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1. :rHTRODUCC:l:ÓN 

Bajo e1 titu1o de "Los neo-banqueros y e1 mode1o neo1ibera1 
en México" 11evé a1 pro:fesor Froy1an L6pez Narváez a 1a 
R•v~•ta Proceso, mi proyecto de tesis de 1icenciatura. 
Me 1o rechazó. 
"Usted se va a titu1ar de 1a carrera de Ciencias de 1a 
Comunicación y no de economista y 1oa pro:fesores de esas 
discip1inas no tenemos 1a acreditación para saber si usted 
sabe mucho o poco de l.a reforma financiera del. sa1inato"' . 
No obstante, ffie dijo que podía aprovechar el tema 
reorientándo1o a1 enfoque comunico1ógico y mas 
específicamente al. ámbito reporteril. donde he deaarro11ado mi 
experiencia en los últimos doce años. Y, como periodista 
financiera en l.os últimos ocho años. 
Como resu1tado de 1a p1ática con e1 profesor Narváez rescaté 
mi experiencia como corresponsal. de 1a fuente financiera de1 
periódico El. Norte, en l.a ciudad de México. Recordé ios 
sucesos de1 28 de octubre de 1991, en el. marco de 1a 
privatización bancaria,. cuando el periódico E1 Norte pub1ic6 
en sus ocho col.umnas, bajo mi firma, una nota equivocada. 
E1egí el. hecho como mi tema central. de tesis. 
¿Por qué tomar como tema de tesis un hecho periodístico 
ocurrido seis años atrás?. Un hecho conocido como El. error de 
Bl. Nort•.1 

l .. La asignación de (Bnncomer). no obsrante su precisión en ténni.nos de instrumentos legales que le dieron 
soporte, provoco una de las confusiones de que se tenga memoria en el proceso. Todo empezó cuando el 
influyente rotativo de Monterrey El Norte. publico a ocho columnas e\ domingo inmediato siguiente a la 
subasta que el ganador en esta desincorporación era el Grupo Financiero Obsa. representado por Gastón 
Lucen ... En fin la noticia cotTió como un reguero de pólvora. especialmente en Monterrey donde Vamsa tiene 
su principal asiento de negocios. Pero el lunes. una horas después de la errónea noticia. el Comité informo. en 
conferencia de prensa, la identidad del grupo ganador por Bancomer. El caso no quedo ahf. Lejos de 
reconocer inmediatamente su yetTo y as( manifestarlo a sus lectores. el diario publico al siguiente dla que 
Vamsa babia contraofertado y que. entonces. el Comité habla resuelto declararlo ganador. Posterionnente. El 
Norte reconoció el grave etTor en que se habla incurrido, no sin mediar una comunicación escrita de mi parte 
explicando el proceso y sus fundamentos legales. Además de publicar mi cana en primera plana al dia 
siguiente, el director del diario senado en un recuadro especial denominado .. El error de El Norte", las follas 
por las que atravesó su cobertura sobre este hecho. pidiendo disculpas a los lectores por la desviación sufrido. 
Se actúo como debe ser". Ortl: 4tanfnc. Gulllccprq La Reforma Financiero y la deslncorporacldn 
bancaria. Uno vlsldn de la modernlzacldn de /Ubdco. Fondo de C1dturo Económica. ltlixlco. 1994. pags. 
297-29&. 



La idea de retomar este hecho se produjo en mi mente como 
resultado de 1a lectura del libro -Trae 1ae ocho co1UDanas. 
Una Jd.rada franca hacia 1a forma como se hacen 1as noticias# 
escrito por e1 periodista David Broder y editado en 1987. En 
e1 capítulo nueve titulado -Tendencias ••. y otros pecadosn 
Broder, miembro del equipo editorial del Washington Post 
retoma un caso Pu1~tzer: 
"E1 28 de septiembre de 1980, el Post pub1ic6 en primera 
p1ana una historia de la reportera Janet Cooke, sobre el 
extendido uso de la heroína en el ghetto de Washington, 
dramatizado por la descripción de la escena que dijo haber 
presenciado, de Jimmy, de ocho años, inyectado en casa de su 
madre con heroína, suministrada por el amante de ésta. El 
artículo tuvo un impacto sensacional y dio lugar a la 
búsqueda masiva y sin éxito de .. Jimmy" por parte de la 
polic~a. en la que el Post no quiso sumarse, ni colaborar, so 
pretexto de que Cooke había prometido a la familia, tratarla 
confidencialmente. Post sometió el escrito para el premio 
Pulitzer, y Cooke lo recibió el 13 de abril de 1981. Fue una 
historia tremenda. Y era un fraude ... La categoría mas simple 
y flagrante de pecados profesionales, es el fraude al 
consumidor: hacer pasar la ficción por hechos. Es lo que nos 
aucedi6 ... Tenemos que trabajar para establecer confianza. 
Como negocios privados, que también suministran un importante 
servicio púb1ico y operan bajo una protección constitucional 
anica contra 1a interferencia del gobierno, estamos, mas que 
1a mayoría de 1as instituciones fuera del sistema de 
controles y balances ... Podemos ganarnos el apoyo que 
necesitamos para mantener esa 1ibertad, siendo lo mas 
sinceros posibles al presentar 10 que hacemos. Cuanto mas se 
sepa sobre nosotros y nuestra forma de trabajar. tanto mas 
ati1es van a ser al púb1ico los periódicos o 1as emisiones 
noticiosas". 

El objetivo de este trabajo, redactado en forma de ensayo -
que incluye partes de crónica y reportaje- es reflexionar y 
exponer un caso particular para ilustrar la forma como se 
desarro11a el oficio periodístico en México: las decisiones 
de 1a redacción, la relación entre el reportero, su editor y 
director editorial; la relación entre el reportero y 1as 
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fuentes de información y 1os conf1ictos que se generan entre 
1a función de interés pub1ico que debe cump1ir e1 reportero y 
1os intereses particulares de 1as empresarios de compafi.íaa 
period.íaticas. 
Ciertamente en México 1oa periodistas tenemos condiciones muy 
diferentes y muy particulares para ejercer 1a profesión en 
comparación con Estados Unidos. e incluso con otros pa.ísea de 
América Latina que tienen condiciones similares de desarro11o 
económico. Aa.í que. en primera instancia. -y de acuerdo con 
mi asesor de tesis. Prof. Froy1án L6pez Narváez- hab.ía que 
contextualizar el tema en el marco histórico del periodismo 
para explicar el modelo de prensa que se ha establecido en 
México y en consecuencia el sistema en que se deaarro11an 1os 
medios de comunicación y en el que se desenvuelve e1 trabajo 
de1 reportero. Este es el primer capítulo de la tesis y está 
enfocado a los aspectos de evolución de los medios impresos 
de información en el contexto socio-político naciona1; 1a 
relación prensa-gobierno, libertad de prensa y el derecho a 
1a información. Básicamente mis fuentes de información fueron 
documentales -en total investigué 20 libros referidos al 
tema-. además de haber realizado entrevistas con Enrique 
Quintana, actualmente director de información de Radio Centro 
y ex-director adjun~o del periódico Reforma y con Jesas 
Rangel, editor de Negocios de E1 Novedades y ex-jefe de la 
sección negocios y finanzas del periódico Excé1s~or. 
Frente a la tarea diaria de recopilar y procesar información, 
cubrir conferencias de prensa y escribir en promedio dos 
notas informativas diarias, el reportero olvida 
frecuentemente, el contexto en que operan loa medios de 
comunicación, las relaciones entre el gobierno y las empresas 
que venden información y la función social del periodiata.2 

A sugerencia del profesor Mayo Murrieta, uno de mis sinodales 
para esta tesis, incluí un subcapítulo adiciona1 relativo a 
la historia de 1a prensa financiera en México, con el fin de 
especificar el contexto y la evolución de 1a prensa 
eapecia1izada, asi como la producción de noticias en e1 
ámbito económico. La especia1ización de1 reportero ha sido un 
fenómeno reciente y sin duda, uno de loa elementos 

2 .. L.. actividad pcriodfstica se ve envuelta por entero entre el poder que necesita cm. vez mas del secreto y Ja 
rnmiipulación y el pueblo que reivindica su deRCho a la infonnación y la protesta. Este es un campo en el cual 
se dcrine la suene de la democracia. porque es en el donde se teje el consenso .•• La democracia tiene un doble 
frente: la lucha pcnnancnte contra la comerciaJiz.ción privada de la noticia y coatra su control y manipulación 
por el Esbdo- Ld«m t"jqwt< r M«dr Ccrlog. Ah••d de Periodbmo.. Ecl. Tratedos y Ma•-ln 
Crija.ao,. Jlliffsico 19M, pag. 312. 
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fundamentales que contribuyen a la profesiona1izaci6n de1 
medio comunico1ógico. No por e11o. 1os riesgos de cobertura 
informativa son menores. 
E1 segundo caprtu1o está dedicado a Las reg1as de 1o• ~1ujoa 
de inform.aci6n en M6xico: 1os aspectos más re1evantea del 
oficio periodístico: cómo se ejerce 1a labor informativa. en 
términos de 1os diferentes canales de distribución de 
información y 1a operatividad de la redacción. En síntesis se 
busca explicar cómo se producen las noticias desde quién y 
cómo se genera 1a información hasta que ésta es considerada 
como noticia en un medio informativo. El tema de 1a agenda 
propia trata de cómo los medios organizan su plan de 
cobertura y las influencias y presiones externas que reciben 
en ello. 
Para esto segundo capítulo también me basé en fuentes 
documentales. así como en entrevistas. fundamentalmente 1a de 
Raymundo Riva Palacio. subdirector de investigación y 
reportajes especiales de Reforma y Miguel Rico. director de 
medios de la agencia de relaciones públicas Ede1man. 
Parte de las conc1usiones de este capítulo. no son nuevas, 
sino un resumen de 1o que bibliográficamente se ha expresado 
como un consenso: 1) 1a libertad de prensa y e1 derecho a la 
información no están debidamente reglamentados en México, 2) 
la prensa no es cabalmente un medio de servicio informativo 
púb1ico. sino en muchos casos. un medio de presión pol~tica 
por parte de los grupos que conforman 1a é1ite económica y 
po1ítica del pa~s y que a través de loa periódicos buscan 
cuotas de poder pol~tico o, protección a sus negocios y 3) 
1as fuentes de información -en repetidos casos- no tienen un 
respeto para e1 trabajo periodístico y muchas veces -como 
acota el periodista Raymundo Riva Palacio-, mienten. 

