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INTRODUCCIÓN 
El periodismo es una profesión moderna y brillante, tiene 

como finalidad: comunicar, analizar y enjuiciar con veracidad 

públicamente información, ya sean noticias y opiniones. El 

periodismo es un elemento fundamental para la vida social y 

personal de los hombres, desde la aparición de los  

pregoneros cubrían esa necesidad de informar hasta la era 

actual. 

 Con el paso del tiempo, los dueños de los medios de 

comunicación han olvidado la esencia del periodismo            

(comunicar, analizar y enjuiciar con veracidad públicamente 

la información), para dar paso a fines meramente económicos, 

donde la prensa amarillista y escandalosa así como el de nota 

roja se alejan de la llamada ética profesional periodística. 

 La publicidad es uno de los principales componentes de 

los medios tanto convencionales como de los nuevos, pues 

permite a las empresas dar a conocer sus productos a través 

de ellos. La economía necesita plataformas publicitarias 

desde las cuales poder ofrecer sus productos a un sector 

amplio de población, asimismo, en la actualidad no habría 

periódicos ni televisión en una forma adecuada sin los 

ingresos publicitarios. 

 Gerhand Malezke en el libro "Manual de los Nuevos 

Medios" define el efecto de los medios de comunicación como 

cualquier cambio en los individuos o en la sociedad que haya 

sido producido por las manifestaciones mediales o bien por la 

existencia de los medios.  La intensidad y calidad en el uso 

de los medios oscilan enormemente, dependiendo en particular 

de la infraestructura medial del país y del status social,  

económico y cultural del usuario.  
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Desde su nacimiento, los medios de comunicación han tratado 

de ser utilizados como instrumentos de dominación, es decir, 

abusar de ellos. En las sociedades contemporáneas, explica 

Florence Toussaint en su libro “Democracia y medios de 

comunicación: un binomio inexplorado”, los medios 

electrónicos desempeñan un papel cada vez más destacado en la 

conformación de visiones del mundo colectiva dentro de las 

cuales las preferencias y opciones políticas constituyen 

parte fundamental. 

El lector de los diversos medios de comunicación, en 

particular de los periódicos y revistas es un receptor 

activo: elige y compra la publicación que quiere; la prensa 

es el medio periodístico tradicional y permanece en poder del 

público indefinidamente. 

 Además, en su texto de “Literatura y periodismo en el 

presente”, la Dra.  Lourdes Romero explica: 

Que el periodismo escrito, al competir con los medios 
electrónicos de comunicación, se ve en la necesidad de 
presentar al lector un tipo diferente al tradicional, 
en donde no sólo importa la información, sino también 
la manera de darla a conocer. La creatividad del 
periodista se desarrolla para generar textos muy 
distintos a los tradicionales que colindan con lo 
literario.1 

 
A quien redacta notas informativas, entrevistas y 

reportajes se le llama reportero. El periodista tiene estas 

responsabilidades por satisfacer: 

 Dominio técnico del periodismo, como responsabilidad 

profesional. 

 Servicio a la comunidad, como responsabilidad social. 

                                                           
1 María de Lourdes, Romero Álvarez. Literatura y periodismo en el Presente, p. 150 
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El reportero debe tener siempre presente el instinto de 

poder manejar y presentar al público los hechos tal y como 

son, aunque en los medios de comunicación, por más que se 

afirme o diga que presentarán la realidad como es, sólo darán 

a conocer una versión de ese acontecimiento; es decir, el 

periodista al procesarla la manipula, la organiza y 

selecciona, para dar a conocer la versión de los hechos.  

El periodista debe generar su mensaje empleando los 

códigos que son de la competencia del lector para garantizar 

una comunicación fluida y adecuada entre ambos. El texto 

periodístico se caracteriza por tener aspectos que permiten 

al lector hacer referencia constantemente a la realidad que 

es objeto del texto periodístico.  

 

Como expone la Dra. Lourdes Romero en “Anacronías: el 

orden temporal en el relato periodístico”: 

En la actividad periodística, las historias se 
convierten en relatos mediante el proceso de 
narración. La reducción del hecho a lenguaje equivale 
a la redacción del hecho como noticia. Al definir el 
hecho en términos verbales, la interpretación de la 
realidad se vuelve selectiva, ya que el lenguaje no 
puede dar cuenta de esta última sin caracterizarla, es 
decir, sin escoger ciertos aspectos y olvidar otros.2 
 

Si el periodista pretende ser objetivo menciona Lourdes 

Romero, deberá dejar a un lado toda pretensión de mostrar  la 

realidad al presentar los hechos simple y llanamente tal y 

como son. Todo relato posee sus propias leyes y, al olvidarse 

de ellas, al ocultarlas, se falsea la labor periodística. 

                                                           
2 María de Lourdes, Romero Álvarez. Anacronías: el orden temporal en los relatos periodísticos, p.91 
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El periodismo tradicional o convencional confunde 
subjetividad con interpretación y, por lo mismo, no 
acepta como válido el que la realidad sea 
interpretada, cuando efectivamente interpretar no 
quiere decir subjetividad, ni tampoco la no 
interpretación implica objetividad. La objetividad no 
se da en el hecho, sino en la reconstrucción producto 
de la labor del periodista.3 

 

Joaquín López Dóriga en una entrevista realizada por 

Gabriel Bauducco para la revista Día Siete4 expresó que el 

periodismo es un ejercicio romántico porque tienes [el 

periodista] que partir de un profundo amor por este oficio. 

Si no lo tienes, no tienes nada que hacer aquí. Y es 

romántico porque uno va detrás de la comprobación de 

historias que cuenta la gente. 

 Uno de los asuntos más importantes para conocer a la nota 

roja (y todo lo relacionado con ella) es su historia, desde 

el surgimiento de la prensa en la Nueva España hasta la era 

actual, de los Pregoneros al periódico La Prensa, por 

mencionar uno. Dentro de la sociedad, la presencia de la nota 

roja en los medios de comunicación ha creado cierta 

incertidumbre o controversia, en torno a la influencia que 

este tipo de notas pueden tener en las personas, orientada 

hacía el bien de la comunidad o por el contrario negativa, 

nociva y perjudicial para la sociedad. 

A partir de lo anterior, se  estudiará esto para tener un 

conocimiento más amplio de la evolución del periodismo dentro 

de los medios de comunicación y así crear un vínculo con la 

nota roja de la actualidad y entenderla. 

                                                           
3 María de Lourdes Romero Álvarez. Una visión actual de la actividad periodística, p. 299 
4 Entrevista realizada por Gabriel Bauducco a Joaquín López Dóriga, para la revista Día Siete titulada 
“Tropiezo, pero no caigo” 
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   En esta investigación voy a relacionar la Nota Roja con la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal, 

particularmente en el Departamento de Comunicación Social, 

para conocer los temas y las preferencias del público lector, 

y su interés en leer sobre muertos, incendios, accidentes 

automovilísticos o sobre cualquier hecho que tuviera que ver 

con la violencia o la inseguridad en la capital del país. 

 Por lo anterior, el propósito primordial de la 

investigación, es poder dar un panorama amplio de la nota 

roja en el Distrito Federal y sus diferencias o similitudes 

con el amarillismo / sensacionalismo que se presenta en estos 

momentos en las diversas publicaciones que existen en esta 

gran urbe de hierro llamada Ciudad de México para explorar 

más a fondo sus aspectos positivos o negativos, su técnica 

propia, su lenguaje, su estilo, su evolución histórica y su 

degeneración en amarillismo. 

 Este trabajo se maneja como reportaje, debido a la gran 

cantidad de posibilidades que se presentan para el desarrollo 

de éste, de la gran gama de oportunidades de dar a conocer la 

información a las personas y de una amplia forma de recrear o 

manejar los datos de acuerdo con los intereses de este 

escrito, es decir, el reportaje profundiza en las causas de 

los hechos, explica los pormenores, analiza caracteres, 

reproduce ambientes, sin distorsionar la información; ésta se 

presenta en forma amena, atractiva, de manera que capte la 

atención del público. 

El reportaje como lo explica Vicente Leñero en su 

“Manual de Periodismo”, es el más vasto de los géneros 

periodísticos, en el caben los demás, es un género complejo 

que suele tener semejanzas no sólo con la noticia, la 

entrevista o la crónica, sino hasta con el ensayo, la novela 

corta y el cuento. Los reportajes se elaboran para ampliar, 
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completar, complementar y profundizar en la noticia; para 

explicar un problema, plantear y argumentar una tesis o 

narrar un suceso. El reportaje investiga, describe, informa, 

entretiene, documenta. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos: En el 

primero, La Prensa Escrita, ubico el desarrollo de la prensa 
en México desde la época de los pregoneros hasta los 

periódicos más reconocidos en la actualidad, en la 

importancia de cada uno de ellos en el crecimiento de las 

publicaciones. 

En el capítulo 2, titulado Nota Roja Y Amarillismo 

Sensacionalismo, explico de manera precisa a cada uno de 

estos sucesos que se presentan en la vida diaria de la 

humanidad y se dan a conocer dentro de los medios de 

comunicación y principalmente en la prensa escrita, del uso o 

manejo que presentan al llegar a cada una de las personas 

interesadas por leer dichas noticias. 

En el capítulo 3, Secretaria De Seguridad Pública hablo  

de una de las instituciones con mayor conexión en el Distrito 

Federal con los casos que tienen que ver con la nota roja o 

amarillista / sensacionalista y más específicamente el 

Departamento de Comunicación Social de dicha dependencia.  

En el capítulo 4, La Ética Del Periodismo hago una 

recapitulación de todo lo relacionado con la ética y sus 

virtudes o defectos con relación al trabajo periodístico, 

mencionaré algunos de los códigos que rigen a periódicos de 

corte nacional e internacional. 

El reportaje se plantea como un relato periodístico de 

una cierta extensión y estilo literario muy personal en el 

que se interesa explicar cómo sucede cierto hecho o 

acontecimiento. Como nos menciona José Luis Martínez Albertos 

en su libro "Curso General de Redacción Periodística”:  
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El reportaje se caracteriza diferencialmente por poseer 
un estilo directo, una mayor libertad expositiva que es 
la noticia pura; pero libertad condicionada por la 
necesidad y obligación de informar5. 
 

En el reportaje, el periodista interviene con su propia 

sensibilidad literaria para dar vida a lo que cuentan. Los 

reportajes son frecuentes en los diarios pero su mejor medio 

de expresión, dada la amplitud que suelen alcanzar, son las 

revistas, debido a la gran cantidad de páginas que se le 

asigna. 

El periodista, en el reportaje, es ante todo un informador 

que satisface el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por y para 

qué del acontecimiento de que se ocupa. 

Existen varias técnicas dentro del reportaje, entre 

ellas, el sistema de preguntas y respuestas fijas y 

sucesivas, casi cronológicas, el de narración con refuerzo de 

preguntas y respuestas claves, el del relato sustancial del 

repertorio de datos sin mencionar preguntas y respuestas 

fijas; relación con transcripciones textuales de algunas 

respuestas. 

Por otro lado, la metodología desarrollada en primera 

instancia es con la selección del tema a tratar, sobre el 

cual hubiera una afinidad para manejarlo de una manera 

adecuada y fuera de gran utilidad, para posteriormente dar 

paso al trabajo de investigación documental con visitas a 

diversas bibliotecas en donde consulté libros, revistas, 

                                                           
5 José Luis Martínez Albertos. Curso General de Redacción Periodística, México, p. 341 
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periódicos, para dar paso a la investigación de campo con 

visitas a la Secretaria de Seguridad Pública o el periódico 

La Prensa, para realizar entrevistas que fuesen de utilidad 

para la elaboración o complemento  de los diversos capítulos 

en este reportaje. 
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CAPÍTULO 1 
1. INTRODUCCIÓN 
En la primera mitad del siglo XVII, aparecen en diversos 

países europeos gacetas, diarios y semanarios; todas las 

publicaciones hasta 1600 son ocasionales y sin periodicidad 

fija, como sucede con el primer periódico de América, la Hoja 

de México de 1541, que relacionaba el terremoto de Guatemala 

de ese año. 

 Las Gacetas (Gaceta Semanal, Gaceta de Madrid) pusieron 

interés en la publicación de noticias de actualidad, mientras  

los mercurios (Mercurio Volante, Mercurio de México) se 

dedicaron, preferentemente, a publicar artículos de opinión y 

comentarios sobre acontecimientos culturales y políticos. 

 Durante el siglo XVII lo que aparece en América, 

especialmente en México y Lima, son hojas volantes que 

tituladas como relación, suceso o noticia, se publicaban cada 

vez que llegaba una flota de la metrópoli, con lo más 

destacable del virreinato. 

 En el siglo XVIII, ya aparecen periódicos con secciones 

de diferentes tipos de noticias y de aparición continua; el 

más antiguo es la Gaceta de México y Noticias de la Nueva 

España. 

 Gracias a la riquísima variedad de contenidos de índole 

político y social, el periodismo mexicano abarca ya más de 

479 años si se cuenta desde la aparición de Los Pregoneros 

aproximadamente en el año de 1524 con Hernán Cortés.  

 A lo largo de casi tres siglos, la Nueva España 

constituyó una de las piezas claves del imperio colonial 

español. Creándose un especial interés por parte de los 

virreyes en imponer la cultura europea en la Nueva España. 

 Casi finalizada la colonia, en la que no existe polémica 

periodística alguna, debido a que en nuestro país aún no 
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había estallado el furor por las nuevas ideas provenientes de 

la Enciclopedia Europea y a causa del gran control de las 

autoridades castellanas, no es sino hasta el periodo de la 

guerra de independencia, la Reforma y la Revolución que el 

periodismo político en específico logra destacar y tiene una 

variada expresión. 

Desde fines del Porfiriato ya se puede llegar a 

considerar a la prensa como moderna, en donde la información 

toma su cause e interés en los diarios y no tanto la opinión, 

que era la característica esencial del periodismo del siglo 

XIX. Antes del Porfiriato, los periódicos se dedicaban, a dar 

opiniones sobre todo y a informar sobre casi nada. 

 Cuando la Revolución llegó a su fin, y se inició el 

proceso de consolidación del nuevo régimen, nacen dos 

periódicos  como El Universal en 1916 y Excélsior en 1917, 

con una gran cantidad de información y opiniones y eran 

considerados como parte del ala conservadora de la 

Revolución. 

 Las publicaciones hemerográficas son siempre 

interesantes: se parecen al vino añejo que al correr del 

tiempo son más valiosas y fascinantes. Esta acepción es 

aplicada a los diarios y revistas que fueron publicados en  

el siglo XIX, donde la prensa fue testigo del auge y 

retraimiento de la situación política del país, de la 

consolidación de una gran cultura nacional, la cual consistía 

en una educación con más agrupaciones científicas, literarias 

y obreras para dar cabida a todo profesional en diversas 

disciplinas.  

Una de las finalidades de la prensa en esa época era la 

de instruir a sus lectores, ya que se tenía la idea de que al 

tener un pueblo educado, la nación se vería beneficiada en su 

estructura económica, cultural y política, aunque los centros 
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de poder manejan la información según sus intereses; pueden 

difundirla, distorsionarla o en última instancia pueden 

marginar a los países que se opongan a sus objetivos. 

La información y medios en función de la tecnología 

provocan el acercamiento de las sociedades: sólo que no se 

puede ni se debe olvidar el poder que ejercen los países 

hegemónicos al combinar sus intereses económicos, políticos, 

sociales, culturales y militares con el manejo tecnológico 

que dota a sus medios de comunicación. 

Para la década de los ochenta y noventa los periódicos 

modernos tenían una estructura uniforme en todos sus números; 

La organización de la Información obedece a áreas de interés 

social, por ejemplo, los asuntos públicos nacionales o 

internacionales que afecten a las mayorías y aquello que 

concierne al Estado, a la política y a la economía. 

 Durante  la década de los noventa y en la actualidad los 

medios de comunicación se fueron apartando cada vez más del 

control político que de alguna manera ejercía el Gobierno 

sobre ellos, pues la Presidencia de la República a pesar de 

seguir teniendo el control, ya no tenía la eficacia de antes 

sobre ellos. 

 Los retos actuales del periodismo, en plena revolución 

multimedia, a grandes rasgos son: 

Uno, la velocidad con que la información se produce, se 

procesa y los mensajes que emite para una sociedad 

consumidora de imágenes, más que de palabras escritas. 

Dos, las exigencias de un periodismo de especialización y su 

papel creciente en los procesos formadores de la opinión 

pública. 

Al remontarme a la historia del periodismo me ubicaré desde 

tiempos en que el hombre dejó constancia e información sobre 

sus actividades en las pinturas rupestres de Altamira,  
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España o Baja California, México. El periodismo implica 

información de los acontecimientos generados por las acciones 

de los individuos o eventos naturales que afectan la vida y 

destino de grandes segmentos de población. 
Sin duda, las narraciones que cada cultura tiene sobre 

el origen de la humanidad y sobre los antepasados más 

antiguos son una forma primitiva de periodismo, al igual que 

los manuscritos en papiros, pergaminos o papel en los cuales 

egipcios, persas y griegos narraban los hechos más 

sobresalientes de su historia. 

 El periodismo se perfila claramente en el Imperio 

Romano, cuando se confeccionan comentarios, anales históricos 

y actas, en los que no solo aparecen edictos, sino también 

noticias de sociedad, sucesos y rumores. 

 Si me ajusto al significado de periódico, implica la 

información de acontecimientos económicos, políticos, 

sociales, culturales y naturales ocurridos en un determinado 

lapso. 

 La aparición de la imprenta en el siglo XV, 

indudablemente impulsó el concepto de la información 

sistematizada y con un grado de impacto en la sociedad 

incrementado exponencialmente, que en correspondencia con el 

nacimiento del capitalismo en Europa Occidental en el siglo 

XVI, el Estado-Nación, también creación del capitalismo, 

requirió ciudadanos mejor preparados, lo que implicó el 

aumento de la escolaridad promedio como una razón de estado. 

 Escolaridad, difusión del conocimiento y democracia 

impulsaron el concepto de la información sobre los 

acontecimientos ocurridos en la localidad. El concepto del 

hecho como noticia se perfila con la explosión de la 

Revolución Francesa, cuyos líderes recurrieron al panfleto 
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como antecedente inmediato del concepto de noticia divulgada 

en un periódico. 

 La complejidad social, las innovaciones tecnológicas y 

la alfabetización creciente de la población de Europa 

Occidental favorecieron la aparición del diario con secciones 

especializadas. 

 El periódico nace con la finalidad de informar a la 

colectividad de los acontecimientos susceptibles de interés, 

manejando el hecho como noticia que altera el ritmo de esa 

colectividad o al menos despierta su curiosidad. 

 A través de la historia se observa cómo el periodismo ha 

legitimado el racismo, el linchamiento real o social y las 

guerras; incluso las reflejadas como el periodista que 

retrata Orson Welles en su célebre película “El Ciudadano 

Kane” a partir de las especulaciones de una guerra de Estados 

Unidos contra España consigue que este país salga de Cuba 

para que EU las convierta en su protectorado. 

 Tal tipo de información es la que da pie al llamado 

amarillismo por el falseamiento del hecho y por el 

sensacionalismo sin escrúpulos. Lo que importa es que los 

receptores lo crean. 

 Desde este punto de vista, el periodismo se convierte en 

un vehículo para crear opinión, conductas y respuestas 

sociales que consoliden posiciones ideológicas de las élites 

del poder y a la vez pueden crear cierta influencia en el 

medio para promover la caída o el apoyo de líderes políticos, 

empresariales, etc. 

 A continuación presento un cuadro sinóptico, para 

ejemplificar la diversidad de publicaciones que se han 

presentado a lo largo de la historia. 

 



1.2PUBLICACIONES

1.2.1 ÉPOCAS
PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS

Pregoneros Desconocido Se nombra a Francisco
González como
divulgador oficial en el
año de 1524 por parte de
Hernán Cortés

Informaban a la comunidad de las medidas tomadas por el
ayuntamiento (prohibían jugar a los dados, naipes y otros juegos
de azar), mismas que debían obedecerse. No se informaba sobre
bodas, crímenes o fiestas.

Hojas Volantes 1541 Papeles sueltos de carácter informativo, empezaron a aparecer en
la Nueva España dos años después de la fundación de la
imprenta. Recibían indistintamente los nombres de relaciones,
nuevas, noticias, sucesos o traslados y se les consideran como
germen del periodismo, aunque carecen de periodicidad. Una de
las funciones era la de informar hechos relacionados con armas,
muertos o ceremonias fúnebres de monarcas españoles; en
ocasiones simplemente para difundir hechos monstruosos e
inauditos; crímenes y ejecuciones.

Gaceta de México y Noticias de la
Nueva España

1722 Juan Ignacio de
Castoreña y Ursúa

Únicamente aparecieron seis números mensuales. Se reflejaba la
ausencia de comentarios, particularmente de corte político, y por
ende, la función orientadora que se consideraba inseparable de la
prensa moderna. La distribución de la información estaba
diseñada de acuerdo al modelo

PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS

Europeo, por el lugar de procedencia, divididas en capítulos
encabezados con el nombre de las ciudades o provincias. Uno de
los elementos de mayor peso era la de dar primacía a las noticias
de la capital de la Nueva España.

Segunda Gaceta de México 1728-1742 El padre Juan Francisco
Sahagún de Arévalo

La Gaceta fue más lógica y ordenada, manejada de una forma
clara y precisa, es decir, propiamente más periodística.
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Tercera Gaceta de México 1784 El impresor Manuel
Antonio Valdés

En su primera etapa cubrió 25 años, dejando una enorme
colección de 16 tomos. Para 1810 cambio su nombre a Gaceta de
México, Valdés colocó a su periódico como el vehículo de
información, como el instrumento que llevara a las zonas más
apartadas del país, las [sabías medidas] de las políticas ilustradas.
Fue un periódico serio e interesante.

1° etapa Oct
01, 1805 a
Ene 04 de
1817

El Telégrafo de Guadalajara 1811 El Presbítero Maldonado El Presbítero Maldonado, asumió la jefatura de este diario
realista, donde llama al cura de Dolores “Sardanápalo si honor,
infame y descarado”

Despertador Americano Dic 20, 1810 Periódico insurgente. El periodismo político nace con la independencia 
y tiene carácter político

PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS
El Ilustrador Nacional Abril de 1812 El Presbítero José María

Cos
El Semanario Patriótico 1812 Andrés Quintana Roo

El Pensador Mexicano Octubre de
1812

José Joaquín Fernández
de Lizardi

Presenta temas como: la educación popular, la libertad de cultos
y la esclavitud. Se vale del diálogo, la carta, el ensayo para
polemizar con sus contemporáneos.

Alacena de Frioleras y Cajoncitos
de Alacena

1815 y 1816 José Joaquín Fernández
de Lizardi

Se ensaya en la sátira de tipos y grupos sociales.

La Gaceta
El Diario 1814
El Perico de la Ciudad 1814

El Censor Extraordinario 1814
El Farol Octubre de

1821
Ignacio Mariano de
Vasconcelos

El Farol era de ideas monarquistas, fundado por los iturbidistas,
quien ataca a los autores de folletos republicanos.

Otras publicaciones de la época en la capital del virreinato.

Diario de México Carlos María de
Bustamante

Tuvo una duración de cerca de 12 años, se decía que el Diario
comprendía artículos de literatura, artes y economía. Colocado en
los años postreros de la dominación se situa en el cruce de
ideologías que caracteriza a la época.

El periodismo político nace con la Independencia y tiene carácter
político.
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La Abeja Poblana 2 de Agosto de
1821

Hermanos Troncoso Combate las ideas propagadas por El Farol

La Avispa de Chilpancingo 1821-1822 Carlos María de
Bustamante

Al criticar Bustamante la forma de gobierno prevista en el Plan
de Iguala, el periódico fue calificado como sedicioso y su autor
reducido a prisión por algunas horas.

Semanario Político y Literario 1820-1821 José Luis Mora Escrito con moderación dentro de los principios del liberalismo.
En el defendió la libertad de prensa e impugnó algunas
afirmaciones de el Farol de Puebla, que consideraba dicho
principio como una gracia.

PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS
Contenía crónicas del congreso, documentos oficiales y noticias
nacionales y extranjeras.

La Gasera
El Centavo Perdido
El Jicote
Horrorosos Ejemplares
El Demócrata Publicaciones reprimidas por Díaz, al repudiar abiertamente la

lucha armada como solución de los problemas planteados por el
porfiriato.

El Libre Examen

El 93 1892 Luis B. Cárdena, Enrique
Gerbino, Víctor W.
Becerril

El Hijo del Ahuizote 1885-1914 Daniel Cabrera

El Imparcial 1896 Rafael Reyes Spíndola Surge la nota roja, el reportaje policiaco, como una especialidad
particular del patriotismo. Inaugura la etapa del periodismo
industrializado en México, bajo la protección oficial.

Publicaciones reprimidas por Díaz, al repudiar abiertamente la
lucha armada como solución de los problemas planteados por el
porfiriato.

1888 Prensa Amarillista

La Oposición Febrero de
1893

Francisco R. Blanco,
Joaquín Claussell

El Sol Manuel Codorniú
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PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS

 De tendencia liberal:
Siglo XIX 1841-1896
El Monitor Republicano 1844-1896 Vicente García Torres
De tendencia conservadora:
El Universal 1848-1855
El Ómnibus 1851-1856 Prensa Política: La mayoría de los periódicos consignaban en sus

subtítulos que eran “políticos”. Señalaban que su línea editorial y
noticiosa visualizaba, criticaba o bien apoyaba los hechos y
medidas acaecidas en la esfera oficial.

El Pájaro Verde 1861-1877 Mariano Villanueva
Francesconi

La Patria 1877-1914
Periódicos Satíricos:
El Palo de Ciego 1862 Antonio Lira, Juan N.

Mirafuentes
Don Simplicio 1846-1847
El Padre de Aguas Frías 1856
El Padre Cobos 1869-1914 Irineo Paz
El Católico 1845-1847

La Voz de la Religión 1848-1850 Prensa Religiosa: A la Iglesia católica no se le permitía participar
en la política en los años de la Reforma, sin embargo tenía una
fuerte influencia moral en el pueblo mexicano.

La Cruz 1855-1858

PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS
El Reino Guadalupano 1889,1895-

1896

El Faro 1885-1908

Prensa Religiosa: A la Iglesia católica no se le permitía participar
en la política en los años de la Reforma, sin embargo tenía una
fuerte influencia moral en el pueblo mexicano.

