1.) la intención minulo de la negoc1ac1ón que requirió de 10 dias di lnlensas 
el equipo mexicano de negociaciones para el TLC se tel1c1ta- de firmar el 1e111o del Tralado pl.111cas. el equrPJ me1icano. encabezado por Jaime Serra 
ba Y daba abrazos en el segundo piso del flOlel Watergate, Este proceso se llevara 90 días carendario, que poelrian in1· Puche, ro cedió a las presiones de Eslados Unidos y Cana-
por los alcances logrados en el T1alado. y que en lérm1nos ciar a partir de noviembre de 1992, posler()r a los cuales los da. pnncipalmente a las del primero que buscaba conc15'o-
genetales, según sus opiniones, son "lotalmente sa11slac10- Jeles de los ues paises p00ran 11rmar el documenlo. Es1e pro- nes en áreas P'Ohtbidas por la Consinución Me1dcana, e~ 
rios para Mé1ico"; opinión que fue compartida por Juan Ga- ceso es más obhgado para el pres1denle esladounidense que cialmen1e en el sector energé11co. 
llardo Thurlow, 1epresenlan1e del empresariado m&•icano en para el mexicano. En esta mesa. México llegó 11cutrdos que respelaron kls 
MUS negociaciones por pana de la COECE. $1 es asl, "que El siguiente paso sera, una vez que esl6 firmado el 1erto, principios conshluclonales: no a ta 1ntr1da d1 ex1ranjer01 •n 
la patria nos b premie o si no que nos lo demande", asev8'a- la rat111caclón del mismo por los organismos Jegislatrvos co- las Arus de exP'oeaclón y P1trtor1ción de pozOI de crudo mt· 
ron algunos de ellos. rrespondienles. posiblemente en enero de 1993. Esta dar a. 1ic1no; ro aceptación de una ci.tusul1 de abuto di crudo .. 

No tue sino hasta después de 10 dlas de discusiones per. en caso de que sea aprobado. el toque final al proceso. para guro para la reglón en caso de una crisis energ6Uca mundlal; 
manenles en la que tuera laSéphma yúlhma ReuniónMinis· que de esta lorma enue en vigor el Tralado de Libre Comer- no a la lnstalacióo de gasolineras ex1ranjeras ni a 11 comet· 
1etial del TLC. que Jaime Setra, Carta H1lls y Micha.el Wilson cío de Norteamérica, el cual podr.i e>perar aprn1umadamente clallzación de gasolinas QUI no sean mexicanas. Pero con la 
lograran llegar a acuerdos sobre los dos temas que, a d1feren- a mediados de junio de 1993. acep1aci6n de los con!rl!OI de desempefto o pertormanca 

~i:::z~rsl~:~,~~~r;;a::~S:~~~:r~e~'!c~~tr:~1·~~ d:;;~1~ª ~~~~c;g::e;:,~a~~a~=~~~:r:1~c~~~I~~~~:: 
00

f~ªA~~icullura se logró la protección para los g11nos beJ. 
Gobierno. mismos Que no podran transcutrir necesariamente, ya Que cos mexicanos: malz. ltiJOI y leche. asl como la Inclusión de 

Con acuerdos en 19 11mas que inltgf&l'9f'! agenda ~el k:is legisladores podrfan lomar desde dos hasta los 90 dias un lmpueslo compensatorio para las lmponaciones d1 pro-
Tralado de Ubre Comercio, se pudo consOr'efar un leido, el para ralificar1o. duct05 hMolrulloolas de Esrados Unidos y Caned6 que Po< 
cual consta de 22 caphulos y 27 mil tracciones arancelarias. Cabe mencionar que de Cumplirse las perspectrvas de fe- ~~~~:~~~~!i:~r1a00C:-S provoqui un dat\o 8 bs Jl'O-
EI tratado comeroal mas grande del mundo, que eslablecerli chas aniba mencionadas para cacsa una ese las etapas Que s1-
una zona comercial con m.ts de 3fi0 mlllones de consumido- guen a la ronclus'6n del proceso de negoctacldn. que Inició lroE;. s,e3rv= :~~!"~~~·ar~~~~~¡~::;u-:eh~l~C: 
=~~:;;ª4:mru:~~i:. en un lexlo que con~or~~~ ~~ 1~d~~~~~~:9~~~:11~~~a:,d; ~: ::;;~f;'rp¡~~~: nales, mienlras que la panklpac.On ex11anjer1sdloser.i a tra-

vés de subs1d1anas y con limitac()nes. ' 
A ~rt1r d& hoy, miércoles, vuciar.1. el prCXE!O~ re"_acc1óq a rro, podrla pt~enJarse un peligro para la aprobación del En Auiomotriz, finalmente se consiguió una tegta de ongen 

yre"'sión legal del documen10 Ca.be menCron~r lle este p1tf. a'tuerdo comérc a1, la conclusión del mecanismo estadoum· regional de 62.5 por cienlO, con un periodo de desgravación 
ceso comprender! Unlcamenle lo~ acuer~Ji" ~~·~)\_QUE! o~e{4i""~ast lract'_' (vla r.ip1da) Que 1ermina el 31 de mayo de Ocho arios; 34 por ciento para" valor agregado.' una ba-
se llegaron en la Que tuera la Sép11ma Reun.3n in1STenal, es "a'e"'"1~j'. 'esf e mecamsmo permlle que er presidente estadOu- lanza conietclal de 80 centavos de dólat de elP()naclones par 
decir, en Compras de Gobierro, ArancalH, Energla. Automo. nidense negooe los .tratadas.. .c:omerc1a1es .. 1n,1uso_ ~!1. ei ___ un dólar de importación.a 



<"MUlllJ.JS 

Respeto pleno a la soberanía y la Constitución 
MIC/IAll rZLSON 

Serra: el TLC contiene los 5 no que México 
planteo desde el inicio de las negociaciones 

Como lo prometió el presidente Salinas, el Tratado no Carla Hills: tenemos 8 
SEYá una fortaleza para terceros paises meses pa delante para 

aprobar el aa.ierdo 

M. Wlsoo: con este 
Tratado mejoramos el 
bilateral con EU 

El Nacional 
jueves 13, agosto 1992 
p.25, sección Economía 
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Jueves 2 
de diciembre de 1993 

Prtc.io: HS1.SO 

ExlJ• 1 1«tlone1 tn 3 bloquet 

y 1 1Uplernenlo 

TODOS INVITADOS: PRI 

Debate, sólo después del 
dia 8, responde Diego; no 
debe verse con rencet: LD 

El Nacional 
Ubico, D.F. Ano LXV Tomo VII NUm. 23,284 Director General: Plblo Hlrl.rt 

Es tiempo de cerrar 
heridas, dice Gore 
El principio juarisia rige 
las relaciones México-EU, 
afirmó el vicepresidente 

IP•g'"ª' 3
' s) O Nuestras naciones crean un 

NEXOS.TV 

futuro común; el TLC es una 
derrota del temor y triunfo 
del futuro sobre el pasado 

O Ya no somos vecinos distantes; 
junto con Canadá damos otro 
paso hacia el frente, con la 
dignidad de socios iguales 

O Nuestros vínculos continuarán 
construyéndose en un marco de 
respeto y diálogo, dijo a CSG 

O Canadá sf promulgará el TLC, 
confirmó Chretien .a Salinas DOS ENCUENTROS sosruv~ron ·~,.,, tas Pms ~ man<1111tkJ Otitis Salinas d11 Gon•rf 

)" d vic~11:sident11 •stMlounldMs•. AlbM Gom. El jtf11 dtl E¡«utiwo tls c•lilicd como muy 
positivos. rrspetuosos y 001diaMs. tf:oto t111 RIJmdn Nrt1.J 



El Nacional Juevu 2 de diciembre de 1993 

l Tfi:SIS f;ON 
l F1U.,CI1 DE OR.IGEN 

e t"T ~:~;--~~~=:+.==== .. =w::::::-' 
ECONOMIA 

"Con un futuro común hemos dejado de ser los vecinos distantes" 

Esta es la época de cerrar las 
heridas entre México y EU: Gore 
Respeto al derecho ajeno, fundamento 
del TLC y de las nuevas relaciones 
LAURA JU.UIEZ ESCAMILL.A 

" 1V1va Mh1co•, 1v1Ya Es1ados Uni
dos!, 1v1\la e1 TLCI", lueron las ••· 
clamaciones con las ::iue Al Gore, 
11•c eoresiaerte est aO<Jun1dense, 
1n • .;.J su ccnter11ric1a ante empresa· 
roes r.-c••canos de todos IOS sec!o· 
tes. Reco•dal'IOO a Benito Juire.r, a 
los !'J,r'Qs Héroes, a a..1guel H•Clalgo 
y a1 l1berudor Simón Bolívar, ahr· 
m6 ~ue e1 Tra!aC:o de Libre Comer. 
cio. así como 1a nueva !!Poca de te• 
tac-.l"es enue Mh1co y Estaoos 
un.oos, asl.11'\ cime,.,tadas en la Ira· 
se céleb11 del Benemér.lo da lu 
Am611c.u: "En1re los inC:rv1duos co
mo e:itre 1as naciones el resoa10 al 
derec:hO a1eno es la caz". Este 
grincipio, sos1uvo, Sif'Ye de tunda· 
men10 en 1a relación moderna enire 
los d09 paises y ha pos1b1hlado el 
acuerdo Que ceJebtamo! hoy, el 
TLC. 