No obstante, 1as razones históricas o 1as condiciones 
actua1es en 1as que se ejerce e1 oficio periodístico, no 
justifica que los periodistas y reporteros evadan la 
responsabi1idad de practicar el periodismo como una 1abor 
socia1 orientada a cu1tivar la conciencia de 1a opinión 
pública y e1 equilibrio de los poderes. El ejercicio 
periodístico debe ser. constantemente un medio y un fin para 
profesionalizar a la prensa y depurar su función. 
A sugerencia de la Profesora Susana Gonzá1ez Reyna, 
desarro11é como tercer capítulo e1 tema de L•• ~~itrac~on•• y 
•1 aecr•to pro~••iona1, intentando profundizar en las reglas 
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genera1ea de 1a relación fuente-reportero, aai como el marco 
operativo del reporteo informativo. Desgraciadamente no 
existe bibiliograf ~a al respecto por lo que para este tema 
recurr~ a Manuales de Estilo de varias instituciones: The 
Center For Foreing Jou:rna1ist (Business e.nd Economic 
Reporting); An. Interna1 Comm.unication for the Editoria1 Staff 
o~ Bu•in••e Week y, Storyte11ing Step by Step, The Wa11 
str••t Journa1. 
Todos estos elementos del oficio period~stico, son centrales 
para e1 objeto de este trabajo ya que parto de lo general 
para llegar al análisis de lo particular. De eso se trata el 
cuarto capitulo. en el cual por lo personal del caso, se 
utilizó el estilo de crónica. para narrar los sucesos que 
11evaron a S1 error de E1 Norte. Este capítulo busca ilustrar 
con un caso de reporteo en el sector financiero, la 
experiencia del oficio periodístico en México. El error de E1 
Nort• me pareció rico en situaciones comúnes que se presentan 
en el día a día de la producción de noticias. en primer lugar 
por la búsqueda de una información exclusiva que es lo que 
distingue, entre otros elementos, a 1os medios informativos, 
e1 contexto en que se produce esa información a través de una 
información "filtrada" con el anonimato de la fuente, 1o que 
se conoce como declaración "off the record". e1 hecho que 
dicha información no fue confirmada, lo cual también es 
frecuente en las noticias publicadas en los diarios 
mexicanos, así como el proceso de producción de la nota, en 
la relación entre e1 editor-reportero- editor-director 
editorial. 

La segunda parte de la crónica del error de E1 Norte, plantea 
la relación entre las fuentes de información y la redacción 
como complejo editorial, es decir, la relación entre la 
prensa y e1 gobierno, y mas específicamente entre el factor 
de interés pablico y el interés de los empresarios de la 
prensa. Para ello volví a plantear el tema con 1os actores 
principales de aquel entonces, mi permanencia en el sector 
periodístico financiero me ha permitido mantener cercanía con 
todo ellos: Guillermo Ortiz Martínez, actual Secretario de 
Hacienda, Enrique Quintana. Ramón de la Garza (director de 
Re~orma), Desiderio Morales (director adjunto de E1 Norte) y 
José Mantecón, ex-vicepresidente de la Comisión de Valores y 
miembro del Comité de Desincorporaci6n Bancaria. 
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Finalmente, las conclusiones de esta tesis buscan responder a 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el margen de maniobra del 
reportero en este contexto de intereses contrapuestos 
(interés público e interés empresarial)?, ¿Cuá1es son los 
métodos de reporteo e investigación que debe cubrir para 
procurar e1 máximo de pulcritud en el manejo de 1os datos? 
y, ¿Cuales son los riesgos de la relación con 1as fuentes de 
información? 
Mi objetivo es que este trabajo pueda aportar elementos a los 
futuros reporteros en genera1 y en particular a los asignados 
.a la fuente financiera para advertir las situaciones y 
riesgos mas comúnes en el ejercicio del periodismo y la 
producción de noticias en México. No se trata de un tema 
menor. Actualmente se debate en el seno del Congreso -cámaras 
de diputados y senadores- las responsabilidades y límites del 
ejercicio periodístico, fundamentales para cualquier 
regulación al derecho a la información. Este trabajo plantea 
la necesidad de que el círculo vicioso que ha caracterizado 
la relación prensa-poder, sea roto por los profesionales de 
la comunicación en el ejercicio diario de su labor y no por 
tribunales especiales que las instituciones de gobierno 
quisieran manejar.3 

Otra preocupación que me llevó a retomar este tema -y 
confrontar fuentes, versiones y actitudes profesionales e 
inercias del oficio, también se deriva de la 1ectura de1 
libro escrito por Broder. El periodista estadounidense 
reflexiona: 
"Lo que me dejó mas perp1ejo en e1 caso de Janet Cooke, fue 
cómo una reportera de1 Waah~ngton Post se le había permitido 
oividar la distinción fundamental entre hechos y ficción. 
Demasiado obvio es contestar que se comportó en forma poco 
profesiona1 y sin principios. Estuve comentando con Bob 
Woodward si loa reporteros mas viejos como yo, no habíamos 
sido capaces de pasar a nuestros jóvenes coiegas loa mismos 
códigos de comportamiento profesional y el repertorio de 

J En diciembre de 1996 el Instituto Feder•I Electoral emitió un decálogo que debla observar la prensa 
electrónica para la cobertura de las elecciones y básicamente se exigia objetividad. equidad. respeto y 
corresponsabilidad. asi como abstenerse de calificar o editorializar la infoTITinción y distribuir el espacio y la 
cobertura atendiendo a los alcances reales de las campanas de los partidos pollticos contiendientes por In 
J"enovación del Congreso para 1997. 
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responsabi1idades que nos había sido trasladado cuando 
hicimos nuestras primeras experiencias en la sala de 
noticiaa".4 
Esto adquiere mayor re1evancia en México dado que parte de1 
cambio de la prensa que traté de explicar en los subcapítulos 
•Largo Cam~no y Parteaguae# del primer capitulo, es 1a 
irrupción de jóvenes periodistas egresados de las 
Universidades, reemplazando a los viejos periodistas hechos 
en la redacción. Este hecho ha tenido un efecto positivo 
reflejado en una menor corrupción del reportero, pero por 
otro lado y como bien lo señala Raymundo Riva Palacio, ha 
provocado 1a pérdida de la mística del periodismo. "El 
reportero actual no valora lo que es ganar una fuente de 
información, 11ega a la redacción y se le asigna, se le hace 
fácil tener la posición que tiene y muchas veces hay 
prepotencia y poca humildad hacia su labor informativa y su 
responsabilidad social". 
No me considero una veterana del periodismo, pero tampoco una 
aprendiz. Como tal asumo mi responsabilidad al presentar en 
este trabajo un análisis lo más sincero y analítico posible 
de mi experiencia como reportera del sector financiero. 

Bajo mi perspectiva se trata de dar la oportunidad a la 
ref1exi6n sobre el quehacer y las responsabi1idades que 
conlleva el oficio periodístico, y básicamente, invitar 
mis co1egas a abrirse a 1a autocrítica extendiendo 
exp1icaciones al púb1ico, lectores que nos siguen y que por 
este hecho merecen conocer cómo se producen 1as noticias que 
e11os consumen diariamente, especialmente de aque11as que 
aparecen como un error. 

4 Bmdcc Dqy/d. S . .. Tras las ocho columnas. Una mirada franca hacia la forma como se hacen las 
noticias'". Mexico. Ccrink.a. 1990. primera edición. 1987. pag. 407. (48S pp.) 

7 



2. CAPITULO X.- EL CONTEXTO H%STÓRXCO DEL OFXCZO PERXODfSTXCO 
BN ldx:i:co 

2.i RBLACIONl&S PBLIGROSAS 

A mediados de 1993 en e1 lobby bar del Hotel Niko, e1 
director del periódico Bxcéis1or Regino Díaz Redondo, hablaba 
con Manuel Robleda y Guillermo Flores, funcionarios de 1a 
Bolsa Mexicana de Valorea, sobre la posibilidad de que ese 
periódico cotizara en el mercado de valorea, previo cambio de 
cooperativa a sociedad anónima. Antes de los postres, Regino 
se qued6 dormido, sin que quedara claro c6mo una empresa 
técnicamente en quiebra podía saltar al mercado público. 
E1 cuento se quedó en palabras. Tres años más tarde e1 
director de Excé1aior intentaba venderlo en partes, sin 1a 
participación de sus cooperativistas, y con e1 único fin de 
pagar sus deudas, la gran mayoría de ellas contraídas con el 
gobierno. El que había sido e1 periódico más grande e 
importante de América Latina se desmoronaba, sin tener una 
salida clara de subastarlo a otro empresario o simplemente, 
ser embargado por el gobierno. 
En el mismo 1993, en e1 piso 10 de Reforma 295 un grupo de 
periodistas escuchaba al empresario regiomontano Alejandro 
Junco de la Vega explicar el sentido arquitectónico del 
edificio que sería la sede de un nuevo periódico capitalino: 
.Re.fo.r.a ... 11 el punto es hacia afuera fortaleza y adentro 
transparencia", dijo Junco. El 20 de noviembre de 1994 
Re~orma circulaba en las callea de la Ciudad de México, 
sumándose al peri6dico B1 F1nanciero y a ia Revista Proceso 
como medios económica y editorialmente independientes de la 
esfera gubernamental y empresarial. 
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Las anécdotas parecer~an irre1evantea sino es porque ubican y 
describen dos tipos de periodismo que históricamente han 
definido la vida de 1os medios de opini6n pública en México. 
E1 momento actual de la prensa mexicana está marcado por un 
1ado, por el colapso del corporativismo y estatismo que 
complica la transferencia de subsidios a medios informativos 
y obliga a que esta transacción reporte un beneficio tangible 
(pol~ticamente hablando). en términos de credibilidad para el 

grupo pol~tico subvencionante. 
Por otra lado, este colapso de la prensa corporativista ha 
propiciado la desaparición de muchos medios y la conversión 
de otros en empresas económicamente rentables y 
tecnológicamente eficientes, e11o aunado a 1a preponderancia 
de 1a era de 1a informática que está llevando a 1os medios 
periodísticos impresos a awitchearse en presentaciones 
e1ectrónicas. y formar parte de un concepto Multimedia. 
No obstante que prevalece el periodismo subsidiado por grupos 
po1íticos. como ea claro con la aparición del periódico La 
c.z-6.a1ca (junio de 1996-. cuya principal accionista ea José 
carreña Car1ón ex-vocero de la Presidencia 1988-1994) o la 
reventa de La Pr•n•• a1 grupo de Mario Vázquez Raña, la 
creciente influencia de meOios independientes, está 
modificando gradualmente las reg1aa del juego, en donde una 
mayor competencia va a derivar, de facto, en que e1 libre 
f1ujo de la información sea la regla y no 1a excepción. Loa 
datos, públicos o privados. serán a partir de ahora una 
mercancía universal y no monopolio del gobierno, partidos o 
empresas. 