Prensa católica que frecuentemente sirvió como vehículo para
atacar a grupos opositores al gobierno:

9



El Abogado Cristiano Ilustrado 1876-1892 y
1901-1913

Hubo disidencias religiosas.- protestantes, evangélicos,
espiritistas, masónicos:

La Luz de México 1872-1877
El Anticlerical 1877-1888
El Boletín Masónico 1893-1898
El periódico oficial del Partido del
Carmen

1855-1897 Prensa Oficial: No sólo el gobierno federal contó con una
publicación oficial propia, sino también los estados de la
república, donde se publicaban proclamas, disposiciones, bandas,
decretos, leyes.

Boletín Oficial del Pueblo 1862-1863
Boletín Judicial 1884-1913
La Gaceta de Policía 1868-1869

1839
Prensa Científica y Técnica: Algunos grupos de científicos,
médicos, farmacéuticos, pedagogos, juristas agrupados en
sociedades formales e independientes, encontraron el medio para
difundir ideas sobre la naturaleza y la ciencia.

PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS

Gaceta Médica de México 1864
1879-1881

Prensa Literaria y Teatral: Las revistas y semanarios literarios
difundían poemas, cuentos, ensayos, novelas, crónicas teatrales,
prosas poemáticas, artículos históricos y científicos.

La Ilustración Mexicana 1851-1855
Semana Literaria 1883-1884

Los espectáculos teatrales eran casi siempre anunciados y
comentados en hojas especializadas.

El espectador de México 1851
El Cronista Musical 1887
Periódico de Teatros 1845

El Apuntador 1841

Boletín de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística

Gaceta Agrícola Veterinaria de la
Sociedad Ignacio Alvarado
Revista Científica y Literaria de
México

1845-1846
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Panorama Musical 1876
Panorama de las Señoritas 1842

1847

1851-1852
La Semana de las Señoritas
Mexicanas

1850-1852

PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS
Violetas del Anáhuac 1887-1889
El Álbum de la Mujer 1883-1890

El Correo de las Señoras 1883-1893
La Familia 1883-1890

Prensa Infantil: Los editores tomaron con interés propio imprimir
revistas dedicadas a los niños. Hay cuentos, pasatiempos,
lecciones de moral y / o religiosa. Algunas publicaciones
vinculadas a corrientes pedagógicas.

La Ilustración de la Infancia 1870-1880
El Protector de la Infancia 1871-1872
La Educación 1871-1873
Biblioteca de los Niños 1874-1876
El Correo de los Niños 1872-1883

La Enseñanza 1870-1876
El Educador Práctico Ilustrado 1886
La Evolución Escolar 1889
Semanario Económico de México 1808-1810
Semanario de la Industria Mexicana 1841-1842 Prensa Comercial: Tenía como objetivo insertar colaboraciones

dirigidas a los comerciantes e industriales con el fin de ilustrarlos
en las diferentes ramas de la economía.

El Minero Mexicano 1873-1903
La Industria Nacional 1879-1880
El Socialista 1871-1888
La Comuna 1874-1875 Prensa Obrera: Estas publicaciones eran a veces dirigidas por los

mismos obreros y artesanos, así como por socialistas, anarquistas
y comunistas.

El Niño Mexicano 1895-1896

La Niñez Ilustrada 1873

Prensa Femenina: Los artículos tenían como objetivo educar a la
mujer en las labores propias de su sexo. Llama la atención el
énfasis que ponen los editores y redactores de algunas revistas
femeninas en la educación de sus hijos y en que la mujer tuviera
alguna profesión científica o literaria.

Presente amistoso dedicado a las
Señoritas Mexicanas

Prensa Femenina: Los artículos tenían como objetivo educar a la
mujer en las labores propias de su sexo. Llama la atención el
énfasis que ponen los editores y redactores de algunas revistas
femeninas en la educación de sus hijos y en que la mujer tuviera
alguna profesión científica o literaria.
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PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS
El Hijo del Trabajo 1876-1884 Por medio de la ideología impresa se pueden conocer temas

como la vida de los obreros, sus condiciones de trabajo, sus
anhelos de justicia y sus utopías.

La Internacional 1878
La Revolución Social 1879-1880
Semanario de las Señoritas
Mexicanas

1841 Publicado en la Imprenta
de Vicente García

Publicación semanal de 3 pliegos con 2 láminas, valía 2 pesos, no
se tocabn temas de políticas y surge de voluntad al servicio de la
patria.

El Universal 1916 Félix F Palavicini
Ofrecer diariamente a los lectores la información relevante que

contribuya al conocimiento de los hechos sustanciales de la
sociedad humana, de manera que sirva a los fines de una
convivencia armónica y fructífera entre individuos, grupos y
naciones. El Universal debe mantener su independencia para
estar libre de obligaciones y presiones que obstruyan su
capacidad periodística.

El Excélsior 1917 Rafael Alducín Se había caracterizado por su postura conservadora, debido a
conflictos en la cooperativa, fue necesaria la salida de varios
integrantes, entre ellos, Julio Sherer y Manuel Becerra Acosta,
además de ser parte importante del movimiento estudiantil de
1968.

El Heraldo de México 8 de
Noviembre de
1965

Gabriel Alarcón Chargoy Inicialmente ambigua, la publicación cobro fuerza merced a su
línea informativa y editorial de corte antimarxista.

Uno más  Uno 14 de
Noviembre de
1977

Manuel Becerra Acosta Siguió la postura que manejaba Excélsior, aunque con tintes
menos radicales, debido a que su fundador formo parte de este
periódico.

PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS
La Prensa 30 de Agosto

de 1928
Es un periódico que eminentemente tiene grandes alcances
populares, pero que casi no presenta opiniones políticas y, desde
luego, no disiente en nada de la línea oficial.

El Financiero 18 de Octubre
de 1981

Rogelio Cárdenas
Sarmiento

Se especializa en economía, finanzas y en general el mundo de
los negocios.

12



El Economista 1988 Luis Enrique Mercado Desde su inicio marcó una nueva forma, más profesional y mejor
orientada, de presentar la información económica, financiera y
empresarial. Los lectores han encontrado en El Economista
información realmente valiosa para la toma de decisiones tanto
en la dirección y manejo de sus negocios, como en la
administración de su patrimonio personal. Una política editorial
firme que defiende los principios de la economía de libre
mercado en un régimen democrático y un código de ética que
dirige la labor de los periodistas han hecho de El Economista un
diario importante en nuestro país.

La Jornada 19 de
Septiembre de
1984

Carlos Payan No es órgano de ningún partido, ni de organización política, ni
social, sino el compromiso fundacional del periódico con sectores 
específicos de la sociedad: trabajadores, campesinos,
intelectuales, académicos, estudiantes, mujeres, artistas,
desplazados económicos. Tabloide blanco y negro, reportajes de
fondo, fotografías, caricaturas certeras y educativas de estilo
propio que busca criticar

PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS
La Crónica de Hoy 1996 Pablo Hiriart Le Bert Crónica es un diario independiente, de información general. Su

finalidad es proporcionar a la sociedad contenidos informativos,
de entretenimiento y orientación, completos y de calidad. Crónica
defiende el estado de derecho como la única vía para una
convivencia pacífica y civilizada. Crónica toma partido por la
racionalidad en la economía y la política, apoya la legalidad
democrática y promueve la justicia social. Crónica proporciona
información para el ejercicio enterado de la democracia, para el
fomento de las libertades ciudadanas, para el respeto los
derechos humanos, para la promoción del desarrollo económico,
la justicia y la solidaridad social. Crónica no se refleja en los
puntos de referencia ideológicos y políticos que privaron desde la
guerra fría y que han desaparecido. Ante ello, mantiene una
actitud de independencia y apartidismo.
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Reforma 1993 Familia Junco La información que se pública está basada en los hechos y en las
fuentes confiables. El lector debe tener confianza en que la
información presentada por Reforma es dada a conocer con
seriedad y con datos comprobados. Es el periódico en línea con
noticias del D.F. y México.

Milenio Diario Ene 1, 2000

Raymundo Riva Palacio El proyecto de este periódico fue una estrategia complementaria a 
la existente revista de mielnio semanal, para informar a la
ciudadanía y así obtener mayores lectores.

El Independiente 2003 Carlos Ahumada El trabajo de los periodistas de El Independiente exige por
principio la aceptación de la ética como punto de partida

PUBLICACIONES AÑO FUNDADOR CARACTERÍSTICAS
Para cumplir su misión de informar verazmente. Este capítulo
involucra a todos a todos y cada uno de los actores del diario.
Sólo con su compromiso y voluntad política es posible mantener
una sana, vigorosa y duradera relación con los lectores.

La libertad de expresión es vital en la práctica del periodismo,
pero debe estar acompañada de reglas claras y precisas sobre la
actuación del periodista.
En un país donde las reglas son excepción, el diario cuenta desde
su nacimiento con cuatro herramientas éticas:
Un código de ética que establece la frontera para el quehacer
profesional y otro Código de Prácticas de lo Público y lo Privado,
el cual fija que la vida privada termina en el momento en que su
acción modifica o afecta el entorno social.

El Independiente 2003 Carlos Ahumada
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La compleja convivencia con los informantes está definida en
unas claras Reglas de Relación con las Fuentes de Información,
cuyo objetivo es buscar siempre acceso a fuentes de calidad y
probidad en la misión de mantener una alta credibilidad, entre los
lectores, así como el respeto a la palabra de los actores de la
noticia evitando referencias discriminatorias.

15



 18

El desarrollo de los medios, en particular de la prensa 

escrita permite reconocer como con el paso del tiempo el 

periodismo de nota roja y amarillismo / sensacionalismo han 

tenido gran auge debido al interés que el  público lector 

pone en ellas, con la aparición de los Pregoneros hasta El 

Independiente, encuentro la base de referencia para el 

desarrollo del siguiente apartado, donde se vera de manera 

precisa a cada uno de estos sucesos de nota roja y 

amarillismo / sensacionalismo que se presentan en la vida 

cotidiana de la humanidad. 
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CAPÍTULO 2 
NOTA ROJA Y AMARILLISMO / SENSACIONALISMO 
El periodismo, en lo que tiene de registro y reflejo del 

diario acontecer de la información, se ocupa de captar los 

acontecimientos o sucesos de la sociedad a la que sirve y que 

pueden tener elementos que los hagan interesantes para un 

amplio sector de la sociedad. 

 Un panorama amplio de ese acontecer diario lo 

constituyen los sucesos en que interviene la violencia, es 

decir, crímenes sangrientos, accidentes, la pérdida de la 

vida, conflictos pasionales, detenciones, investigaciones, 

procesos judiciales y legislaciones penales; además, de 

catástrofes naturales, atentados a la salud, incluyendo 

suicidios y seguridad pública. En resumen, es completo  

catálogo de las tragedias que pueden afligir a las personas. 

 Todo esto constituye lo que ha dado por llamarse nota 

roja o nota policiaca, por  consiguiente, Maria Elena 

Matadamas en su texto La Nota Roja dice: 

 
 La nota roja evidencia la sistemática actitud por 
negar todo lo negro que cada uno tenemos... Es un 
espejo del alma de la colectividad; confesión de una 
época y catálogo de fenómenos sociales presentes a lo 
largo de la historia (...).6

 

 
En los años 40, 50 y 60, la nota roja recibió un 

tratamiento literario, casi de cuento y de crónica que inicia 

con el drama mismo, después de los 60, se convirtió en una 

nota académica en un formato adquirido en las escuelas. 

 Por consiguiente, la nota roja adquiere un valor social 

innegable y por tanto un valor periodístico. Debe publicarse, 

porque no hacerlo sería ignorar deliberadamente un vasto 

                                                 
6 Ma. Elena, Matadamas. La nota roja 
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sector de acontecimientos sociales. Ya que en la década de 

los años 80 la nota roja fue conectada directamente en la 

política y la criminalidad. En la actualidad o mejor dicho 

siempre se ha entablado una guerra no declarada por la 

cantidad de delitos que se cometen. Esta realidad se refleja, 

por supuesto, en el tratamiento periodístico, pues han 

surgido estilos y medios que explotan el morbo de esta 

situación. 

 Hablar de nota roja es definirla de la siguiente manera: 

 

 Todo hecho delictuoso que, mientras más escándalo 
cause, más interesante resulta para la población.7 

 

2.1 INFLUENCIA DE LA NOTA ROJA  

Por lo general la nota roja tiene un tipo definido de 

lectores habituales. Estos son generalmente de mediana o 

escasa cultura. Personas de mayores conocimientos, como 

profesionista o intelectuales, la leen sólo en forma inci-

dental, pues sus intereses básicos son diferentes, o por 

motivos de índole profesional. 

En esto radica el gran éxito de muchas publicaciones. 

Como consecuencia, tomando en cuenta la escasa preparación de 

los lectores de la nota roja, se puede afirmar que su 

influencia es nociva, ya que introduce "por su frecuencia", 

motivos psicológicos como trastornos emocionales, que a la 

larga pueden ser factor determinante para el desarrollo de 

las personas. 

La nota roja es uno de los aspectos periodísticos  que 

ejercen influencia en el lector, tiene un valor social 

innegable y por tanto un valor periodístico. 

                                                 
7 Lilia, Franco Ocampo. La nota policiaca y el amarillismo, p. 10 
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 Es así como al hablar de nota roja nos viene a la 

memoria esa parte contraria del periodismo que es el 

amarillismo. Sociológicamente  existen diversas causas por 

las cuales se puede interesar a las personas. Entre ellas  

las siguientes: lo recientemente  ocurrido, lo nuevo, lo 

particular, lo peculiar y extraño, lo  único, lo misterioso, 

lo romántico, lo que atañe a cosas, a personas que conocemos, 

lo que se refiere a los niños, a los animales, lo cómico, lo 

referente a nuestras aficiones, la violación de leyes y todo 

lo que tenga interés humano. 

Cuando el individuo lee la nota roja se encuentra así 

mismo y se posesiona de las angustias, desgracias, pasiones y 

ansiedades, que siente y no se atreve a reconocerse en sí 

mismo. 

En la lectura a una nota roja es posible  que el lector 

experimente odio, placer, asco, dolor, ira, consuelo, 

desahogo, culpabilidad, etc... 

Respecto a lo sexual y criminal, algunos  periódicos 

tienden a despertar fácilmente esa morbosidad en el lector y 

existen  publicaciones que lo hacen con gran éxito. Prueba de 

ello es el gran número de lectores que se aficionan a leerla. 

La nota roja es producto de diversos factores 

sociológicos y económicos,  como la falta de cultura y 

educación, que inducen  al editor a comerciar con la nota 

gracias a que conoce las debilidades humanas y saben como 

aprisionar las mentes de los lectores.  

 Nota roja en el aspecto periodístico.- La nota roja 

ayuda indudablemente a impulsar la circulación de los 

diarios.  La nota roja  explota principalmente la curiosidad 

y el morbo del vulgo, es preferida por un sector muy especial 

de lectores, a quienes sólo les interesa leer lo acontecido 

en el interior de una taberna, la infidelidad de una mujer, y 
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el castigo que el marido ofendido dio al burlador, que casi 

siempre cae abatido por aquél. Sin embargo, otros prefieren 

enterarse de las noticias mundiales, nacionales o artículos 

de fondo. 

Debe seguir la nota roja, porque es el reflejo de la 

vida delictuosa de nuestro país- Así como el redactor tiene 

el deber de dar a conocer los acontecimientos que se suscitan 

en el mundo, en  todas las ramas, está obligado a publicar 

los actos delictuosos por ser de interés general. 

En México al igual  que en otros países, se registra un 

alto índice de criminalidad, pero la información que se da de 

los hechos de sangre, desgraciadamente no ha sido tratada con 

idoneidad, y la misma, en vez de servir para  aleccionar al 

público sobre las graves consecuencias que trae consigo 

delinquir, le instruye sobre cómo hacer para convertirse en 

delincuente. 

 
Lo más grave de esta desinformación informativa de las 
noticias, es que tal distorsión tiene la 
intencionalidad de tratar los acontecimientos 
políticos, económicos y sociales de trascendencia 
vital en el país, como sucesos de la nota roja.8 
 

En este campo, las “cabezas” escandalosas o llamativas, 

las fotografías que se muestran al lector, con toda  su 

crueldad, los actos delictuosos, las imprudencias de algunos 

individuos y las notas impregnadas de “amarillismo”. 

En la nota roja, como en cada una de los textos 

periodísticos, debe existir un lenguaje especial, es decir, 

el uso de una terminología específica dentro de las 

dependencias inmiscuidas en este tipo de información.  

                                                 
8 Raquel González, el  lado oscuro del poder, Semanario Ejemplar No. 95, 1 de Mayo de 2000 “Violencia, 
noticieros y nota roja” 
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Con ser objetivo en la información policíaca es 

suficiente para que el público lea con atención la 

información, y además influye de manera determinante el uso 

que se haga del estilo y el lenguaje. En la nota roja se debe  

escribir en una forma completamente entendible, con un 

lenguaje claro y conciso para el lector, ya que el periodista 

debe ser un escritor literario en todo su esplendor. 

El mal reportero de la nota roja puede generar o 

generará graves problemas a la sociedad,  si  hacen un mal 

uso del lenguaje y del estilo, ya que en lugar de ayudar al 

público, lo hundirá más en su profunda ignorancia. El imitar 

cualquier clase de delitos no se hará esperar, ya que el 

periódico para ellos será un medio de información 

completamente nocivo, que puede servir como guía para 

realizar un crimen. 

El reportero especializado de la nota roja, siempre usara el  

lenguaje y la técnica apropiada para escribir sus notas 

informativas. 

De acuerdo con Ligia Ochoa Nota roja, ¿Crimen que se 

Informa o Información Criminal?9, se pueden tomar ciertas 

bases para elegir la forma y la información de nota roja que 

debe ser presentada al público: 

� Debe darse a la información un sentido de prevención 

social y enseñanza positiva. 

� Deben atenderse todas las limitaciones éticas y jurídicas, 

para que la información no se convierta en escuela de 

delincuentes. 

 La información sólo debe presentarse cuando los valores 

afectados no sean superiores al valor de su publicación. 

                                                 
9 Ligia, Ochoa Leyzaola.  Nota Roja ¿Crimen que se Informa o Información criminal?, México, p. 17 
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� La información no debe darse a conocer cuando lesione los 

intereses de personas inocentes que se ven envueltas en 

hechos delictuosos en contra de su voluntad, a menos que 

se trate de un caso como el citado en el inciso anterior. 

� Debe tenerse en cuenta el auditorio a quien va dirigida la 

noticia.  

� Deben excluirse comentarios o puntos de vista y evitarse 

los detalles que, por lo general, quedan a juicio del 

periodista y dañan más al público desde unas perspectivas 

psicológicas mientras más abundantes son. Sólo debe 

incluirse lo esencial. 

� La información sólo debe proporcionarse cuando por sus 

características y repercusiones afecte el interés social; 

o sea, cuando tenga trascendencia colectiva. Por lo 

regular, esto sólo ocurre en los casos de accidentes, 

grandes robos y estafas, magnicidios, narcotráfico y 

contrabando. 

� En cualquier medio informativo, la nota roja debe ser 

tratada por especialistas en periodismo y psicología cuyo 

sentido de la ética y de la moral sea indudable, como fue 

el caso  del Güero Téllez en el periódico El Universal. 

En el manejo  de la nota roja se debe tener en cuenta a quien 

va dirigido y cual es la finalidad, si el dar a conocer 

simplemente una noticia o tratar de crear conciencia en la 

gente para evitar acciones de violencia, delincuencia o 

accidentes que generen una cadena interminable de hechos 

delictivos, la noticia debe presentarse con el afán de 

informar.   

2.2 TÉCNICA PERIODÍSTICA DE LA NOTA ROJA 

El buscar la noticia en los lugares adecuados, es lo que 

se entiende como técnica periodística. 
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La técnica periodística será de importancia según sea la 

capacidad del periodista que la redacte. 

  Todo lo relacionado con la fuente policiaca es 

importante, ya que un gran sector del público es afecto a 

leer la nota roja, por lo cual se debe tener especial cuidado 

en la redacción de esto información. 

El requisito indispensable impuesto por la ética profesional, 

es el basar toda información en documento público elaborado 

por las autoridades judiciales correspondiente, o bien por 

declaraciones de los involucrados en la nota roja, pues de 

otra manera se correría el peligro de desmentir la noticia 

misma. 

  El reportero debe de buscar la noticia en los lugares en 

donde el poder judicial recopila los datos relacionados con 

las violaciones a todas las leyes; Agencia del Ministerio 

Público, Procuraduría General de la República y del Distrito 

Federal, Tribunal Superior de Justicia, Juzgados Penales 

Tribunales Colegiados del Circuito, Suprema Corte de 

Justicia, etc. 

EI reportero debe conducirse de acuerdo con la situación 

en el lugar  que se encuentre. En caso de cualquier 

veterano que cubra las comisarías o los tribunales, realiza 

su labor cultivando juiciosamente la amistad de los 

funcionarios de policía. 

Solamente un aficionado o principiante, sin la menor 

idea de lo que está haciendo, puede irrumpir en una comisaría 

y demandar acceso a las actas de policía, lo que constituye 

la forma más segura de ser arrojado del lugar. El único 

recurso que tienen los reporteros principiantes que trabajan 

en la fuente de policía es acercarse con los veteranos, si 

éstos lo permiten, hasta que sean lo suficientemente bien 

conocidos para que puedan desarrollarse mediante sus propios 
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recursos, O bien, si su periódico es suficientemente 

prominente, pueden hacer valer la reputación del mismo. 

Casi todos los departamentos de policía siguen un método  

de rutina, para informar a la prensa; ayudando a los 

reporteros en la formación de su técnica; acerca de los 

incidentes telefoneados o telegrafiados a la inspección 

general, desde las comisarías circundantes. A esos informes 

generalmente se les llaman "boletines de policía", escrito a 

mano en las poblaciones pequeñas y distribuidas por teletipo 

en las grandes ciudades o en 105 cuerpos policíacos que 

funcionan en los grandes Estados. 

La nota de policía de alcance universal, probablemente 

atraiga muchísima atención, independientemente de la 

prominencia de las personas que en ellas figuren y del papel 

que representen en la vida. Así pues, la tragedia marital, el 

pleito de familia, el secuestro de niños, la búsqueda de 

muchachas que se han perdido y muchas otras situaciones 

conocidas, encuentran espacio en los periódicos todos los 

días, en mayor o menor grado. La búsqueda de lo insólito y de 

1o inesperado, que no siempre da buenos resultados, de hecho 

ha creado su propio tipo de clichés en las noticias, de ahí 

surgen, de lo inesperado, las noticias comunes de algún 

crimen. 

Para el Licenciado José Luis Jáquez Valderrama, Dr. en 

Ciencias de la Información en la Universidad de La Laguna, 

España: 

El factor principal que contribuye a presentar una 
mala nota roja es la falta de preparación del 
periodista. Su capacitación es indispensable para él 
como profesional, para su medio como empresa y 
necesario para que la sociedad esté bien informada.10 

                                                 
10 Revista Latina de Comunicación Social La Laguna Tenerife, Febrero de 2001, Año 4°, No. 38 “La Prensa 
Amarillista en México” 
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2.3. LA POBLACIÓN Y NOTA ROJA 

Existen dos importantes características de las razones del 

porque la gente lee la nota roja en los periódicos como lo 

menciona Ligia Ochoa11: 

La primera se relaciona con el gusto o preferencia de la 

mayoría de la gente por hechos cotidianos de fácil 

comprensión; debido a una cultura deficiente que obstruye la 

capacidad de diferenciación y limite el gusto por lecturas 

más complejas y profundas. 

La segunda se basa en la desmoralización general ante la 

injusticia, la miseria y otras situaciones desesperadas de 

las mayorías que, en estas condiciones, carecen de ideales 

concretos y se ven sometidas a actos costumbristas, 

rutinarios, difícilmente superables cuando se carece de 

elementos e incentivos adecuados. 
 En realidad todo mundo puede llegar a leer nota roja, 

desde albañiles, estudiantes y amas de casa hasta personas 

con o sin oficio y profesionales de las áreas más diversas 

que existen: 

a. Los que tienen el hábito de leer periódicos como "Alarma"; 

en general, personas marginadas culturalmente, con marcada 

tendencia hacia el delito o con desviaciones mentales que 

se manifiestan en el sadismo o en el masoquismo. 

b. Quienes la leen como complemento de otro tipo de 

información y en periódicos menos amarillistas; estas 

personas poseen, casi siempre mayor capacidad de 

diferenciación y pueden ser consideradas como sanas desde 

el punto de vista mental. 

c. Aquellos que tiene obligación de leerla porque su trabajo 

así lo requiere. 

                                                 
11 Ligia, Ochoa Leyzaola.  Nota Roja ¿Crimen que se Informa o Información criminal?, México, p. 17 



 28

En general, los lectores de nota roja no identifican a los 

reporteros que la redactan, como en otras áreas del 

periodismo en que éstos son conocidos y hasta procurados 

por el público. 

2.4 AGRAVANTES DE LA NOTA ROJA: LA FOTOGRAFÍA 
La fotografía se inició como arte práctico hacia al año de 

1831, con los trabajos de Daguerre y Niepce, la fotografía ha 

sido utilizada en las diferentes hojas volantes; su función 

era la de informar gráficamente de los diversos sucesos que 

menciona la publicación, así como de complementar las 

descripciones que sobre determinado hecho ha aludido el 

escritor. 

El sentido principal de la fotografía, es la objetividad 

periodística, en el sentido de que al ver lo ocurrido en 

imágenes, se le tiene 100%, de mayor aceptación que lo 

tendría con las palabras. 

Así el periodismo fue adquiriendo lo gráfico y en los 

últimos decenios la fotografía es primordial dentro de 

cualquier periódico, ya que el lector capta con mayor 

facilidad lo presentado en esa forma y que por lo regular se 

encuentra demasiado apresurado para leer con calma una 

información. 

La fotografía tiene el carácter explícito necesario para 

lograr despertar el interés adecuado en los lectores, que 

ayudados por el pie de foto, puede enterarse básicamente de 

lo acontecido. 

Al surgir el diarismo industrial, los encargados de los 

diferentes periódicos se mostraban ansiosos por conquistar a 

sus lectores de cualquier forma y sabedores que estos 

carecían de tiempo para reflexionar, pusieron bajo sus ojos 

imágenes en lugar de notas periodísticas; de esta forma 

creció aceleradamente el gusto tanto de lectores como de 
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escritores por tener una fotografía del hecho en cuestión. 

Actualmente existen revistas y periódicos que poseen más 

información - gráfica que escrita, tienen gran cantidad de 

seguidores y gozan de gran popularidad especialmente entre 

los menores de edad, jóvenes y personas que prefieren las 

noticias así ofrecidas, porque son de fácil comprensión y no 

tienen que esforzase mucho para entenderlas. Si la fotografía 

es buena, con sólo leer el pie de foto se tendrá un amplio 

panorama de lo ocurrido. 