Al Oor• !IOSIUVO-Qu• esta ., la 
époc:a de cerrar las her1du con la 
dignidad de soc:im 1gua1u, "1,,ora 
V&mo.9 • IOgrar un luluro comün, 
porQue el TLC H el triunfo del lulu· 
ro 90brt ti pasado'', Bajo eslt nu• 
vo marco de reiacionu lnv•td 1 M .. 
tim y a lodo ti ,,•misterio 11 un•tH 
"C:OfT'IO 1guar99 en el tespelo al d• 
rechO a1eno y an la paz'", aspirando 
1 una comunidad de democraci• 
en lodo el conhnen1e. 

Ou 1ene9 er.11caron el acuerdo c:o
merc1a1. man1!estó, estaban tQu1-
vocados: "ya res digo 11 IOs OPOSlll>
res JI aer..erdo en ambos pais85, 
Que •••Sle un 11empa para todo, 
una ~POCa pa1a ea:ja 1ntenc1dn y 
est.l es 1.1n1 e::oca de cerrar her1° 
~.u'". ClOrQue ·-,a no somos los ve· 
:1nos d.stantas Que describe un li
bro tec1ente. f'emos 1om11do 11 
c:res1a de un':ll cia y a"era debemos 
seouir esa c111 na:1a el futuro con 
us1e<1es y Canad.l". Iremos aun 
m.ts •eios. porQue la pala.ora co
mercio toma1.l un nuevo sen11do; 
nosotros. el .. Pueblo de IM Amir~ 
c:as". p0oemos traba¡ar mancomu· 
nadamerte pa1a me,orar las rela· 
ciones en IOdO el ttemislerio. 

Ouran1e la conlerencl• ofrecida 
en el Aud11or.o NaclonaJ con el lllu
lo "Haci• una comun1d11d de di~ 
cr.:1u en 11 hlmist1r10 oec1den-
1al"', Al Oore. Quien lue inlerrump~ 
do var..u Ytc:es POt aplausos del 
sector empresarial anr reunida (en
cabeudO par luis Oerm4n 
c.trcoba Garcl1, preslden1e del 
CCE. y con lodOs IOS dirogenles de 
IOI d1s11n1os organismos empresa· 
ri.Ales). ,.,,.Id QUI 91 TLC sólo PU• 
do llevarse a cabo por la vlstdn y 11 
w11lor de Mh1co, ya Que "sin la dis• 
Posición dt usledes O. &bra:at el 
calT'CiO baJO el liderazgo dtl pres~ 
dtnl• Cartas 5.lhnas, y sin la t1iSDO· 
sicldn de Salinas, no Podia "'allef 
Trataoo". 

También 1nte dislintos funciona· 
rios de Goo11rno, ccmo el S..:rela• 

AL GORC ofrec1" su conferencia ""Hac1/J una comun•dJd ae dernocrac .. 1 en el f'lem1sie''º oc:nJt.:rra1" en el 
Audito110 Nacional. En primer oiano itparecen fde irQ. a der J .Juan G.tllarCo Tflu•'ow. luis Gc•n'oin CJrcood v 
J•ime Seffa. Afl1ba, entte funcion""ºs e 1nduSlfli1les. se observa a Vicente G1.t•t1,,cr C.u·•:m~cc:i. Fcm;rndo 
Rius Abburt, Eduardo Bcu1s, Antonio del Vdlle v Jos~ An9t'I Gum1. 11010 de Lu•s ,\fJ1,J/ 

ro d1 Comercio Jaime Serr1 Pu· 
cn1, Jcs• Angel Ourrfa, de Sanco· 
me-i r Osear Espinou V1Ua,,ea1, 
de Naf,n, ti Yocecres.oente tsla· 
doun•dense se~ald aue las poloti· 
cas ae camo•o aue na 1mpu1saao la 
eeonomia me•icana en nuevas 01· 
rec:c1ones, son p01;1,cas oe gran al· 
canee oara unirse a la eccnomia 
del mu,,00, erim,nanoo reglamenla· 
C•Ones e•CeS•YaS. p11 .. at1zanoo em
presas y Otshnal'IOO los recursos 
obtenidos ("m11es oe millones ae 
dólares'') a onndar me¡ores ser..1· 
c:ios • la SOC1eO'ad. 

En \Cs Es1aoos Unidos "nos gus· 
la Cl'ec:1r oue estamos reinventando 
nuestro <;¡OO•erno·• y buscanoo ere· 
ar un goo.e1no aue func:.one me,or 
Y Que cueste mtl'\OS dinero, "en 
muc:nas lo1mas Mhoco yl na re1n° 
ven1aoo su goD•ttno". 

El ne. aco1ó. es como un punto 
de pan.di i;:ara entren1ar los O'esa!J. 
Ot comunes oe IOO&S lu Am•uc:as, 
parQue liemo9 11e;ad0 al consenso 
de aue para crecer, 111 1orm1 1pro
p1ada es reducir 1u barreru al co
mercio, a.segurar Que las indus1r1as 
sean comi:ehl1Y&S y competir en I09 
mercados 1n1ernae1ona1e9. 

Que promueYI la democracia. 
En 1mot1YO OiScuro. Que d1r•~·ó 

1amt11én a todo 11 l"ttm1s1erio. Al 
Oore sostuvo, por 011a parle, Qut el 
debate sobre ti TLC na demoslrl· 
do la 1mponanc1a oe o.s1par IOS m1· 
1os y es1ereot•NS score Lalil'IOa.,.,é· 
rica, y POr IO cual Estaoos Unidos 
11ene ttoy una nue..a Y•Soón del con
l1nen1e ar uegJr a1 s.~10 XXI. y como 
resunaoo de es1a. Cli¡O, ''Qu•ero 
anunc1ar1es Que los Estaoos Unt· 
dos 1n.,111r.tn a un• reunión c:urT'bre 
del P'lem1slerro occioental a IOdOS 
los 1eles de Estaoo 11eg•dos aerno· 
c:r.t11camen1e, ae América del Nor· 
te. Cen1ral, del Sur y del Car.be". 

En el encuenl!o del prd .. mo afta. 
informó. se Ouscar4 un• mayor 1n· 
tegrac:rón regional as/ como una 
co01f1c<1coón oe IOs prrncipios com
parl•OOS, tener ul"ta m1Sma yisión 
del p1ogreso ec:o~m•co y cultural 
aue nos pueda seNlr en ti siglo 
Que viene. 

L1 utun1dn se c:entrera. conun~. 
en cómo trabajar en sociedad con 
nueslrOS vecinos para encontrar 
soluct0nes erea!1Y1S a IOs ptoble· 
mas regionales; en cdmo me,orar 
el n1Yel de vida. promover el comer· 
ero y la inversidn. asegurar ti O·e· 
nestar cotec11vo, e1pand1t la Cultura 
palil1c1 demoer.ihea, proteger 11 
med•O ambiente y 1ra1ar ouas preo· 
cupaclOnes comunes. 

se trat1a1a en con¡wr110, apunro al 
a;re~ar Q1.1e el co,..er: o deoe Y9t· 
se como un e1e,...er10 c:e es1ra1eg1a 
de crec1m.er.10. l'·•"I! :o,., 1a eo ... ca· 
C1ón, la C.lcae.tac.,!'1 1aoora1, 1os 
suetdcs. la c1ctec:·!'"' a,,.,c.en1a1. la 

suoer...1 .. eric1a ae :os .,,r"ocs y el ere· 
c1m·e!o de la democ:ra:ia 

Es!amos Juntos er1 .in mci-e,.10 
s·n;r..1ar de •a P'l1s1::.r a El came.o '?S 
er suT'::.010 je n~es1•a era. a1 1,,.31 
Oe la Guona Fria ,,.:: e~ a1 re:orc::v 
ias ca:a=:ras oe O::J .. ,o Paz ::¡;..e" 
me .. ct0ra Que el ~JSajo 01cs c:e.~ 