Entender este germen de cambio, que se gest6 durante los 
gobiernos neoliberales (1982-1994), es decir, que 11evaron a1 
país a la apertura económica a través de la entrada de México 
a1 Acuerdo General para Aranceles y Comercio (GATT) en 1986 y 
la apertura comercial con 1a firma en 1991 del Tratado 
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Tri1ateral de Libre Comercio y, simultánea y paradójicamente 
entender que junto con ello se registró uno de los periodos 
mas oscuros de censura y control de periodistas requiere una 
breve retrospectiva sobre loa orígenes y evo1ución de 1a 
prensa mexicana. 
El jueves 28 de diciembre de 1995 Ei Financiero dedicó 
artículo a 1a re1acion de 1os medios y e1 poder en el 
sa1inato, llamado ¿Empez6 la G1aasnot mexicana?, en él 
señala lo siguiente: 
"En 1991 la periodista Manú Dornbierer denunció en las 
páginas de .lbccéi•ior que Raúl Sa1inas de Gortari había 
adquirido el Hip6dromo de las Américas a través de maniobras 
turbias. La reacción del poder frente a 1a periodista fue 
contundente: Dornbierer tuvo que dejar su emp1eo y el país 
hizo una huelga de silencio "hasta que Carlos Salinas 
abandone la presidencia de la Repúblican. Como Manú muchos 
otros periodistas fueron aplastados, copados o silenciados 
sólo por el poder presidencial sino por los poderes 
intermedios políticos y caciques priístas, asi como por la 
censura de sus propios medios. Para julio de ese mismo año, 
ya se contabilizan 21 periodistas asesinados en el primer 
trienio del salinismo, entre los que destacaban los casos de 
Víctor Manuel Oropeza, del Diario de Ju•rez, Francisco 
Valencia G6mez, candidato al Prem::l.o Manuel.. Buendía ..... , 
señala el artículo de Bi Financiero 
E1 Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) reportó 35 
periodistas asesinados violentamente durante el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari; en el sexenio de su antecesor 
Miguel de La Madrid Hurtado, fueron reportados 20 asesinatos. 
Tras la creación de la Comisión Nacional de Derechos Hllmanos 
en 1990 se creó un programa especial para investigar en total 
SS casos de periodistas asesinados, supuestamente por censura 
política, poco mas de 1a mitad correspondían al sexenio 
salinista. 

2.2 LA GJi.NBSIS 

E1 nacimiento de 1a prensa fue un concepto anidado en las 
sociedades industrializadas occidentales del siglo XVIII, 
como instrumento facilitador de la democracia y de la 
evolución de las comunidades políticas. Empujado por una 
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fracción de 1as é1ite ilustradas liberales e1 periodismo se 
convirtió rápidamente en el 11amado "Cuarto Poder", que por 
antonomasia era autónomo de los poderes ejecutivo, 
1egis1ativo y judicial. 
E1 españo1 Mart~nez A1bertoe J.L. enlista en su libro "La 
noticia y 1os comunicadores púb1icoe" tres funciones básicas 
del periodismo: 1) proceso de autojusticia, que reconoce la 
madurez de 1os ciudadanos conscientes de decidir qué ideas e 
informaciones son buenas para 1a comunidad po1~tica y rechaza 
cualquier paternalismo o totalitarismo estata1; 2) e1 
periodismo (y periodistas) son los gerentes de la libertad de 
información, que con base en una función sociolingu~atica 
decodifican semánticamente los hechos dándoles una valoración 
relacionada con el interés público y, 3) es un instrumento 
del equilibrio social, encargado de tecnificar el diálogo 
socia1 para una convivencia democrática y limitar cualquier 
poder público o privado que amenace el interés general. 
En los Estados Unidos los periódicos fueron subsidiados por 
la élite de políticos federalistas pero dirigidos por 
filósofos, poetas y hombres de las 1etras que hab~an 
estudiado en Europa, bajo la influencia de liberalismo inglés 
y 1a ideas de la Revolución francesa. Su creciente 
importancia estuvo muy re1acionada con el incremento de 1as 
operaciones mercantiles y la necesidad de distribuir en todo 
el país los datos de precios de bienes comerciables. 
En México el proyecto de 1a prensa también fue empujado por 
1as élites ilustradas -criollos- pero en el marco de un 
Estado totalitario y feudal. Baste recordar que la Gaceta de 
K6x~co y Not~cia• de 1a Nueva Eapafia fundada en 1722 por José 
Ignacio Castorena y Ursúa, un criollo i1uatrado, era la 
reproducción de las cédulas 

rea1es y ordenanzas dictadas por el Rey de España, con 
agregados de la información del tráfico marítimo, la 
producci6n minera, la catequización de los ind~genas, 
nacimientos, defunciones de la población indígena y blanca y 
loa deslindes geográficos. 
"· .. deviene del hecho de que la Gaz..a.l;..A se convierta en 
instrumento de1 Estado, en instrumento de difusión de 1a 
po1~tica paternal de la ilustración española ... Pone en pocas 
palabras, al periodismo mexicano dentro de una nueva órbita, 
dentro de la categor~a franca y abierta de instrumento del 
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poder público. Mejor instrumento no pudo haber encontrado e1 
Estado". 5 
E1 "esti1o periodf:stico•• que resume las deficiencias del 
periodismo actual encuentra su origen en esta época. Por 
ejemplo a fa1ta de noticias los redactores de Gacetas 
"inf1aban" 1a nota para llenar e1 espacio -práctica que en 
nuestros d.í:as se conoce como "vo1ar"-, es decir, inventar 
datos, anécdotas y declaraciones para llenar espacio y, por 
supuesto más de1 90% de la información publicada proven.í:a de 
fuentes de1 Virreinato y la Corona. Aún más, antes de su 
publicaci6n, a veces bimestral, a veces mensual, las Gacetas 
eran revisadas de "pe a pa" por una autoridad designada por 
el Virrey, para ejercer la censura a plenitud y con la 
complacencia de los editores, quienes sentían su oficio como 
un servicio a la autoridad virreinal. 
Las Gacetas fueron una antesala del periodismo en México, 
porque el primer proyecto propiamente periodístico, impulsado 
por otro miembro de la élite, e1 historiador Carlos María 
Buatamente y el alcalde de la Real Audiencia Jacobo 
Vi11aurrutia, B1 Diario de México surge 1805 con la 
autorización del fiscal bajo los siguientes términos: 
"··· hac:ia falta notable proyecto como éste ... y todo inf1uye 
para civilizar la plebe y reformar sus costumbres 1 siendo 1os 
bienes que resultan no solo para el público en general, sino 
trascendente muchas veces al recinto y econom~a privada de 
una familia y de una casa"6 

El Diario de México sobrevivió con 1as mismas caracter~sticas 
de ejercicio period~atico de las Gacetas y no fue una 
casua1idad que más tarde se convirtió en el Diario Oficia1 1 

órgano informativo del gobierno federal, hasta nuestros df:as. 

2 .. 3 GBRNBN DB LIBERTAD 

No obstante de estos antecedentes del periodismo mexicano, el 
concepto de prensa moderna se incubó en loa liberales del 
siglo XIX 1 que la vieron como un instrumento utilitario para 
la emancipaci6n nacional y la definición de un proyecto de 

' But- CqyraANg Uq De/ Carmen d ql Ed. al El Periodismo en Mixico. 450 aftos de historia. UNAM. 
Mt:sleo 1974. pag. 75. 
6 lbldcm pu.g. 84 
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Estado-Nación. La élite liberal no buscó un proyecto distinto 
a Occidente y de ahí que sus ideas de democracia las 
importaron del liberalismo y mercantilismo inglés de John 
Stuart Mill y John Locke. 
La élite ilustrada que encabezó la guerra de independencia, 
constituyó los poderes centrales y redact6 la Constitución, 
hizo del periodismo una tribuna política, pero en ningún 
momento un negocio de distribución de datos como tampoco 
servicio de información. Fue un proyecto centralista y 
político. No mercantilista ni profesional. 
Desde sus orígenes el periodismo -y las entidades 
periodísticas como su brazo operativo- fue instrumento del 
Estado y de las facciones políticas que lo componían. Tal 
cual una dependencia gubernamental los grupos periodísticos 
tenían destinado un presupuesto y definido su marco de acción 
política e informativa. Paralelo al nacimiento del Estado 
Mexicano la prensa fue engendrada como un proyecto de 
influencia de la élite ilustrada sobre la monarquía política 
y sobre una sociedad subsidiada y corporativizada. 
Contra el periodismo de vasallaje de la Colonia -entendido 
como el adiestramiento de los indios para que a través de un 
proceso de occidentalización alcanzaran la calidad de seres 
humanos- y financiado ciento por ciento por el gobierno 
novohispano, la prensa del siglo XIX fue uno de los 
instrumentos de la élite liberal para alcanzar una cuota de 
poder e influir en la conformación de las leyes y puestos 
políticos del Estado naciente. 
No es gratuíto que José María Luis Mora. Severo Maldonado y 
Francisco Zarco, adalides del periodismo independentista, 
fueran a su vez diputados y periodistas y vieran en estas dos 
responsabilidades públicas una misma función po1ítica. Desde 
e1 Congreso y e1 peri6dico o desde las cárce1es, estos 
hombres, defendieron ia 1ibertad de expresión, no por el 
1ibre f1ujo de información, sino en defensa de la crítica y 
participaci6n po1ítica. 
"La consumación de la independencia abre para el periodismo 
mexicano una etapa cuyas características generales se 
mantienen mas o menos invariab1es hasta e1 advenimiento de 1a 
prensa industrial de fines del sig1o XIX. Sin embargo, e1 
periodismo predominantemente político y polémico que 
distingue esta época, ligado al movimiento de loa partidos o 
facciones, se prolonga incluso después de la aparición de 1a 
gran prensa empresarial y llega a la época revolucionaria en 
el siglo presente". apunta Ma. Del Carmen Ruiz Castañeda, en 
su libro Bl P•riodi•mo ep México. 
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Aún en su versión mas moderna la prensa no logró fundarse 
como un sector independiente -del gobierno o de las facciones 
de 1aa élites- y cristalizar en una profesión de servicio 
social basada en la auténtica libertad de expresión y defensa 
de loa intereses del derecho a la información. El embrión de 
la prensa independiente nació con un sello difícil de 
librarse: el periodismo de facción. de militancia, muy 
arraigado a la tradicional estructura de castas de la 
sociedad novohispana. Simultáneamente, la prensa liberal 
abanderó el proyecto de modernización del país basado en su 
industrialización e integración a occidente pero desde una 
perspectiva nacionalista. 