Los reportajes gráficos surgieron poco tiempo después 

que se empezó a utilizar la fotografía como complemento y los 

fotógrafos tuvieron que aprender las técnicas del redactor y 

llegar a poseer las mismas cualidades como la imaginación, la 

agilidad, la perceptibilidad y la objetividad. 

Las fotografías técnicamente buenas, son casi siempre 

del agrado de los lectores. Si al tomarla se alcanza la 

perfección también en contenido informativo y significado, se 

tiene al mismo tiempo la preferencia del público. 

Los pasos del perfeccionamiento técnico en la fotografía 

se han aprovechado al máximo, alcanzando a captar de esta 

forma gestos o alguna acción en su punto culminante o bien 

ademanes muy significativos; así el lector se siente testigo 

presencial del acto y lo cree más veraz. 

Pero volviendo al punto de partida, la fotografía 

siempre ha sido aliada fenomenal de la nota roja; ya que con 

las características propias de una foto se adquieren varios 

lectores y más si una fotografía presenta un suceso 

sangriento. 

La fotografía y la "nota roja" vienen unidas, ya que  

desde el principio de sus orígenes, la hoja volante fue 

precursora del periodismo en casi todos los países, ella 

presentó la descripción sensacional de un acontecimiento real 
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o ficticio, casi siempre presentado en toxcas xilografías.  

Actualmente un periódico o revista de nota roja, se 

distingue primordialmente por llevar en sus páginas 

fotografías elocuentes de la acción que traten y si es en 

gran número de ellas mucho mejor. Presentan fotos alusivas a 

la información y en ocasiones grandes imágenes llamativas 

relacionadas mínimamente con el suceso en cuestión. 

Se han dado casos en que mucha gente lectora compra una 

publicación tan sólo por una fotografía, pero al buscar mayor 

detalle en las páginas de las mismas se da cuenta que sólo 

fue engañado y motivado por esa imagen sugestiva. 

Muchos periódicos publican imágenes como gancho; 

presentan una de las mejores fotos con pie, la notificación  

de que en tal o cual página habrá información referente, pero 

no hay nada, un ejemplo de ello es el periódico La Prensa.   

Diario que presenta muchas fotos sobre algún homicidio y 

redacta el pie de ellas así: nombre de una persona que fue 

muerta a balazos por. . . información en páginas centrales. 

Cualquiera de los periódicos que hacen de la fotografía 

un arma, como en esos casos citados, deberían de ser 

castigados por las asociaciones de prensa de editores como 

periodistas, porque no es más que un burdo engaño al público. 

Los periódicos de nota roja pueden ser acusados de 

publicar un gran porcentaje de fotografías de mal gusto. En 

su mayoría 1as que se reproducen son  sobre nota roja de 

policías, de criminales, de cadáveres, etc. Todas estas fotos 

hacen más que estimular el mal gusto del público. 

Lo hacen acostumbrarse a lo desagradable y en lugar de 

ayudar al periódico en su misión educadora y que en su 

mayoría la tienen, proporcionan un esparcimiento que 

tergiversa esa finalidad. 

El objetivo de publicar tales fotografías es tan sólo 
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el de despertar el morbo de los lectores, siendo su 
único fin satisfacer el instinto de fiera que todos 
llevamos dentro en mayor o menor grado y más o 
menosreprimido por la educación.12

 

 

Además:  

Como ya es costumbre los editores han encontrado 
nuevamente disculpas al hecho de publicar fotos 
llamativas y algunas veces de mal gusto, afirmando que 
la fotografía en los diarios de nota roja, tienen el 
mérito de atraer y acostumbrar a muchas familias que 
hasta ese entonces eran poco afectas a la lectura de 
publicaciones comunes. Además afirman que en una 
publicación con una foto  se puede ver la veracidad de 
los hechos de que habla dicho diario.13 

 

Los objetivos primordiales de la fotografía periodística 

son los mismos que los de las noticias escritas, pero a la 

información gráfica  se le debe de agregar el toque 

informativo para ser de gran interés al público lector.  

Las imágenes en los periódicos deben de ser para 

esparcimiento y solaz del lector, completar los cuadros 

informativos, pero a la vez distraer, entretener y alegrar. 

Si no cumple con esos fines, está desviando los propósitos 

para los cuales fue creada y debe de sucumbir de los 

periódicos. 

Ninguna de las fotografías que publican los diarios de 

nota roja con la mira de llamar la atención y atraer 

compradores es agradable. Muchas son groseras y todas o casi 

todas vulgares y de pésimo gusto y no se diga las que llegan 

a la pornografía. 

 

                                                 
12 Lindrot T, Carl. Sensacionalismo en las noticias en ciencias políticas y sociales,  P, 19 
13 Jiménez Torrijo, German. La importancia de la nota roja en el Distrito Federal, p. 84 
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Es por ello que la fotografía ha sido utilizada a lo 

largo de los años como un arma letal en la nota roja, ya que 

posee todas las cualidades de atrayentes e inquietantes que 

necesita el público para despertar en  él su insaciable 

morbo. 

Desgraciadamente se empezaron a utilizar las fotografías 

para enmarcar sucesos de nota roja y lo que es escandaloso 

con simples palabras se volvió doblemente molesto con la 

participación de una foto, lo cual no tiene nada de malo en 

sí misma, sino que su mal radica en el uso que se le da. 

De acuerdo con Ulises Castellanos quien se desempeña 

como coordinador y editor de la revista Proceso: 

La fotografía de nota roja si bien es un género que 
provoca el morbo y es utilizado por algunos medios 
como anzuelo de venta, también impone habilidades y 
capacidades al fotógrafo de prensa. Este género impone 
su propia estética. El fotógrafo que lo practique debe 
apuntalar el hecho, no la situación que lo provocó14

 

 

2.5 LA NOTA ROJA EN ALGUNOS MEDIOS 
INFORMATIVOS 
En primera instancia nos referiremos al diario de mayor 

circulación en el Distrito Federal, por su gran contenido de 

información de nota roja, en el interior de sus páginas, 

desde luego estamos hablando del La Prensa. 

 Es un diario de forma tabloide, con un tiraje de 250 mil 

ejemplares en el Distrito Federal, el cual en sus inicios no 

tenía tanta popularidad como hoy en día; pero al momento de 

darse cuenta los directivos que la sangre y el 

sensacionalismo eran una manera "mágica" de atraer al lector, 

no se hizo esperar demasiado tiempo en incluir notas 

                                                 
14 Ulises Castellanos, Manual de Fotoperiodismo, México, p. 36 
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policiacas, para darle un matiz llamativo y sensacionalista.

 Se puede hablar también de programas televisivos como 

Duro y Directo y Fuera de la Ley en Televisa o  Ciudad 

Desnuda y Visión Urbana en TV Azteca, además de Primer 

Impacto y Al Rojo Vivo (que continúan al aire) donde se 

muestra claramente el manejo de la nota roja, dando a conocer 

hechos sangrientos o violentos en todo el mundo. 

Durante los setenta las características esenciales del 

tiempo y el espacio están presentes en el registro de sus 

hechos criminales. Los motivos por los que se mata, los 

protagonistas, los temas importantes, nos hablan de la 

estructura e ideología de un país. 

En los ochenta se plantea la confusión entre las esferas 

criminales y de seguridad por el protagonismo delictivo de 

grandes jefes policiales, y la absoluta hegemonía del tráfico 

de drogas. 

Durante la década de los noventa pareciera que dicho 

género periodístico tuviera un origen social, pues de 

presenta en el interior de un comunidad y, por lo tanto, es 

un indicador de la situación que se vive dentro de ese lugar. 

2.5.1 POR QUÉ LA INFORMACIÓN POLICÍACA FORMA      
PARTE DEL PERIODISMO? 
Una de las virtudes del periodismo es el poder abarcar todos 

los acontecimientos de interés y gran trascendencia para la 

humanidad. Para el ser humano todo suele ser interesante, 

desde un descubrimiento científico, hasta sucesos políticos, 

culturales, económicos, artísticos, deportivos y sociales. 

 La fuente de la nota roja son los hechos delictivos. 

Estos se originan por diversas causas o sucesos, como los 

psicológicos y socioculturales que representan una gran parte 

de los actos humanos, por lo que son de gran interés para el 

público. 
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Debe tomarse en cuenta que desde el punto de vista 
político el periodismo ocupa un lugar primordial. Por 
su conducto se puede lograr que las mayorías concentren 
la atención en aquellos hechos que el político 
considera pertinentes para poder manipularlas.15 

  

Otro  aspecto importante es: 

El actual tratamiento de la nota roja es el desarrollo 
acelerado del capitalismo y, en consecuencia, del 
libre comercio. Apoyadas en estos conceptos y en la 
<libertad de expresión>, son muchas las personas que 
han convertido a la nota roja en una verdadera 
industria.16 

2.6 EL MORBO Y LA INCONSCIENCIA 

El por que de la tendencia del lector a informarse de 

nota roja, es sin lugar a duda uno de los puntos de mayor 

importancia. 

 Son muchos los especialistas que afirman que el hombre 

es violento por naturaleza y necesita exteriorizar su coraje, 

para aminorar sus tensiones nerviosas en la vida cotidiana. 

El lector de nota roja, es un individuo que en un 
90% de los casos su nivel social y económico es bajo; 
que vive obviamente en colonias pobres y de escasa 
cultura, las cuales están expuestas al más alto grado 
de violencia de toda la ciudad. Sin embargo, no 
solamente la gente de bajos recursos está sujeta a 
actos violentos, ni que tampoco sólo este sector de la 
sociedad lea la nota roja.17

 

 

Con la aparición de violencia en la nota roja, se 

despierta un determinado e invariable interés en observar 

como ocurrieron los hechos y en que forma se fueron 

                                                 
15 Ligia, Ochoa Leyzaola. Nota roja ¿crimen que se informa o información criminal? , p. 10 
16 Ligia, Ochoa Leyzaola. Nota roja ¿crimen que se informa o información criminal? , p.  11 
17 Jiménez Torrijo, German. La importancia de la nota roja en el Distrito Federal, p. 88 
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desarrollando, de esta manera estará saciando sus ansias de 

violencia, descargándola en la lectura de ese hecho 

sangriento. 

Vemos aquí que la violencia juega un papel importante en 

el desarrollo de la nota roja, pero sin  embargo existen 

otros aspectos de igual importancia, como lo son la 

inconsciencia y la morbosidad del lector, factores 

determinantes en el imperio comercial de la nota roja. 

 

En efecto la inconsciencia del lector, motiva su 
amplio manejo en cuestiones comerciales; él no se da 
cuenta de que está siendo utilizado, como objeto para 
la consecuencia de un fin y ni siquiera supone cuál es 
ese fin.18 
 
Asimismo: 
 

El lector de nota roja, en la inmensa mayoría de 
los casos, desconoce de la ética periodística que 
debería tener un reportero y mucho menos sabe que esa 
información es la adecuada para él, no obstante si el 
lector estuviera tan sólo enterado de todo eso, se 
daría cuenta fácilmente de la manipulación de los 
cuales es objeto por parte del escritor de tal 
información noticiosa y la rechazaría como reacción 
lógica.19 
 

El morbo es en efecto, una característica fundamental en 

el consumo de la nota roja; junto con la violencia, la 

morbosidad de los lectores entra en juego para así 

convertirse en un esclavo del consumo comercial que arroja la 

nota roja. 

                                                 
18 Jiménez Torrijo, German. La importancia de la nota roja en el Distrito Federal p. 89 
19 Jiménez Torrijo, German. La importancia de la nota roja en el Distrito Federal p. 89 
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Para muchos conocedores o especialistas en este tipo de 

noticias, la mayoría de los seres humanos y que vive dentro 

de nosotros, hasta  que ciertas circunstancias lo hacen 

aparecer. 

En este caso la circunstancia está al frente de 

nosotros, en un diario o en una revista, cuya información 

posee características esenciales en el levantamiento continuo 

del morbo popular. 

No podemos negar que muchos de nosotros nos hemos visto 

atraídos por información de nota roja, a pesar de toda la 

preparación que hayamos tenido, así pues es fácil comprender 

que el individuo normal, de escasa educación, se verá 

envuelto con mucha facilidad por este tipo de noticias. 

 
2.7 DESAGRAVANTES DE LA NOTA ROJA LA VERDAD 
INFORMATIVA 

La verdad y la realidad son equivalentes, la verdad está 

ligada al dominio del conocimiento y el conocimiento humano, 

a la existencia real y efectiva de una cosa, no se limita a 

reflejar los objetos, sino que tiene que diferenciar lo 

verdadero y lo falso de una noticia. 

Si el hombre no tuviera la capacidad de conocer la 

verdad, se estaría condenado a ser determinado, no podría 

conservar una libertad porque impondría a su acción una serie 

de hechos como buenos y deseables, sin la capacidad de 

analizarlos. 

Y sólo en la medida  de que los hechos son aprendidos 

por el hombre a la luz de la verdad, puede tomar una actitud 

independiente respecto de ellos. 

Ahora bien, para poder alcanzar la verdad informativa es 

necesario que el periodista tenga como fin encontrar la 

verdad de lo ocurrido en el hecho noticioso, pues es una 
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exigencia que debe de ser buscada y sentida, el periodista 

entonces es la pieza fundamental en este rompecabezas. 

En este sentido el informador de nota policial, no puede 

ser cualquiera, sino la persona idónea para ello. El 

periodista debe de estar capacitado tanto intelectual, como 

moralmente, sin esta capacidad de captar fielmente una 

realidad o un hecho; es totalmente ilusorio hablar del 

informador y de su labor. 

El periodista de nota roja tiene que saber  como dar a 

conocer los acontecimientos, es decir tiene que presentar y 

expresar la realidad que verdaderamente existe en el objeto 

social sobre el cual se investiga. 

Si no lo sabe, si no lo conoce, no puede, no debe  

informar, pues más que informar va a desinformar. 

La verdad informativa es la doble adecuación del 

entendimiento del informador con la realidad objetiva y de la 

comunicación con el entendimiento del informador. Cuando 

falta la primera se produce el error; cuando falta la segunda 

se produce el engaño. 

Para captar la verdad es necesario que el periodista se 

esfuerce por captar la realidad y luego comunicarla para que 

así se cumpla con los deberes de objetividad respectivamente. 

La verdad, entonces, debe de ser una primicia para todos 

los medios de comunicación y en especial para los reporteros. 

La verdad es la primera obligación ética del periodista, 

si no tiene el periodista este fundamento como mira básica, 

puede caer en el constante engaño y llevar consigo a su 

público lector. 

La verdad informativa debe de ser uno de los hábitos de 

la información si quieren los medios de comunicación 

conservar su título de "medios de servicio social" si el 

público no encuentra está característica en los periódicos, 
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en la radio o en  T.V. no se informará jamás, porque se 

sentirá constantemente engañado y el hombre no puede vivir en 

el error eternamente. 

Es por eso que los medios de comunicación, debido a su 

gran importancia como medios de servicio social, deben de 

buscar el bien común y esmerarse en la búsqueda de la verdad 

en todo tipo de información y no solamente en la de nota 

roja. 

El periodista tiene la obligación de poner todo lo que 

esté de su parte para lograr la verdad informativa. 

Para lograr esto, el periodista, además de ser un buen 

observador, debe poseer una buena preparación intelectual y 

ética para que sepa distinguir la verdad del error, la 

realidad de la fantasía o de las convenciones ideológicas. 

Es indispensable, también que los comunicadores no se 

escuden en la premisa de que hay muchas verdades, porque éste 

es uno de los grandes errores más graves en lo que se puede 

incurrir, pues entonces cada individuo informaría como más le 

agradara. 

Todo periodista debe de tener ante sí la necesidad de 

pensar bien, buscar la verdad, y no aventurar  juicios y 

hacer conjeturas antes de conocer totalmente un hecho, porque 

si se da a conocer parcialmente una información, está 

actuando en contra de la verdad. 

El periodista, por lo tanto, cuando quiera buscar la 

verdad  informativa lo primero que tendrá que hacer es asumir 

una actitud realista, porque sólo así comprenderá la realidad 

tal como él. 

La realidad es pues el fundamento del bien. La 

afirmación de la existencia de una realidad que existe en sí 

independientemente  de la proyección. 
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2.8 AMARILLISMO Y SENSACIONALISMO 

En algunos países de habla hispana, el amarillismo es un 

término que sirve también para denominar a medios que hacen 

ruido y escándalo por cualquier cosa. 

Ya sea amarillismo o sensacionalismo, nuestra prensa no 

necesita del manejo de notas en las que lo sensacional o 

espectacular sea el gancho para atraer la atención de los 

lectores. 

 
El nacimiento del amarillismo dentro del ambiente 
periodístico obedece a causas de índole económicas. 
Según las leyes del mercado capitalista la cultura es 
una mercancía. Esto origina, la destrucción del 
público culturalmente raciocinante y en su lugar surge 
un público consumidor de cultura.20 

 

Por consiguiente: 

 

La prensa de masas se basa en la transformación 
comercial de la participación de amplias capas en la 
publicidad, que tiende a hacerla accesible sobre todo 
a las masas. Esa publicidad ampliada mermó el carácter 
político de la prensa en la medida en que el medio 
<facilitación psicológica> pudo convertirse en el fin 
en sí mismo de un mantenimiento comercialmente fijado 
del consumo. (...).21 

 

 Todas las noticias pueden llegar a provocar diversos 

sentimientos como dolor, angustia, compasión, sufrimiento, 

llanto, alegría.  

"El sensacionalismo es más notorio en las crónicas 
rojas de los periódicos y revistas. No es 
exclusivamente policial, puede y se hace 

                                                 
20 Ligia, Ochoa Leyzaola. Nota roja ¿crimen que se informa o información criminal? , p.  11 
21 Jurgen, Habermas. Historia y crítica de la opinión pública, p. 197 
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sensacionalismo en otros géneros, en la política tanto 
como en una crónica de arte, en el anuncio de una boda 
como en el resultado de un partido de fútbol".22 

  
 

En el amarillismo, la filosofía es la de provocar la 

noticia si esta no existe, en cualquier caso, deformarla o 

tomarla por donde pueda despertar el interés del lector. En 

general es una manera no bien vista de hacer periodismo, de 

ahí que el calificativo de amarillismo se haga con un tono 

despectivo. 

   

Podemos definir al sensacionalismo como: 

  

La alteración de un acontecimiento noticioso para 
darle una importancia mayor a la que realmente tiene. 
Para resaltar esos acontecimientos, en los medios 
impresos no pueden faltar los grandes encabezados con 
signos de admiración, interrogación y adjetivos que 
llamen la atención, así como las fotografías.23 
 

Mientras: 
 
El amarillismo es el arte de provocar impacto en 

la población a través de gráficas y encabezados 
elocuentes para atraer la atención sobre nuestro 
producto y de esta forma obtener lectores, 
regularmente la nota roja es el sustento del 
amarillismo. Debe quedar claro que la prensa es un 
órgano informativo, pero más que nada es un negocio y 
lo importante es vender.24

 

 
 
 
                                                 
22 Arturo, Rivadeneira Prada. Periodismo,  Trillas, p. 245 
23 Claudia, Díaz U y Eunice Martínez. El sensacionalismo de la prensa escrita en la fuente de espectáculos , p. 50 
24 Etrevista realizada a Tomás Rojas, La Prensa, junio de 1994 por Rocío, José Aparicio. El derecho a la 
información vs el derecho a la vida privada,   p. 65 
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2.8.1 SIGNIFICADO Y DIFERENCIAS ENTRE 
SENSACIONALISMO Y AMARILLISMO 

 El hombre ha manifestado sus ideas de muchas formas  a 

través del tiempo y el periodismo ha jugado un papel 

preponderante en la difusión de esas ideas. 

 La importancia que con los años ha adquirido el 

periodismo y la insaciable demanda de novedades por parte del 

público, le ha hecho objeto de diferentes manejos. 

Hay quienes han recurrido a un singular estilo en cuanto 

al manejo de la información y a un singular estilo de darla a 

conocer. 

 

El amarillismo es la degradación del periodista, 
cualquiera que realice este tipo de publicación no 
tiene ética ni preparación académica, pues es lo más 
sencillo de realizar y se vende en grandes cantidades, 
es una vergüenza que revistas amarillistas salga a la 
luz pública y que se les haya otorgado un permiso de 
licitud a través de la Secretaría de Gobernación.25 
 

 El sensacionalismo se ha visto favorecido por la inmensa 

cantidad de información que se genera y obligan al lector a 

optar por aquel mensaje que llame más su atención. 

  

Luka Brajnovic26 establece dos tipos de sensacionalismo: 

Moderado: Dirigido al interés humano: Destacando los 

valores periodísticos por causas extraperiodísticas. 

Supervalorando la noticia veraz 

Moderado: Dirigido a vivenciar sensaciones 

preseleccionadas: Llamar la atención, mediante efectos 

                                                 
25 Entrevista a Guillermo Valencia, El Universal Junio de 1994, Rocío, José Aparicio. El derecho a la 
informción vs el derecho a la vida privada, p 65 
26 Luka, Brajnovic. Deontología Periodística, p. 146 
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técnicos, sobre una noticia más o menos importante. 

Insistir en un aspecto sin ocultar lo demás. 

Exagerado: Dirigido a las pasiones: Despertar en el 

público los apetitos subculturales e inframorales. 

Adulterar la verdad con el fin de provocar efectos 

extrainformativos. 

Exagerado: Dirigido a la curiosidad morbosa: Facilitar la 

“carnaza de sensaciones nuevas”. Propagando la 

inmoralidad. 

Por su parte, el nombre de amarillismo se basa en el 

diario The World que para atraer lectores, publicaba su 

página cómica dominical en escandaloso color amarillo, la 

sensación fue conocida con el nombre de Yellow Kid y su 

inventor fue Outcoult. 

Como parte de la diferenciación entre el amarillismo y el 

sensacionalismo, se explican algunas características de este 

última: 

 El énfasis que se da al manejo de las emociones. 

 Amplia presentación tipográfica de la información. 

 Abundancia en adjetivaciones, a personas, situaciones, 

hechos. 

 Descripción de detalles carentes de valor informativo. 

En tanto que en el amarillismo: 

 Se deforma la noticia, al desbordarse el reportero en el 

manejo de las emociones, sugiriendo o hasta inventando 

situaciones que pretenden dar pánico al público lector. 

 Se insulta y se ofende con exageradas adjetivaciones a los 

protagonistas de hechos delictuosos, llegando en muchas 

ocasiones a ponerlos en ridículo. 

 Descripción exagerada de detalles, que aunque carentes de 

valor informativo, satisfacen la curiosidad morbosa del 

lector. 
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Hoy en día, el estilo sensacionalista sé continua 

utilizando, aunque con una marcada diferencia que estriba en 

un degenerado amarillismo. 

2.9 LA NOTA ROJA VS AMARAILLISMO /SENSACIONALISMO 

La nota roja es27: 

Se menciona una clasificación: 

1. Utilitarias: por considerar que resultan útiles en la 

redefinición constante de lo noticiable en este género. 

Su presencia termina por contribuir a la creación de 

las normas que rigen en ese momento en la sociedad de 

la que son producto y a la que interpretan. 

2. Convergentes:el suceso reseñado reviste una 

peculiaridad que le hace especial y no sólo apela a las 

fibras sentimentales, sino a la capacidad de asombro, 

de indignación o sorpresa. 

3. Indiciales: porque cumplen la función de integrar un 

nivel superior de relato o contexto. El lector requiere 

de apreciar en toda su magnitud los hechos relatados: 

la información se da en forma serial. La explotación 

del morbo sigue siendo el centro de la intencionalidad 

en este tipo de notas, pero con las notas indiciales el 

género se amplía, porque ya no se da cuenta solamente 

de hechos consumados; se especula, se advierte, se 

declara, se investiga, se denuncia al respecto de los 

grandes  temas. 

En cambio el amarillismo lo que más llama la atención es28: 

1. La especulación de la noticia (explotación del morbo) 

2. El uso inadecuado del lenguaje 

3. La actitud cínica de quien escribe 

                                                 
27 José Luis Arriaga Órnelas,  Revista Razón y Palabra, No. 26,  “Colombianización o Mexicanización 
periodística. La nota roja en los noventas” 
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4. La falta de regulación para lo que se escribe 

5. La falta de especialización del periodista en las 

diferentes áreas del periodismo 

6. El acelerado crecimiento de la violencia, entre otro. 

 

Tanto la nota roja como el amarillismo requieren de ciertos 

aspectos para poder darle realce a los hechos y podemos 

darnos cuenta de los elementos que conlleva a presentar una 

información que llega  a ser importante o llamativa para la 

población en general 

 En México y principalmente en el Distrito Federal una de 

las dependencias más importantes y que se avocan a 

salvaguardar el bienestar y la seguridad de la nación es la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, donde 

su Lema Lealtad, Honradez y Eficacia; asimismo su Misión de 

mantener el orden público; proteger la integridad física de 

las personas y de sus bienes; prevenir la comisión de delitos 

e infracciones a los reglamentos del gobierno y de la policía 

y auxiliar a la población en caso de siniestros o desastres, 

son la base fundamental en el manejo de dicha dependencia. 

 

 

 
 
 
 
  

                                                                                                                                                     
28 Revista Latina de Comunicación Social La Laguna Tenerife, Febrero de 2001, Año 4°, No. 38  “La Prensa 
Amarillista en México” 
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CAPITULO 3 
3. ANTECEDENTES 
3.1 Secretaria de Seguridad Pública del         
Distrito Federal 
 
  La Secretaría de Seguridad Pública del DF es una de las 
encargadas de preservar la seguridad y el bienestar de la 

ciudadanía y es el lugar a donde los periodistas acuden 

cuando de hechos delictivos de gravedad que involucran 

sucesos de sangre y violencia se presentan en la capital del 

país.  

Por lo tanto, una de las metas primordiales del Gobierno 

de la Ciudad de México es mejorar la calidad de vida y la 

percepción de seguridad pública en la ciudadanía, esto en 

coordinación con una de las dependencias más importantes como 

lo es la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

(SSP). 

Por lo tanto, uno de los objetivos que guía la labor de la 

Secretaría de Seguridad Pública es la reducción del índice 

delictivo, en particular de aquellos delitos que tienen un 

mayor impacto en el patrimonio e integridad de la ciudadanía. 

En estos dos últimos años, se ha emprendido una profunda 

reforma de la policía. El objetivo es que la Ciudad de México 

cuente con una policía profesional, moderna, eficiente y 

alineada con los valores de la democracia y los derechos 

humanos. 

Por consiguiente, hablaré de la seguridad existente en el 

país desde la época de la colonia. 

Época Colonial29 

 Al inicio de la época colonial las calles y callejones 

de la Ciudad de México estuvieron vigilados por el Sereno, 

                                                 
29 Síntesis Informativa de la SSP 
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personaje de leyenda que vigilaba al amparo del faro de tenue 

luz. 