"'"'é"J"l'.'S. as• ce-: ~J re:~o ::::1,. 
el 1es10 :::e; :;t•.l'"l?'J 1 .... 1::s ::e:::e· 
mos a"'lc•a '9 l""l!"!J' l"'"'l?Str:t lw~..i· 
r:i ccr-i.:.n :..a .,.s:or a- ........ :: a1 se ~a 
v.,.e ro 1J'Cl C:e ioc:rs y '" ... e::10 oro· 
C•o 1a::.er r::o <?S ,1 .at<r?'•'"''O C:e 1o::a 

Ario1a. =~l"it r.ud, e:,. et TLC se 
es1an dando ios ;r<me•o::is ;:.lSOS pa· 
ra c:rea1 un !utu10 co,....u,., pa10-..e el 
Tra1aoo .. es la Y•C:lor1a ae u,,a aso· 
C•ac.i!n sobre el ania~':)ro•smo. 11 
op1tm1smo socre ette,..,or y Clet l~lu· 
ro sotire e1 pasaoo·• 

1na1có. aS•IT'1Smo, or..e la nueva 
DC"t c:a ae Estaoos U,,1c:1os de ma· 
yor cooDtracoón ce., ta re~.On occ1-
c:1en1a1 •·e"'e sus raices en la poli:1ca 
del pres1aente Fra,,11;11n O. Roose· 
ve11. Quien 1nten10 desc••01t tas rera. 
c.ones entre la Un·ón Americana y 
ot~os oa ses del c:on1.,..en1e en t9lJ, 
con su ÓPl•Ca del buen vecino El 
TLC e"c:arna un prmc·o10 del pen. 
sam1eM10 oe Aoose .. ett, O'e Qui ias 
re:acoenes '""' ios Estaaos 
decer.in ser 1;i...a1es y scbe1anas• 

Al Gore comel"tló Que América 
Ut1n.a neva un11 r1Yoluc:.On call&dl 
QUI loma torma en su 1n1egracdn 
ba¡a IOs 1c:u1rO'os comerciales. por '° euat ahora Estado! Unidos Ye al 
hrmmisleriO como uno de sus merca· 
dot m.ls tmp0r11n1es. En ue mis· 
fT'IO 11nhdo acoló Que el TLC pro
mutYI no sdlo el 1n1ercambie ae 
mercanclas sino Idus, educación 
y un 1n1t1camb10 cultural aunado a 
una descenttali:acdn econdmica 

U aorobae1dn del Tralacro de Li· 
bre Comercio es un ounto de par11-
d.l para a11v1ar 1os des.atios c:omu· 
nes de 1oda9 las Am1!11c:as. asf eo· 
mo sus probtem.n. Que deben ser 
1rataoos de manera in01Y1dua1 pe10 
en IOS cuales se tendr.l m.i9 f•1lo si JAIME SERRA Pucf'I~ lo' AIO~rt Got~. IF010 d~ luis Ma~•J 

B2 El Nacional 
jueves 2, diciembre 1993 
p.I, sección Economía 
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MEXICO CONTRATO MENOS DE MIL MDD DE PRESTAMOS 

Analiza el BM candados a capitales 
Considera que "ll TLC 
ha sido el principal 
escudo mexicano 

Por LAURA JUARU fSCAMILLA Y AGENClAS ------------------R;;x,ne;;·--------------.---

1 pn=1tlr en México el Infocme som el 
desarrollo mwilill, 1999-2000: En d um-

ral del siglo XXL del llaneo Mtmdial, 
\lilli.un Dtllini;er. c:ncar¡;:ido pnncipal del ii= de 
a:oo.'mia urtom del &neo Muncful, dijo que en 
11\l!ma ímancicra y dadas las crisis fU\.'.Ulciaas de 
Asi.J. Mé"co, Brasil y Rusia, la; espcrialÍSl.lS es
tin arnlizando la r>.'C<Sidad de poner la Ui\=iOO 

. de pon.'ú"olio o espcculam:i, cu.mdo hace cU>=O 
afkls el lCm3 ni siquiera se tocam.. 

En conferencia de prensa el miCrcoles, dijo 
que esta nueva posición se debe a que ha pro
grcs:tdo la integración financiera en el mundo, 
p<m también lo ha hocho la inestibilidad de las 
economías de las naciones en desarrollo. 

En tomo a la pobrez;i señaló que en el caso 
de Mexico,luego de la erais de 1995, ha logra· 
dü imJX>rtanles ctttunicntos anuales., pero a la 
par el nm:I de pobres en este país tlmbién ha 
a~nudo, SJendo Wl.'.l de las naciones de Ame
ni:.l Lanna con m;l)Ur problema en CUilnlO a la 
i.ltstnbuc:1on de l:i nquez.a. 

El etllnllrru.sta del Banco Mundial comen16 
~·':-n.· ~h'"\1c1-. y a ~"'C'gim'a opn.--.a que el pai" 
ha lk\aJo mu.:hos ..:.:unb1C'?> en cwnto a la :ircr-

tura coinercial y la globallz.ación, siendo el 
TI.e con E.slados Unidos y Canadi uoo de los 
e¡cmplos más imponantes. Scfuló que el mane
jo de sus v.iriablc!5 financieras así como el de 
sus flujos comerciales han sido muy favorables 
para su mcimiento cconórruco. 

Agregó que en la cuestión íinancicra. 
también ha avanz.ado, pero requiere: trabajar 
más en cuanto al fortalecimiento de este: 
sector, que es fundamc:ntaJ complcmc:n10 pa
ra el desarrollo económico. 

Empero dijo que = debe: ~ porque 
ia.. coodiciones de k:6 f'ÚSCS son dif=tes, co
mcntlntb "'°en el caso de Mi:xico, su si.'""113 f~ 
ll3r1ClaO rcq.ri= de IT\J)U f<rtllc:z:i. 

Coo relación a la locali2'>CÍón o descentraliza. 
ción, apunta que los gobiernos ckbc:n trabajar co
ordirnchmc:nu: con los gobiernos c=tales o lcr 
cales y la sociedad. Mencionó que de acuerdo 
con la; ejemplos de naciones como Rusia, se ha 
""<> <pC oo es recancnd.lble una desccntraliza. 
cióc acelerada, sino paulatina y c::r denle la; ge> 
biem>s deben manlalcr el control sobre cuestii>
nes principales como es salud y educación. 
Apumó que la dcscc:ntraliz.1Ción en Mcxico w 
pcr el c::unioo rorrecto, S1cndo la democracia la 
condición para al==rta 

El Informe 1nu1I 

Por otra paste, en el repone, el llaneo Mt.lll· 
di.lJ dc:staca que el Tr.iudo de Libre Cemercio 
de Aménca del Noru: ffiCANI « el mOlor .,,,. 
cudo que bcne Mt~o para cnfi~mar la.-; crisis 
fmancicras. y eso se ha n:JlCJado en su il\'al'IC'C 
OlJC1"0eCOo6miCO. 

La insutución señaló que Mé,ico por ser 
rruembro del TI.CAN junto con C1naJ,; y Esta
dos UruJos, ha salido muy bien librado de las 
mis 1tticntes crisis financieras asiitic:a, rusa y 
brasileña. De hocho consider.i que la economía 
motlC3l\l fue de las que mejores resultados ob
IUVO en 19998, pese a la cnsis. 

.. Las rc:fonnas macroeconómicas que ins
trumentó el gobierno mexicano, sobre todo 
en el área fiscal, ayud.lron a que la c:conc>
mia de: Mé~ico contimuni avanzando pese a 
los desc:qu11ibrios del mundo finandero .. , 

la10. Notrm•• 
WILL!AM Oillinger, presentó en nuestra pais el informe sobre el Desarrollo Mundial. 

subrayó el r<pone del Banco Mundial. 
En materia de crCditos. México obwvo 945.9 

millones de dólares en aiditos del Banco Mun
dial durante el ailo fiscal 1999 que concluyó el 
pasado mes de Julio, para la consolid.rión de su 
di."SJrTOllo m.xroccorñnico, irúonnó ~ el or· 
g:imsmo. 

Para reforzar el proceso de rehabillt.3.ción 
ma1."Tlx-conóm1ca de Mé~co. el &neo MuOOW 
otor¡:o 045 ~o m11lonco de dólares, 505.5 millo
nes para recstructurac1ón de proyectos, y 
440.-IO rruUonc:s para pmgram;¡s de productivi
d.1d y dcs.lm:>Uo acricoia. 