Francois Javier Guerra apunta en su libro ~México De1 
Ant:;f,gµo Rág:lm•p • la Reygluc;(_ón": "El mundo de la política_ . _ 
al cambiar de siglo ... (XIX) sigue siendo ultraminoritario, y 
los movimientos de opinión son los de un medio cerrado en el 
que se enfrentan élites extremadamente restringidas"? . 
Durante la guerra de Independencia y la Reforma la prensa se 
convirtió en tribuna deliberante (en palabras del periodista 
Francisco Zarco) y ha sido actor fundamental en el desarrollo 
del pensamiento político nacional. 
No se trataba aún de la prensa de masas sino de medios de 
inter1ocuci6n y lucha entre dos proyectos de Estado-Nación 
antagónicos: conservadores y liberales. El pueblo -un 
concepto necesario para la élite- no constituía parte 
actuante de esa polémica. Básicamente no se puede hablar, en 
esta época, de una sociedad civil, sino de una amalgama de 
castas y grupos étnicos que pretendían integrar una Nación. 
"La hostilidad de una parte de la prensa de México es el 
ünico e1emento que puede calificarse como oposición nacional, 
aunque no se debe exagerar su alcance, ni subestimarlo. E1 
tiraje de esta prensa ea. en efecto, extremadamente reducido. 
A principios de 1880, ningún diario sobrepasa loa cinco mil 
ejemplares, y el número de suscriptores del más importante 
alcanza apenas el millar. Veinte años mas tarde, solamente 
loa dos diarios de la nueva prensa de información tienen gran 
tiraje -E1 Imparcial y El Mµndg y alcanzan cada uno 
cincuenta mil ejemplares; el conjunto de los demás diarios no 
llega a los treinta mil ejemplares. Entre estos últimos 

7 Jqpfq Gu<rra Froncpl1 J\.lexJco: del Anllguo R~glmen a la Revolución. Tomo JI. Fondo de Cultura 
Económica; pag. 1 1 
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únicamente cuatro eran de oposición con un tiraje de cinco 
mil. ejempl.ares en total."ª 

2.4 LzBgRTAD DB EXPRBSIÓN VS. CONTROL POLfTICO 

También l.a tradición de ejercer l.a libertad de expresión como 
un favor del. gobierno, deviene de l.a afamada prensa del. 
sigl.o XIX que actuó en un marco dobl.e: de mucha l.ibertad y 
mucha censura, todo dependía del. partido en el. poder (l.iberal. 
o conservador) . El. surgimiento intermitente de periódicos 
tanto capital.inca como estatal.es cuya duración máxima fue de 
tres años, el. impul.so de Presidentes a través de l.a tribuna 
periodística, l.a crítica virulenta al. partido contrincante y, 
el. encarcelamiento de periodista y decretos de desaparición 
de periódicos de oposición fueron l.as características 
repetidas de l.a prensa del. siglo XIX, que se conservan hasta 
nuestras fechas. 
Ante l.a ausencia de una regl.amentación sobre l.a l.ibertad de 
expresión y el. derecho a l.a información, el. periodismo quedó 
preso de l.as decisiones del. gobierno que paulatinamente fue 
otorgando cuotas de poder a l.os nuevos miembros de una él.ite 
creciente. 
Si bien desde octubre de 1812 el. Virrey Iturrigaray decretó 
l.a primera l.ey de libertad de prensa, derivada de l.a 
importancia del. Di•rjo do M4xico y otros periódicos de corte 
católica o económicos que iban surgiendo, l.o cierto es que l.a 
censura fue 1a regla en toda esta época. Los métodos mas 
usual.es fueron l.a apl.icaci6n de mu1tas, e1 encarcelamiento de 
1oa editores o, simplemente l.a clausura de 1as instalaciones 
donde se editaba el. periódico opositor. 
Desde Juárez hasta Porfirio Díaz, pasando por Maximil.iano de 
Habsburgo, todos ioe Emperadores y Presidentes que 
protagonizaron el. nacimiento de l.a Repúb1ica se valieron de 
1a 1ey de l.ibertad de imprenta para fijar sus intereses en 
relación a l.a opinión pública y l.a prensa. 
Es interesante ver cómo e1 Presidente Juárez, considerado uno 
de l.os liberal.es más puros de l.a historia mexicana, también 
vio a 1a prensa como un instrumento de gobierno. Aunque 

B lbidcm. pag. 1 O. 
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Juárez no arremetió contra 1a prensa si buscó comprar1a y 
dedicó fuertes subvenciones a 1os periódicos para que 
hab1aran en su favor. 
No detuvo aún así 1as críticas en su contra. sobre todo en 
1os periódicos 1ibera1es E1 Sig1o XIX. E1 Ferrocarril y La 
Victoria. Ignacio Ramírez, "El. Nigromante" escribió en las 
páginas de E1 Siglo XIX, uno de 1os periódicos 1ibera1es más 
combativos, "E1 Poder Ejecutivo es tan fáci1 de desempeñarse. 
que en 1aa monarquías se concede a 1as mujeres y a 1.os niños; 
nosotros 1.o hemos confiado a un bárbaro de la Mixteca" En El 
Mensajero e1 mismo periodista escribía: "E1 más despreciable 
de nuestros personajes es Juárez" 9 . 
Martínez Al.bertos dice que 1a prensa a nive1 mundia1 se ha 
movido en dos esquemas: 1) actitud inmovi1ista autoritaria y, 
2) evo1ucionista-1ibera1. Corresponde a 1a primer categoría 
los pa~ses comunistas. totalitarios y aubdesarrol.1.ados. En e1 
fondo del. concepto que el. Estado totalitario establece sobre 
1a prensa está "una descarada desconfianza en las 
posibilidades de la razón humana. E1 hombre s61o puede 
alcanzar su salvación a través del. esfuerzo colectivo 
organizado: el. Estado, el. Partido. el. Soberano. como 
encarnación del. poder derivado directamente de Dios ... 1aa 
tareas informativas no tienen propia entidad y derecho a 
existir por s~ mismas; 1a información es un derecho exclusivo 
de1 Soberano 11 10 

Q BMI: CquqrJcdq op.cit. pags. 216--21 7 
10 JI Mardnc: Albcttqs. La Noticias y Los Comunicadores Pt.ibllcos. Madrid. Ediciones Pin\mlde. 19117. 
1 era. Edición. pags. 40-4 1 
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2. S UNA ÉLITB' TERCERMUNDISTA. 

De 1o expresado hasta aqu.í, va1e 1a pena preguntarse que si 
e1 periodismo fue parte de 1a ficción democrática del sistema 
po1~tico mexicano: ¿hasta qué punto las é1itea que lo 
impulsaron autonombrándose como 1a 11 fracci6n mas modernizante 
de la sociedad, fueron en realidad muy primitivas y poco 
efectivas en dar a la prensa un cuarto poder, o bien que 
fueron "v.:íctimaa" de 1a estructura pol.ítica centralista y 
monárquica, una sociedad analfabeta ajena a1 concepto de 
ciudadan.ía e individuo y un severo subdesarrollo económico y 
tecnol.6gico. 
Es interesante ver c6mo durante la época de 1a Reforma, una 
de las más convulsivas en 1a historia política de México, 
conao1ida gran parte de la estructura del periodismo que 
sobrevivió hasta 1992. Según Q•r•rd L MqGpwan, en su 
octágolo, la caracter.ísticaa de la prensa en este periodo 
fueron las siguientes: 

- Prensa subsidiada por el gobierno o facciones de la élite. 
La prensa de oposición resurgía a la ca.ída de un gobierno 

(liberal. va. conservador) (Cambio de élites) 
Exilio de periódicos y periodistas para ejercer 1a 

libertad de prensa 
- Libertad de prensa en cambio de poder 
- Prensa de facciones con 1ectores restringidos 
- Mayor 1ibertad de prensa entre mayor credibilidad tenía 
gobierno o viceversa 
- Mayor 1ibertad de prensa al principio que al. fina1 del. 
gobierno 

Prevalece e1 periodismo de opini6n dando fuerza a la 
interpretación de1 hecho. 

Hasta la época de la Reforma 1a prensa fue un fen6meno 
po1.ítico restringido, básicamente de 1a capital del país y 
deliberador de 1as 1eyes que debían regir la Repúb1ica 
federada. Según Francoia Guerra el 80% de 1a población era 
ana1fabeta, pertenec~a a grupos indígenas con menta1idad 
comunitaria y no individual.. 
Otro aspecto que limitó mucho el alcance de la prensa fue e1 
casi nulo desarrollo de la infraestructura de comunicaciones, 
como e1 ferrocarril, el. telégrafo y el servicio postal. 
A pesar de que te6ricamente 1a Nación estaba regida por l.a 
Constituci6n de 1857, esto era solo la fachada de 1a Nación 
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para entab1ar relaciones con e1 extranjero, a1 interior. 1o 
cierto es que 1os poderes políticos eran muy 1oca1es, basados 
en 1a figura de1 cacique, nuevo cara de 1os senores feuda1es 
de1 Virreinato, pero operando bajo 1as mismas reg1as socio
pol..!.ticas. 
Aunque i1ustrada, modernizante o liberal, 1as élites que 
encabezaron 1oa proyectos periodísticos de 1a Reforma fueron 
siempre producto de su contexto histórico y obviamente, 
respondieron a intereses netamente políticos, en un marco de 
capitalismo tardío, esto es donde el modelo de 1ibre mercado 
surge sobrepuesto a una sociedad básicamente feudal. Si 1aa 
instituciones públicas estaban en proceso de conformación. 
1aa entidades propiamente de 1a sociedad civi1, esfera en 1a 
que hipotéticamente debe caer e1 periodismo, ni siquiera 
existían como entes autónomas de1 poder de 1as facciones 
políticas. 