 En las calles coloniales al filo de la noche, los 

vecinos podían recurrir al Sereno por ayuda y éste acudía 

tanto a un servicio que involucraba la seguridad del pueblo 

como para recetar una medicina. 

 En 1542 se difundió lo que sería la capital de la Nueva 

España, se funda la Ciudad de México, con una serie de 

lineamientos administrativos; entre ellos el esquema base de 

la policía para su funcionamiento ante la sociedad;, el 

término “policía” no era reducido a vigilar o cuidar el orden 

de una sociedad, incluía el administrar todas las actividades 

que se generaban en la ciudad anteponiendo el aseo, 

vigilancia y seguridad. 

 La Policía del México Colonial estaba sujeta al 

ayuntamiento de la Ciudad y el Órgano Institucional que la 

administraba era La Junta de Policías, además de ser 

responsable absoluto de las acciones emanadas de ésta 

actividad. Las funciones no se redujeron solamente a las 

formas de vigilancia de la Ciudad, sino que además era la 

base fundamental de la Administración misma. La policía no 

lograba ejercer control sobre toda la serie de actos 

vandálicos en la Capital, así que para atacar tales hechos 

delictivos se instituyó la Santa Humanidad de la Acordada a 

semejanza de la que existía en España. 

 La Santa Humanidad de la Acordada tenía la obligación de 

poner orden sobre asuntos que tuvieran relación con la 

seguridad de los ciudadanos, pero grandes fueron los 

inconvenientes que la Acordada presentó en la Policía, pues 

al tener facultades propias, ponían mayor desorden en las 

calles y sitios públicos. Sus sistemas fueron verdaderamente 

crueles, y lesionaban o mutilaban a quienes cometían algún 
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delito, dejando a los heridos o muertos tirados en la vía 

pública. 

 Para el año de 1811, se formó un Reglamento de Policía 

con las pautas fundamentales en la Organización de la Ciudad 

y ahí se planteó el nombramiento de un Super Intendente de 

Policía y Tranquilidad Pública cuyo desempeño era sin 

remuneración, sin embargo, se puede pensar que posiblemente 

se valía de diversos medios para obtener alguna ganancia o 

realmente no recibía gratificación de ningún tipo. 

 

Época Independiente 

 Cuando el virreinato establecía las pautas de Gobierno a 

seguir, se dictaron distintas normas de Policía para evitar 

los desordenes que la Insurgencia provocaba, dejando a las 

Tropas Realistas la vigilancia en los caminos que conducían a 

la Capital.  

 En 1838, con el fin de mantener el orden público en la 

ciudad de México, se establecieron los Cuerpos de Policía 

Municipal de vigilantes nocturnos y diurnos. El objetivo más 

importante del Gobierno era que el orden público no fuera 

alterado por ninguna causa, también se le dio forma a un 

nuevo cuerpo de Policía Montada. 

  

Porfiriato 

En 1886, en la presidencia de Porfirio Díaz, el índice de 

criminalidad había bajado considerablemente en la capital de 

la República y en los caminos nacionales se hacía patente una 

mayor seguridad. 

      En el porfiriato nada nuevo se gestó aunque era bien 

sabido que en esta época se controló el precepto delictivo 

con mucha energía. 
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      Para 1900, se inauguró una penitenciaria y se gestaron 

infinidad de reformas, todas apoyadas y legisladas por el 

Ayuntamiento de la Ciudad de México. 

 

Gobiernos Post – Porfiriatos 

En el período de Madero, se creó el <<batallón de seguridad 

pública>>, el cual prestó útiles servicios a la metrópoli, y 

provocó se aumentara el número de policías, como fueron los 

llamados gendarmes de caballería, mismos que armaron con 

fusiles y ametralladoras. 

 

Gobiernos Post – Revolucionarios 

Como autoridad directa de la policía de la ciudad se 

encontraba el Inspector General, quien dependía del 

gobernador pero era designado directamente por el Presidente 

de la República. 

  En 1929 fue electo Presidente de la República, Plutarco 

Elías Calles. En este período presidencial fue cuando se dio 

inicio a las actividades de preparación de las fuerzas 

policiales: Unificar las corporaciones de Policía promoviendo 

la unidad de mando y acción, establecer la disciplina 

militar, hacer de la Policía una carrera en la que se 

ascendiera por escalafón. 

 La jefatura de tránsito organizada provisionalmente en 

1922, fue separada de la jefatura de policía en 1928 y se 

legalizó en 1930. La policía de tránsito realizó su primer 

patrullaje con motocicletas en 1928 y en unidades motorizadas 

en 1938. En ese mismo año se publicó la Ley Orgánica del 

Distrito Federal y quedó dividido en un Departamento y doce 

delegaciones de policía, cada una integrada por un agente del 

Ministerio Público, un delegado y una compañía de policía. El 

Reglamento Orgánico de la Policía Preventiva  del Distrito 
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Federal de 1939, depositó el mando supremo de la misma en el 

Presidente y el director en jefe de la Policía. 

 Conforme al reglamento de 1939, las corporaciones 

dependientes de la jefatura de la policía fueron las 

siguientes: la policía a pie, los montados, los motorizados, 

los políglotas, los vigilantes de las pertenencias, los 

auxiliares, los de servicio, los asimilados y los cuerpos de 

bomberos, tránsito y servicio secreto, todos ellos para 

cuidar el orden y bienestar de la nación. 

 La Dirección  General de Policía y Tránsito, servicios 

de la policía en las 16 delegaciones políticas; desde 1971 

adoptó el uniforme color azul oriente antes  del azul marino 

preventivo y el tabaco y beige de tránsito; de 1972 a 1975 

adquirió moderno armamento, actualizó sus unidades 

motorizadas, renovó técnicas, sistemas y métodos policiales; 

renovó equipo, amplió el número de plazas para policías, 

organizó el cuerpo femenil y creó nuevos servicios sociales 

de Policía Preventiva. 

  

3.2 COMUNICACIÓN SOCIAL 

3.2.1 Secretaría de Seguridad Pública del DF 
(SSP) 
Dirigida por el Licenciado Miguel Ángel Guerrero López a 

partir del 1 de octubre de 2003 

 

El Departamento de Comunicación Social de la SSP es la 

encargado de proporcionar toda la información que requieran 

los periodistas o reporteros que acuden a la fuente. 

Dentro del área de Comunicación Social se encuentra una 

subdirección de estructura, la cual se encarga de toda la 

información que se da en los diversos medios de comunicación, 
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y de que tanto se habla del Secretario General: Marcelo Ebrad 

Casaubón. 

 También existen otras áreas siendo ellas: 

a) Área de Orientación, Información y Quejas: está área se 

encarga de orientar los asuntos de la Secretaría y quejas 

respecto a los policías. 

b) Área: Centro de Información Judicial General: aquí el 

trabajo es mucho más enriquecedor para los periodistas por 

que a través de los radios transmisores con que cuenta la 

sala de prensa, se captan “juglares”30 (información 

noticiosa), donde inmediatamente se mandan reporteros, 

fotógrafos de la misma secretaría para que recaben la 

información de los acontecimientos y posteriormente se 

estructure un informe del día, el cual se envía al secretario 

para que le sirva de base (esto en cuanto a como fueron 

realizadas las detenciones, o en caso de declaraciones  en su 

contra o a su favor para desmentir o aclarar algunos asuntos 

a través de una conferencia o una entrevista destinada a los 

medios de comunicación). 

 c) Sala de Prensa: Departamento dirigido por el 

Licenciado Rodolfo Hernández Jiménez; está sala de prensa 

ubicada en la planta baja ocupa un espacio algo pequeño 

dentro de las instalaciones de esta secretaría, lugar donde 

los diferentes medios de comunicación llegan y se instalan en 

unos escritorios que cuentan con máquinas de escribir para 

redactar la nota que se llega a dar a través de un televisor 

que está en medio de la sala, o de las síntesis que  les 

presta  la propia secretaría a los reporteros. 

                                                 
30 Juglares se  les denomina a los reporteros que laboran dentro de comunicación social de la SSP 
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 Es un área libre donde el CIT (Centro de Información 

Televisivo) se encarga de monitorear los canales nacionales y 

las áreas con las que cuenta esta dependencia. 

 Respecto a los boletines de prensa, sólo se distribuyen 

dentro de la Secretaría, no son de difusión, sirven de base 

para el manejo de la dirección. Pero los periodistas sí 

pueden consultarlos para recabar información que hay, que 

casi por lo regular son notas informativas que salen de la 

misma secretaría y que posteriormente se generan. 

 d) Área de Monitoreo; se encarga de registrar todo lo 

relacionado en punto de la de secretaría, así como los robos, 

asaltos, suicidios, secuestros, choques. Información que se 

distribuye  en todas las áreas de la organización, para 

quienes la quieran solicitar, como los periodistas (síntesis 

informativa).  

Además de dar conocer a fondo todo lo relacionado con la 

SSP tanto en los medios electrónicos como impresos, lo que se 

dice de ella y de que manera lo hacen o lo dan a conocer. 

 En la Síntesis Informativa recopilan toda la información 

de los distintos medios, día a día, donde se dan a conocer 

los ilícitos cometidos el día anterior; así como lo 

relacionado con las actividades del Secretario General 

Marcelo Ebrard, sobre las bandas policíacas. Se divide en las 

siguientes secciones: Boletines, Información de la SSP, 

Noticias Policíacas, otros. 

 La Secretaría ha sido una dependencia muy golpeada por 

la prensa y por los ciudadanos, debido a su poca eficacia 

para mantener el orden o la seguridad de la población. Entre 

sus funciones que posee es la de ver que salga  a la luz la 

información sin distorsiones a la opinión pública. Las 

denuncias más comunes que se presentan en el área de 

Orientación, Información y Quejas, es sobre la existencia de 
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policías corruptos, policías borrachos y la falta de 

protección a la ciudadanía. 

 Estrategias: uno de sus objetivos primordiales de la 

Secretaría es que se cumplen los programas que existen y no 

se dejen en el olvido. Como ejemplo, podemos hablar del 

programa Barrio entre otros que se crearon durante la década 

de los ochenta como parte de los beneficios al pueblo. Muchos 

programas han desaparecido por no obtener los resultados que 

se esperaban. Se requiere darle el seguimiento y la 

confiabilidad a estos puntos que les permiten recibir de 

alguna manera la confianza de las personas y ver resultados 

positivos para la dependencia.  

Se requiere crear y apoyar todo lo relacionado con los 

programas que buscan encontrar y dar tranquilidad a la 

población y no solamente crearlos, dejarlos a la deriva y 

luego olvidarlo. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE TRABAJA 
 
Básicamente la relación de la SSP con los medios depende como 

se maneja un poco en la entrevista, todos los medios son bien 

recibidos, se les trata de la misma manera y se intenta 

apoyar en lo que se puede y este al alcance de la 

institución. La Secretaría se encarga de la elaboración de 

boletines que posteriormente son enviados y / o dados a 

conocer a través de los medios de comunicación. En cuestión 

de los medios extranjeros, reciben el mismo trato y se  les 

da lo que desean porque en SSP del DF no es muy común el 

recibir la visita de periodistas extranjeros, como ejemplo, 

podemos hablar de la visita de un periodista de Telemundo que 

deseaba entrevistar a alguna personalidad de las más 

importantes de la dependencia pero todo era cuestión de saber 
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si había tiempo o no, entonces se buscaron los medios para 

tratar de darle esa información, pero en general a todos se 

les da el mismo trato.  

DEPARTAMENTO DE MONITOREO 

Básicamente su labor es darle seguimiento como se plantea a 

lo largo del trabajo, desde la prensa escrita, los medios 

electrónicos como radio y televisión y hasta en el mismo 

Internet sobre todo lo que acontece en torno a la Secretaría 

de Seguridad Pública y su director Marcelo Ebrard,  siempre 

se tiene conocimiento de esto para poder darle respuesta o 

analizar adecuadamente que pasa, que se dijo y que se va a 

realizar posteriormente, si se tiene que aclarar algo o 

corregir cierta información. Monitoreo está constantemente en 

actividad tratando de mantener con gran regularidad informada 

a la dependencia y saber cuando algo anda mal o cosas 

relacionadas con ella. 

En este departamento están desde las tan mencionadas síntesis 

informativas, hasta los televisores o radios que sirven como 

base para la investigación y seguimiento de los medios 

escritos y electrónicos respectivamente. 

 

ESQUEMA DE DIFUSIÓN 

Se maneja de tres maneras posibles: 

 Carteles pegados en el metro y diversas zonas de México. 

 Spots de Radio y TV. 

 Anuncios publicitarios en los principales diarios de 

circulación en nuestro país, para dar a conocer 

información de la dependencia como los logros y metas, 

además de sus departamentos y secretarías. 

 

La SSP es una de las encragadas de dar solución a problemas 

que se susciten en el país y que tenga que ver con hechos de 
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sangre o violencia; sin embargo con el paso de los años en 

algunos casos estos asuntos de dejan sin llegar a  detectar 

realmente al culpable o causante del hecho. 

Por lo tanto, la existencia a través de los años de diversos 

medios de comunicación, de la aparición de la nota roja y 

amarillista / sensacionalista como una forma de dar a conocer 

información de corte sangriento o morboso y de la presencia 

de una de las dependencias encargadas de velar por el bien y 

seguridad de la gente se da pie a uno de los aspectos más 

importantes dentro de la vida de los periodistas en México y 

el mundo entero, el código de ética Periodística. 
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CAPITULO 4 
LA ÉTICA DEL PERIODISMO 

 

El periodismo, como cualquier profesión merece todo el 

respeto y profesionalismo  de quien lo ejerza, para informar 

al lector concretamente, aunque, en el campo del periodismo 

de Nota Roja, puede llegar a ser difícil (en ocasiones 

requiere de un ingrediente extra como el morbo), pero no 

imposible lograr escribir con “Ética Periodística”. 

Clara Isabel Vélez en una entrevista realizada por Ana 

Lilia Pérez para la revista Los Periodistas31 expresó: 

 

Que la ética del periodista se debe plasmar hasta en 
la nota más corta, lejos del morbo y sensacionalismo. 
Me preocupa que la noticia se haya convertido en un 
show y los periodistas en estrellas que firman 
autógrafos. 
 

Por otra parte, con ayuda de la UNESCO se organizaron, a 

partir de 1978, reuniones tanto nacionales como 

internacionales de periodistas profesionales que, en total 

eran más de 400 mil periodistas activos de todas partes del 

mundo. 

4.1 Definición de Ética 

La ética es una rama de la filosofía que estudia las normas 

que rigen el comportamiento humano, de acuerdo con su propia 

naturaleza. Asimismo, es una ciencia teórica, participa del 

saber práctico y sirve de fundamento a la acción. 

Etimológicamente, ética, viene de “la palabra Éthos del 

griego, designaba todo lo concerniente a los hábitos,  

costumbres, modo de ser. Determina la manera de obrar de una 

                                                 
31 Entrevista realizada por Ana Lilia Pérez para la revista Los Periodistas titulada Periodismo y fuego cruzado, 
Enero de 2004 



 56

persona y   sus reacciones, una conducta humana, que por 

tanto, que se apoye en la habitud. Por extensión pasó a 

designar el comportamiento consciente del hombre, por el cual 

él mismo se autodetermina. 

 

El éthos presupone en el hombre la existencia de una 
conciencia moral, es decir, una capacidad de 
distinguir entre el bien y el mal, un poder ordenado 
que lo lleve a obrar bien. 32 
 

Por razón natural cuando hablamos de ética periodística, 

lo relacionamos inmediatamente, con el arte de saber escribir 

bien, con todas las exigencias y limitaciones de los actos 

que puedan dañar de alguna manera a los integrantes de una 

sociedad. De ahí, que el secreto profesional de todo 

periodista (no sólo de nota roja), se relaciona con el 

respeto absoluto a la vida privada y su responsabilidad. 

En el periodismo se considera que no hay fuentes de 

información preferentes o esenciales, que todas son iguales 

en importancia, cuando ésta se presenta y que puede 

presentarse con las informaciones valiosas en cualquier 

momento, sin embargo las fuentes de información policial, 

requieren de una extremada atención especial y cuidadosa por 

parte del periodista “profesional”, y no improvisados 

conocedores del derecho o entendidos en asuntos jurídicos, 

porque comúnmente modifican la información y la transforman 

por su implícita autorización, sin ninguna responsabilidad 

profesional. 

 

 

                                                 
32 Manuales de la Facultad Católica de Humanidades del Rosario. Temas de ética. Ediciones Colmegna p. 8.9 
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El periodismo también disfruta universalmente de 
importantes privilegios que los periodistas deben de 
prestigiar, salvaguardar, conservar y defender, 
considerados como una conquista, aún en los peligros 
que significa su contravención, por ignorantes o 
incompetencia que son corregibles, para evitar los 
delitos de prensa y los daños que por descuido se 
puedan causar a las personas que se encuentran 
relacionadas con los casos de Nota Roja concretamente, 
declaraciones, sanciones privadas de Estado, 
accidentes automovilísticos, muertos, etc.33  
 

Esto explica con toda claridad, la necesidad del trabajo 

periodístico especializado que representa y requiere plena 

responsabilidad para tener presente la ética periodística en 

el trabajo diario. 

Por eso, como principio general ya establecido, el 

reportero que se encarga de cubrir Nota Roja, no deberá de 

informar al público de los casos judiciales y de la 

culpabilidad, sino únicamente, con base en la opinión 

judicial correspondiente que impone, con absoluta 

independencia, una investigación periodística, serena, cauta, 

justa, desapasionada e idónea, para no caer en el 

sensacionalismo. 

 

El sensacionalismo, es un periodismo mal intencionado, 
no se somete a las reglas de la ética periodística, es 
una forma de hacer de la verdad un instrumento de 
inmoralidad, impactado  sobre los sentimientos 
humanos, por medio de una realidad proyectada en toda 
su crudeza. Es una de las formas menos adecuadas 
éticamente, para transmitir cualquier información de 
nota roja al público lector.34  

                                                 
33 Enrique, Aceves Mendoza, Introducción al Periodismo, p. 115 
34 Enrique, Aceves Mendoza, Introducción al Periodismo p. 119, 120 
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Y en muchos de los casos la verdad es exagerada y 

desfigurada para darle un contorno más sensacionalista, desde 

la entrada hasta el contenido de la  propia nota. 

Por eso, en la ética del periodismo, “el jugar limpio”, 

es una idea que se ha acariciado toda la vida. En todas las 

sociedades se da el valor a lo bueno sobre lo malo, y los 

periodistas no son, ni deben ser una excepción, por eso se 

espera que exista mayor honradez por parte de la prensa. 

4.2.Ética del Periodista 
  La ética periodística, como conjunto de normas que rigen 
el desempeño de una profesión o la participación de un 

reportero en los medio de comunicación, participa de los 

principios de la ética social. 

 

Las normas morales individuales y sociales, poseen 
valores. La profesión periodística, participando así 
claramente de propios, valores que tienden a completar 
en su campo particular, aquellos valores 
trascendentes, completándolos, son transgredir la 
suprema norma del servicio del bien común y perfección 
última del hombre.35

 

 

El periodismo como empresa con miras a desempeñar una 

función social determinada, es un acto individual libre, no 

impuesto; previene de una elección personal, de una vocación, 

pero desde el mismo momento en que se asume esa función, 

simultáneamente se acepta una responsabilidad social 

especial, dada por su propio fin. 

Desde el punto de vista social, la libertad de informar 

debe responder correlativamente al derecho de sus semejantes 

a ser informados íntegramente.  

                                                 
35 Manuales de la Facultad Católica de Humanidades del Rosario. Temas de ética.. p. 15 
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Si bien, la sociedad necesita de la libertad de prensa 

para estar bien informada, orientada y dirigida, existen 

casos en que por razones éticas propias del periodista 

profesional, ciertas publicaciones no salen a la luz por 

considerarse nocivas para la comunidad.  

 

Donde no hay verdad, no hay libertad, la libertad no 
florece, si no está dentro de la verdad y de la 
dignidad propia del ser humano, siendo ese el único 
terreno de acción que debemos de ofrecer a nuestra 
conciencia social, o profesional pero desgraciadamente 
esa libertad se ve coartada, no sólo por cadenas 
exteriores al individuo, sino también por puntos de 
vista propios de algunos periodistas que, sin 
reflexionar sobre sus actitudes, se dejan caer en la 
indiferencia, el prejuicio o el cómo (dejarse estar), 
de una profesión que, siendo dinámica por esencia, 
para esas mentalidades se ejerce la pasividad más 
absoluta.36  
 

La libertad propia del periodista, en el ejercicio de su 

profesión, reside en el poder de la verdad. En tanto y cuanto 

el periodista escribe o diga la verdad, estará cumpliendo con 

su función ética, por consiguiente será más libre. La verdad 

dependerá del criterio del periodista, y no se le podrá 

imponer a éste una verdad que no esté en amplia comunicación 

con su criterio. 

El periodismo posee una libertad, dado que se puede 

elegir, desarrollar y expresarse en esa actividad, de la 

misma manera no informará nocivamente a la sociedad con 

noticias que provoquen el pánico o que se apoyen en ideas y 

doctrinas contrarias a la moral y a las buenas costumbres.   

Por lo tanto, el comportamiento está vinculado al servicio de 

                                                 
36 Manuales de la Facultad Católica de Humanidades del Rosario. Temas de ética,  p.18, 19 
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la comunidad, deben presentar sus informaciones en forma 

realista y con el más alto grado de ética periodística. 

Desde el punto de vista del acondicionamiento de la 

actividad periodística a una normativación de tipo ético, 

puede decirse en primer lugar quedará vedado para el 

periodismo, el esgrimir acciones que pudieran eximirlo de la 

responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión, 

y por ende alejado de la verdad. 

 

En el periodismo no debe de estar presente jamás 
una sola visión o punto de vista hacia la 
propaganda ni al partidismo, siempre el 
periodista, tendrá que tener una bandera 
crítica.37 
 

La verdad puede ser violada, no sólo por falsedades 

intencionales y manifiestas sino también por omisión o 

parcelación de la prueba.  

Verdad, lealtad y libertad son en resumen parte de la 

terminología utilizada en los diversos códigos de ética en la 

prensa y todas las exigencias de nuestra conciencia 

profesional, son deberes que no se interpretan por separado 

sino entre sí, ya que deliberada alteración de la verdad 

atañe, a la vez, al deber de la verdad y al de la lealtad, 

puesto que se trata del engaño frente al público, entendiendo 

por verdad toda información verídica y real, que es 

presentada al público tal y como sucedió. 

4.3 Códigos de Ética 

En el presente apartado se conocerá más sobre el llamado 

código de ética periodística, desde la perspectiva del 

respeto a la vida privada, el secreto profesional, como de 

las instituciones más importantes en Latinoamérica, es la 

                                                 
37 Manuales de la Facultad Católica de Humanidades del Rosario. Temas de ética..p 26,27 
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Felap (Federación Latinoamericana de Periodistas), donde se 

proclama un código  latinoamericano de ética periodística, 

además de presentar diversos códigos tanto en el ámbito 

nacional (El Universal y La Crónica de Hoy) como en el 

internacional (Estados Unidos de América, Colombia, Reino 

Unido, Portugal e Italia), para entender el manejo de la 

ética en el mundo. 

Basado en el texto Los principios internacionales de 

ética profesional en el periodismo,38 podemos observar los 

lineamientos que deben seguir los periodistas para un buen 

manejo de las noticias y las fuentes: 

El Derecho del Pueblo a una Información Verídica 

El pueblo y los individuos tienen derecho a recibir una 

imagen objetiva de la realidad mediante una información 

precisa y global, de igual forma puedan expresarse libremente 

a través de diversos medios de cultura y comunicación. 

La Consagración del Periodista a la Realidad Objetiva 

El deber supremo del periodista es servir la causa del 

derecho a una información verídica y autentica mediante una 

dedicación honesta a la realidad objetiva, mediante una 

exposición responsable de los hechos en su debido contexto, 

destacando sus vinculaciones esenciales y sin causar 

distorsiones, desplegando debidamente la capacidad  creadora 

del periodismo, la forma de ofrecer al público un material 

adecuado que le permita hacerse una idea precisa y global del 

mundo y en el que el origen, la naturaleza y la esencia de 

los acontecimientos, procesos y situaciones sean presentados 

con la mayor objetividad posible. 

                                                 
38 Internet   www.altavista.com 
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La Responsabilidad Social del Periodista 

En el periodismo, la información es entendida como un bien 

social y no como mercancía, lo que implica que el periodista 

comparte responsabilidad por la información transmitida y, 

por consiguiente, responde no  sólo ante los que controlan 

los medios de información sino, a fin de cuentas, ante el 

público en general y sus diversos intereses sociales, por lo 

tanto, la responsabilidad social del periodista exige que 

éste actúe, bajo cualquier circunstancia, en conformidad con 

su conciencia  personal. 

El Respeto de la Vida Privada y de la Dignidad Humana 

Parte integrante de las normas profesionales del periodista 

es el respeto del derecho del individuo a la vida privada y a 

la dignidad humana, en conformidad con las estipulaciones del 

derecho y la reputación de los demás, prohibiendo el libelo39, 

la calumnia, la maledicencia y la difamación. 

La Promoción de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la 

Comunicación 

El periodista opera en el mundo contemporáneo dentro de un 

movimiento hacia nuevas relaciones internacionales en 

general, y un nuevo orden informativo en particular. Este 

nuevo orden, entendido como parte integrante del Nuevo Orden 

Económico Internacional, se orienta a la descolonización y la 

comunicación, tanto a escala nacional como internacional, 

sobre la base de la coexistencia pacífica de los pueblos y el 

respeto pleno de su identidad cultural.  

Existe una declaración de los Principios de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas (Felap)40  y que proclaman: 

 La libertad de prensa la concibe como el derecho de 

nuestros pueblos a ser oportuna y verazmente informados y 

                                                 
39 Libelo  es un escrito sarcástico que denigra a una persona o una obra. 
40 Internet www.altavista.com  "federación latinoamericana de periodistas" (felap) 
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a expresar sus opiniones sin restricciones que las 

impuestas por los mismos intereses de los pueblos 

 Declara que el periodista tiene responsabilidad política e 

ideológica derivada de la naturaleza de su profesión, que 

influye en la conciencia de las masas y que esa 

responsabilidad es insoslayable y constituye la esencia de 

su función.  

Aspectos Sustantivos de la Libertad de Información: Secreto 

Profesional y Derecho a la Privacidad 

Se ha señalado que el secreto profesional es el deber y el 

derecho moral del periodista de no revelar nada que en sí 

mismo deba ser considerado como secreto o que se constituye 

en secreto a causa de la palabra empeñada del periodista de 

no descubrir la fuente de las informaciones recibidas en 

confianza. 