"E.'1C año, aunqÜc lcno, "' M<xioo tlmbién oe 
~ Ull attuTUenlo ccooimtco JlOSII!\<), a:m
p.lr.kio al del ailo ¡=W. pm¡ue cm m refonnas 
que h:i instrura..W d gobicmJ, .. >Jlidú ICÓ "' 
capac1dad de dcsarrollo •• meo e1 re¡nte. 

En k:6 ¡xooósticos del Banco Mtnbal sobre la 
ec:ooomia mexicana, cscblec:ió que el c:omatio 
oceler.ir.i la 3C!J\..nl trucroec:ooómic lo ""1 • 
su \~ tunbtCn i.cnr.i ..., cfc:cto pcNtr\'O en d sa
ncarruento del dOficn de la cuenia comente. co
tncTltlnOO ~en el caso de Mruco."' sNcma f" 
nanci<ro reqw.:re de irnyr• fortalaa 

Novedades 
viernes 17, sep. 1999 
p. 1, Finanzas 
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Crisis en la industria tequilera 
Agaves enfermos y 
sobrexplotados 
diezman la producción 

Po, LAURA JUARU 
------------------;:¡;¡;o;,¡e;;------------------

D:>lo el boom de la mdustria b:qUJl.:ra o:icioru.I 
en d mundo, o1C scdor cnfrenu ~os proble
m.15 que tic:nc.-n que ver no sólo oon la pllga '-1\JC 
est.:i 3lacando al aga\'e, sino con ta faJta de un ur 
\'Clltlrlo del niln>:ro de ag:r.~ y su cJad, que es 
preocupante porque se estima que en el año 2003 
cmpc:=Un a haber problemas para ab.1sl<ccr la 
dcmanJa de <Ste proJucto mc:<icano. 

E..le boom en el mundo h.1 lraioo un arn:mcn
'°del 100% de las t>bncas de IC\¡utla, y coo ello 
una gran dcmaOOa de plaiuas de ag:r.c. cuya etipa 
de~esde 10.ro;.pcroqucporlasoli
citud del tequila los fabncantes cstin aphltmdo 
las plantis de ll.lSla ciro:o aro., porúcnOO en nes
go la e:tislm:ia de loo ag:iva. 

Aunado a este problema se pn:scnta el de la 
comemaliz:ic1ón de b:qU!las que no son l<ql!llas. 
e:;to en Europa y Esta&.-. L:rudos, donde cmp¡o
sas o'tin apltl\e.:hando el <xJIO del !<quila. que 
se produce úrucamentc c:n n~1ro país. 

De 3CUCnlo con el Constjo Regulador del Te
qwla. la pm>cupoción, en el caso de la cnfmne
d.Jd, .:s que es una plaga que empezó en 105 ,\]!OS 
dc Jalisco y que no se h.1 controlado, al.lC:lndo ya 
no sólo a los ag;¡vcs adultos. smo tambiCn a los 
"hijuelos", o=ioo.mdo su m""1< antes &: que 
11~ a <tapa adulta, que es cuan.Jo son P"" 
Juctr, 'OS y reprNucttvos. 

El ~ )• "' 111'>'0>11g;l y "' ha localir.ldo, 
report:uW un <l:linJo al !0% de los _... Para 
darle um so!u:ioo hay L'Wlro cattros de IJM:Slli;t
ción IIl\'Dlu:r.ilis, entre cUos el de la L:ni\=<bd 
de Glnhlaj;lra. así como el CiIM:>tip dc lrapwto. 

El problema mis gm es es que por la misma 

politJ\."a de la Cámara Teqwlcra, no se prevlÓ un 
progr:unas de producción a l;u¡;o plazo, pues no 
p<nS3ba en la dcmanda que hoy nene el 1<qu1la, 
"prosn!U)"'1do", dc alguna manera. la comen:ia
lizac1ón del ag:r.c. 

A los pro.h:tores, sq,'lin d.ltos dcl Consc¡o Re
gulador Jd Tequila. le compraban los agavcs a 
muy bajo pn'l.10, propicl.1Jldo el desarrollo de in
t..ml<\JIJrios que descsnmulatoo la plantación dc 

aga\C, sm que ahora c.,istan cifra.t de cuantas 
plantas b.1y. A su ''CT., el boom del tequtla OC3S10-
nó el aumen!O de fabnc'1.1, que suman 60 (31UeS 
301 y que manejan 500 man::n de l<ql!ll& Esto 
onglllÓ gran dcmanda de plan...., al gr.W de que 
¡w= ser que hay <Tl1JreS3S que uuhzan ólg;l\<S 

f'l"1 la pn>.bxión de tequila de 7 y 5 aio<, C'Wll-

00 su e-dad maJura es de 1 O años. 
El prublcm.1 con <Sto oo es el sal..- o la c:aliWd 

dcl t.:qwla. sino que son agavcs más pequeños 
que pooen en nesgo la =stm:ia de los mismos; 
entonces. se CSlán acabando los agavcs., con el 
nesgo de que c:n d lOOJ haya una escasez de ésle. 

Por ello, la C.imara Nacioru.I de la lndustna 

Hay empresas que 
utilizan agaves para la 
produ®ión de tequila de 
7 y 5 años, cuando su 
edad madura es de 10 

Tequilm csti por mml.1r a b.lc<r un csn.dio a la 
N.15.1 para que por satélite se tengan fotos de 
L-u.intos y de que edad son los ag:J\'03 que b.1y en 
d p:iis y con base en et inventario saber para 
cuánlos años 5e ticor: segura la pn:dJcción y con 
b.lsc en ello dosificar la misma. 

En materia de piralcria, de acurnlo coo Jorge 
Amigo, diredor general del ln.<lltu10 Nac1oru.I de 
Propiedad lndus1naJ. ya existe una petición del 
Consc¡o Regulador del Tequila para que el Go
bierno mex.icano, a través del IMPI. solicite al 
Gobierno estadounidense una solución a este 
problema que van en contra de los intereses de la 
industria tcquJlera naciooal, pues loo proJuctos 
que se estín vendiendo eo aquel país "son cual
qwer cosa menos tequila". 

Actu.,1.rn.illc ~ tlc."T'k.11 dc11..,,_1..1ths l :! m.lll.""J.S Je 
bcbnhs ~ ~ vcnJ..il t.:omo lequtlJ en oi.11.Jos 
como Ctl1fuma pi:ro ~IX prcsenlan ano1n.tlias.. 
~'tlS rn.:uca.s \ll'l.ln l.1s nt)f'ltu.'\ mt ... ~is por no 
conLll' con L1 ~ hc.."Cho (11 \koco, no tit."f)..'11 

contraseña <.•fkuJ J.: L1 nomi.a ~U( es wt nWncro 
n:Llcion..W coo el nombre Jd pm.luc1or y 1.-n la 
fil3)-triJ. Je los ClSOS no hJy com1."Tuo Je com:s. 
ponsabtliJ.ld con un fabncanlc \k lcquila ~ nues
tro pi1is y en aJgunu~ casos no cumpll.."n con los 
grados dc al<ohol de a¡,me que . .E actrnJo con b 
nomu. d.-bi:n sc.'f 1..'T1~ .l8 y -12 g~ y 1.'11 el ca
so de la n= R0<e cs Jc 17b>r.1Jos. 

Ademas. en IC>S c;isos Je Oluc y Roo;c por defi
rución oo son to.¡ullas porque ocnen cole., azul y 
11'.lS3, ViolandJ la f'>.>"113 OfiLU del t<qulla que CS-

13b1c<e que esti beb1Ja Jdie t<ner su col.ir natu
ral, blanro o amanllo ,; es l<ql!lla reposado 

En los = de \oons. Rose. Bluc, ~11gc, 
Coronado, lul.)' y Fronf('r.J no hJy un com.eruo 
de corresponsabtliWd con emprcw tequ1lc:ra.s 
mexicanas, y .e puede pn:swnir que que oo es 
l<ql!lla y UtJliza Je manera ilegal el nombre: por
que oo lo CS1i1t exponando de México. 

Detalló el dim.1or general del IMP! que junio 
con el Consejo R<¡,'Ul.ltlor del Tcqwla se =iar.i 
una comurucac1ón al C"JObi~ dr: Esl3lJos L'ni
dos, JXll1ICUlarmente ,¡( Bwu de Alcohol. Tatn:o y 
Amw dc Fuc¡;o 1 BATF, por sus siglas en ingles~ 
para que den ~, a <S!e prOOlcma, si no para 
sohc1br la aoc1ón de W1 panel al amparo del 
ne. En fuUJ'111.1)· problema.o; coo .¡o= 

De acuerdo con el IMPI y el Consejo Re
gulador del Tequila, con base en los Jatos · 
que ~ tengan será necesario replanlcar una 
polillca ~ proJucc1ón. porque: aun c1J.1ndo se 
esta planlando aga\.·c:, no seran suficientes pa
ra cumplir la demanda Je los próximos años. 
Es10 incluso pvdna llevar a una modificac1ón 
de la norma del tequila en cuanlo a los gra
dos de alcobol Je agave. 