2 .. ti LIBERTAD BAJO PA.LABRA 

El. maquiavelismo de 1a prensa como instrumento de poder y 
gobierno debe atribuírsele al ex-presidente Porfirio Díaz 
(1887-1910). Díaz 1ogr6 por una parte utilizar a la prensa 
para legitimar l.as elecciones locales y federal.es y 
justificar su reelección haciendo que la ficción de la 
democracia pareciera real, tanto para las fracciones de 1as 
elites 1oca1es. como para e1 extranjero y, por otra parte, 
permitiendo e1 nacimiento de l.a prensa moderna "de masas", 
necesaria para impulsar el nuevo proyecto de crecimiento 
económico basado en el mode1o agroexportador. 
Con D~az e1 esquema de prensa subvencionada se 
institucionaliza a grado tal. que para 1888 el gobierno tenra 
30 periódicos subvencionados en la capital. y 27 en 1os 
Estados cuyo costo de manutención era de un mi116n de pesos 
al. año. simi1ar al. costo del. gasto a1 Congreso y a1 Senado. 

La prensa se convirtió en un aparato de propaganda oficia1 y 
sobre todo de legitimación de las elecciones que permitieron 
1a ree1ección de Díaz en 1a presidencia y de los gobernadores 
en 1os Estados. Simultáneamente Díaz dio el tiro de gracia a 
1a Ley de Imprenta, convirtiéndola de hecho en un arma para 
intervenir en 1os periódicos: estableció los jurados 
especiales para sancionar los delitos de imprenta, incluyendo 
multas y cárcel, as! como confiscación de prensas y equipo de 
trabajo. 
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La compra de 1a prensa por parte de Díaz, le valió a éste 
acérrimos defensores, que rayaron en 1a miseria periodística. 
Según Ma. Del Carmen Ruiz castañeda, consta que Juan A. 
Mateos, redactor de La República combatió el fuero 
periodístico argumentando que: "la prensa es ya una inquietud 
social porque ha acabado hasta por imponerse a la 1ey y 
dominar1a ... declarando hasta cierto punto una impunidad 
pe1igrosa 11 11 . 
Wl PAiv•raai, diario fundado en 1888 por Rafael Reyes 
spíndola, (fundador en 1896 del primer periódico comercial 
E1 Imparcial y posteriormente vocero de la Presidencia con 
Ca11ea) , es también uno de los apologistas de la censura a la 
prensa y la desaparición de los fueros a los escritores. 
El trato que Díaz dio a la prensa de oposición, también sentó 
precedentes para las reglas no escritas de la relación 
prensa-poder. Representada por los liberales puros 
antireleccionistas sufrió todo tipo de represión incluyendo 
el asesinato y exilio de loa directores de estos diarios. 
Con periodos intermitentes de publicación, sólo sobrevivieron 
al embate de Díaz, tres periódicos liberales (Diario de1 
Rogar. B1 Monitor Repub1icano y e1 Hijo de1 Ahuizote) 
Según el Diario Oficial, para 1883 -antes de la reforma a la 
Ley Orgánica de Prensa- México contaba con 300 periódicos y 
en 1891 se redujeron a menos de 200. "Sólo en e1 Distrito 
Federal. Veracruz, Tamau1ipas, Yucatán, San Luis Potosí, 
Jalisco, Puebla, Sina1oa y Chihuahua habra periódicos 
diariosn12 , en ocho Estados más había s61o prensa oficial y 
en e1 resto ninguno de ambos. 
Los periódicos constaban en su mayorra de 4 páginas, costaban 
un centavo e inc1uran noticias internacionales, editoria1es, 
poesía, historia y anuncios. Para 1896 existran en el país 
665 periódicos de los cuáles 28 son diarios. 147 semanarios, 
81 semimensuales, 6 trimestra1es, 32 mensuales y 119 no 
especificados. según 1a misma investigación de Ruiz 
Castañeda. 
Desde entonces una de 1aa tendencias de 1a prensa mexicana 
fue muchos periódicos, sobre 1a base de pocos lectores, con 
perioricidades cambiantes y con poca permanencia en el 
mercado. 

11 Rulz.. Cast•fteda. op. cit. pag. 23 1 
12 Jbidcrn pag. 239 
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2 7 PBRTOpXsMO PE CQMBATE 

Conforme las contradicciones sociales del porfiriato llegaron 
a un punto climático. nuevos grupos de le é1ite representados 
por estudiantes y líderes sindicales fueron impulsando 
periódicos de combate. cuyo poder de influencia sobre el 
Dictador Díaz arrancó algunos triunfos. En 1892 e1 
movimiento antireleccionista comenzaba a tomar forma, sobre 
todo en los círculos estudiantiles y de obreros i1ustrados, 
los cuales fundaron periódicos independientes. EJ pemócrat• 
fue un caso de estos. Su presión provocó que Díaz 
destituyera a algunos gobernadores impopulares en marzo de 
1893, pero simultáneamente redobló la represión a los medios: 
en abril de ese afio decretó la supresión del E1 pam6cr•t•. 
Otro caso de represión excesiva fue el encarcelamiento de 
Daniel Cabrera. fundador de g1 Hijo del Ahuizote y de 
R•g•p•r•s16n de los hermanos Flores Magón. En ambas 
situaciones los editores fueron encarcelados. 
prohibiéndoseles escribir o leer durante su condena. 
No obstante, el surgimiento de la prensa de combate y el 
cercano nacimiento de la prensa comercial, no existe hasta 
estas fechas la concepción de un periodismo de servicio 
informativo, sino básicamente como una tribuna de negociación 
política, ya sea para influir en la élite gobernante o bien 
obtener concesiones de tierras o negocios no relacionados con 
1a prensa. 

Cabe recordar que según Francois Guerra la sociedad 
porfiriana estaba basada en relaciones de solidaridad, 
especia1mente de parentesco sanguíneo o po1ítico, con un fino 
equilibrio guardado entre los caciques locales y el poder 
central. La hacienda, entendida como una extensión de la 
familia por sus víncu1os y solidaridades. era a su vez, la 
principa1 célula en la que se sustentaba todo e1 tejido 
económico. En resumen. la estructura socio-política del 
Porfiriato conservó la tradición comunitaria heredada de la 
época prehispánica y no, como era de esperarse en una época 
liberal, promovió el concepto de individualidad y ciudadanía 
condición sinecuanon para que. de acuerdo a los parámetros de 
occidente. el periodismo floreciera como un derecho de1 
individuo a la información y en consecuencia a la elección -
de mercancías. ideas políticas o líderes sociales-. Este 
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concepto de individuo involucra tácitamente al hombre de la 
polis o ciudadano, tal como 10 heredó la filosofía griega. 

2. B pRgNS& CQIQ!!RC:Tat, ¿Subsidia.da? 

¿Generó realmente la revolución mexicana una nueva sociedad, 
basada en nuevos vínculos y solidaridades y, por ende, una 
nueva prensa?. 
El modelo de prensa en México posterior a 1a Revolución 
Mexicana fue una mezcla del periodismo anglosajón en sus 
técnicas, formas de impresión y concepto comercial (la prensa 
al servicio del anunciante} y, del modelo europeo, en 
formas de relación con el Estado, es decir un modelo 
corporativista, subsidiado por el arca pública. 
Ello era parte de un país en reconstrucción que buscó por un 
lado desarro11ar un capitalismo nacional y por e1 otro, 
integrar a una sociedad multicu1tura1 y p1uriétnica, que 
hab~a erosionado el régimen de Porfirio Díaz el que se había 
basado en un modelo agroexportador y oligárquico. 
La primer tendencia se muestra claramente en el surgimiento 
de los periódicos si Pniv•r••1 (1916) y Exsé1•1or (1917) que 
surgen como empresas capitalistas, al cobijo de la 
información que genera la Primer Guerra Mundial e 
influenciadas por el surgimiento de la radiodifusión 
comercial de Estados Unidos que empujó las comunicaciones de 
masas a partir de cambios tecnológicos. 
En ese contexto, la prensa mexicana antes partidista, cambió 
radicalmente a una prensa oficia1ista, respondiendo a1 
interés de integrar al país en un Estado-Nación y, a 1a 
corporativizaci6n de la sociedad, que inició el ex-preeidente 
Plutarco E1ías Calles con la creación del Partido Nacional 
Revolucionario y que concretó Lázaro Cárdenas. Todos los 
grupos actores de la sociedad fueron organizados en 
centra1es: los obreros en la Confederación Nacional de 
Trabajadores de México, los campesinos en la Confederación 
Naciona1 Campesina y los militares, burócratas, 
profesionistas y técnicos en la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares. 
Este gran esquema que dio coherencia a una sociedad 
convulsionada y naciente, permitió e1 desarrollo del país en 
un marco de cr~cimiento económico y estabi1idad pol~tica. 
Cabe apuntar que e1 desarro11o de este modelo requirió dos 
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formas del ejercicio del poder: una gran capacidad de 
conciliación y negociación entre multiplicidad de intereses 
regionales y una gran autoritarismo y centralización para dar 
cuerpo a esa sociedad amorfa, que era la mexicana después de 
la revolución. 
Este marco explica el desarrollo de la prensa 
postrevolucionaria. "Las páginas de los diarios contienen 
información oficial boletinada numerosos anuncios 
publicitarios, artículos de entretenimiento, cables 
procedentes de agencias extranjeras y sólo como excepción 
cr~ticas y sugerencias a loa proyectos de nación. Resumiendo 
podemos decir que el siglo XX en México, salvo sus primeros 
lustros se caracteriza por tener un periodismo oficialista 11 13 

No es gratuito que si Nacional fue fundado en 1929 justo en 
el momento en que se fundó el Partido Nacional Revolucionario 
por el ex-presidente Plutarco Elías Calles, como el partido 
del Estado. El modelo corporativista en que se insertó el 
desarrollo de los medios periodísticos impresos en México a 
partir de 1920, se basó en las alianzas que grupos económicos 
y fracciones polrticas hacran con el Estado y 
fundamentalmente con el grupo gobernante y, en consecuencia, 
un oficio periodístico supeditado a los intereses de 
grupo. 
Al desaparecer un sistema bipartidista (liberales y 
conservadores) las empresas periodísticas quedaron 
supeditadas a un solo poder: el Estado. Desde e1 punto de 
vista de la prensa anglosajona se puede criticar la 
dependencia de los medios de información en relación al 
Estado, sin embargo e1 modelo europeo sustentaba como 
obligación de1 Estado financiar a los medios de opinión 
púb1ica para evitar que los intereses mercantiles 
monopolizaran la formación de la conciencia colectiva. Una 
parte de ello explica que el Estado mexicano con una 
dirección de economía mixta que integró conceptos 
capitalistas y comunitarios desde su nacimiento, justificara 
su papel promotor en el desarrollo de loa medios de opinión 
pública en e1 país. 