La libertad de información se convierte en una frase retórica 

si alguno de los sujetos del proceso informativo carece de 

las condiciones materiales para garantizar el cometido final 

de la prensa: informar al lector con veracidad y dar cabida a 

la pluralidad.  

De manera colateral al derecho a la información de la 

sociedad civil, directamente o través de los medios de 

comunicación social, existe el derecho a la privacidad de las 

personas.  Por derecho a la privacidad puede entenderse el 

derecho que le asiste a todo individuo a no ser molestado ni 

interferido por persona o ente alguno en el aspecto íntimo de 

su vida.  

4.3.1 Código de Ética Periodística 

La Felap opina que la ética profesional debe ser conquistada 

dentro de la batalla para alcanzar en nuestras naciones un 

periodismo auténticamente libre. 
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 En la certidumbre de que una moral profesional 

coadyuvará a ese objetivo, la Felap proclama el siguiente 

Código Latinoamericano de Ética Periodística: 

 Artículo 1 - El periodismo debe ser un servicio de interés 

colectivo, con funciones eminentemente sociales dirigidas al 

desarrollo integral del individuo y de la comunidad. El 

periodista debe participar activamente en la transformación 

social orientada al perfeccionamiento democrático de la 

sociedad; y consagrar su conciencia y quehacer profesional, 

a promover el respeto a las libertades y a los derechos 

humanos. 

  Artículo 2 - El periodismo debe contribuir al 

fortalecimiento de la paz, la coexistencia, la 

autodeterminación de los pueblos, el desarme, la distensión 

internacional y la comprensión mutua entre  todos los 

pueblos del mundo; luchar por la igualdad de los seres 

humanos sin distinción de raza, opinión, origen, lenguaje, 

religión o nacionalidad. Es un deber ineludible del 

periodista latinoamericano contribuir a la independencia 

económica, política y cultural de nuestras naciones y 

pueblos, y al establecimiento de un Nuevo Orden Económico 

Internacional y de la descolonización de la Información. 

 Artículo 3 - Son además deberes imperativos del periodista: 

 Impulsar, consolidar y defender la libertad de expresión y 

el derecho a la información, entendido éste como el 

derecho que tienen los pueblos a informar y a ser 

informados. 

 Promover las condiciones para el establecimiento del flujo 

libre y equilibrado de las naciones en los niveles 

mundial, regional y nacional. 

 Luchar por un nuevo orden informativo acorde a los 

intereses de los pueblos que sustituya al que actualmente 
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impera en la mayoría de los países de Latinoamérica 

deformando su realidad. 

 Pugnar por la democratización de la información a fin de 

que el periodista ejerza su misión de mediador profesional 

y agente del cambio social y de que la colectividad tenga 

acceso a esa misma información. 

 Rechazar la propaganda de inevitabilidad de la guerra, la 

amenaza y el uso de la fuerza en los conflictos 

internacionales. 

 Artículo 4 - En su labor profesional el periodista adoptará 

los principios de la veracidad y de la ecuanimidad y faltará 

a la ética cuando silencie, falsee o tergiverse los hechos, 

proporcionará al público información sobre el contexto de los 

sucesos y acerca de las opiniones que sobre ellos se emitan a 

fin de que el receptor del mensaje noticioso pueda 

interpretar el origen y la perspectiva de los hechos. En la 

difusión de ideas y opiniones el periodista preconizará41 las 

condiciones para que ellas puedan expresarse democráticamente 

y no sean coartadas por intereses comerciales, publicitarios 

o de otra naturaleza. 

 Artículo 5 - El periodista es responsable por sus 

informaciones y opiniones, aceptará la existencia de los 

derechos de réplica y respetará el secreto relativo a sus 

fuentes. 

 Artículo 6 - El periodista debe ejercer su labor en los 

marcos de la integridad y la dignidad propias de la 

profesión, exigirá respeto a sus creencias, ideas u opiniones 

lo mismo que al material informativo que entrega a sus 

fuentes de trabajo, luchará por el acceso a la toma de 

decisiones en los medios en que trabaje. En el respecto legal 

                                                 
41 Preconizar.-  encominar,  tributar elogios públicamente a una persona o cosa. 
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procurará el establecimiento de estatutos jurídicos que 

consagren los derechos y deberes profesionales. 

 Artículo 7 - Son acciones violatorias de la ética 

periodística: 

 El plagio y el irrespeto a la propiedad intelectual. 

 El soborno, el cohecho y la extorsión. 

 La omisión de información de interés colectivo. 

 La difamación y la injuria. 

 El sensacionalismo. 

 Artículo 8 - Se considera una violación en alto grado de la 

ética profesional la participación o complicidad de 

periodistas en la represión a la prensa y a los trabajadores 

de la información. 

 Artículo 9 - El periodista debe fortalecer la organización y 

la unidad sindical o gremial ahí donde existan y contribuir a 

crearlas donde no las haya y se vinculará al movimiento de la 

clase trabajadora de su país. 

 Artículo 10 - El periodista debe procurar el mejor 

conocimiento y velar por la defensa de los valores nacionales 

especialmente por la lengua como expresión cultural y como 

factor general de las nuevas formas de cultura. 

 Artículo 11 - Es un deber del periodista contribuir a la 

defensa de la naturaleza y denunciar los hechos que generen 

la contaminación y destrucción del ambiente.  

En México como en el resto del mundo, existen diversos 

códigos de ética que permiten a los periodistas (o eso se 

supone debe suceder) mantener un lineamiento sobre la 

veracidad y autenticidad al momento de dar a conocer un 

suceso de gran trascendencia para el público; sin embargo,  

se dan casos donde los intereses personales son más 

importantes o relevantes ya sea para el periodista o los 

involucrados en el acontecimiento y provocan que los códigos 
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sean relegados a un segundo plano, rompiendo así con los 

valores que se promulgan en estos estatutos y que 

supuestamente los medios de comunicación siguen. 

 

4.3.2 Códigos de Ética de El Universal Y La 

Crónica de Hoy 

En estos dos medios de comunicación impresos están bien 

definidos los lineamientos a seguir por  parte de los 

periodistas: 

El Universal42 

Introducción  

La libertad de información y de prensa es un derecho humano 

fundamental, clave para todas las libertades consagradas en 

la Carta de las Naciones Unidas, proclamada en la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre y garantizada por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta 

libertad es salvaguardada en la medida que los medios 

informativos y los periodistas perseveren en el desempeño de 

sus tareas con un elevado sentido de responsabilidad y se 

muestren dispuestos a cumplir, todos los días, con la 

obligación de ser veraces y profundizar en el contenido de 

sus informes e investigaciones. Las normas de conducta 

profesional requieren apego al interés público. La búsqueda 

de ventajas personales y el fomento de cualquier interés 

privado, contrario al bienestar general, por cualquier razón, 

no es compatible con esa conducta profesional. El periodismo 

y los periodistas deben estar al servicio de la verdad, de la 

justicia social, de los derechos humanos, de los ideales de 

mejoramiento de la sociedad y de la paz entre los pueblos. Es 

                                                 
42 El Universal online, México www.eluniversal.com 



 68

deber imperativo del periodista evitar, por todos los medios, 

que se dicten disposiciones que disminuyan, dificulten o 

anulen el ejercicio de la libertad de expresión. En caso de 

estar vigentes leyes o reglamentos de ese carácter, deberá 

pugnar por su derogación. Este Código está basado en el 

principio de que la responsabilidad de asegurar la 

observación justa de la ética profesional reposa en quienes 

se dedican a la profesión en EL UNIVERSAL, y no en los 

gobiernos. Por consiguiente, nada podrá justificar la 

intervención de un gobierno para forzar la observación de las 

obligaciones establecidas en este Código de Ética.  

Propósito  

Este Código define los principios que enmarcan el desempeño 

de todos los integrantes del periódico y tiene la finalidad 

de hacer claros y públicos los compromisos morales de EL 

UNIVERSAL.  

Aplicacion  

La misión esencial de EL UNIVERSAL se expresa, en términos 

básicos, en:  

- Ofrecer diariamente a los lectores la información relevante 

que contribuya al conocimiento de los hechos sustanciales de 

la sociedad humana, de manera que sirva a los fines de una 

convivencia armónica y fructífera entre individuos, grupos y 

naciones. 

- En su desempeño informativo, el diario formará parte de las 

corrientes que en la sociedad mexicana se esfuerzan por 

realizar una tarea crítica y al mismo tiempo propositiva. 

Siempre que obtenga información fundamentada sobre abusos de 

poder, ocurran en el ámbito público o en el privado, el 

diario asumirá resueltamente el compromiso de enterar de 

ellos a la sociedad.  
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1. Independencia  

EL UNIVERSAL debe mantener su independencia para estar libre 

de obligaciones y presiones que obstruyan su capacidad 

periodística. Esta independencia entra en conflicto sobre 

todo en los siguientes casos:  

a) Conflictos de interés. Los reporteros deben evitar 

conflictos reales y aparentes de interés. - Los conflictos 

reales son relaciones y actividades económicas, personales y 

políticas que inhiben o afectan de cualquier manera el 

trabajo periodístico. - Los conflictos aparentes son 

relaciones y transacciones que minan la credibilidad del 

periodista o del diario, creando en la mente de un observador 

justo la creencia de que los intereses privados del reportero 

chocan con las obligaciones periodísticas. - Los reporteros 

con interés en participar en actividades públicas deben 

asegurarse que su actuación no entre en conflicto real o 

aparente con la imparcialidad de su trabajo profesional. - 

Los periodistas no deben estar involucrados en las noticias 

que ellos cubren. - Los periodistas deben prescindir de las 

actividades que puedan comprometer a EL UNIVERSAL, aun en 

situaciones donde ellos no estén implicados directamente en 

la cobertura. Los periodistas de EL UNIVERSAL tienen 

prohibido hacer cualquier tipo de gestión en nombre del 

periódico ante las fuentes para beneficiar asuntos 

particulares de ellos mismos o de terceras personas.  

b) Regalos y compensaciones. Los reporteros no deben aceptar 

favores o regalos, ayuda económica, subsidios o viajes 

gratuitos, facilidades de hospedaje, descuentos especiales, 

boletos para eventos deportivos o de entretenimiento u otros 

beneficios provenientes de fuentes noticiosas u 

organizaciones que el periódico pueda cubrir. Los artículos 
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de valor nominal relevante deberán ser regresados, en apego a 

la normatividad que regula estos casos.  

c) Gastos. Los gastos derivados de la cobertura de noticias 

deberán ser asumidos por el mismo diario.  

2. Honestidad 

La honestidad habla directamente de la credibilidad de un 

diario. Estas son algunas de las desviaciones en la materia:  

- No es válido emplear de manera ilegítima la información 

recabada por colegas u otros profesionistas. Los lectores 

pueden confiar en que lo publicado en el periódico es trabajo 

del autor, a menos que la propia nota indique lo contrario. 

- Prácticas irregulares. Las prácticas de engaño, trucos, 

hacerse pasar por otra persona y el uso de grabadoras o 

cámaras escondidas durante el trabajo de los reporteros 

pueden minar seriamente la credibilidad y confianza en el 

diario. Estas prácticas están fuera de las fronteras del 

comportamiento periodístico generalmente aceptado. Un 

periodista de EL UNIVERSAL deberá notificar inmediatamente a 

su editor responsable que se ha generado una información con 

estas características. El editor debe evaluar la importancia 

pública de la información obtenida de tal manera y considerar 

alternativas para obtener el mismo material por vías 

regulares. En todo caso, recabará la autorización del más 

alto nivel editorial antes de publicar el material 

correspondiente.  

- Los periodistas de EL UNIVERSAL no grabarán declaraciones 

sin el consentimiento expreso de quienes son entrevistados.  

- Confusión entre noticia y opinión. Los espacios de opinión 

deben estar claramente diferenciados, como distinción de las 

noticias, de manera que fácilmente sean reconocidos.  

-Uso de encuestas. Los datos estadísticos derivados de las 

encuestas y estudios son especialmente susceptibles a la mala 
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interpretación y al mal uso. Al respecto, es conveniente 

detallar lo siguiente: a) Informaciones publicadas en EL 

UNIVERSAL deben distinguir con claridad entre las encuestas 

que observan una metodología científica y los estudios no 

científicos, como las entrevistas de personas en las calles, 

cartas o llamadas, que deben ser reportadas en términos 

estadísticos. Esto debe hacerse de manera que sea 

comprensible para el lector.  

- En el uso de estudios no científicos, la manera en que son 

realizados y sus limitaciones deben ser claramente 

explicados. La naturaleza de la muestra seleccionada y el 

margen de error deben ser publicados.  

- Estudios que no cumplan los niveles científicos mínimos de 

validez y confiabilidad no deben ser identificados con el 

lenguaje propio de las encuestas científicas.  

- Gran precaución debe usarse en el empleo de encuestas 

científicas para dirigir preguntas sustanciales de política 

pública o para describir la popularidad o tasa de aprobación 

de funcionarios. b) Encabezados y gráficas. Un cuidado 

especial debe tenerse con los títulos y representaciones 

gráficas de datos científicos y no científicos, para evitar 

confusión o mala interpretación.  

3. Equilibrio  

El equilibrio requiere la presentación de hechos relevantes 

sin distorsiones y en su debido contexto. Son elementos de 

éste, entre otros: 

a) Imparcialidad. Las informaciones publicadas por el diario 

deben estar guiadas por un criterio abierto y sin prejuicios.  

b) Contexto. Las noticias deben ser presentadas en un 

contexto histórico suficiente y objetivo para asegurar que se 

comunica una información sustanciosa y justa. Las notas deben 

estar libres de la distorsión que pueda crearse por omisión, 
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énfasis inapropiado o selección dolosa de los hechos 

expuestos.  

c) Puntos de vista opuestos. Los periodistas de EL UNIVERSAL 

deberán convertir en una práctica de aplicación constante la 

de recabar los puntos de vista de los actores en un debate, 

conflicto o pugna. Cuando una de las partes se niegue a 

definir su postura, o resulte para el reportero imposible 

recabarla, el diario lo hará del conocimiento de sus 

lectores.  

d) Oportunidad de réplica. Al consignar cualquier declaración 

que pueda perjudicar la reputación de un individuo o grupo, 

aquellos afectados deben tener la oportunidad de dar a 

conocer con brevedad su postura. El periódico debe definir 

los casos en que se dará al autor de la nota aclarada o 

desmentida, la oportunidad de una réplica, que deberá ser 

expresada en términos respetuosos.  

e) Seguimiento. Una vez que una información es presentada, 

deberá darse atención a su seguimiento, a partir de criterios 

periodísticos y de justicia. El resultado de este seguimiento 

debe ser igualmente publicado, de acuerdo con su relevancia  

4. Respeto  

El periódico debe tratar con respeto a todas las personas, a 

los organismos públicos y privados y a las comunidades 

(religiosas, étnicas, etc.). Estos son algunos mecanismos que 

fortalecen ese respeto:  

a) Privacidad. Un alto respeto a la privacidad personal es 

esencial. Los periodistas de EL UNIVERSAL deben conocer que 

los ciudadanos ordinarios tienen mayor derecho a ella que las 

figuras públicas. Igualmente, comprender el peligro que para 

la privacidad individual y pérdida de credibilidad representa 

la publicación de detalles íntimos acerca de los ciudadanos 

ordinarios.  
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b) Figuras públicas. Aquellos que desarrollan una función 

pública también tienen derecho a la privacidad. Sin embargo, 

ello está limitado por el grado en el cual su conducta se 

refleje en la vida pública y el nivel en que ellos 

voluntariamente conducen sus vidas privadas a la luz pública.  

c) Buen gusto. El diario debe observar altos parámetros de 

buen gusto comúnmente aceptado y ser respetuoso de los 

valores comunitarios. El lenguaje obsceno puede ser publicado 

sólo cuando sea esencial para una nota significativa. 

Fotografías ofensivas o que violenten la vida privada deben 

tener el suficiente valor periodístico para sobrepasar las 

objeciones potenciales del público y el daño a los individuos 

retratados.  

d) Consideración. Los periodistas y el periódico deben tratar 

a las fuentes noticiosas y sujetos con consideración. Los 

reporteros deben ser especialmente cuidadosos con las fuentes 

noticiosas en tiempos de aflicción, pérdida personal o agobio 

emocional extremo. Cuidado particular debe observarse también 

con aquellos que no están acostumbrados a tratar con la 

prensa. El peligro de excesos es particularmente agudo cuando 

se trata de menores de edad.  

5. Responsabilidad  

EL UNIVERSAL tiene la obligación de asegurar que el trabajo 

de sus periodistas refleje los valores en los cuales están 

basados estos principios. Ello implica la necesidad de 

reclutar personal de alta calidad, proveer capacitación 

adecuada y fortalecer la observancia de criterios 

periodísticos específicos.  

- Responsabilidad. El periódico tiene la responsabilidad de 

permanecer accesible a los lectores y explicar sus decisiones 

periodísticas y procesos. El diario debe dar a conocer al 

público sus criterios y políticas. EL UNIVERSAL debe ofrecer 
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un foro para una amplia variedad de opiniones y puntos de 

vista políticos.  

- Error. EL UNIVERSAL tiene la responsabilidad de corregir 

todos los errores importantes de los hechos presentados y 

clarificar los de omisión y contexto. Todos los señalamientos 

sobre errores deben ser investigados y resolverse a la 

brevedad.  

6. Hechos  

EL UNIVERSAL se compromete al reporte veraz de los hechos. 

Nunca publicará con conocimiento, información falsa. EL 

UNIVERSAL usará mecanismos que garanticen en lo posible no 

incurrir en error. Ello incluirá la verificación sistemática 

de los hechos y declaraciones, y la corroboración de 

información crítica. EL UNIVERSAL evitará el descuido, 

prejuicio y distorsión (mediante su énfasis u omisión) en 

todas las notas, reportajes, encabezados y subtítulos.  

7. Declaraciones  

La reproducción de declaraciones debe corresponder 

escrupulosamente a lo expuesto por los informantes y reflejar 

el contexto en que fueron emitidas.  

- Alteración. Se considera que una declaración puede ser 

modificada dentro de las siguientes circunstancias limitadas:  

a) Corregir la gramática que puede hacer la declaración 

confusa o presentar al entrevistado como incoherente.  

b) Evitar el vocabulario que no sea esencial en la nota.  

- Secuencia. En la utilización de declaraciones en una 

diferente secuencia en la cual fueron hechas, los periodistas 

de EL UNIVERSAL deben estar seguros de que el cambio en el 

orden, en busca del mayor interés del lector, no altera el 

significado o crea una mala interpretación.  
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8. Fotografías y Graficas  

Las fotografías y gráficas deben ser fieles representaciones 

de la realidad.  

- Realces técnicos. Es permisible usar realces técnicos sólo 

cuando el trabajo resultante esté apegado a la realidad de la 

escena o situación presentada.  

- Alteración o manipulación. El contenido real de una 

fotografía no debe ser alterado o manipulado, excepto para 

propósitos ilustrativos, caso en el cual la impresión debe 

indicar claramente que ha sido modificada.  

9. Fuentes Confidenciales  

El uso de fuentes confidenciales queda reservado para casos 

extraordinarios. Antes de publicar una información de esta 

naturaleza, los reporteros de EL UNIVERSAL se empeñarán, por 

todos los medios a su alcance, en obtenerla a través de una 

fuente identificable. - Cuando una fuente deba permanecer sin 

identificar, el diario explicará las razones a los lectores. 

- El editor responsable debe conocer la identidad de la 

fuente antes de la publicación. El reportero informará de 

inmediato a su editor responsable sobre tal identidad.  

10. Cumplimiento De Palabra  

Los periodistas de EL UNIVERSAL no harán compromisos sobre la 

publicación de materiales. Los reporteros son responsables de 

asegurarse de que los acuerdos establecidos ante las fuentes 

sean claros, precisos y comprensibles para todos los 

implicados. - Si un reportero detecta que existe en la fuente 

duda sobre si la información que está proporcionando puede 

ser utilizada para su publicación ("on the record"), a menos 

que se acuerde explícitamente de otra manera, debe informar a 

la misma fuente de este hecho a la brevedad posible.  
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11. Publicidad  

La credibilidad del periódico y su viabilidad periodística y 

económica depende de la clara separación de noticias y 

publicidad.  

a) La cobertura de informaciones y la publicación de los 

materiales no estará sujeta a criterios de publicidad.  

b) El material producido fuera de la Redacción con fines de 

promoción (gacetillas) debe ser claramente identificado y 

presentado de tal manera que permita al lector distinguirlo 

de las noticias.  

12. Concursos y Premios  

Las notas, fotografías y cartones no deben publicarse con el 

propósito de participar en concursos. Debe evitarse la 

participación del periódico en certámenes meramente 

comerciales, publicitarios o aquellos que signifiquen 

desprestigio para el diario 

 

Código de Ética de La Crónica de Hoy43 
La Crónica de Hoy expresa aquí el código ético que rige su 

funcionamiento  

CRONICA es un diario independiente, de información general. 

Su finalidad es proporcionar a la sociedad contenidos 

informativos, de entretenimiento y orientación, completos y 

de calidad.  

CRONICA defiende el estado de derecho como la única vía para 

una convivencia pacífica y civilizada.  

                                                 
43 www.lacronicadehoy.com.mx 
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CRONICA toma partido por la racionalidad en la economía y la 

política, apoya la legalidad democrática y promueve la 

justicia social.  

CRONICA proporciona información para el ejercicio enterado de 

la democracia, para el fomento de las libertades ciudadanas, 

para el respeto a los derechos humanos, para la promoción del 

desarrollo económico, la justicia y la solidaridad social.  

CRONICA no se refleja en los puntos de referencia ideológicos 

y políticos que privaron desde la guerra fría y que han 

desaparecido. Ante ello, mantiene una actitud de 

independencia y apartidismo.  

CRONICA asume un profundo y moderno compromiso con la verdad. 

Por ello, se propone ser deliberadamente crítico con la 

simulación política, intelectual y moral.  

CRONICA busca, de manera activa y responsable, reflejar la 

realidad, sin aceptar condicionamientos de parte de ningún 

grupo político, económico o de interés y sin favorecer a 

nadie en particular.  

CRONICA asume e impulsa una nueva relación entre los medios 

de comunicación, los poderes políticos y económicos y la 

sociedad; privilegia, sin colusiones, su relación con esta 

última, a la que sirve y a la cual refleja.  

CRONICA se debe, en primer lugar, a sus lectores. Considera 

que su fortaleza como medio de comunicación depende de su 

capacidad para despertar entre ellos un interés continuo y 

creciente.  

Es imposible hablar de democracia si la prensa no tiene las 

garantías suficientes para ejercer su labor con toda 

libertad. Esta tiene que expresarse de manera transparente, 

sin utilizar su nombre abusivamente, en defensa, no del 

interés de los lectores, sino de los propios medios.  
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La libertad de información es un derecho esencial del ser 

humano. Es inatacable e innegociable. Es una libertad que se 

ejerce con cuidado y responsabilidad, pero sin admitir 

censura. La libertad de información es derecho del lector, de 

quien el periodista y el periódico fungen como mediadores. 

Cumplir fielmente con esa libertad, obliga a tener pautas de 

conducta como las que se establecen en este. 

Código  

Principios  

CRONICA se debe a sus lectores, no a los intereses de grupos 

empresariales, políticos o de la propia empresa editora.  

Por lo tanto, busca asegurar que la información recibida por 

el lector sea completa. Una información completa no es la que 

brinda toda la información en absoluto, sino la que es 

relevante, de interés y está apegada a los hechos. Esto 

implica estimular al lector, no necesariamente complacerlo o 

reforzar sus ideas o prejuicios.  

El objetivo de CRONICA es ofrecer materiales informativamente 

sustanciosos, presentados con claridad y sencillez.  

CRONICA distingue claramente las noticias de los rumores, y 

no da el mismo valor a los hechos comprobados que a las 

versiones o a las noticias sin confirmar. Por lo tanto, 

siempre busca corroborar los datos antes de dar a conocer 

cualquier noticia y sólo en aquellas ocasiones excepcionales 

en que, si bien estos no son comprobables, resultan de gran 

interés general, publicará versiones o noticias sin 

confirmar, haciendo énfasis en el carácter parcial de esa 

información.  

Cualquier señalamiento acusatorio derivado de un reportaje de 

CRONICA debe estar sustentado en documentos o en otros 

elementos plenamente comprobables.  
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Análogamente, cuando se recoge una declaración, toda cita o 

reproducción literal va entrecomillada. Toda interpretación 

de una declaración o frase, debe estar acompañada por la 

expresión textual en la que se basa dicha interpretación.  

Toda persona tiene derecho de réplica cuando considera que se 

han lanzado cargos infundados contra su reputación 

profesional o moral; CRONICA reproducirá las aclaraciones de 

los interesados cuando esto suceda.  

 

Código de Ética de Uno Mas Uno44 

Nuestro compromiso 

Somos consecuencia de una crisis nacional que también afectó 

al periodismo de modo grave. Es palmario que con lo 

acontecido el 8 de julio de 1976, cuando el sostén jurídico 

del viejo Excélsior fue arrancado e interrumpido su bien 

hacer profesional, se dio el primer síntoma, lña primera 

advertencia de los males que sobrevendrían enseguida, entre 

los cuales fue más dañino, por originar a los demás, al que 

deslavó los residuos de la confianza colectiva e hizo surgir 

esa confusión que impedía distinguir entre lo cierto y lo 

falso y condujo a la comisión de actos antisociales, en 

perjuicio no muy retardado para los propios autores que 

ilusamente pretendieron sustraerse del destino de todos. 

 Cuando al llegar a su término el pasado gobierno, nos 

constituimos en la cooperativa de periodistas que dio vida a  

la editorial que publica nuestro diario, respondimos a una 

confianza racional, no sólo en nuestra vocación y aptitudes: 

confianza en un país que requiere información y acepta la 

crítica. 

                                                 
44 www.unomasuno.com.mx/orígenes 
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 Ahora, como diario, reiteramos el propósito de asumir 

una actitud antimonologante. Intentamos participar en una 

sociedad integra en sus divergencias. 

 Creemos que la armonía social es posible si se valoriza, 

aunque fuere por interés pragmático, la primordial 

contribución de los trabajadores al bienestar común. Propone 

esta posibilidad la Constitución, instrumento de derecho para 

establecer la justicia: idea  que implica la renovación de la 

sociedad mexicana mediante un régimen de relaciones 

equitativas entre los mexicanos. 