Marc,as piratas en EU .- -~~- ~~1 ··, 

VooriS:: .... ::--.::._e; 
Albertson's 
Ros6 ~··:-"":::..:~ 
Blue 

· Two 'Fingera~ 
Coronado 

:p~:".':.· 
Pepe López 

:'.GO!den""'.'~ave · 
Puerto Vallarta 

:'l:ücl<y-:-';:::--~ 
Frontera 

1 ... ' 
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ESPERAN UNA ULTIMA RONDA DE PLATICAS MEXICO-UE 

Acuerdos en mil fracciones arancelarias 
Están terminados 
ocho capítulos, 
dice Herminio 
Blanco 

Por LAURA JUAREZ -----------------------------
Reoon~ra 

De rni1 200 fracciones aran~ 
cclarias. que comprendera 
el TLC con la Unión Euro

pea. hay acuerdos en mal fraccio
nes arancelarias que regulan el in
tercambio de mercancias entre 
México y Europa. E!ilo al alcanzar 
acuerdos en otras dos mesas d.: las 
12 que comprende la agenda de 
negoc1aciones. a saber en Scnn
cios y Mov1m1en1os de Capital. 
que: incluye inversión. As1m1smo, 
se 1cndr.i una pró"<1ma reunión que 
"se avisó como 13 Uluma .. 

Según informJron en conferen
cia de prensa, llcrminio Blanco 
Mendo1.a, s.:cretano de Comercio 
y Fomcnlo lndustn:il. y Jaime Za
bludovsky, embajador de MC:-;ico 
ante la Unión Europea. y Luis de 
la Calle. sub secretario de Nego. 
ciaciones Comcrc1a)cs lnlcmacio
nah:s, al ofrecer una conferencia 
de prensa luego de terminar las 
ncgoc13cioncs con los europeos y 
dar un repone al sector pri\•a<lo. 

BIJnco ~1endoza explicó que 

Por otra pane, comentó que pre .. 
cisamente para atender los temas 
pendientes sostendria una próxima 
reunión en Bruselas con su contra· 
pane Cnstopher Pateo. 

Foto: Jav,., Sanchez 
LUIS de la Calle, Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky, durante la 
presentación de las conclusiones sobre las pláticas con la UE. 

Detalló que en ese encuentro se 
abord.Jr.in las perspectivas y temas 
pcndienles y Ja forma en que esta· 
rán neg0c1.:indo esta etapa que se 
av1sora como la Ultima. Explicó 
que dado que muchos de los temas 
han sido resueltos diflcilmeote ha· 
brá otra reunión con muchas me· 
sas de negociación; la propuesta es 
tener un formato con mesa única 
donde se escuche los reportes de 
los temas pendientes y sobre és1os 
se encuentren una solución a te· 
mas finales de la negocia~ión y lo
grar el objetivo inicial que tene· 
mos en México y Ja UE de con· 
cluir bs negociaciones en 1999. 

En solución de controversias, 
acotó que se acordó un sistema de 
paneles para dirimir diferencias 
entre las empresas. mientras que 
en tc.tttiles, electrónicos y automo
triz falt.'.Ul 200 partidas de un total 
de mil 200. 

con el cierre de esas dos mesas. ya 
se tienen concluidos ocho capitu· 
los. a saber; competencia., solución 
de controversias, normas sanitarias 
y titoS.lllitarias, >alvaguardas, pro
piedad mtelectual y ahora servi· 
caos y movimientos de capital, que 
incluye inversión. 

Comentó el funcionario que 
tambiCn se avanzó en la cuestión 
de agricultura, donde ya se tiene 
apemira para el 85% de la ofcna 
exportable del pais. sin embargo, 

agregó. falta por resol ver. 
Los otros temas pcnd1en1es son 

reglas de origen donde falta por 
acordar un 20%. de éstas; compras 
de gobierno. donde ayer MCxico 
presentó una propuesta para ga
rantizar que los sectores prc.xiucti· 
vos tengan acceso franco al poder 
de compra de Jos gobiernos euro
peos y prCstamos oferta sobre mo
dalidades y tiempos de apertura de 
coino cstari:imos dispuestos a 
abrir las compras de gobierno. 

Por su parle, Jaime Zabludovsky 
explicó que la oferta exportable de 
la Unión Europa de produc1os 
agropecuarios se mantuvo sin 
cambios ya que Europa no está en 
posibilidad de hacer cambios en 
susidios por su preparación a la 
ronda de Seatle, por eso estos pro
ductos quedan en la quinta lista. 

r------·-·- - ...... __ _ 
1 'l'"'i'lrn cior.r aj !!1i:J 0 ' "'!·'-' 

1 F'ALLA DI~ OHrGElV 
----.~ ...... -.~~--- --- ................ .. 
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TIPO DE CAME:IO 
_PE_s_o_s_1_u_N_1o_AO~~~~~-c_o_M_P_R_A~~VENTA 

Dólar spor S 9.6160 9.62~0 • Dolar 1r>ll!'bancar10 $ 9 6000 9.6100 
Dolar ht>re S 9.4000 9.7500 
DOiar canad•ense S 6.3093 6 6927 
franco trances S 1.5309 1.61'2 
Libra es1erhna S 15.6059 16.4253 
Marco atemién S 5.1115 5.4285 
Yen 1apones S 0.0883 O 0940 
Euro S 10.0125 10.6209 

• BMV Indice del dla 22: 5, 156.0ü 
Operaciones 3,036 Volumen 4!1,607 .S 

Millon- de M:dorln MQ~• 

1nanzas 
;Q.._:·. . - • -~.::.. .-.1!'.-~ 1 t.o.r: Ro e E R To Fu ENTE -". .• Y 1.v . .,._"·"··:::-~:..::~.--:~ . 

;·. RECUPERACION DEL SECTOR EN EL PRIMER SEMESTRE: SECOFI 

Exportaciones automotrices por 13 mmdp 
·se prevén inversiones 
:por cinco mil millones 
;de dólares 

Por LAURA JUAREZ 
·--------------- ··;¡;pa;t.;; •. -- -- -- --- . -.. -- . 

' 1 · · stir en que el Gobierno Fe.Jera) 
regulariz.Mi autos tlqp.les, auton· 

• de la Sccofi infonnaron que en 
~I primer semestre del pre5enle año la inJus.. 
bia automotriz logró wu pmJucc1ón supe
rior a 760 mil \'Chiculos.., con m.15 de QOO nul 
JmidaJcs vendu.ias, confim1ando la recupc· 
:ración del .stttor despuCs de sus problemJS 
de 1995 y 96; en tanto que sus e\porta~mnes 
<:n enero-Junio fueron por 13 nul 165 mili°'" 
nes de dólares. 

Actimismo, )' en cU31'1to a la producción de 
e-sic se<:tor que se ha com·cTUdo en el punial 
~ la cconomia de los tres paisc~ que intc
~rr.in el Tratado de: Libre Comercio de :\mC· 
nea del Nene tTLCA.V), SC0'Ull la Sccn:urfo 
de Comercio, daJo el Jmanusmo que está 
teniendo. la meta fiJ.:id.a de ak3l1Z..lf una pro
ducción de un millón )' medio de vehículos 
se loi:.rrar.i tacdmente. 

Del mismo modo, y en materia de in\"er· 
sioncs, el secror automotriz mantiene la pcrs
pecli\'a de realizar inversiones por mas de 
cinco nul millones de dólares hasta el próxi
mo año, de los 13 mil millones que se com
prometió para el periodo 1998-2000, de 
acuerdo con Ja información proporcionada 
por la Secofi. 

Pur Olra panc, y confonnc a datas de la mis
ma dcpendcncia. en cuanto a las c:xpomciooes 
de ese seciof, en el periodo de enero-junio del 
pr=rtc año sumaron 13 mil 165 millones de 
dólares, cifra 10% IT13)UI' a las unid>dcs ccpor·. 
tJdJ.s en el nusmo lapso del año posada. 

El en-cimiento del 10% de encro-juruo se 
ha mantenido durante los Ultimas cuatro 
años. De este modo. el mercado externo pcr
nutió a la industria automotnz hacer fu:nte a 
la cnslS del país de 1995. 