13 Fcm4ndc Chrhtl/eb Fdtimq. Los Medios de Dlruslón f\.tasiva en Mi:x.lco, Juan Pablos Editor, 
Mc:s:lco .. l982. pag. 19 
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No obstante, en l.a práctica esto se tradujo a la vez de 
promotor de estos medios, en un controlador cuasi absoluto de 
1as empresas periodísticas. La mística de relación que se 
eatabl.eció desde entonces entre el surgimiento y existencia 
de periódicos y el Estado, era que los inversionistas que 
empujaban proyectos periodísticos debían tener alianzas 
previas y el.aras con el grupo gobernante en turno, una 
especie de "pacto de no agresión". 

LEYES QUE NO SE CUMPLEN 

Desde la perspectiva legal en México toda persona o medio de 
información tienen garantizado la libertad absoluta de 
difundir sus ideas. La Constitución de 1917 garantizó en sus 
artículos VI y VII la Ley de Imprenta que a 1a letra dice: 
"La Manifestación de 1as ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de un 
ataque moral, 1os derechos a terceros, provoque al.gún delito 
o perturbe el. orden públ.ico" y el. 7, que señal.a: "En 
inviol.abl.e l.a libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cual.quier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer 
l.a previa censura, ni exigir fianza a l.os autores o 
impresores, ni coartar l.a libertad de imprenta, que no tiene 
más límite que el. respeto a l.a vida privada, a l.a moral. y 

l.a paz púb1ica".14 
Sin embargo, 1a costumbre se ha impuesto sobre l.eyes y en l.a 
práctica l.a relación prensa-gobierno se daba de l.a siguiente 
forma: 

Cualquier persona o grupo de inversionistas que buscara 
abrir un periódico tenía que obtener licitud previo dictámen 
de l.a comisión calificadora de publicaciones y un permiso 
para 1a importación de maquinaria y artícu1os para la 
impresión. Esto daba por sentado que l.a empresa periodística 
antes de surgir debía tener pactada una alianza con el 
Gobierno. 

Un sistema de subsidios a través de préstamos directos 
por medio de la banca estatal y l.as oficinas de prensa del. 
gobierno 

Pago de tributos a periodistas, desde reporteros, 
columnistas, jefes de información y directores. (Esta 
tradición se hizo explícita con el General. Al.varo Obregón 
(1920-1924) con quien se hizo famosa l.a pal.abra de los 
irresistibles cañonazos de cincuenta mil. pesos} 

14 Con5tltuc:ión Pollllca de los Estados Unidos l\1exicanos. nrtlculos VI y VII 
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Control de la información a través de la creación de la 
Dirección General de Información y Relaciones Públicas de la 
Presidencia fundada en 1936, sistema que después se extendió 
a un sistema de oficinas de prensa en cada dependencia 
gubernamental, Cabe anotar que todas las primeras planas de 
loa periódicos de la capital eran refritos de boletines, 
además de que según el periodista Manuel Becerra Acosta, 
fundador del uno "'ª upo (1977} la regla entonces era la 
uniformidad de las primeras planas. (Situación que de hecho 
no cambió sino hasta la década de los 90'a) 

Control de la distribución del papel periódico y subsidio 
de insumos. El 10 de septiembre de 1935 el Presidente Lázaro 
Cárdenas expide el acuerdo de creación de la Prgdµctpr• e 
%mportadgra do Papo1 (P%PSAl, constituyéndose en un monopolio 
de papel 

Derecho de veto del Estado, a través de la intervención 
gerencial del periódico, la toma por la fuerza o la 
orquestación de un conflicto laboral interno. (El caso de 
Excélsior en 1929 ilustra muy bien esta situación ya que el 
periódico expuso en sus páginas editoriales e informativas la 
oposición a la pol~tica antirreligiosa del ex-presidente 
Callea (1924-1928) dando a conocer la postura del movimiento 
cristero. En ese año el gobierno por medio de Federico T .. 
de Lachica compran el periódico y corren a Rodrigo Llano. 
director desde 1924. La misma escena se repitió con el 
periódico si sgi de MAgicg, arrebatado por Luis Echeverr~a 
A1varez al general García Valseca y vendido a Mario Vázquez 
Rana y en 1976 con el conocido Golpe a Exc61aigr que eliminó 
a Julio Scherer de la dirección quien fue reemplazado por 
Regino D~az Redondo, 1uego de varias confrontaciones con el 
ex-presidente Luis Echeverría Álvarez) . 
En 1o particular cada empresa period~stica crecía de acuerdo 
al deaarro11o de los grupos pol~ticos y sus disputas, 
especialmente en la lucha presidencial y por las gubernaturaa 
estatales. Al amparo de cada sexenio nacían nuevos periódicos 
de duración sexenal y cuyos fines eran agraciarse el favor 
púb1ico y capitalizar fortunas personales así como negocios 
ajenos al periodismo con el subsidio derramado a los medios. 
"Esta costumbre de adquirir periódicos en auge o fundar los 
propios para obtener apoyo condicional, es decir, no 
negociado, es seguida por varios presidentes. Sería muy 
amplio extendernos a analizar la fundación del JU.......1aA y su 
vinculación con L6pez Matees, la fundación de E1 Bera1do por 
un grupo de empresarios poblanos justamente en el afto en que 
tomó posesión de la Presidencia de 1a República Gustavo Díaz 
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Ordaz. 1a uti1izaci6n de Excfilaior en 1os primeros años de 
gobierno de Luis Echeverr.i:a ... 11 15 

.2. , t.ABQO Ca.MTNQ 

E1 1argo camino que ha recorrido la prensa desde 1a fundación 
hasta nuestros d~as es una moneda de dos caras. en una se ve 
1a prensa de vasallaje. engendro de la Colonia y. en la otra. 
1a prensa independiente incubada por una élite ilustrada que 
ha buscado incansablemente un proyecto de occidentalización 
de México. sin tomar en cuenta la estructura precolombina. 
Esas dos caras de la moneda son ahora. e1 Excá1sior y E.l. 
••~orma. 
Por una lado la prensa corporativizada y afiliada al gobierno 
y. por la otra. una facción de la élite ilustrada que se 
autonombra como la más moderna en su momento histórico. 
Este largo camino, que inició un nuevo ciclo de encuentro con 
un nivel más evolucionado de libertad, comenzó en 1968. 
cuando el silencio de 1a prensa ante e1 asesinato de miles de 
estudiantes y población civil en general por manos del 
Ejército Mexicano, fue prácticamente absoluto. Mas tarde este 
colapso se escenificó en la prensa en el año de 1976, con la 
intervención de el gobierno en el Kgsélaior. 
affos más tarde este modelo autoritario y cerrado. cuyo fin 
fue anunciado por el movimiento estudiantil. se 
resquebrajaba. El modelo autoritario tocaba fondo. El 
nacimiento y permanencia de medios informativos radicales 
como la ••v~•t• Prps••o ha sido prueba de este cambio. lento 
pero certero. 
Al lado de la transformación del sistema político y la 
ruptura del esquema de partido único. sobrevino el 
disfuncionamiento del modelo corporativista como resultado de 
la maduración de 1a sociedad civil, y de 1as clases medias 
durante el periodo conocido como desarrollo estabilizador -
1950-1970-, así como el agotamiento del modelo de economía 
mixta derivado de un alto endeudamiento público que impedía 
1a sobrevivencia de 1as empresas estatales, en un marco de 
alta corrupción y transferencia discrecional de subsidios de 
estas paraestatales a una oligarquía empresarial básicamente 

15 Fcrnllndcz CbrbUicb, op. cit. pag. 22 
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ineficiente e improductiva y co1udida en 1a corrupción con e1 
grupo gobernante. 
Además, e1 cambio de 1as re1aciones de inserci6n de México en 
e1 mundo, con 1a consecuente adopción de1 mode1o neo1ibera1 
provocaron, fina1mente, que 1a tradición corporativa hacia 
loa medios de información, se despefiara, hasta ori11ar a 
gobierno y a la prensa a un gradual divorcio, sabiendo que 
cada uno estaba durmiendo con el enemigo. 

SL PABTEAQUAS• 

El modelo neo1ibera1 que se implanta en México desde 1982 
pero con mayor fuerza en 1988, que implicó la privatización 
de las empresas estatales -con la consecuente desaparición de 
sindicatos independientes a la Confederación de Trabajadores 
de México, la apertura comercial y la reforma financiera y 
fiscal, impuso un nuevo marco de acción para 1os medios 
impresos diarios, que gradualmente las ha obligado a actuar 
como sociedades anónimas. 
En 1989 el gobierno del ex-presidente Carlos Salinas de 
Gortari manda al Congreso de la Unión la reforma fiscal, que 
entre otras cosas, obliga a las sociedades cooperativas a 
pagar el Impuesto Sobre la Renta a una tasa del 35% ta1 y 
como si fueran sociedades anónimas, pero negándoles el 
derecho de pedir créditos, concretar asociaciones 
estratégicas o emitir acciones en la Bolsa Mexicana de 
Va1ores. El periódico La prnp••; hasta entonces cooperativa; 
reaccionó de inmediato; su director Mario Santaella (que 
sustituyó por la fuerza al periodista asesinado ~ 
auepdi•, cuando la empresa era sociedad anónima) organizó 1a 
venta de1 periódico a espaldas de sus mas de 550 
cooperativistas, primero hecho a andar un programa de retiro 
voluntario que muchos aceptaron. posteriormente en Asamblea 
arreglada dio a conocer que el periódico se vendía y que a 
cada cooperativista se le pagaría cada acción a un precio 
determinado, el1o sin que los cooperativistas tuvieran acceso 
a los estados financieros de la cooperativa. Al final el 
periódico se vendió a mediados de 1993 al ex-banquero Carlos 
Abredop Dávila en sociedad con el diario español E1 P•~s en 
US$ 90 millones. 