 Somos nacionalistas sobre esa sustentación: una nación 

que no se integra sin que su composición política y económica 

diversa sea óbice, no será capaz de mantener sus convicciones 

constitucionales ni logrará detener sus derechos frente a las 

ofensivas del exterior. Y sólo esa esencial unidad nacional 

permitirá a nuestro pueblo y a nuestro gobierno asociarse  a 

pueblos y gobierno históricamente afines. 

 En la tarea cotidiana del periodismo hemos de sostener 

estos principios, con la utilización de datos y hechos que 

deberán ser reales, indiscutiblemente reales, para que nos 

merezcan validez. 

 Este es el compromiso de uno mas uno al nacer hoy. 

 Matutino con formato tabloide, unomásuno nació como la 

novena opción entre los lectores capitalinos. “Somos 

consecuencia de un a crisis nacional que también afectó al 

periodismo de modo grave”, según el editorial de la edición 

número uno. 

 Desde entonces, por el peso de sus columnistas, la 

visión de sus articulistas, la calidad de sus informaciones y 

la innovación de su filosofía y su formato y el uso del 

lenguaje total, unomásuno  ha sido calificado como el diario 

innovador por excelencia. 
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4.3.3 CÓDIGOS DE ÉTICA INTERNACIONAL 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA45 

Códigos de Ética de los Medios de Información  

Por Robert Steele y Jay Black Republicado con permiso de 

American Editor {*1999 American Society of Newspaper Editor} 

Los códigos de ética pueden ayudar al personal de las 

salas de redacción a tomar decisiones acertadas y crear 

credibilidad periodística en los muchos problemas éticos que 

encuentran en su trabajo. La Sociedad Norteamericana de 

Redactores de Periódicos (ASNE) encargó a dos de los 

principales expertos en ética de los medios informativos que 

analizaran 33 de los actuales códigos de ética establecidos 

por su Comité de Ética y Valores. La meta era destacar los 

aspectos más comunes y útiles de estos documentos con el fin 

de ayudar a los redactores a evaluar su propio código de 

ética, si lo tienen, o ayudarlos a crear uno, si desearan 

hacerlo. 

La formulación de códigos implica que los redactores y 

periodistas toman en serio las cuestiones de ética. El 

proceso de formular y reformular y debatir y poner en 

práctica los códigos, de por sí tiene gran valor terapéutico. 

Mejor aún, los periódicos que tienen principios y valores 

declarados claramente enunciados, combinados con una gran 

pericia en la toma de decisiones éticas, pueden servir mejor 

a sus lectores y los intereses del público. En ello radica la 

conexión esencial con la credibilidad. 

No es de sorprender que los 33 códigos de ética 

ofrecidos por los periódicos afiliados a la ASNE incluyan una 

gran gama de planteamientos para tratar los dilemas morales. 

Algunos hacen hincapié en tradiciones de larga data y otros 

                                                 
45 La ética en los medios de Información, Cuestiones Mundiales, abril 2001 
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se aventuran en el impacto de las nuevas tecnologías del 

nuevo siglo. 

La mayoría de los códigos consisten en largas listas de 

lo que "se debe y lo que no se debe hacer", ocasionalmente 

salpicadas con algún elemento del proceso de toma de 

decisiones. Algunos adoptan una postura decididamente 

amistosa, y su lectura da la idea de conversaciones entre 

colegas que respetan sus respectivas búsquedas de excelencia. 

Otros son mucho más negativos en su tono, y están llenos de 

"no harás esto y aquello" e infundidos de un tono 

paternalista que implica que los reporteros están inclinados 

a salirse con la suya en todo lo que los códigos no prohibían 

específicamente. 

El tema más popular en estos códigos es el conflicto de 

intereses, que incluye cuestiones que abarcan desde aceptar 

regalos y viajes pagados con fondos públicos hasta 

involucrarse en la política y la actividad comunitaria. 

Aproximadamente una mitad de los códigos que hemos examinado 

trata de temas relacionados con las fuentes de información y 

asuntos de manipulación de fotografías. Un número menor se 

ocupa de las correcciones y el plagio. 

En muchos de los códigos no se mencionan ni se discuten 

las normas sobre la vida privada, el engaño, la 

identificación de sospechosos juveniles y el estereotipar 

racialmente a las personas. Uno de cada cinco códigos aborda 

el tema de las tensiones que existen entre los departamentos 

de redacción y de publicidad. Muchos códigos ignoran el tema 

de la aplicación de las normas. 

Estos 33 códigos varían también grandemente en lo que se 

refiere a su extensión. El del Daily Press de Newport News, 

Virginia, tiene aproximadamente 8.000 palabras, mientras que 
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el de The Arizona Republic, de Phoenix, entre otros, consta 

apenas de 500 palabras. 

Esta no fue una muestra al azar, puesto que se trata de 

aportes voluntarios en respuesta a un llamado general. Sin 

embargo, estos códigos reflejan las varias maneras en que los 

periódicos norteamericanos abordan las cuestiones de ética. 

Al examinar estos 33 códigos, nos encontramos con que los 

códigos de ética periodística, igual que aquéllos de la 

mayoría de las instituciones profesionales, tratan de cumplir 

por lo menos dos funciones importantes: las relaciones 

públicas y la educación. Un buen código periodístico fomenta 

pensamientos y conducta éticos en el periódico, señala a los 

nuevos integrantes dónde se encuentran los obstáculos y les 

recuerda a los de mayor antigüedad los valores y las normas 

de la sala de redacción. Justifica asimismo las actividades 

de los periodistas ante el público en general, especialmente 

en épocas de menor credibilidad y mayor escrutinio público. 

Estas funciones frecuentemente se reflejan en los preámbulos 

de los códigos. A continuación algunos fragmentos y ejemplos 

de los 33 códigos presentados para examen. 

 

Relaciones Públicas 

Estos son buenos ejemplos de códigos sensibles a las 

relaciones públicas: 

El código del periódico The News & Observer, de Raleigh, 

Carolina del Norte, declara: 

Para que The News & Observer sea la fuente principal de 

noticias e información en la región, debemos tener la 

confianza de nuestros lectores. Los lectores deben saber que 

el periódico que llega todos los días a sus casas es para 

servirles a ellos y no a políticos de cierta afiliación o a 

grupos de intereses especiales. Esto nos obliga a nosotros, 
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los redactores, reporteros, editores, investigadores de 

noticias, fotógrafos, diseñadores, artistas gráficos y 

personal de apoyo a evitar los conflictos de intereses y 

hasta la apariencia de tales conflictos. 

Un código periodístico que procura recordar elocuentemente 

a su personal sobre la ética en la toma de decisiones, con un 

ojo en la imagen pública, es el del Orlando Sentinel, de la 

Florida, que declara: 

"Defendemos los valores periodísticos de verdad, 

honestidad, valor, imparcialidad, compasión, equilibrio, 

independencia, credibilidad y diversidad. 

Procuramos la verdad y la reportamos tan plenamente como 

podemos, bajo las presiones de plazo para la impresión, y 

tratamos de proveer reportajes claros, concisos y 

completos. 

Buscamos y diseminamos perspectivas que rivalizan, sin 

influencias indebidas de quienes harían uso de su poder o 

posición. 

Procuramos dar voz a los que no la tienen. 

Procuramos tratar a nuestras fuentes, sujetos y colegas, 

como personas que merecen nuestro respeto, no solamente 

como medios de satisfacer nuestros propósitos 

periodísticos. 

Procuramos informar a nuestros lectores y reflejar 

imparcialmente toda nuestra comunidad. 

Nuestra primera obligación es hacia nuestra credibilidad -

- es decir, hacia el público en general y no hacia alguna 

otra persona, empresa comercial o interés especial. Los 

empleados deben evitar cualquier actividad que menoscabe 

su integridad o perjudique la confianza que los lectores 

tienen en nosotros". 
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CONFLICTOS DE INTERESES 

Tal como se ha indicado anteriormente, los conflictos de 

intereses, incluso las cuestiones de independencia y conducta 

personal, son el elemento más popular de los códigos que se 

examinaron. 

 Solo uno de los 33 periódicos no abordó este tema -- 

una cuarta parte de los códigos trata exclusivamente de temas 

de conflictos de intereses sin prestar atención alguna a 

ningún otro tema. El San Francisco Chronicle (de California) 

se ocupa de muchas cuestiones periodísticas en su declaración 

de 2.000 palabras sobre la "obtención ética de noticias", 

pero no aborda el tema de los conflictos de intereses. 

El segundo elemento más común de los códigos examinados 

es el de las fuentes de noticias. De los 33 códigos, 

dieciocho tratan sobre cuestiones pertinentes a las 

relaciones entre las fuentes y los reporteros, y en una forma 

u otra sobre los acuerdos de no revelar la fuente. Algunos 

periódicos tratan este tema en unas pocas frases, y otros 

dedican varias páginas de sus normas a este asunto. 

Es interesante señalar que aproximadamente la mitad de 

estos 33 códigos incluyen el tema de la manipulación y 

alteración de fotografías. Hace una década, este tema no se 

habría tratado en la mayoría de los códigos periodísticos. 

Quizás sorprenda que menos de la mitad de los 33 códigos 

examinados abordan el tema de las correcciones. Solamente 13 

de los 33 códigos incluyen algo acerca del plagio. 

Las cuestiones de engaño y tergiversación se incluyen aun con 

menos frecuencia. Sólo 11 de los 33 códigos prestan alguna 

atención al tema. Si bien varios de los códigos abordan 

extensamente las cuestiones de información de tipo personal y 

establecen pautas para la obtención de noticias, solamente 

una cuarta parte de ellos abordan el tema. Aproximadamente, 
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el mismo porcentaje de los códigos trata del manejo de 

declaraciones textuales y cuestiones de invenciones y 

mentiras sobre personajes o conversaciones. Sólo cuatro de 

los códigos incluyen pautas para uno de los difíciles 

problemas que los periódicos encaran estos días: la de 

revelar la identidad de sospechosos, y particularmente de 

sospechosos juveniles. 

 

VALORES IMPERECEDEROS 

No cabe duda que estos códigos prestan considerable atención 

a los principios fundamentales del periodismo y los valores 

imperecederos. He aquí algunos de los mejores ejemplos: 

El Journal News de White Plains, Nueva York, (anteriormente 

Gannett Suburban Newspapers) incluye lo siguiente en su 

sección sobre la imparcialidad: 

"Las alegaciones en contra de una persona muchas veces 

requieren una respuesta. Si no se puede hablar con la 

persona, hay que indicarlo, pero sólo después de haber 

hecho un serio esfuerzo para hablar con ella. De ser 

posible, considérese demorar la publicación para localizar 

a la otra parte; si esto no fuera posible, considérese 

proseguir con los intentos de localizar a la persona para 

insertar información en una edición futura o en un 

artículo de seguimiento. Si se ha demorado la publicación 

de un artículo, debe considerarse hacer un esfuerzo 

adicional para entrevistar a las personas que no pudieron 

ser entrevistadas en al momento de redactarse el 

artículo". 
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NUEVA TECNOLOGÍA 

El Journal Gazette (de Fort Wayne, Indiana) es uno de los 

pocos periódicos que incluso abordó el tema de la Internet en 

su política sobre la ética: 

"Aplique nuestras elevadas normas de exactitud y 

atribución a todo lo que encuentre al usar los servicios 

electrónicos. Debe cerciorarse de que la comunicación sea 

genuina y la información sea exacta antes de utilizarla en 

un artículo". 

El News & Observer de Raleigh también trata cuestiones de 

ética en el uso de la Internet. Su sección sobre plagio dice: 

"No presente las ideas o los escritos de otros, diciendo 

que son suyos. Con la propagación de la Internet, tenemos 

más acceso a más información de un mayor número de 

fuentes, pero debemos resistir la tentación de usarla sin 

atribución. Esta norma es sencilla, y es segura: No lo 

haga". 

Fuentes de Información y Reporteros 

El código del San Francisco Chronicle ofrece uno de los 

planteamientos más claros sobre el tema siempre espinoso de 

cómo tratar las fuentes de información que desean que su 

intervención sea confidencial. En parte, dice: 

"Un reportero que promete a una fuente no revelar la 

identidad de la misma no debe violar esa promesa. Si el 

redactor solicita del reportero la identidad de una fuente 

de información, el reportero debe informarle a esa persona 

sobre la solicitud del redactor. Si la persona no desea 

divulgar su identidad al redactor, entonces el reportero y 

el redactor deben decidir si utilizarán o no la 

información aun cuando la identidad de la persona siga 

siendo conocida solamente por el reportero". 
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Independencia de Redacción 

El Kansas City Star (de Missouri) es uno de los pocos 

periódicos que abordan el tema de las tensiones que pueden 

existir entre las funciones de las partes de redacción y 

comercial del periódico. En su código de ética, en la sección 

sobre los conflictos de intereses, la norma dice: 

"Mantenga una línea divisoria clara entre la publicidad y las 

noticias. Somos especialmente vulnerables a las amenazas de 

que nos quitarán los anuncios si no publicamos artículos 

positivos. En los casos de secciones especiales producidas 

por el departamento de redacción, los redactores serán los 

únicos en ejercer su juicio en cuanto al contenido". 

La norma sobre ética en la sala de redacción del Statesman 

Journal, de Salem, Oregon, tiene algo que decir sobre la 

independencia periodística en una época de nuevas maneras de 

informar y nuevas conexiones con la comunidad. 

"Debe tenerse cuidado cuando se coopera con las autoridades y 

otras instituciones en proyectos periodísticos públicos. 

Muchas veces, estos esfuerzos son de mérito y son de interés 

de los lectores. Pero también pueden comprometer nuestra 

independencia". 

Cuestiones de Diversidad e Identificación Racial 

Una de las dificultades mayores que enfrentan los 

periódicos es tratar las cuestiones de diversidad, inclusive 

el uso de la raza como identificador en artículos y asuntos 

de estereotipado racial. Sólo cinco de los 33 diarios abordan 

este tema en sus códigos. 

El Journal News de White Plains adopta una postura más 

detallada en sus "Normas de Conducta Profesional" para nuevos 

empleados: 

"No describa a una persona por su raza, religión o 

antecedentes étnicos a menos que sea pertinente para el 
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artículo. No cite chistes ni calumnias de naturaleza racial, 

étnica o religiosa excepto cuando sean esenciales para el 

artículo (raramente lo serán). 

En descripciones de sospechosos de delitos, no use 

caracterizaciones raciales o étnicas a menos que sean parte 

de una descripción bastante completa de un sospechoso 

fugitivo, la que podría ser razonablemente útil para que el 

público ayude a la policía. 

Sea especialmente sensible a los matices en el uso de 

cualesquiera referencias que podrían insultar a un grupo 

minoritario. Si existen alternativas inofensivas, úselas. 

Los artículos, ilustraciones y fotografías deben 

corresponder a la corriente principal, es decir, debe hacerse 

un esfuerzo para incluir de forma rutinaria representaciones 

minoritarias de modo que nuestros reportajes reflejen de 

manera más exacta la composición de las comunidades sobre las 

que informamos. 

Tenga cuidado de no mostrar estereotipos raciales en las 

fotografías". 

Aplicación de las Normas 

De los 33 códigos presentados por los periodistas 

asociados a la ASNE, muchos no abordan el tema de la 

aplicación de las normas. Los que lo hacen lo abordan 

generalmente de manera breve y generalizada. Muchos de los 

códigos contienen alguna referencia al hecho de que ningún 

código puede anticipar todos los problemas, y sugieren la 

necesidad de consultar a supervisores cuando ocurre un 

problema. Sin embargo, pocos son los que explican 

detalladamente un proceso sistemático para ventilar una 

querella o resolver un conflicto. 



 90

El código de ética del diario The Dallas Morning News 

(Texas) declara meramente que "violar algunas de las normas 

podría resultar en medidas disciplinarias o en el despido". 

El News Journal de Wilmington, Delaware, es el que más 

se extiende en cuanto a la observación de su código. Incluye 

siete puntos específicos, uno de los cuales se refiere a un 

concepto de cumplimiento voluntario del código: "Los miembros 

del personal tienen la obligación de informar al supervisor o 

al director sobre cualquier infracción de este código". 

Códigos y Credibilidad 

Si bien los 33 códigos examinados generalmente abordan 

las normas específicas de conducta personal en términos 

negativos de "No haga esto o aquello", aproximadamente la 

mitad de ellos utiliza términos positivos para enunciar 

claramente las funciones de los periodistas, sus obligaciones 

morales y responsabilidades profesionales. 

El tono de advertencia con el que se hace hincapié en 

las restricciones, comparado con el tono de aprobación con el 

que se subrayan las obligaciones y responsabilidades, puede 

proteger de alguna forma al periódico, pero lo hace 

vulnerable en otras. Solamente podemos inferir, al leer los 

códigos, cuántas salas de redacción tienen un proceso 

eficiente para la toma de decisiones. Pero si nuestra 

interpretación es correcta, parece que en la mayoría de estas 

salas de redacción, por lo menos en lo que respecta a los 

temas abordados en estos códigos, la solución de los dilemas 

éticos radica mucho más en el acatamiento a un libro de 

reglamentos y la voz de los supervisores y menos en el 

razonamiento crítico, la discusión con colegas y protocolos 

efectivos para la toma de decisiones. 

A los que se ocupan de la ciencia de la ética les gusta 

decir que la confianza en los códigos es la mitad del camino 
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entre la devoción a los instintos fundamentales y la 

aplicación de una reflexión o razonamiento éticos. En 

realidad, la obediencia ciega a las reglas codificadas está 

más o menos a la par de la obediencia ciega a la autoridad o 

la tradición que no se cuestiona. En el mejor de los casos, 

los códigos nos apartan del comportamiento dogmático y nos 

llevan a un comportamiento razonado basado en la sabiduría 

eterna. Los códigos no son el remedio para todos los dilemas 

éticos en las noticias ni en ningún otro negocio, tampoco son 

la solución de las crisis de credibilidad. 

Tal como decimos en Quill, la revista oficial de la 

Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ), después de que 

la SPJ modificó su código en 1996: Los códigos cuidadosamente 

redactados destacan y anticipan los dilemas éticos para que 

no tengamos que reinventar un proceso de toma de decisiones 

cada vez que enfrentamos un nuevo dilema; nos inspiran en lo 

que respecta a nuestras funciones y responsabilidades únicas; 

hacen que todos seamos guardianes de los valores y la 

conducta de nuestra profesión, y nos inspiran a emular lo 

mejor de nuestra profesión; promueven la toma de decisiones 

anticipada y preparada, antes de que nuestra decisión llegue 

al público. 

 

REINO UNIDO (A)46 

Código de Conducta de la Prensa 

Se ha encargado a la Comisión de Reclamaciones a la 

Prensa (PCC, por sus siglas en inglés) la aplicación del 

siguiente Código de Conducta elaborado por el sector de 

diarios y publicaciones periódicas. 

                                                 
46 Revista Mexicana de Comunicación, Fundación Manuel Buendía 



 92

Todos los miembros de la prensa tienen la obligación de 

mantener los estándares éticos y profesionales más altos 

posibles. Al hacerlo, tendrán en consideración las 

disposiciones de este Código de Conducta y la salvaguarda del 

derecho público a la información. 

Los directores son responsables de las acciones de los 

periodistas contratados en sus publicaciones. En la medida de 

lo posible, deberán también asegurarse de que el material que 

acepten  de terceras personas –no miembros de su personal – 

sea obtenido de acuerdo con lo establecido en el presente 

Código. 

A la par que se reconoce que lo anterior conlleva un 

elemento sustancial de autocontrol, el Código está concebido 

para que sea aceptable en el marco del sistema de 

autorregulación. Por tanto es aplicable en su espíritu y en 

su letra. Cualquier publicación periódica criticada por la 

PCC sobre las bases de cualquiera de las cláusulas expuestas 

a continuación, deberá difundir la sentencia correspondiente 

en su totalidad y resaltándola debidamente. 

I. Exactitud 

1. Los diarios y periódicos deberán evitar la publicación 

de material inexacto, equívoco o distorsionante. 

2. Cuando se reconozca haber publicado información 

inexacta,  equívoca o distorsionada de importancia, se 

deberá corregir con prontitud y con la debida preeminencia.  

3. Cuando sea lo indicado, se publicará una disculpa. 

4. Los diarios y periódicos deberán informar imparcial y 

exactamente sobre cualquier acción de difamación en la que 

hayan incurrido. 
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II. Oportunidad de réplica 

Cuando personas u organizaciones soliciten – con motivos 

razonables – justa oportunidad de réplica por inexactitudes, 

se les deberá conceder. 

III. Comentarios, conjeturas y hechos 

Aunque los diarios tienen libertad para ser partidistas, 

deberán distinguir con claridad entre lo que son comentarios, 

conjeturas y hechos. 

IV. Intimidad 

Las investigaciones e intrusiones a la vida privada de 

personas sin su consentimiento, no son aceptables en general, 

y su publicación sólo estará justificada cuando sea de 

interés público o suponga. 

a)Detección o exposición de delitos o graves fechorías. 

b)Detección o exposición de graves conductas antisociales. 

c)Protección de la salud y seguridad públicas. 

d)Desorientación del público que sea preciso evitar. 

V. Hospitales 

1. Los periodistas o fotógrafos que investiguen en hospitales 

e instituciones similares deberán identificarse ante una 

autoridad interna a fin de obtener permiso antes de entrar 

en zonas no públicas. 

2. La restricción a las intrusiones en la intimidad tienen 

especial relevancia cuando se investiga a personas 

internadas en hospitales o vinculadas a los archivos de 

instituciones similares. 
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VI. Informaciones falseadas o deformadas 

1. En general, los periodistas no deberán obtener o tratar de 

conseguir informaciones o imágenes con apoyo de medios 

ilícitos o subterfugios. 

2. Salvo que sea de interés público, no se podrá hacer uso de 

documentos o fotografías sin el consentimiento expreso del 

propietario. 

3. Sólo se podrán emplear subterfugios cuando sea por interés 

público y siempre que no se pueda obtener el material 

informativo por otros medios. 

En todas estas cláusulas el interés público es: 

a) Detectar o exponer delitos o fechorías graves. 

b) Detectar o exponer conductas antisociales. 

c) Proteger la salud y la seguridad públicas. 

d) Evitar la desorientación del público. 

VII. Acoso y hostigamiento 

1. Los periodistas no deberán obtener ni tratar de obtener 

información o imágenes a través de acoso u hostigamiento. 

2. Excepto que las investigaciones sean de interés público, 

los periodistas no deberán fotografiar a personas en 

propiedades privadas sin su consentimiento; insistir en 

telefonear o interrogar después de habérseles pedido 

renunciar a ello; permanecer en propiedades privadas 

después de habérseles solicitado que se retiren; y 

perseguir a los sujetos concernientes. 

Se considera interés público lo mismo que en artículo VI. 

VIII. Pago por artículos 

1. No se podrán efectuar pagos ni ofertas a cambio de 

relatos, imágenes o informaciones de testigos o testigos 

potenciales en procesos judiciales en marcha, o a personas 

involucradas en delitos o a sus asociados, salvo cuando el 

material en cuestión deba ser publicado por interés 
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público. Se considera interés público lo mismo que en el 

artículo VI. 

2. Por “asociados” se entienden familiares, amigos, vecinos y 

colegas. 

3. Los pagos no se podrán efectuar a través de agentes. 

IX. Intrusiones en caso de aflicción o shock 

En los casos en que haya personas afligidas o en estado 

de shock, las investigaciones y los acercamientos se 

realizarán con simpatía y discreción.  

X. Familiares y amigos inocentes. 

Salvo que sea contrario al derecho público a la 

información, la prensa debe evitar identificar a familiares o 

amigos de personas convictas o acusadas de delitos. 

XI. Entrevistas y fotografías de menores. 

1. Los periodistas no deberán normalmente entrevistar o 

fotografiar a menores de 16 años sobre temas que atañen al 

bienestar del menor en ausencia o sin el consentimiento del 

tutor. 

2. Sin el permiso de las autoridades escolares, no se deberá 

fotografiar ni acercarnos a menores en el colegio. 

XII. Menores en casos con implicaciones sexuales. 

Aunque la ley no lo prohíba, la prensa no debe identificar a 

menores de 16 años envueltos en delitos sexuales, sean 

víctimas, testigos o acusados. 

X. Víctimas de delitos. 

La prensa no debe identificar a las víctimas de asaltos 

sexuales o publicar material que pueda contribuir a la 

identificación, excepto que la ley se lo permita. 

XIV. Discriminación. 

1. La prensa deberá evitar referencias peyorativas a 

prejuicios referentes a la raza, color, religión, sexo u 
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orientación sexual, ni a cualquier disfunción física o 

mental. 

2. A menos que tenga relevancia directa con la información, 

debe evitarse publicar detalles acerca de la raza, color, 

sexo u orientación sexual. 

XV. Periodismo financiero. 

1. Aunque la ley no lo prohíba, los periodistas no deberán 

utilizar en beneficio propio la información financiera que 

reciben por adelantado para su publicación general, ni 

deberán proporcionar esa información a terceros. 

2. Los periodistas no deberán escribir sobre acciones o 

títulos en los que tengan ellos o sus familiares importantes 

intereses financieros, sin relevar al director o al editor 

financiero tales intereses. 

3. Los periodistas no deberán comprar ni vender 

directamente, ni a través de mediadores o agentes, acciones 

o títulos sobre los que hayan escrito recientemente o vayan 

a escribir un futuro próximo. 

XVI. Fuentes confidenciales. 

Los periodistas tienen la obligación moral de proteger a las 

fuentes confidenciales de información. 

 

REINO UNIDO (B) 

Código de Conducta Periodística 

1. Un periodista tiene la responsabilidad de mantener los 

parámetros éticos profesionales más elevados. 

2. Un periodista debe defender siempre el principio de 

libertad de prensa en lo que se refiere tanto al acceso a la 

información como al comentario y  a la crítica. El 

periodista debe contribuir a eliminar la distorsión 

informativa, la supresión de diarios y la censura. 
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3. Un periodista debe asegurarse que la información que  

propaga sea veraz y oportuna, y evitar la expresión de 

comentarios y conjeturas como hechos establecidos, así como 

la falsificación al distorsionar o seleccionar. 

4. Un periodista debe rectificar de inmediato cualquier 

error informativo perjudicial, asegurarse que la corrección 

del error y las disculpas tengan primacía, y proporcionar el 

derecho de réplica a las personas criticadas cuando el 

asunto sea de importancia. 

5. Un periodista debe obtener información, fotografías e 

ilustraciones sólo por medios honestos. El uso de otros 

medios puede justificarse sólo cuando se anteponga el 

interés público de la noticia. El periodista puede ejercer 

objeciones personales y de conciencia respecto al uso de 

tales medios. 

6. Sujeto a la consideración del interés público, un 

periodista no debe realizar nada que implique la intromisión 

en la angustia o dolor privados. 

7. Un periodista debe mantener confidenciales las fuentes 

de información si así le es requerido. 