Con rclac1ón al empleo que genera este 
sector, la información proporcionada a ~1e 
diario seña.la que el SCC10r automotriz ha ge
nerJdo más y mcJOrcs oporturudades de em
pico a los trabajadores mexicanos. fuentes de 
tr.1bajo que hoy suman m3s de 31J<l mtl pla· 
zas, tan sólo en el sector de autopartes, el 
cual llene \'Cnt.l.S anuales por cerca de seis 
nul millones de dólares y e."tportac1ont:S por 
cinco rrul .:!:!5 miUones de dólarC"S. 

En general la 111du.c;tna auton"K>triz esta in
t~'f'Jda por 10 empres.JS fabricantes de aoio
mo\"llcs y c.anuon~ 01.J fk!S..·uios, 14 pmduc
tor.i."' de carmon'""'S pes:idos. trJctocarruoncs y 
autobu...-cs m1i:gr:iles y ~7-' empCL"S.15 fabn· 
cantes de aut1Jp:u1es 

En otru orden y fi:l1n n::-.¡x.-cto a los proyec-

tos de invcmón. los datos de la Secretaria de 
Comercio y Fomento IndW:.trial mencionan 
que las c:xpcctaovas de in\"cr.;1ón de la indu...;
tna se mannencn sin c:unb10, sumando cerca 
de 13 mil millones de dólares corre 19QR v el 
año 2000, de los cuales c~tan por CJen:ér..i: 
mi.e; de e meo nul nul Iones 

,,1· 

. ; ~; \ , .. 
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PREVE EL MEXDER INFLACION DE 12% EN EL 2000 

Ascienden a 45 mil mdd 
riesgos por volatilidad 
La devaluación sexenal 
llegará a más de 200% 

Por LAURA JUAREZ ------------------Repon·,;;·-----------------

1 Mercado Mexicano de Derivados 
(McxDcr), organismo que opera los 

..L..Jr11CTI::idll5 a futuro del peso, la inftación 
y las tisas de inlcrCs, infonnó que los riesgos 
a..-.ociados a la volatilidad ascienden en estas 

1 mom:ntos a 45 mil 404 milJooes de dól=s. 
En un documen10, dio a conocc:r sus pre

\isiones para el año entrante, las cuales di
tien:n con las del Gobierno Federal pues es
tima un cn.-cimicnto de 3.7% y una inflación 
de 12°1

0 ( conbil 1 O del Gobierno), 
El análisis explica que el mercado acci~ 

n.'.UlO tiene un \illor cercano a 119 mil 11'llllo
ncs de dól~ con una volatilidad anualim
da de 311'! •. la cual ha 1do =cicndo paulati
namcnlt, puc:s en J Q93 significó perdidas 
pur menos de 150 mil nulloncs de pesos y 

·~JléÍ'llÍda-eillhilada por volatilidad' 

"'50.Dal 'Miles de ""11ones de 
1113 1191 1"5 l. 1117 l•.M.·•• 

'-llXllllt 

: ~·- .. DlazOrdaz Echewfril lópezP. Delalladrid Sallnaa . Zedlllo 

,_ . _ :-e-·· tlHU ~71 7H2 1124 - - M-41- • 

11a~&'fJlJi~ ~ :. s~95%'S ::'.. s.s%';í. ~-o.1~5;;&f."2-sr..1 
~'f;WºT23.94%:::¡{.:_J25%~- 417°il _ .!Ul3ti!L.14Mita..í68.7°"t 

0

1illll~fióf2so i!.ii.íiof998~: 0:149g ~JlfaT52QE":..Jl.8ti.i 
~:::::::_o;o',4.:::_sgM".5>~64725%;:i1,437.~~lSii .. ~ 
:raSi~ES,$%~·332°.í,z. -8.00%~ !l~Em_I 
.P.éiiilá_Eíf:.J'úli:~.Ji,®1~14,600'.: _58,87{!: ::_a.fs«l!E~1. 

este año superari los 450 nul. 
Sei\ala también que en el sc:xmio que está 

por concluir, el pais habrá rcgislr.ldo un =
cimiento promedio del 3% anual, con una 
dcl.-a lu:lci6r. ucumuLlda de más de :oo• ó. 

Asimismo, y de acuerdo con pro¡ccc1oncs 
económicas del mismo organismo financie
ros para el año 2000, el pais registrará un 
crecimiento del Producto Interno Bruto real 
del orden de 3.7%, un deticit comercial de 
7.3 mil millones de dólaies (mdd), una cuen
ta comente deficitaria en 14 mdd y tm tipo 
de cambio de 10.8 pesos por dólar. 

De acucnlo con Mc:xDer. que preside Ma
no Laborin Gómcz.. la plancación de las ern
p<"53.S en México ha sido c:isi imposible por 
la volatilidad de la cconomia y en donde las 
tasa de intcres han mostr.ulo cambios del 20 
al 40%, con dcv.llumoncs donde la monoda 
se multiplica p:>r tt'CS en el nusmo año. 

Afirma el documcnlo. que la volatilidad 
tiene un costo muy importanlc para la cccr 
nomia mcxic.a.na rctra..c;.ando la compcnuvi· 
dad de las empres.as. a manera de CJcmpto 
señala el rqxxtc que si se tomaran los pasi
vos en moneda extranjera Je l.ls empresas 
que cotizan en la Bolsa. Cstos representarla 
c:isi la mitad del capital contable de la mis

ma. y en donde una devaluación del 10%, 

_. ·;_ r ....... llEXDEll 

gcncraria una pádida de alI«lcdor de 3 mil 
600 irulloncs de dólares. 

Esto, agrega el estudio, cquivaldria al 28"/o 
de la utilidad de la Bolsa de un trimcsln:. 

Sin «mbargo, C>plica quc con el McxDcr, 
se ha logrado COOtrarTestlr la volatilidad de 
la cconomia ya que desde la entrada de ope
ración de Cs!C el tipo de cambio ha mosttado 
un tendencia estable con un tipo de cambio 
de más menos 5'1.. 

Por otra parte el documento explica 
que actualmente este mercado cuenta 
con S6 socios, a saber, 20 casas de bol· 
sa, 1 O bancos, y casas de cambio y ceo· 
tras cambiarlos y 21 instituciones finan
cieras y no fin01ncicras. 
En~ sus socias se mcucntran, &namcx. 

Santander. lnvcrla~ BBV, Bita!. Monc:cdcr, 
Operadora de Derivados Tibcr , Plus Der y 
Mc:xindcr. en~ ottos. 

Asimismo. rqiorta el documento que han 
sido ..,,,,.Jidas 192 acciones que ~tan 
el capital SOCl.11 de MaOer, existiendo una 
dem.mJa adic10!UI pa< 15 acciones. 

Ha."'1 ocrubrc. agrc¡¡a.., cst!n ~ más 
de 8:? mil l"J'Clcs por .., irrpJnc de 7 mil 928 
millones 533 mil 721 pc50l5, rq.-escntlndo .., 
iracmcnto del 38.40% y 45.42"/o, ~ 
mente, cun n:LlciOO a c:ncro de este año. 

. ·-- - --~ ----
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HERMINIO BLANCO DARA IMPULSO FINAL A LA REUNION 

Superan desacuerdos en pláticas México-UE 
El fin de semana 
terminarían las 
negociaciones 

Por LAURA JUAREZ 
---------- ---R;~~,;¡,;·-- ----------

E l nivel politico que alcanzaron 
13.s negociaciones entre MCxico 
y la Unión Europea para un TLC 

penniti6 superar. en principio, las dife
rencias que detenían las pláticas, en re
glas de origen y acceso a mercado, en 
lo industrial y agricol:i, qued.1.ndo me
nores desacuerdos en compras de Go
bierno que Herminio Blanco, titular de 
s~-cofi, tratar.i de superar en su reunión 
de ~sic viernes con Pascal Lamy. comi
sano cwopeo. 

Asf, según comentaron a este diario 
fuentes cercanas al proceso negocia
dor, es inminente el anuncio de la con
clus16n de las ncgociac1oncs, incluso 
este mismo fin de semana. 

De este modo, en reglas de origen 
los porcentajes que se presentaron en 
p;:iqul!te bcncfo:1an a toda Ja oferta ex· 
portablc: mexicana. destacando la acep
tación por pane de Europa del 40 a 
45°·0 pJrJ el sector automotriz, pero 
con cuotas de exportación tanto para 

HERMINIO BLANCO 

las empresas ya establecidas como no 
instaladas en la rcg16n que comprende
r.i el acuerdo comercial. 