"¿Qué es lo que vendimos no sabemos. Teníamos una dictadura 
de la buena, es decir Oaxaquefia, así era la cooperativa 
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dirigida por Mario Santael1a. Cuando llegabas a la Asamblea 
era simplemente para aprobar todo. Los estados financieros 
eran un misterio, los pedías y a los doce días estabas 
afueran, dice en entrevista Augusto Cabrera ex-cooperativista 
de L• pr•n•• 
Adicionalmente el entonces director de comunicación social de 
1a Presidencia, Otto Granados, anuncia un recorte de loa 
subsidios a 1os medios period~sticos, básicamente en pagos de 
viajes y otras •prestaciones•. En la comida ofrecida a los 
directores de medios en 1991, el vocero filtro que el gasto 
del gobierno en medios era equivalente al presupuesto de una 
Secretaria de Estado, según versiones de columnistas. A su 
vez esa dependencia manda una normatividad para orden de 
inserciones en medios impresos procedente de las direcciones 
de comunicación del poder ejecutivo central y estatal, 
instándolas a publicar espacios pagados de acuerdo con 
estrategias de mercado, es decir, de acuerdo al objeto de la 
inserción y al tipo de audiencia receptora. Con este fin el 
Presidente Salinas insta a la creación del Instituto 
Verificador de Medios con el fin de contar con un auditor del 
tiraje real de los periódicos y su audiencia, pero que solo 
en ese momento acepto inscribirse Sl Vniv•r••1 
La libre importación de papel periódico decretada por el 
gobierno saliniata en abril de 1990, únicamente reconoc~a 1a 
imposibilidad de la estatal Productora e Importadora de Papel 
(P~PSA) de vender 1a materia prima por abajo de loa precios 
internacionales y aunque el mismo Salinas de Gortari propuso 
a 1os editores de periódicos privatizarla, paradójicamente 1 

1a propuesta fue rechazada por la gran mayoría de ellos 
quienes haciéndose de 1a vista gorda sobre el manejo político 
que PIPSA hab~a tenido en diversas ocasiones (entre 1970 y 
1976 el gobierno de Echeverr~a le corto a El Ngrta la 
distribuci6n de papel y este pudo salir a la cal1e gracias 
Sl pntv•r•a1 que le revendía 1a materia prima) descartaron 
esa oferta gubernamental, seguramente temerosos de verse 1a 
deriva sin los créditos que PIPSA les abría de manera 
automática y con quien muchos de e11os tenían abultadas 
deudas, que, pasando a manos privadas serian cobradas 
religiosamente. 
Todo e11o dejaba claro el fin de 55 años de subsidios 
indiscriminados a los medios periodísticos. Aquellos medios 
que no aportaran un beneficio de credibilidad política al 
gobierno sa1iniata -cuyo se11o fue la ilegitimidad-. 
simplemente quedaban fuera de 1a nómina. No habría 
negociaciones. "Muchos periódicos de la capital y de los 

27 



Estados recib~an inesperadas visitas fiscal.ea -El P•naram• de 
Colima y SJ Pi•r~o 4• Cg1jma lo reclamaron en sus 
editoriales. s1 Hwra1dg de ••siso 10 sufrió en silencio •.• -16 
Sin embargo, el cambio no solo se debió a pol~ticas 
gubernamentales. La apertura comercial y en especial la firma 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, 
provocó e1 activismo de los corresponsal.es extranjeros, 
especialmente de medios estadounidenses y español.ea (Jf&J..l.. 
Str••t Jgyrpel de hecho buscó una alianza con e1 B•~orma en 
donde el periódico estadounidense tendr~a el 45% de las 
acciones del nuevo medio. La asociación no se concretó por 
una cláusula que e1 )fa11 Strwwt quer~a incluir en el convenio 
de alianza y que previa en caso de un desacuerdo editorial la 
compra de acciones del 100% de la nueva empresa. Básicamente 
lo que buscaba el diario estadounidense era garantizar el 
control editorial del nuevo medio, cosa que Alejandro Junco 
de la Vega no aceptó) . 
El control tradicional que el. gobierno ejerc~a sobre los 
medios locales -censura y negociación, premios y caatigos
fue imposible de aplicar a loa corresponsales extranjeros, 
cuando la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia 
lo intento el resultado fue un boomerang. 
~A un art~cul.o de l.a Revista %J.ma_aobre violencia a loa 
derechos humanos en México y sobre la corrupción de l.os 
cuerpos policiacos, titulado "Gobernar por el. Terror", 
respondió Granados (Otto) en carta dirigida al. editor en jefe 
del semanario neoyorquino, Jasan McManus: En este articul.o se 
ofrecen hechos inexactos y opiniones prejuiciadas, l.as cual.es 
deben ser ac1aradas porque dan una impresión equivocada de 
México y de sus gobierno, particularmente en lo que respecta 
a su actitud hacia l.a defensa de 1oa derechos humanos ... 11 17 
Lo Gnico que logro la aclaración de Otto Granados fue darle 
mayor publicidad (a través de comentarios de columnistas) del 
articulo de ~ 
El. establecimiento del. salario profesional para reporteros 
(enero de 1991) asr como la profeaional.izaci6n del medio que 
se demuestra por el hecho de que el 80% de loa reporteros de 
fuente, actualmente cuentan con estudios universitarios, 
mientras que 10 anos atrás ese porcentaje correspondra a 
periodistas de oficio, según datos de la Fundac~6n Manue1 
Buend~a, ha modificado algunas regl.as del oficio period~stico 

16 Bqdrlpr; C•ttalfcdq Bqrqd. Prenso Vendida. Los Periodistas y tos presldentCS9 40 anos de 
relaciones. EdUorlal Grljalbo, 1993. 386 pp. pag. 311 
17 Jbidem. pags. 330-331 
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imprimiéndo1e mayor investigaci6n y especia1izaci6n de1 
reportero por fuente, además de 1a división cada vez mas 
c1ara entre periodista y pub1icista. 
Esta creciente tendencia hacia 1a profesiona1izaci6n fue 
advertida por e1 perredista Ramón Sosamontes, miembro de 1a 
Aeamb1ea de Representantes. E1 23 de marzo de 1992 e1 
Presidente Sa1inas quien ratificó 1a aprobación de1 sa1ario 
m~nimo profeaiona1, as~ como un programa de becas y créditos 
para vivienda para periodistas, en e1 marco de1 Programa 
Naciona1 de So1idaridad. En respuesta a esa "modernización de 
1ae re1aciones prenaa-gobiernoH, Sosamontes dijo: "Entre 1os 
derechos humanos de 1os informadores debe estar e1 respeto 
gubernamenta1 y de 1os editores a 1a búsqueda de formas mas 
creativas de representación, e1 evitar 1a obstrucción a sus 
organizaciones gremia1es y sus sindicatos y a 1a no 
interferencia en 1a 1ucha de nuevos sectores y nuevas 
generaciones de informadores, por depurar 1a controvertida 
practica mantenida por direcciones de comunicaciones de 1os 
gobiernos de 1os estados y de muchas dependencias pub1icaa, 
de 1o que es simp1emente conocido como e1 "Chayote'' ... 1os 
editores deber~an procurar sa1arios cada vez mas re1acionadoe 
con 1oe esfuerzos y capacidades de 1os informadores, deber~an 
también pensar en separar 1as 1abores asignadas a a1gunos 
informadores cuando se 1es concibe como reporteros y 
promotores de pub1icidad y receptores de comisiones que 
tienden a obstruir e1 transito hacia mejores contenidos de 
mayor ca1idad as~ como re1aciones mas c1aras entre 1as 
propias empresas de sus trabajadores•.18 
E1 caso de La Jprpada resu1ta muy interesante para ilustrar 
como una entidad period~stica se vio obligada a convertirse 
en una empresa rentable. E1 periódico de corte independiente 
fundado por Car1os Payan y Migue1 Ángel Granados Chapa, entre 
otros periodistas de gran reputación en e1 periodismo 
mexicano, hab~a contado con e1 apoyo pol~tico y financiero de 
grupos de centro izquierda. Particu1armente, e1 Partido de 1a 
Revolución Democrática 1es facilitó e1 acceso a su imprenta 
donde e1 periódico comenzó a tirarse. Durante las elecciones 
presidenciales de 1988, La Jornada fue de los pocos 
periódicos que dio una fuerte cobertura a Cuauhtémoc Cárdenas 
y e1 PRD y en sus editoriales quedaba claro que 1as 
elecciones hab~an estado plagadas de irregu1aridades. 
Asumiendo Salinas la Presidencia, el periódico fue castigado 
y 1aa facturas por cobrar que ten~an con e1 gobierno 

IS Jbidcm. pag. JSI 
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simp1emente fueron suspendidas de pago. "!Hubo momentos en 
que e1 periódico no tenía ni para pagar la nómina y un 
estudio interno nos reve16 que el 80% de nuestros ingresos 
dependían de las inserciones de fuentes gubernamentales!", 
dice un reportero de ese medio impreso. Era obvio que la 
sobrevivencia del periódico requería cambios internos fuertes 
si quería garantizar su permanencia. De esa formar se 
e1iminaron las comisiones por publicidad y 1a línea editorial 
fue menos radical lo que provocó la sustitución de algunos 
reporteros fundadores de La Jornada por otros egresados de 
las Universidades con menor experiencia reporteri1. 
Adicionalmente el exorbitante crecimiento de los precios del 
papel que entre 1993 y 1995 pasaron de US$ 400 a US$ 740 la 
tonelada métrica, acrecentó 1as dificultades de los medios 
periodísticos, ya de por si golpeados por 1a reducción de 1a 
publicidad vs. la televisión y otros medios audiovisuales y, 
por los cambios tecnológicos. 
En este sentido, Manuel Del Castillo Negrete, sociólogo 
especializado en informática dice en su articulo ªXnterpet y 
1pa pwriQdicpp •n 1a Rwyglµción Cpmunicatiya•: "Dada su 
naturaleza de medio de transmisión de la información, 1o que 
Internet anuncia es la fusión de las industrias de computo y 
de te1ecomunicaciones con la industria editorial, de lo que 
se deduc~ que los periódicos de verán fuertemente afectados. 