8. Un periodista no debe aceptar sobornos ni debe permitir 

otras presiones que influyan en el desarrollo de sus tareas 

profesionales. 

9. Un periodista no debe prestarse a la distorsión o 

supresión de la verdad por publicidad u otras 

consideraciones. 

10. Un periodista sólo hará mención a la edad, raza, color, 

creencia, ilegitimidad, discapacidad, estado civil, 

inclinaciones sexuales, cuando la información sea 

estrictamente relevante. No debe originar ni procesar 

material que promueva la discriminación, el ridículo, el 

prejuicio o el odio en los terrenos arriba mencionados. 
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11. Un periodista no debe tomar ventajas personales de la 

información obtenida durante su labor antes de que sea del 

conocimiento público. 

12. Un periodista no debe emitir mensajes publicitarios – ni 

con su voz ni con su figura – de cualquier producto 

comercial o servicio, salvo en la promoción de su propio 

trabajo o del medio en el que emplea. 

 

COLOMBIA47 
 
Decálogo de la Asociación de Periodistas de 
Barrancabermeja 
Por la Vida y la Paz  
 
Barrancabermeja (Santander, Colombia), 25 de Septiembre 2000 
 
Me comprometo en mi vida diaria, en las relaciones con mi 

gremio, en mi trabajo, con mi comunidad, mi región y mi país, 

a seguir este.  

Decálogo 
1. El periodista tiene una responsabilidad personal que se 

basa en el criterio, la independencia, la sensibilidad, la 

reflexión y un permanente investigar.  

2. El periodista tiene una responsabilidad social que se debe 

reflejar en la veracidad, objetividad y una buena 

intencionalidad.  

3. El periodista debe ser más solidario y fraterno con el 

otro periodista, pero pensando en la comunidad.  

4. El periodista debe ser un concertador, un constructor de 

5. espacios de encuentro y de diálogo.  

Los periodistas nos declaramos independientes, para asumir y 

ejercer el oficio con compromiso.  

                                                 
47 Decálogo de la Asociación de Periodistas de Barrancabermeja, Santander, Colombia  
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6. Los periodistas debemos prepararnos en busca de 

crecimiento y de posibles soluciones.  

7. A los medios de comunicación les corresponde construir 

nuevos imaginarios colectivos que conlleven a la formación de 

una cultura de paz.  

8. A los comunicadores también nos corresponde bajarle el 

tono a la confrontación armada y política; así como poner la 

comunicación más al servicio de la difusión de procesos 

históricos al interior de las comunidades.  

9. El periodista debe respetar profundamente a las 

comunidades más pobres y frágiles y nunca utilizar sus 

situaciones para hacer espectáculo, encontrar pauta, 

beneficiar ratings ni favorecer campañas políticas o 

empresariales. 

10. Debe prevalecer un enfoque desde lo político, 

entendiéndolo como la consideración de los valores y 

cuestiones colectivas, más que las individuales 

 

ITALIA    

Carta de los Deberes de los Periodistas48 

El trabajo de periodistas se inspira en los principios 

de la libertad de información y de opinión, sancionados por 

la Constitución Italiana y está regulado por el artículo 2 de 

la Ley número 69, del 3 de febrero de 1963: “Es derecho 

inalienable de los periodistas la libertad de información y 

de crítica, limitada por la observancia de las normas legales 

que protegen los derechos personales de los demás. Es 

obligación insoslayable el respeto a la verdad sustancial de 

los hechos y cumplir siempre los deberes impuestos por la 

lealtad y la buena fe. Deben ser rectificadas  las noticias 

                                                 
48 Revista Mexicana de Comunicación, Fundación Manuel Buendía 
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que resulten inexactas, y subsanados los eventuales errores. 

Periodistas y editores deben respetar el secreto profesional 

sobre la fuente de las noticias cuando lo requiera el 

carácter confidencial de éstas, y promover el espíritu de 

colaboración entre colegas, la cooperación entre periodistas 

y editores, y la confianza entre la prensa y los lectores”. 

La relación de confianza entre los órganos de 

información y los ciudadanos es la base de trabajo de todos 

los periodistas. Para promover y hacer más sólida esa 

relación, los periodistas italianos suscriben el siguiente 

pliego de obligaciones. 

Principios 

El periodista debe respetar, cultivar y defender el 

derecho a la información de todos los ciudadanos. Por eso 

busca y difunde toda noticia e información que sea de interés 

público, en el espeto a la verdad y con la mayor exactitud 

posible. 

El periodista busca y difunde las noticias de interés 

público a pesar de los obstáculos que se le puedan 

interponer, y realiza todos los esfuerzos para garantizar al 

ciudadano el conocimiento y el escrutinio de los actos 

públicos. 

La responsabilidad del periodista con los ciudadanos 

prevalece siempre frente a cualquier otra. El periodista no 

puede subordinarla nunca a los intereses de los demás, y 

particularmente del editor, del gobierno  o de otros 

organismos del Estado. 

El periodista tiene el deber fundamental de respetar a 

la persona, su dignidad y su derecho a la intimidad, y de no 

discriminar nunca a nadie por su raza, religión, sexo, 

condiciones físicas o mentales y opiniones políticas. 
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El periodista corrige oportuna y exactamente sus errores 

o inexactitudes, en conformidad con el deber de rectificación 

en la forma establecida por la ley, y favorece la posibilidad 

de réplica. 

El periodista respeta siempre y en cualquier modo el 

derecho a la presunción  de inocencia. 

El periodista está obligado a guardar el secreto 

profesional cuando lo requiera el carácter confidencial de 

sus fuentes. 

En cualquier otro caso, el periodista debe dar la máxima 

transparencia a sus informantes. 

El periodista no debe adherirse a asociaciones secretas 

o cualesquiera otras que se opongan al artículo 18 de la 

Constitución. 

El periodista no puede aceptar privilegios, favores o 

encargos que puedan condicionar su autonomía y su 

credibilidad profesional. 

El periodista no debe omitir hechos o detalles 

esenciales para la completa reconstrucción de un 

acontecimiento. Los titulares, los sumarios, las fotografías 

y las acotaciones no deben tergiversar ni violentar el 

contenido de los artículos o de los materiales informativos.           

No debe además publicar imágenes o fotografías 

particularmente escalofriantes de individuos, o que en 

cualquier caso lesionen la dignidad de la persona, ni debe 

extenderse en detalles de violencia o brutalidad, a menos que 

prevalezcan motivos de interés social. No debe presentar 

imágenes artificiosas de la realidad. 

El comentario y la opinión pertenecen al derecho de 

palabra y de crítica y, por tanto, deben ser absolutamente 

libres de cualquier vínculo que no sea el impuesto por la ley 

para la ofensa y la difamación de las personas. 
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Responsabilidad del periodista 

El periodista es responsable del propio trabajo frente a 

los ciudadanos y debe favorecer su diálogo con los órganos de 

información. Para ello se compromete a crear y difundir 

instrumentos idóneos (defensores del lector, páginas para los 

lectores, espacios para las réplicas, etcétera). 

El periodista acepta indicaciones y directrices sólo de 

las jerarquías redaccionales de su área, con la condición de 

que no sean contrarias a las leyes profesionales, al Convenio 

Nacional de Trabajo y al Pliego de obligaciones. 

El periodista no puede discriminar a nadie por su raza, 

religión, sexo, condiciones físicas o mentales, y opiniones 

políticas. La referencia discriminatoria, injuriosa o 

denigratoria a tales características de le esfera privada de 

las personas es admitida sólo cuando sea de relevante interés 

público. 

El periodista respeta el derecho a la intimidad de todo 

ciudadano y no puede publicar noticias sobre la vida privada, 

salvo cuando sean declaro y relevante interés público. 

Los nombres de familiares de individuos implicados en 

casos judiciales no se publican, a menos que ello sea de 

relevante interés social; de cualquier manera, no se hacen 

públicos cuando tal hecho ponga en peligro la seguridad de 

las personas; tampoco se pueden divulgar otros elementos que 

hagan posible su identificación (fotografías, imágenes, 

etcétera). 

Los nombres de las víctimas de ataques sexuales no se 

publican, ni se pueden suministrar detalles que puedan 

conducir a su identificación, a menos que lo soliciten los 

propios afectados o por motivos relevantes de interés 

general. 
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El periodista es siempre extremadamente cauteloso al 

hacer públicos los nombres u otros elementos que puedan 

conducir a la identificación de los colaboradores de la 

autoridad judicial o de las fuerzas públicas, cuando ello 

pueda poner en peligro la seguridad de tales funcionarios o 

de sus familiares. 

Rectificación y réplica 

El periodista respeta el derecho inviolable del 

ciudadano a la rectificación de materiales informativos 

inexactos o que se consideren injustamente lesivos. 

Rectifica, por tanto, con oportunidad y apropiado relieve – 

incluso en ausencia de solicitud particular -, las 

informaciones que tras su difusión se hayan revelado 

imprecisas o equivocadas, sobre todo cuando el error pueda 

perjudicar o dañar a personas, entidades, asociaciones o 

comunidades. 

El periodista no debe informar de acusaciones que puedan 

afectar la reputación o la dignidad de una persona sin 

garantizar la oportunidad de réplica al acusado. Pero si ello 

no es posible (porque no se localiza al interesado o él no 

tiene intención de replicar), debe informarlo al público.  

En cualquier caso, antes de publicar una noticia veraz, 

debe encargarse de averiguar si el interesado tiene 

conocimiento de ello. 

Presunción de inocencia 

En todos los casos de investigaciones o procesos, el 

periodista debe recordar siempre que todo individuo acusado 

de un delito es inocente hasta la condena definitiva, y no 

debe redactar las noticias de forma que presente como 

culpables a las personas que no hayan sido juzgadas como 

tales en un proceso judicial. 
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El periodista no debe publicar imágenes que presenten 

intencionada o artificiosamente como culpables a personas que 

no hayan sido juzgadas en tal virtud en los términos de la 

ley. 

Cuando se absuelva a un acusado, el periodista siempre 

debe dar relieve periodístico apropiado a la noticia, 

haciendo también referencia a las informaciones y a los 

artículos publicados anteriormente. 

El periodista debe tener la máxima cautela al difundir 

nombres e imágenes de personas acusadas por delitos menores o 

de condenados a penas leves, salvo en aquellos casos de 

particular relevancia social. 

 

Las fuentes 

El periodista debe verificar siempre las informaciones 

obtenidas de sus fuentes para asegurar su credibilidad y para 

controlar el origen de cuanto se difunde a la opinión 

pública, salvaguardando siempre la verdad sustancial de los 

hechos. 

Cuando las fuentes piden permanecer reservadas, el 

periodista debe respetar el secreto profesional y tendrá que 

informar al lector de tal circunstancia. 

En cualquier otro caso, el periodista debe respetar 

siempre el principio de la máxima transparencia de las 

fuentes de información, indicándoselas a los lectores o a los 

espectadores con la máxima precisión posible.  

La obligación de citar las fuentes es válida también 

cuando se utilicen materiales de las agencias o de otros 

medios de información, salvo que la noticia no sea correcta o 

se haya desarrollado ampliamente o se haya modificado tanto 

su contenido como su significado. 
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En ninguna circunstancia, el periodista acepta 

condicionantes de las fuentes para publicar o suprimir 

información. 

Informaciones y publicidad 

Los ciudadanos tienen derecho a recibir una información 

correcta, siempre distinta al mensaje publicitario, y que no 

lesione los intereses de los particulares. Los mensajes 

publicitarios deben ser siempre y en cualquier caso 

distinguibles de los textos periodísticos a través de 

indicaciones claras. 

El periodista esta obligado a respetar los principios 

fijados por el Pacto sobre la Transparencia de la Información 

y el Convenio Nacional de Trabajo Periodístico. Por ello 

siempre debe procurar que el público pueda reconocer el 

trabajo periodístico del mensaje promocional. 

Incompatibilidad 

El periodista no puede subordinar en ningún caso al 

beneficio personal o de terceras personas, las informaciones 

económicas o financieras de que tenga conocimiento, y no 

puede obstaculizar la marcha del mercado difundiendo hechos y 

circunstancias relativas al propio interés. 

El periodista no puede escribir artículos o notas 

informativas referidas a acciones sobre cuya marcha en la 

Bolsa tenga directa o indirectamente un interés financiero, 

ni puede vender o comprar acciones de las que se esté 

ocupando profesionalmente o deba ocuparse en breve plazo. 

El periodista rechaza pagos, reembolsos de gastos, 

donaciones, vacaciones gratuitas, dietas, invitaciones a 

viajes, regalos, bonificaciones o prebendas de individuos 

privados o de entes públicos, que puedan condicionar su 

trabajo y la actividad informativa o perjudicar su 

credibilidad y dignidad profesionales. 
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El periodista no asume encargos y responsabilidades en 

oposición con el ejercicio autónomo de la profesión, ni puede 

prestar el nombre, la voz o la imagen para iniciativas 

publicitarias incompatibles con la protección de la autonomía 

profesional. 

Son permitidas, sin embargo, a título gratuito, 

prestaciones análogas para iniciativas publicitarias con 

fines sociales, humanitarios, culturales, religiosos, 

artísticos, sindicales o cualesquiera otros privados sin 

carácter especulativo. 

Menores y discapacitados 

El periodista respeta los principios sancionados por la 

Convención de la ONU de 1989 sobre los derechos del niño y 

las reglas suscritas en la Carta de Treviso para la 

protección de la personalidad del menor, ya como 

protagonista, ya como víctima de un delito. En particular:  

a)No publica el nombre ni cualquier elemento que pueda 

conducir a la identificación de los menores implicados en 

casos de información. 

b)Evita cualquier argucia de los adultos interesados en hacer 

prevalecer exclusivamente su propio interés. 

c)Valora, sin embargo, si la difusión de la noticia relativa 

al menor es útil efectivamente para el interés del propio 

infante. 

El periodista protege los derechos y la dignidad de las 

personas discapacitadas, bien por motivos físicos o mentales, 

análogamente a los ya sancionados por la Carta de Treviso 

para los menores. 

El periodista protege los derechos de los enfermos 

evitando la publicación de noticias que, bajo argumentos 

médicos, lleven a un sensacionalismo que podría hacer surgir 

temores o esperanzas infundadas. En particular: 
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a)Evita difundir noticias sanitarias que no puedan ser 

corroboradas con fuentes científicas autorizadas. 

b)Evita citar el nombre comercial de fármacos y de productos 

en un contexto que pueda favorecer el consumo del producto. 

c)Suministra adecuadamente el nombre comercial de los 

productos farmacéuticos retirados o suspendidos porque pueden 

ser nocivos para la salud. 

El periodista se compromete, empero, a tener el máximo 

respeto a los sujetos de información que por razones 

sociales, económicas o culturales, tienen menos instrumentos 

de autoprotección. 

 

PORTUGAL 

Código Deontológico Del Periodista49 

1. El periodista debe revelar los hechos con rigor y 

exactitud e interpretarlos con honestidad. Los hechos 

deben ser comprobados oyendo a las partes que tienen 

intereses atendibles en cada caso. La distinción entre 

noticia y opinión debe quedar clara a los ojos del 

público. 

2. Los periodistas deben combatir la censura y el 

sensacionalismo, y considerar la acusación sin pruebas y 

el plagio como graves faltas profesionales. 

3. El periodista debe luchar contra las restricciones en el 

acceso a las fuentes de información y las tentativas de 

limitar la libertad de expresión y al derecho de informar. 

Es obligación del periodista divulgar los ataques contra 

ese derecho. 

4. El periodista debe utilizar medios legales para obtener 

información, imágenes y documentos, y evitar abusar de la 

                                                 
49 Revista Mexicana de Comunicación, Fundación Manuel Buendía 
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buena fe de las personas. La identificación como 

periodista es una regla. Otros procedimientos para 

conseguir información sólo se pueden utilizar por razones 

de incuestionable interés  público. 

5. El periodista debe asumir las responsabilidades por 

todos sus trabajos y actos profesionales, así como 

proponer la inmediata rectificación de las informaciones 

que se revelen inexactas o falsas. El periodista debe 

también rechazar actos que violenten su conciencia. 

6. Como criterio fundamental, el periodista debe 

identificar a sus fuentes. Pero no debe revelar, incluso 

en un juicio, sus fuentes confidenciales ni incumplir los 

compromisos asumidos, excepto si intentaran usarlo para 

canalizar informaciones falsas. Las opiniones deben ser 

siempre atribuidas. 

7. El periodista debe salvaguardar la presunción de 

inocencia de los inculpados hasta que haya una sentencia 

firme. El periodista no debe identificar, directa ni 

indirectamente, a las víctimas de crímenes sexuales o a 

los delincuentes menores de edad. Además, debe prohibirse 

humillar a las personas o perturbar su dolor. 

8. El periodista debe rechazar el trato discriminatorio de 

las personas basado e su color, raza, credo, nacionalidad 

o sexo. 

9. El periodista debe respetar la vida privada de los 

ciudadanos, excepto cuando fuere a causa de interés 

público o la conducta del individuo contradiga valores y 

principios que públicamente defiende. El periodista está 

obligado – antes de recoger declaraciones e imágenes – a 

atender las condiciones de serenidad, libertad y 

responsabilidad de las personas afectadas. 
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10. El periodista debe rechazar funciones, tareas y 

beneficios susceptibles de comprometer su independencia e 

integridad profesionales. El periodista no debe valerse de 

su condición profesional para publicar asuntos en lo que 

tenga intereses. 

4.4 LA ÉTICA Y EL SENSACIONALISMO / 

AMARILLISMO 

Como hemos visto en la actividad profesional de la 

información, la aplicación de principios generales, se une 

con decisiones precisas y prácticas, a veces muy delicadas. 

La información ahora no es más que un falaz (engaño) que 

recubre un cargamento averiado. Pareciera que la moralidad 

pública pone en el banquillo a los sensacionalistas, sino del 

todo, al menos buena parte de sus temas y procedimientos 

porque especulan sobre los gustos de cierto sector del 

público: indiscreción, gusto por el escándalo, obsesión 

sexual, gusto por la violencia, entre otros temas por el 

mismo estilo. 

La obra de inmoralidad se potencia al doble con una 
acción contra-educativa, lo “sensacionalista”/ 
"amarillista", desvía al público de las realidades 
importantes y de los verdaderos problemas. Además, 
cuando las pequeñas extravagancias de los grandes 
actores o de las “estrellas”, en particular, notables 
en el mundo moderno y modelos de conducta para muchos, 
se publican sin una palabra de represión, sin la menor 
reserva.50  

 

Incluso los periódicos habitualmente respetables pueden 

abusar de lo sensacionalista / amarillista, la gran mayoría 

de la prensa lo ha hecho, desde que apareció el periódico, y 

                                                 
50 Joseph, Folliet. La Información hoy y el derecho a la información,  p. 386 



 110

antes de que la palabra “sensacionalista”, estuviera en boga  

y designara un procedimiento reflexivo, con la explotación de 

los diversos sucesos de sangre a los que el periodismo inglés 

llama, no sin razón “horrors”. 

Un buen crimen, muy trágico y jugoso, se muestra 

demasiado rentable sobre todo si los actores se desenvuelven 

en un fondo turbio, en un clima pasional y con anomalías 

variadas. Igualmente un buen asunto de costumbres, bien 

complicado y adobado con muchos chismes, se ofrece también 

como muy provechoso sobre todo si tiene implicaciones 

políticas. Este tipo de informaciones es la fórmula 

consagrada de sangre. 

 Para salvaguardar la libertad esencial de la 

información, la de comunicar las verdades de los hechos, al 

público, importa que el  informador, no ceda las facilidades 

del dejar hacer y que acepte los límites sugeridos por el 

bien común. 

 

En México como en el resto del mundo, los códigos de 

ética de alguna manera son parte de un catálogo  que sólo 

existe de manera escrita y del cual en ocasiones únicamente 

destaca el titulo asignado en cada país donde estos existen, 

porque en la realidad la ética periodística o códigos son 

violados en ocasiones por los mismos periodistas que en busca 

de sus propios intereses, se salen del camino de la verdad, 

lealtad y dignidad hacia su persona y el medio donde laboran, 

solamente por la obtención de beneficios económicos y 

personales. 

 Cuando se habla de la ética y su inminente relación con 

los llamados códigos de ética periodística, nos damos cuenta 

de la necesidad de mantener de alguna forma un control sobre 

los encargados de dar a conocer las noticias y se ve 
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reflejado en el profesionalismo que cada reportero ofrece a 

su medio y su público. 

 Cabe resaltar el valor que se le da o atañe al secreto 

profesional, donde todos los códigos mencionados en este 

capítulo lo resaltan como uno de los asuntos más relevantes 

para un periodista, aunque de acuerdo con Nancy Flores en un 

artículo para la revista Los Periodistas51:  

El derecho que tiene lo reporteros de conservar la 
identidad de sus fuentes informativas en el 
anonimato... no ha sido reconocido jurídicamente pese 
a que este vacío legal deja al reportero a merced de 
las autoridades. 

  

Además, de acuerdo con el organismo de Reporteros sin 

Fronteras (RSF) se destaca la violación del secreto 

profesional de parte del poder judicial en contra de ocho 

reporteros de La Jornada quienes fueron interrogados sobre 

sus fuentes de información  poniendo en peligro el periodismo 

de investigación y de lo que se dice termina siendo un 

ejercicio intimidatorio. 

Finalmente, es importante destacar la gran gama de 

obligaciones que tiene un periodista desde decir la verdad, 

informar con seguridad su noticia, el cuidado minucioso de 

sus fuentes, el corroborar la nota antes de mencionarla, 

entre algunas. 

 

 
 
 
 

                                                 
51 Nota Informativa presentada por Nancy Flores para la revista Los Periodistas titulada Derecho a la fuente 
confidencial, Enero de 2004 
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CONCLUSIONES 
 
El periodismo ha ido a la par de los cambios, ya sean 

políticos, sociales, económicos o culturales el mundo ha 

sufrido y ha estado presente, ya sea, en beneficio o 

perjuicio de la sociedad. Al mismo tiempo ha sido una de las 

piezas fundamentales del ajedrez informativo para lograr sus 

fines. Gracias al periodismo, el mundo se informa sobre los 

hechos que se están generando en México y el mundo se orienta 

con los análisis, las opiniones y crea sus propias ideas. 

 

 El periodismo como disciplina, requiere el ejercicio  

de profesionales completamente identificados con ella, y no 

de personas que llegan al periodismo como alternativa y hacer 

de él un medio para lograr objetivos meramente económicos y 

lucrativos porque de esta forma están dejando de lado los 

valores y lineamientos del mismo. En el periodismo no bastará 

con decirse periodista y ya; se requiere de gente con 

vocación y mucha preparación académica, que le permita 

afrontar los retos informativos, como la obtención de la 

información en cada uno de los casos o noticias asignadas al 

periodista. 

 

En el periodismo la "nota roja" que comúnmente se 

utiliza en las informaciones de índole policíaco, es un 

término que surge  como una necesidad de dar nombre a los 

sucesos que estuvieran relacionados con sangre, escándalo y 

violencia, su tendencia es resaltar hechos o acontecimientos 

relacionados con la muerte y que despierten el morbo del 

público. 
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Con el paso de los años el término  nota roja se ha 

desvirtuado el valor al ser relacionada únicamente con hechos 

de violencia, sangre, Se concibe como una simple nota 

académica basada en un formato adquirido en la escuela, donde 

únicamente se busca la forma de dar a conocer una información 

con el afán  de atraer a la gente con el morbo.  

 

 La nota roja como el resto de las noticias publicadas 

dentro de un medio de comunicación requiere de un trato 

adecuado,  con el respeto y la seriedad necesarias para dar a 

conocer el hecho lo más explícito posible. 

 

 El periodista de policía, debe ser un profesional  del 

periodismo que contará con las herramientas necesarias que ha 

ido adquiriendo con le paso de los años tanto de su vida 

personal como académica, para hacer frente a la información y 

no caer en el amarillismo o sensacionalismo (donde también se 

necesita tener conocimiento previo del tema). 

 

 La información policial se entiende como los hechos y 

noticias que de una u otra manera afectan a la sociedad, si 

no se informa correctamente, estaremos incluidos en ese gran 

sector de personas mal informadas o desinformadas totalmente. 

 

 Existe la libertad de expresión que ha sido uno de los 

derechos fundamentales del hombre porque es la prolongación 

de la garantía individual de pensar. 

 

 En el periodismo manejamos el término "libertad de 

información" que se entiende como el derecho el cual todo 

individuo tiene para recibir noticias sobre hechos o sucesos 
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relevantes de carácter público a través de los diversos 

medios de comunicación. 

 

 Parte esencial del periodismo y como complemento a las 

antes mencionadas libertades de expresión e información,  

esta el denominado "código de ética" (en este reportaje se 

presentan algunos ejemplos), el cual se maneja de acuerdo con 

el interés de cada uno de los medios de comunicación como es 

el caso de la nota roja y / o amarillista / sensacionalista, 

aunque cabe resaltar que existe gran similitud en cuestión de 

ideas y pensamientos, entre los diversos códigos de ética en 

el mundo entero. 

 

 Los periodistas en México buscan en la nota roja y 

amarillista en la mayoría de los casos, simplemente el morbo 

que puedan causar en sus lectores a través de impactantes 

fotografías o sugerentes encabezados, a diferencia del 

significado de la ética periodística que se basa en las 

normas morales, individuales y sociales que rigen el 

desempeño de una profesión, tal es el caso del secreto 

profesional y el derecho a la privacidad. 

 

 Al hablar de la nota roja se recrea la sensación de 

hechos relacionados con sangre que acaparan el interés del 

público lector y que a la vez está relacionada con el sector 

policiaco. En el caso del amarillismo y/o sensacionalismo es 

simplemente el morbo y la exageración de presentar y al mismo 

tiempo desinformar el hecho tal y como sucedió en realidad, 

por lo tanto, cada uno tiene su sentido de orientación y no 

llegan a confundirse por su marcada línea a seguir, por 
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ejemplo, la nota roja en publicaciones como La Prensa52 o 

Alarma y el Amarillismo / Sensacionalismo en programas de 

televisión como La Oreja o Ventaneando, así como las revistas 

TV Notas, TV Novelas y Órale. 

 

 Alimentar el morbo en la gente no es difícil, cuando se 

tienen las armas necesarias para hacerlo,  por lo que algunos 

reporteros utilizan está arma con el fin de sobresalir, 

llegando a hacer mal uso de la profesión periodística, por 

ejemplo, un reportero de El Universal durante el sismo de 

1985 manejo el caso de un bebe que supuestamente sobrevivió 

al siniestro en le Hospital Infantil; sin embargo, su versión 

del suceso era totalmente inventada para llamar la atención 

del público lector, que conmovidos seguían con atención la 

historia. 