Asimismo. ya en operación del TLC. 
la regla de origen (que tiene que ver 
con la procedencia de Jos insumos que 
intervienen en la negociación) tendrá a 
incrementarse para hacerla más rigida 
y que los beneficios del TLC no se va
yan a paises no socios del TLC MCxi
co-Europa. 

En información adelantada a l,,,·o\·e· 
d..ules. se indicó que en los productos 
agrícolas sensibles los acuerdos son: 

una cuota de 1 O mil toneladas para el 
jugo de naranja mexicano, la confir
mación de que granos, l;ictcos, cárni
cos y azúcar no entran en el TLC, en 
tanto que el pl:itano, producto delicado 
para Españ~ queda dcfiniti\.'3J11ente en 
una hsta de espera. 

En los otros sectores sensibles en re
glas de origen, como es textiles y cal
Z<tda, también se aceptan las propucs
tJs mexicanas, aunque habrá cuotas 
para algunos productos, que no se de
tallaron. 

Los infonnantes, como lo adelantó 
este diana, confirmaron que tanto las 
au1onJades mexicanas como los euro
peos reconocieron que las diferencias 
en los temas reglas de ongen y acceso 
a mercado, asi como co compras de 
Gobierno, superaron el nivel de capaci· 
d:ld de los negociadores a nivel técnico 
hac1Cndosc necesario alcanzar acuer· 
dos al má.'timo nivel, mismos que per· 
m1ueron surcrar d1fcrenc1as en los as
pc~tos mis rispidos como eran reglas 
de ongen y acceso a mercados, dos te
m.15 que estaban amarrados. 

Detallaron las fuentes que en acceso 
a mercados la propuesta europea se 
queda para los productos industriales 
mt:xicanos como estaba: el 82 por 
ciento de los productos mexicanos po
Jr:in acccsar al mercado europeo de 

manera inmediata a la entrada en vigor 
del TLC, y el 18 por c1en10 restante en 
el ai\o 2003, consolidando para Mclli· 
co los beneficios que ya llene en el 
Sistema Generaliza.do de Preferencias. 

México, a su vez, abrici su mercado 
en cuatto etapas: 47.6% de manera in
mediata. 5.1 en el ai\o 2003, 5.6'/o en 
el ai\o 2005 y el 41.7 en el ai\o 2007, 
con la consolidación de los picos aran
celarios (que son los ,aranceles o im· 
puestos más altos). 

En el sector agricola se acordaron 
cinco categorias de apcnura: acceso in
mediato, 2003, 2005, 10 años despues 
de operación del TLC, que es ce donJI! 
entran los productos más sensibles. y 
una lista de espera de articuJos que se 
ncgoci:lriÍ11 posterionnente. En produc· 
tos pesqueros la apcrrura del sector es 
similar a la panc agricola. aunque to
da\ia hay algunas diferencias en el ca
so del a!Un, 

Estas últimas diferencias, al igual 
que las que persisten en compras de 
Gobierno, donde hay un texto a\•a.nz.a. 
do pero con algunos pendientes, tra• 
tar.in de ser superados por el secreta· 
ria de Comercio, Herm1nio Blanco, 
quien desde hoy se reúne, en Bruse
las, con su contraparte europeo, por 
lo cual es latente el anuncio del íin de 
las negociaciones. 

. ·:i~iX<t 
·-1~.. i -.i 4';~r~_;.;~:rv 
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• EMPRESAS AUTOMOTRICES ANUNCIAN APERTURA DE PLANTAS 

Beneplácito por el acuerdo con UE 
Se plasmaron las 
exigencias de los 
industriales, 
afirma la IP 

_ •. -~º! .L~~!'~.J_U_A~_E! .E~~~~!~'-!' .••• 
f'tporHr• 

L os presidentes del CCE, 
Concamin, CNC y la COE
CE, JNge Marin, Ale¡andro 

Martinez Gallardo, Ramón lriarte, 
y Juan Gallardo Thurlow, respecti
vamente, aseguraron que los resul
tados de las negociaciones para el 
TLC con Europa, son satisfacto
rios para los sectores empresariales 
Jcl país, ya que en casi todos los 
temas se consohdaron los plantea
mu.~nros <le los sectores producti
\Us. 

En confcrcnc1a Je prensa ofrec1-
JJ de:-.Je Uruselas, los rcprcsen1a11-
1cs empresariales afirmaron que 
este acuerdo cumcrcial pcrmnir.i a 
Mé'l(ico atraer mayores inversio
nes. las cuales sin tener un TLC. 
pero con la cercania del mismo ya 
se empiezan a incrementar, pues 
las empresas automotnces Renault 
y Peugot. ya anunciaron la apertura 
de plan1as en el pais, además de 
que ayudarjn a avanzar en la diver
s1 licación de Jos mercados para c~ 
locar los pn.xluclos me,icanos, pa· 
ra no Jepcndcr Unicamente del es
l:ufoumJcnse. 

Asirnismo. consideraron que el 
akanz.ir los acuerdos que pcnn!li
ran crear una zona de libre comer· 
c10 con Europa no podia llegar en 
111eJor momento, ante Ja creación 
Je un acuerdo comercial entre Es
l~Jo~ Unidos y Chin:J, pais asiático 
-.:on quien se espera una fuerte 
c~u11pc1enc1u 

í:.I prcsulcnle del Ct.,nsejo Con· 
scjo Coordinador Empresarial 
tCCEI. Jorge Marin, señaló qui: en 
c ... 1e TLC. !<oC logró ICi planteado ¡ior 
fll!'- emprcs.mos Jcl pais, como ob· 
Jellvos principales, que era alc.in-
1ar una Jc!lgravac1ón d1feren1e J la 
que ~e pacto con Es1ados Unidos y 
Canad.i. 

Del mismo modo. diJo, en el C3• 

JORGE MARIN , 

so de las reglas de ungen. un h:ma 
que veiamos como muy complica
do y que la Unión EuropeJ tle,1h1-
llzara sus planteJn11c111os 1m C!<oe le· 
ma, ímalmentc logramos cambmr 
:.ilgunas res:la:-. que nu 1.·rc1;11no!'> po- • 
s1blc. pero que ahora :--on ÍU\'Ora· 
blc:s al p;iis y las que :o.e est;¡h;tn de
manJando, como es el casu Jcl 
sec1ur auromolriz y re.\111. 

Ma)or Oujo lfr capilal 

Explicó 4uc la impurtanci;i Je es
te acuerdo se veril rcílejado rarnbiCn 
en un mayor flujo de Ci.lflllJI c:uro
peo en MCxico, ya que por el mo· 
menlo la parltcipacion del país en 
Cstos es mínima. Apuntó que el añu 
pas.ado de los 160 mil millones Je 
dólares que salieron Jcl vie1u cun11-
ncnte. Mé.,ico sólo captO el 1° ... 

Estamos seguros. ~osruvo. 4ue 
con el TLC \'amos a lograr 111oJ1f1· 
car esa par11cipac1ón y caplar un 
mayor ílujo de capital europeo que 
permillr.i o ayudará a que el pais 
crezca m:is y ~encre m:is empico. 

Por aira p<Jrte, Jorge Marin !<-Cii;,. 
ló que sin que se \'J)'a a Lk!<ocllldar 
el mercado amcnc<1no, con el TLC 
4uc se f1rmar:i con la Unión Euro
pea !'>C perm111rá a\irnzar en t1 1.h· 
\Crs1í1cJc1ón dc Jo ... mc.:n::tJn .... ¡1.1ra 
no depender !<oclh' del pJb del nor
te, quien acab;,,i de e:-.1ahlccer un 
acuerdo comercial con Ch111a y 
con qu1c:n se espera una íuerle 
compctl.'ncia. 

A su vez. AlcJanJro Martinez 

__ ,,_ .. , -· -·"'"•"--···-·-·-1 ~~m~ c··o··~ ........ l, r. 
;1, DE ORIGEN 
----·---·-----' 

ALEJANDRO MARTINEZ 

Gallardo. pre!'>1dcntc Je l:.i Conca· 
mm. luego de comc1J1r con Jorge 
~k1rin en que h.1hrá una nla)'or d1· 
'cr:-.i l'ic:ación Je mercados pJra no 
1.kpcm!t:r Unu:amenle del esradou· 
nuknsc, apuntó que c::-.tc: nuevo 
acuerdo cumcn:ral del pa1:-. pcnm· 
lir:i mcremenl;lr la .. c'p<H1a1:1oncs 
111:11111facturer;.b al men.:ado euro· 
reo. 