 

 En algunos sectores de los medios de comunicación, por 

ejemplo, en los espectáculos el amarillismo es un elemento 

necesario para tener más rating, de tal forma se presenta 

dentro de la nota roja dando pie a encabezados llamativos, 

imágenes escandalosas e información que tiende a ser algo 

fuerte, pero son aspectos necesarios o útiles para crear una 

gran demanda en la venta de la publicación. 

  

 Para lograr que la opinión pública conozca la 

información policial lo más real posible, es importante que 

los medios de comunicación le den el trato adecuado, y no 

hacer de tal, noticias sin algún sentido periodístico que 

sólo sirven para rellenar espacios en planas incompletas de 

un periódico o revista. 

                                                 
52 Aunque se visito las instalaciones del periódico las personas con las cuales se platico dicen que existe el 
código de ética pero no saben donde esta. 
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ANEXO 2 EJEMPLOS DE NOTA ROJA Y ENTREVISTA 

LA PRENSA, 31 DE DICIEMBRE DE 2001 EDICIÓN No. 22598 

Camioneta se estrella contra una vivienda 

Doña Lucía Bonilla contempla desolada cómo quedó su casa, después que un vehículo 
la destrozara la noche del sábado. Al fondo se observa la camioneta negra que 
destruyó la vivienda. Afortunadamente, nadie murió. 

 

Ary Neil Pantoja  
mailto:aryneil.pantoja@laprensa.com.ni 

Detenido en la Estación Dos de la Policía Nacional se encuentra el joven Daniel Antonio Jarquín Hans, 
de 22 años, luego que la noche del sábado destruyera totalmente una humilde vivienda al estrellar el 
vehículo que conducía contra el inmueble. Según las autoridades policiales, el joven conducía en estado 
de ebriedad.  
 
Las autoridades dijeron que, además de estar ebrio, Jarquín conducía a exceso de velocidad una 
camioneta de tina Chevrolet, negra, placas 096-766, que fue a estrellar contra la vivienda de la señora 
Lucía Bonilla, ubicada en el Barrio Monseñor Lezcano, de Enitel dos cuadras al sur, una abajo 
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LA PRENSA, 31 DE DICIEMBRE DE 2001, EDICIÓN No. 22598 

 Muerte anduvo por nuestras carreteras 

Los testigos narraron que el bus se volcó y se resbaló hasta detenerse contra un árbol 
de guanacaste. 
Juan Ignacio Rosales  
mailto:juanignacio.rosales@laprensa.com.ni 

El accidente de tránsito que más impactó al país ocurrió el 23 de septiembre, en el que murieron 
ocho estudiantes (cinco varones y tres jovencitas) del Instituto Nacional Autónomo de Chinandega. 
Más de una docena de ellos sufrieron heridas.  
 
Cincuenta personas venían de una excursión estudiantil en la que acompañaban a la Banda Musical 
que hizo una presentación artística en saludo a la Virgen de La Merced, en El Jicaral (León), cuando 
el bus se estrelló contra un árbol de guanacaste a la altura del kilómetro 126 de la carretera entre 
León y Chinandega.  
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ANEXO 2 ENTREVISTA AL PERIODISTA ALONSO MARTÍNEZ DÍAZ 

Amarillismo pero profesionales37 

 

El equipo de fotógrafos del diario La Prensa –que así 

prefieren llamarse para distinguirse del área de diseño 

gráfico del periódico- disfruta de un aprecio especial que 

parece tener origen en la tendencia de venta y contenido del 

diario. Su trabajo aparece en primera plana y, por lo tanto, 

tiene consideraciones exclusivas en la edición de todos los 

días. Encabezados y fotos reveladoras son la química ideal 

para el éxito del primer impacto de compra. 

 Los criterios de elección para la fotografía de primera 

plana y las interiores son elementos y complementos 

mercantiles, afirma Alonso Martínez Díaz, periodista de este 

medio: 

 

Todos los tiros revelados están a disposición de la 
mesa de redacción. Ésta selecciona y edita las 
imágenes para primera plana e interiores. Por 
supuesto, la foto más llamativa y que a la vez explica 
por sí misma el hecho es la elegida. 

 
Las fotos no seleccionadas para publicación ingresan a 

un archivo para su uso posterior, en caso de que la nota 

merezca un seguimiento especial, o para poner a la venta  a 

través del sitio en Internet. Los fotógrafos poseen un 

archivo personal, pero comprenden que los temas y estilo del 

periódico son un impedimento para una publicación foto 

periodística de su trabajo. 

  

 

                                                 
37 Entrevista proporcionada por los Alumnos de Periodismo Gráfico: Adán Hernández, Sandra Sánchez, 
Rodrigo Villegas y Adolfo Zepeda 



 136

 

Sin embargo, aclara Martínez: 

 

No todos los contenidos del diario son policiacos, 
también hay espacio para la información general. Para las 
secciones de política, economía y espectáculos existe una 
planta de fotógrafos exclusiva; no obstante, en una 
proporción de dos a uno, las fotografías publicadas llegan 
por agencia o forman parte del archivo. 
 

Esta carencia en el sector de información general obliga 

a incluir fotografías viejas, obsoletas y sólo ilustrativas. 

Una misma toma ha ilustrado noticias diferentes en días 

distintos: Una fotografía de Vicente Fox muy recurrente en el 

diario muestra al presidente con la vista agachada, síntoma 

de aburrimiento o decepción. Lo curioso radica en que la 

fotografía aún se utiliza y data de hace más de un año. El 

presidente aparece con más cabello que en la actualidad. 

Por esta razón, algunas fotografías sólo tienen un uso 

ilustrativo, pues no fueron tomadas ni en el lugar ni en el 

momento de la noticia. Más no es así para la sección de 

policía o de reportajes especiales. La plantilla de 

fotógrafos de policía sale en busca de la noticia todos los 

días, además de conformar el grupo de gráficos más amplio y 

con mejores instrumentos de trabajo. 

Son cinco los fotógrafos de la sección policiaca y cinco 

más para el resto de las áreas del periódico. Este margen de 

trabajo les permite jactarse de tener el archivo de policía y 

sangre más completo de la OEM (Organización Editorial 

Mexicana) y de los diarios de la Ciudad de México. 
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Martínez Díaz describe con presunción el perfil de los 

fotógrafos de La Prensa: 

 

Somos profesionales del primer plano y las tomas 
amarillistas. Dirán que para hacer este tipo de 
periodismo no hace falta estudiar sino tener bien 
puestos los pantalones. Sólo en lo último tienen 
razón. Yo soy egresado de la Carlos Septién, aunque 
siempre fui conciente de que la escritura no era para 
mí. Sabemos lo que hacemos y sabemos que para hacerlo 
se necesita algo más que un par de pantalones. 

 
Para lograr el acercamiento a los cuerpos y a los automóviles 

accidentados se necesita ingresar al área circulada de 

investigación. Los  periodistas de La Prensa han creado y 

mantienen una estrecha relación con los cuerpos policiacos. 

Los peritos y agentes del ministerios público les permiten el 

paso y facilitan la fotografía levantando la sábana que cubre 

el cuerpo. Según el entrevistado, alrededor de un crimen o un 

accidente se forma un compacto grupo de trabajo entre 

periodistas y policías; “y no existe público más asiduo a 

nuestras coberturas que la policía y los abogados. De eso 

trabajan, a eso se dedican. La realidad es su campo de 

trabajo y muchas veces nosotros somos la mejor fuente de 

evidencia en un litigio”. 

 El periodista gráfico educa su visión para captar 

aquellos momentos de la realidad que le parecen de mayor 

significación periodística. Por lo general, las asignaciones 

a estos reporteros implican criterios que privilegian la 

relevancia de los participantes o afectados directamente por 

la noticia, los lugares de los hechos, las consecuencias de 

los sucesos o estampas que provoquen contraste, asombro o 

impacto en la mente de los lectores. 
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 En el caso de del diario La Prensa, las asignaciones se 

delimitan con parámetros donde el efecto que causa la 

fotografía se basa en elementos como la sangre, los 

asesinatos, las heridas o las detenciones. No debe creerse 

que estas medidas implican una mera simplificación de la foto 

y no involucran la habilidad del periodista en la realización 

de su toma. 

 Las imágenes que presentan los reporteros  se cuidan 

desde los ángulos, los encuadres, la composición visual 

definida y la luz. Buscan la posición más ventajosa para 

crear la impresión de asombro, sea en el acomodo de los 

cuerpos ejecutados o en un motín de algún penal, estos 

hombres se consideran profesionales en hallar los encuadres 

donde los elementos estén llenos de vigor y de fuerza, se 

resalte la cercanía, de tal forma que la violencia o el 

crimen contenido se transmita vívidamente a los ojos de quien 

mira el diario. 

 Los recursos de estos periodistas son una visión educada 

para una cierta funcionalidad de la toma, que se fragua en 

una fuerza visual que puede llegar a lo grotesco, pero que 

les asegura la venta de una gran tiraje. También se toma en 

cuenta su habilidad para conseguir los planos más cercanos de 

los sujetos que les interesan, cuidando de no ser intimidados 

por la atmósfera o los actuantes cercanos que pueden oponerse 

a su trabajo. Sin embargo, en situaciones donde no pueden 

tener el ángulo deseado, deben ser muy creativos y auxiliarse 

con el lenguaje para apoyar la nota. La mayoría de las veces 

si logran acceder a los lugares y son capaces, por ejemplo, 

de retratar primeros planos perfectamente nítidos de hombres 

recién ejecutados. Por eso Alonso Martínez dice: 
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Se necesita de un gran puso, nervios de acero, 
serenidad y profesionalismo a la hora de acercarse a 
este tipo de tomas. No es cosa que se domine de un día 
para otro, sino que implica un trabajo mental 
importante, una seriedad para la labor periodística y 
la aplicación de los conocimientos prácticos de la 
fotografía. 

 
 

También el manejo psicológico que se hace de las 

personas involucradas es fundamental. El control, al menos 

aparente de la situación, la capacidad de adaptación a las 

circunstancias y la concentración son necesarias para que el 

trabajo quede listo. La cabeza requiere estar despejada de 

distracciones para que pueda saber que debe tomar, al menos 

como un dato preliminar o una noción, lo cual puede ayudar a 

agilizar las tomas y permitir una mayor cantidad de 

posibilidades para la imagen si el tiempo es aprovechado. 

 

NO ME PREGUNATEN SOBRE EL AMARILLISMO 

 

 La imagen del día de La Prensa es y ha sido la más 

sangrienta, amarillista, la más roja. Los tabloides se tiñen 

de escarlata, las cabezas y balazos danzan al compás del 

evento con balas, violencia y agresión. Esa es la tendencia: 

 

No me pregunten sobre el amarillismo; todos los 
fotógrafos del diario estamos concientes que nuestra 
labor rompe con los cánones de la ética, la 
objetividad y demás. 

  

 El espectador ve cada día un muerto más, su capacidad de 

impresión se diluye en cada publicación. Al ser humano se le 

agrega un valor de cambio más elevado si está muerto o es 
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victima de la violencia. El periodismo de La Prensa ignora 

deliberadamente aspectos del entorno, persigue lo más 

rentable entre las clases bajas: ofrece sangre, un muerto 

cada día. Sin embargo, Martínez Días suaviza esta 

aseveración: 

 

Considero que es más bien como cualquier otro oficio. 
La gente que compra La Prensa sabe que es lo que va a 
encontrar y más bien la adquiere por la información. 
Hay publicaciones mucho más especializadas y que nos 
llevan una amplia delantera; es el caso de La Alarma, 
donde hay una variedad de fotos sangrientas, 
destripados, muertos. La Prensa es un periódico con 
más compromiso con la gente. 

  

Lo cierto es que la fotografía en La Prensa corta la 

posibilidad del lector para observar otro lado del suceso. Un 

acto poco ético; actúa como las gayas griegas. Estos tres 

seres mitológicos que observan con un ojo, uno y sólo uno. 

 La raya trabaja con un primer plano en todas sus 

imágenes. La sangre como fondo. Los demás elementos gráficos 

son trabajados de una manera somera. Las notas están 

acompañadas de imágenes representativas, de agencia o 

archivos. El festín visual se coloca en las secciones 

policiacas y en los espectáculos. En estas últimas, las 

curvas de varias mujeres alimentan las fantasías del hombre 

común, frustrado. 

 La Prensa no niega su objetivo: el amarillismo. Se 

declara a favor, lo mantiene y busca en cada nota resaltarlo. 

Alimenta esta parte de la sociedad que existe. Contribuye en 

este abanico de posibilidades de la realidad. Su influencia y 

éxito son temibles, pues en una sociedad falta de escritura y 
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alfabetización socializada, la comunicación visual se vuelve 

un agente educativo. 

 

Es obvio que en La Prensa buscamos tener primeros 
planos para llamar la atención. Si la pregunta va 
orientada a si mis fotos son amarillistas, la 
respuesta es sí. Digamos que son líneas que tenemos 
muy claras. Es el estilo del periódico. Nosotros no 
tenemos ningún problema con los demás periódicos, 
simplemente hacemos nuestro trabajo y cumplimos con 
las exigencias de nuestro público. 

 
Las fotografías de primera plana y contraportada 

consisten la mayoría de las ocasiones en planos de hombres y 

mujeres que han sufrido algún tipo de daño físico. La sangre 

es un elemento común en estas tomas, donde se busca lo 

aparatoso y el exceso de moretones y heridas como una forma 

de atraer al público. 

 Las llamadas de atención del diario surten efecto a 

través de la violencia,  la tristeza o la furia que se 

retrata. Las armas, la ropa manchada o la expresión feroz de 

los rostros también son elementos a resaltar. Estas 

fotografías son golpes visuales, no buscan atenuar el hecho 

noticioso, sino que exageran la parte anecdótica de las notas 

con palabras como “matanza”, “venganza”, “ejecutado”; con 

verbos de acciones que van en contra de la mesura en los 

encabezados de otras publicaciones. 

 Se buscan tomas de cadáveres o imágenes que denoten la 

cercanía del azar, accidente o crímenes de consecuencias 

fatales. Los textos que acompañan a los recuadros y 

fotografías suelen ser explicativos y, por su crudeza, se 

cargan inevitablemente de una dosis de humor negro. 
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 La sintaxis es muy sencilla, en ocasiones, basta el uso 

de un adjetivo coloquial o un mexicanismo para acompañar a 

las imágenes. Por ejemplo, “Apachurrado2. Se  tiende a 

algunos juegos de palabras, doble sentido, localismo o usos 

de la lengua popular para las cabezas de las notas. No hay 

lugar a la sutileza sino a la mención desnuda, buscando la 

frase de primera intención que impacte o conmocione al lector 

con situaciones cotidianas que se cubren de un halo grotesco. 

 Lo grotesco es una  cualidad que se aprecia en el 

acercamiento a los miembros mutilados, a los vidrios 

estrellados, las casas derrumbadas o a la carne magullada de 

los sujetos. También se emplean fotos en ministerios públicos 

o delegaciones. Planos medios de delincuentes que miran de 

frente a la cámara o que sostienen las armas con que suelen 

actuar. Las tomas de cuerpos cubiertos de sábanas o de las 

calles con casquillos de bala donde se suscitó el 

acontecimiento, manifestaciones de peritaje o investigación 

forense son también composiciones comunes del diario. 

-¿Qué experimenta al fotografiar un muerto? 

Es parte de mi trabajo, y pues al principio te impactan, no 

sabes bien cómo reaccionar, pero vas perdiendo el miedo y te 

acostumbras. Son más impresionantes las historias de por qué 

acaban muertos, ya que muchas veces son por relaciones 

pasionales o por broncas. No se si supiste de la señora que 

mato a su esposo y se deshizo del cuerpo en unos tamales. 

Aquí lo publicamos: vendía sus tamales y la carne era del 

cuerpo de su esposo. Son historias que ocurren siempre, de 

esas hay… También te acostumbras aunque esas nunca dejan de 

impactarte. 

 El uso del color es muy importante en estas fotografías. 

Se utilizan tonos muy vivos y cálidos, como el rojo, el 

naranja y el amarillo. Se privilegia la expresión de 
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molestia, crueldad o malicia de los rostros en primer plano. 

También se emplean fotos que muestren el movimiento de las 

personas, por ejemplo, manifestaciones de repudio, gritos o 

enfrentamientos. 

 No se observa trabajo de tonos fríos. Sin embargo, se 

busca sobre todo el contraste entre estos tonos rojos y los 

fondos, que son frecuentemente lugares mal iluminados en 

colores grises o negros. Se intenta que la luz se centre en 

los cuerpos o en las facciones de los retratados; los efectos 

que se crean hacen que las fotos adquieran una textura 

pastosa, grasienta o sudorosa, donde se perciba la cercanía 

de la desgracias y se conmueve al lector. 

 Las páginas de La Prensa emplean fotografías en blanco y 

negro. Se usan muchas imágenes de agencia y la mayoría de las 

notas son recuentos de enfrentamientos, hechos referentes a 

la vida nacional que causen expectación por su crueldad o 

sangre fría. También hay una recurrencia en los crímenes 

pasionales, las venganzas, los accidentes a causa del alcohol 

o demás estimulantes, las violaciones, las fugas de 

delincuentes, los motines o peleas vecinales. 

-¿Considera que la función primordial de la foto periodística 

es vender o resaltar algún trasfondo social? 

En la Prensa tratamos de llamar la atención, de impactar, de 

hacer espectacular, pero hacerlo bien. No dudo del 

significado social de la fotografía en los periódicos y está 

bien, incluso desde cierta óptica nosotros tenemos un 

compromiso social, y es mostrarle a la gente las cosas tal 

cual es la realidad. Hay muertos en las calles; vivimos en 

una ciudad peligrosa, con delincuencia; no tomamos nada que 

no sea cierto. Además creo que somos más cercanos a sus 

vivencias, a lo que les ocurre día a día, nos metemos a los 

barrios, a las delegaciones, al ministerio público, lugares a 
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donde las personas acuden y donde enfrentan problemas, por 

eso nos compran, somos un periódico cercano. Y pues sí, 

también tenemos compromiso social. 

-¿Es arriesgado trabajar este foto-periodismo? 

Casi siempre llegamos ya que se realizó la acción delictiva, 

estamos en contacto con las agencias de policía y hay 

reporteros cubriendo las fuentes, yo creo que ellos son los 

que más riesgo corren al investigar al investigar lo que 

ocurrió y preguntar los detalles, pero nosotros los 

fotógrafos más bien andamos de allá para acá y cumplimos con 

nuestro trabajo. Lo más importante es sacar el mejor ángulo, 

el más atractivo, es muy simple. Además, no todas las fotos 

son de nota roja, también cubrimos deportes, espectáculos y 

nacionales. A veces pues hay chicas “sexys”. Antes, los 

martes salían mujeres encueradas. No te puedo negar que eso 

también vende, y no se debe tomar a mal, hacemos nuestro 

periódico atractivo para que sea comprado y leído, a huevo. 



 145

ANEXO 3 TIPOS DE POLICIA 
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ANEXO 3 ENTREVISTA 

JEFE DE PRENSA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL DF 

Entrevista realizada al licenciado en comunicación y 

periodismo Rodolfo Hernández Jiménez  

- ¿Cuál es la importancia de la Comunicación Social para 

el desarrollo de un pueblo? 

La importancia radica precisamente en su función, 
dar a conocer, ser el contacto entre una empresa, 
sea oficina de gobierno ... con la ciudadanía. 
Es un vínculo, así como sabemos que en la 
Comunicación debe haber un emisor, un receptor y 
un mensaje, digamos que la Comunicación Social es 
como el emisor en este caso, la Secretaría realiza 
muchas funciones: operativos, detenciones ... y 
toda la gente no lo podría saber si no es a través 
de esta Dirección de Comunicación Social, porque 
esa es su función, darle a los medios de 
comunicación información suficiente, precisa, 
necesaria para que la gente esté informada. 
Una empresa por ejemplo, a través  de su área de 
Relaciones Públicas, prepara sus mensajes y 
contrata a los medios de comunicación para que se 
difundan ... eso es comunicación masiva, o sea, es 
muy amplia,  en el caso de una oficina pública va 
más allá aún, pone en contacto a los funcionarios 
con los reporteros, con los medios. 
... finalmente toda la información que sale a 
través de Comunicación Social se difunde en los 
medios, si los medios no tuvieran esa información 
quien se las daría, nadie, como se iba a enterar 
la gente, no lo harían, ya que los medios iban a 
dar lo que más les interesa dar a conocer y en 
ocasiones ponen de su manita.
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-¿Cuáles son los defectos de Comunicación Social? 

Uno de los defectos, la información que emite y 
pasa a través de otras instancias, en este caso 
los medios de comunicación, algo ideal sería que 
la propia Secretaría tuviera sus medios para 
difundir. 
Uno de los grandes defectos de la Comunicación 
Social es que la información no va directamente de 
la instancia a la ciudadanía, sino tiene que pasar 
por los medios de comunicación, otra quizá como la 
preparación de los que están en el área de 
Comunicación Social, el uso del lenguaje, cada 
quien entiende las cosas a su manera. 

 

- ¿Cómo se lleva a cabo la Comunicación Social? 

Un proceso largo, tienes la necesidad de emitir 
alguna información, preparas lo que quieres decir, 
como, cuando, en que circunstancias y lo emites.  
La diferencia es que las empresas privadas, 
contratan los medios, en el caso de las instancias 
públicas, las cosas cambian,  ya teniendo la 
información ... entonces las emites, no a la 
ciudadanía, el destinatario final es la ciudadanía 
pero antes debe pasar por los medios de 
comunicación quienes son los que dan la 
información, no la Secretaría como tal. 
No hay un canal de la Secretaría, una 
radiodifusora o un programa, son los medios, tu 
les das la información a los medios, ellos la 
procesan y en algunos casos la digieren más para 
que la entienda más la población al analizarla, 
opinan sobre ella y la difunden. 
El proceso no es unidireccional también hay 
retroalimentación, en la gran mayoría de los 
ciudadanos, por ejemplo, si uno se queja, el 
ciudadano sabe que si la Secretaría esta encarga 
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de mantener el orden, si hay riña, llama se pone 
en contacto con la dependencia y la pre-
dependencia  se pone en contacto con él, se hace 
cíclico, cuando se hace de manera masiva son los 
operativos, la gente puede estar en contra o a 
favor de los operativos. La función de 
Comunicación Social es recabar todo lo que los 
medios publican de lo que dijiste, para corregir 
en caso de ser necesario. 

 

- ¿Cómo es el periodismo en Comunicación Social? 

Es muy amplio, como reportero, redactor de 
boletines, camarógrafo, fotógrafo, es muy amplio 
lo que un periodista puede realizar en 
Comunicación Social, monitoreo, análisis de 
Información. Tenemos reporteros, estenógrafos, los 
que analizan información, reporteros. 

 

-Diferencias y / o similitudes del proceso periodístico 

en Comunicación Social 

La gran diferencia es que los periodistas que 
están dentro del área de Comunicación Social 
trabajan para emitir una información, y los que 
trabajan en un medio de Comunicación trabajan para 
recoger o buscar cierta información, son como un 
reflejo. 

 

- ¿Cómo se establece la relación en materia de 

Información entre los medios de comunicación extranjeros 

y la administración pública federal ( en este caso del 

DF)? 

Aquí viene reporteros, de otros medios 
extranjeros, ¿qué sucede? Comunicación Social 
tiene una política de Comunicación de que manera 
le da la información, lo atiendes de acuerdo a tu 
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política, no puedes tener una política para cada 
reportero, por ejemplo, hace poco vino uno de 
Telemundo, llego y se le atendió como es, si 
quiere entrevista y el funcionario puede se le da 
y si no ni modo. Es el mismo trato hasta para 
asuntos específicos. 

 

- Mecanismos informativos en Comunicación Social 

En este caso, comunicados de prensa, boletines 
informativos, tarjetas informativas, versiones  
estenográficas y conferencia de prensa. 

 

 - Ruido en la información gubernamental 
 
Los rumores, hay muchos intereses políticos, 
económicos, sociales en todo el ámbito de la vida 
humana, si en alguna dependencia o empresa, hay 
intereses (así como en los paridos políticos) que 
inventan lo que sea, echan ruido (rumores), muchas 
veces salan de la dependencia y otras vienen de 
fuera. Como persona tienes amigos y enemigos 
dentro y fuera de la dependencia. 

 

- ¿Puede ser predecible la desinformación generada a 

partir de una fuente oficial? 

No puede ocurrir, obviamente una fuente oficial no 
te puede dar desinformación y no tendría caso 
Comunicación Social, yo creo que la pregunta es el 
efecto que produce en la ciudadanía esa 
desinformación, una fuente oficial no puede dar 
desinformación, sería como darse un martillazo 
solo.  La desinformación se genera en las 
calles, en los propios líderes de opinión, una 
fuente no tendría razón de ser. 
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 - ¿Puede existir el periodismo profesional a través de 

la Comunicación Social? 

De entrada el periodismo que se ejerce en 
Comunicación Social debe serlo, porque no puedes 
hacer o mandar a realizar tu spot con gente que no 
lo es, yo no puedo tener un reportero que no haya 
estudiado o no tenga conocimientos de periodismo, 
debe ser profesional, así como en los periódicos, 
no hay diferencia. Si tu no eres profesional 
difícilmente conseguirás trabajo. 
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ANEXO 4 LA PRENSA 
 

 
 
 
 

LA PRENSA nació en 3g0Sto de 1928 adoptando como misión 
principal infcrmarcon valianla veracidad el diario acontecer nacional. 
reflejando as! el sentir popular. motivo por el cual se convirtió en 
el portavoz de las causas generales del pals. de ah! que surgiera 
el lema ~81 periódico que d Ice lo que o tros callan ". 
LA PRENSA ha llegado a convertirse en el medio periodlstico más 
próspero y de mayor arraigo dentro de las familias mexicanas. 
Nuestro gran diario es tribuna libre donde las manifestaciones de 
la gente SOIl siempre bienvenidas y, a la vez. aula donde se nutre 
de orientaciones que lo guian por la senda del orden, de la wrdura 
y de la dign:dad. 
LA PRENSA as un periódico que ha sabido conquistar el corazón 
de México. creando una propia personalidad, tan fuerte que se ha 
ganado el cariño y el respeto de todos nuestros lectores y 
anunciantes. 
Finalmente. les diremos que nuestro gran diario cumple 75 at}os 
óe estar circulando diariamente, signo inequivoco de gran fortaleza 
y estabilidad de nuestro diario, por lo tMlo, lengan ustedes la 
seguridad que en nuestro medio encontrará un mercado potencial 
y/o cautivo para hacer llegar sus mensajes a personas que tienen 
la capacidad para consumirlos y asl satisfacer sus necesidades 
y deseos. 
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