Sera lamh1C11. 1.:ontmuo. un úeto· 
nador 1mportan1e en malena de in
versión. algo que ya ~e dio ayer 
con el Jnunc1ú dc 1:1 aperlura de 
pl:Jntas en Me-.;ico de las empresas 
Rc:nau/1 y Peugol. 

El TLC" con Eurura. dijo. igual· 
mcnle pern1111ra 1ncremen1ar Ja 
COl11~111Mdad de las cadena~ J'lfO .. 
duclivas del pJí~. pero n,1 sólo en 
un e:-.lahún cumt1 ucurriO con el 
acucn..lo con E!<>tadu!'> Unido!'> v Ca· 
nad:i. • 

Resalló el emrresano que uno 
de los remas qm: mas preocupara a 
los dueños de las empresas erJn las 
1o:ompras gubernamentales. pero 
r:.irc\.·er ~r que el capitulo o;e cerró 
l°J\W;illlcmcnlc par.1 el p:1i!<-. y:.1 que 
l:un111a m:eplú la creacilln de un 
úrg:mo rC\'l!'>ur que cu1dar:i el fu1u
ro de C!<-IC: rcn~lún. 

OJHhmu en el U'\.'IUr a:,:rarlo 

1:11 1a1110. Ramón lnarlc rreM· 
Jcnle del Ct.m~eJO Nacional ,\gro· 
rccu:mo 1C~1\ 1 :ipun1ó que en el 
:-.c:ctor agrkola. las negociaciones 
arro1otn un panoram3 sal1sfactoriu 

p.1ra las hortaltz;is y írutJ!i. me.\1ca· 
MJ!<o, asi como muchos produclo~ 
Jd \.·ampt.1 Je nue!'>tro pais. 
~lcnc1onó L¡UC esta scrj una 

uporlmuJaJ 1mportan1e. st.ibrc: lo· 
Jl1 •mlc: la competencia 4uc ~e e!\· 
pera con Chma en EstJdos L'n1Jo~. 

Por su parte. Juan G;allarJo 
Thurlow. pres1den1e de la Coordi· 
nadora Je Organismos Emrresana
les para el Comercio E.'\terior ICO· 
ECE l. indicó que en todo mm11cn· 
hl del año y un mes que duro Ja ne· 
l!OCiación, el sccror pnvado me:<i· 
cano trabajó de la mano con el 
e4uipo negociador mexicano que 
lle\'Ó a cabo las negocíaciones con 
Europa. que encabezó, Herminio 
Blanco. litular de la Sccoíi. pero 
que ú1r1g1ó Jaime Zabludo\\ skv, e.\ 
subsecrerario de Negoc1ac1Ónes 
Ct,111erc1alcs lnrernac1onalc~ Je la 
Secofi y hoy t:mba1aJor ;inle IJ 
L:n10n Europea 

La conferc111:1<1 ulil.'\."1d;1 ptir lo~ 
emprt:sano"i. JUnlo con f kn111111u 
BIJnco fue Jc.,,Je Bruselas. Jt:l t:d1· 
r1c10 de la L!nión F.un1pea. luego 
Jd cierre de las negoc1ac1011e!'> 

En MCx1co. pos1cnor a C-!'>3 con· 
ícrencia ofrecida a los medios de 
co111unicotc1ón. 1uvo lugar una \'i· 
deoconferenc1a para los sectores 
producti\'os agrupados en la COE· 
CE y el .. Cuarto de Junro". que no 
:l!<ois1ieron a es1a Ultima ronda de 
negoc1ac1ones, po1que ya habían 
cerrado sus mesa:-.. 

Cahe n1encion;ir que la ült11m1 
ninda !\e i.:t:nlro en de1:.ille:-. pcn· 
ttic:nres de los olru~ 1en1:is. pero so· 
bre iodo en los temas reglJ" de: un .. 
gen, compras Je gobierno y acceso 
a mercados. en Ja parte agricola e 
mduslnal. 

Lucgo Je e~ 1cle..:onfcn.:nc1a. el 
Con~e10 Me:<1cano de Cunwrcio 
E'renOr tComcel. c111111ó un co-
111umcadt1 de rrcn'ia en el \·u.11 ma
nifestó su benc¡ilac1t{l rm ..:l 1,:1em: 
Je estas ne~oc1acionh 

El pr1.:!'>ulentl!' Jcl or,¡;ani:-.111tl. f'c
deru:o Sada GC"1n1:i/cz C'\f"lh\."tl tiUL' 

C!<olC sen·1ra CllnlO nue\ o dC!<olll\O 
rara lo:-. producros mexicanos. El 
TLC con Europa. agregó. !'>lg1111'ica 
un paso más en la incorporación e.Je 
r-.tex1co a la economía globalizada. 

Novedades 
jueves 25, nov. 1999 
p. BS, Finanzas 
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"Se negoció ilegalmente 
con la Unión Eúropea" 
Senadores acusan 
a Blanco de 
desobedecer un 
acuerdo mutuo 

Por LAURA JUAREZ 
-----------RePór1;,¡-- ---------

El acuerdo comercial negocia
do con la Unión Europea fue a 
espaldas del pueblo mexicano, 
pues Hcrminio Blanco. secretario 
de Comercio, violó los términos 
del dictamen aprobatorio del 
acuerdo interino que dio origen a 
estas pláticas. Este dictamen, que 
tiene carácter de ley, obligaba al 
Gobierno a una infonnación per
manente, detallada y precisa de 
estas negociaciones, además de 
estar obligado a consultar con los 
senadores en torno a temas fun· 
damcntalcs y sensibles. 

Sin embargo, afinnó el senador 
pcrrcdista Jorge Calderón, este 
dictamen aprobac!o por el Senado 
fue violndo al no ser respetado y 
cumplido no sólo en la parte rela
cionada con la información que 
se debía dar a los senadores, sino 
también en lo relacionado con las 
consultas que los negociadores 
debian hacer al Senado en tomo a 
los temas más sensibles y que 
tampoco se cumplió, como tam· 
poco el que se debía acordar un 
acuerdo justo, equitativo y equili· 
brado. 

Jorge Calderón aseguró que no 
fue un acuerdo justo porque ··con 
el resultado preliminar de estas 
negociaciones, de acuerdo a la es
casa información que ayer Her· 
minio Blanco dio a los senadores, 
se puede decir que tampoco se 
cumplió con este compromiso". 

Al panicipar como orador prin
cipal en el seminario Negociacio· 
nes Comerciales de México con 
el mundo, organizado por el 
PRO, y en donde participaron re
presentantes de la Red de Acción 

fren1e al Tratado de Libre Comer· 
cio, del grupo Ciudadanos y C1u
dad;;inas de México ante el TLC 
con Europa, de la Asoci:ición de 
Derechos Humano!., y de empre:· 
sas comercializadoras, el sen.'.ldor 
perredista señaló que el Poder 
Ejecutivo los ve como "súbditos 
del emperador", pues las reunio
nes para infonnarles de las pláti· 
cas con Europa eran cm la oficina 
de Henninio Blanco, cuando te· 
nía tiempo. 

Explicó que él no participo en 
esas reuniones porque se dio in· 
formación irrelevante y poco sus
tancial, y que en la reunión del 
secre1ario de Comercio de ayer 
con los senadores, el reporte no 
fue mejor e incluso no se les pre· 
sentó el texto del TLC con Euro
pa. 

En ese sentido, hizo un llama
do a legisladores y senadores pa· 
ra que anles de aprobar el acuer· 
do con Europa se re3Jice un aná· 
lisis profundo del mismo. 

Por otra parte, Jorge Calderón 
criticó que este acuerdo no haya 
abarcado la cuestión laboral y 
ambiental, asi como el rechazo 
del Gobierno Federal para que 
esos temas sean incluidos en las 
próximas negociaciones de la Or· 
gan1z.ación Mundial de Comercio 
(OMCJ, por ello extendió su lla
mado para que el tema sea discu
tido por las autoridades. 

En tanto, Adriiin Ramírez, de 
la Asec1ación de Derechos Hu
manos insistió en que por todo lo 
anterior se lleve a cabo el juicio 
político en contra de Herminio 
Blanco, en tanto que Berta Lu· 
jiin, de la Red de Acción en con· 
tra del TLC, al igual que Marga· 
rita Vargas, del grupo Ciudada
nos y Ciudadanas ante el TLC 
con Europa, coincidieron con 
Jorge Calderón en que los temas 
laboral y ambiente sean discuti· 
dos con Europa a travCs de 
acuerdos paralelos, asi como en 
la agenda de la OMC. 

Novedades 
martes JO, nov. 1999 
p. 86, Finanzas 
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