"Para finales de 1995 existían cerca de 20 periódicos en 
1~nea. Para abril de 1996 el numero creció a 96 y tan solo 
cuatro meses después el numero había crecido a 200, es decir 
106%. América Latina paso de 8 periódicos a 16 en ese iapso: 
7 de e11os son de México, 3 de Brasii y 2 de Costa Rica". 
La mutación de los medíos impresos a presentaciones 
e1ectr6nicas y eventua1mente audiovisua1es 1 avizora cambios 
impresionantes en el mundo editorial. "Desde el punto dé 
vista editoria1 la prensa e1ectr6nica es apenas un embrión: 
1os periódicos tienen un numero impreciso de lectores y 
contenidos disimi1es. La mayoría se ofrece en forma gratuita. 
Muchos no tienen pub1icidad y entre los que generan ingresos 
ninguno puede jactarse de obtener jugosas ganancias. (Sin 
embargo) El Nprta y Rofgrm,•, que según los expertos están a 
la vanguardia de 1os periódicos electrónicos han decidido ser 
los primeros en cobrar en América Latina. Desde (ju1io de 
1996) 1os visitantes (por Internet) de sus paginas pagaran 
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US$ 17,95 trimestra1es por 1eer un diario y US$ 24,95 por 

Lo cierto ea que la fusión de tecno1ogías esta orillando al 
medio periodístico a tecnificarse cada vez mas, con lo que 
fundar un periódico no es ya mas cosa de comprar maquinas, 
rentar una oficina y medio pagar reporteros para que 
maqui11en bo1etines de prensa estatal y vendan pub1icidad. 
Todos estos cambios han implicado una serie de nuevas 
a1ianzas entre 1a prensa escrita y e1 gobierno, que anuncian. 
en el mediano p1azo, la ruptura definitiva del corporativismo 
como modelo de inserción de 1os medios de opinión pública 
impresos en 1a esfera socio-política. Ello obligará 
consecuentemente a que los periódicos operen como empresas 
económicamente rentables, tecnológicamente competitivas y 
editorialmente independientes. 
Aunque seria iluso pensar que, en esta transición no van a 
subsistir periódicos financiados por grupos po1íticoa como 
medio para ganar cuotas de poder, direccionar la opinión 
pública en su favor o bien, promover candidatos propios en 
épocas electorales. 
Por si fuera poco, el corporativismo en la prensa escrita 
esta finiquitado: el fracaso de la venta del periódico B.l. 
••aion•l, -anunciado desde abril de 1992- así como la 
permanencia inexplicable de periódicos sin circulación ni 
publicidad como ~ hacen pensar que 1a muerte de la 
prensa de vasallaje será lenta. No obstante, la tendencia 
clara ea que la creciente influencia de medios independientes 
y prensa extranjera terminarán por romper la camisa de fuerza 
que ha tenido la información de interés publico en México. 

La Pr•n•• Fin•nsi•r• •n M4xico 
CBr•v• B•••ft• > 

Si bien desde el surgimiento de las Gacetas en la época 
co1onial se incluía información económica, como los datos de 
comercio exterior, no es sino hasta 1a fundación del 
periódico s1 pip•ns1•rg en 1982 cuando se inicia el camino de 
la prensa especializada a un público abierto. "Durante ocho 
años no se tocó nada político además de no tener editorial. 
¿Por qué?. En 1982 con la crisis encima y tantos 
cuestionamientos al comportamiento gubernamental; lo menos 
que quer~amos era que se nos viera como un periódico con 

19 ¿Que dice hoy la Clberprensa?~ Por Ana Tria na y Patrlck M. Reilly. Wall Strcct Journal. 
(publicado en Mcxlco en el periódico El Reforma. 8 de julio de 1996. pag. 6) 
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intereses po1íticoa" dice Rogelio Cárdenas, director del 
periódico que fue fundado con un equipo de 27 personas y US$ 
250,000. 
~El reclutamiento de periodistas no fue fáci1. No había una 
cultura económica y financiera de información, ni tampoco 
había una gran necesidad por parte de 1os lectores. La Bo1sa 
Mexicana de Valores no pintaba, las fluctuaciones de1 peso 
habían sido mínimas. los momentos de inflación era pocos. 
Tuvimos que aprender con la sociedad; el despertar de la 
población a la crisis de 1982 fue también el despertar de &l. 
pipapc!•rg", agrega Cárdenas. 
Y ciertamente el posterior auge de los medios especializados 
fue resultado de una demanda de información económica y 
financiera por parte de la población. 
Para 1985 periódicos como Excólpior E1 Sgl de México y B1 
Hpy•d•d•• dedicaron una sección especial a negocios y 
finanzas, mientras que los reporteros asignados a la fuente 
financiera fueron beneficiados con cursos sobre economía, 
indicadores financieros, sistema de cuentas nacionales etc., 
que eran impartidos por instituciones como el Banco de 
México, la Bolsa Mexicana de Valores y algunas casas de bolea 
que se preocuparon por educar a los reporteros que cubrían 
sus eventos informativos. La competencia en la prensa 
especia1izada no se hizo esperar y S de diciembre de 1908 
surge s1 gggnmpi•t• 1idereado por el periodista Lu~s Enrique 
Mercado, ex-jefe de informaci6n económica del Bxc4l•ior • La 
necesidad de preparar reporteros financieros fue retomada por 
el Instituto Tecnoiógico Autónomo de México, que junto con un 
grupo de periodistas inicia en 1992 un diplomado de Economía 
para Periodista. 
Para 1993 comienzan a surgir revistas para hombres de 
negocios. como es el caso de Expanai6n y posteriormente, 
Mundo Ej•cutivo, A1to Nive1, E1 ~nveraioniata, Mundo de 
Sjecutivo• •n Finanzaa, Buain••• Mexico (1a edición iocal de 
la revista estadounidense Business Week). Con la perspectiva 
concreta del Tratado de Libre Comercio entre México-Estados 
Unidos y Canadá, ia C6.tnara Americana de Comercio comienza a 
editar la Revista Mexico Buain••• destinada a los 
inversionistas extranjeros con intereses económicos en 
M6xico. 
El concepto de prensa especia1izada se ha ido depurando y del 
establecimiento de medios económicos han surgido segementos 
de mayor especialización: para los temas de mercadotecnia 
nació la Revista ADCEbra, en 1995, para los temas de Marcas y 
Patentes, la Revista Ora.nía (1994) para e1 segmento 



automotriz 1a Revista Indicador Automotriz(1994). La 
tendencia es que cada segmento de negocio va requiriendo 
información de su sector, lo que se conoce como periodismo 
microecon6mico. Otra tendencia es que el efecto de la 
apertura comercia1 y económica está trayendo mayor libertad 
de información a 1a prensa mexicana. 
"La tradición de libertad de información es parte integral de 
la cultura pol~tica de Estados Unidos y Canadá y la -
fundación para un libre intercambio de información ha hecho a 
1os mercados financieros de Norteamérica, el más dinámico en 
e1 mundo. Loa (crecientes) intereses de negocios buscan tomar 
ventaja de 1a apertura de los mercados y han adquirido un 
especial interés en 1a libertad de prensa y el pluralismo. Es 
ahora de 1a sabiduría convencional que 1a devaluación de 
diciembre de 1994 podía haberse evitado si e1 goiberno 
hubiera informado más sistemáticamente sobre e1 monto de 1aa 
reservas internacionales. Es obvio que un genuinamente prensa 
independiente no hubiera permitido a1 gobierno tratar 
ostensiblemente, esta información púb1ica, como una propiedad 
privada, para ser entregada solo en el momento y la manera 
que el gobierno decidieran20 

20 0nnc W««•m .t4 (Editor). A C111ture of Collu•lon. An lnside Look ofTeh Me:idcan Press. North
South Center Presa Publblled,. Tbe Commlttee to Protec .Journ•llsts9 New Tork.9 USA,. 1997~ pll&S. 11-
13 

33 



3. CAPXTULO XX.-

3 . .l. LAS RBGLAS Dll LOS PLUJOS D~ INPORNACZÓN 

¿Cómo 11ega 1a informaci6n a 1oa medios de informaci6n en 
México?, ¿Cuáles son las reglas de los flujos informativos? 
¿Cómo ae convierten estas informaciones en noticias y bajo 
que parámetros? 
E1 flujo de informaciones y su conversión en noticias depende 
de 1a interacción entre la fuente y el medio periodístico, 
entre ambos se establece una relación contradictoria, entre 
e1 interés de la fuente por dar a conocer la perspectiva de 
su gremio, partido o grupo económico, y el deber profesional 
del medio de información, que, debe enfocar el hecho en la 
dimensión del interés de la opinión publica. 
En su Manual de Periodismo Vicente Leñero y Carlos Mar~n 
señalan: "Ha quedado estabJ.ecido que toda la actividad 
period~stica está marcada por la parcialidad, toda vez que 
cada empresa periodística y cada periodista determina a su 
arbitrio los asuntos a tratar; escogen las fuentes· de 
información, valoran los datos de cada suceso y determinan el 
sitio y el despliegue de cada texto denro del diario, la 
revista o el noticiario, lo cual implica que el periodismo, 
inevitablemente es una disciplina escencialmente 
subjetiva ... Expresi6n viva de los intereses y de la lucha de 
clases, el periodismo en sus distintas manifestaciones 
estab1ece también, de manera insalvab1e vínculos de 
"complicidad ... con sectores afines a cada empresa 
period~stica ... . 
Existen fórmulas implícitas y explícitas con que la fuente 
siempre va a buscar influir en la perspectiva del medio para 
tamizar la información e, incluso el criterio editorial de un 
periódico, para beneficio de sus intereses. Esto resulta 
discrecional y se acrecienta en la medida que la influencia 
pab1ica del medio es mayor, o bien que el reportero de 
fuente, tiende a ser mas crítico y mas investigativo. 

"A loa periódicos se lea uti1iza ganándose al reportero o 
ganándose al director. se agarran así los dos extremos: el 
reportero que ea el que mecánicamente escribe y el director, 
que se autoriza o no que se publique. ¿Cómo? Halagando, 
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ha1agando, ha1agando ... a cada uno a su modo: pudiera ser 
dinero a1 reportero, porque los sueldos son de hambre. A1 
director hay que buscarlo de otro modo. sobre todo cuando 
además de director es dueño"' .1 Las atenciones que el jefe de 
prensa tiene en e1 caso de los directores,. van desde permisos 
para hacer negocios. como por ejemplo la recolección de 
basura de un Estado, regalos de casas y lotes de terrenos, 
condonación de pago de impuestos para su empresa 
period!stica, créditos blandos, etc .• 
Desgraciadamente en México, debido a la costumbre de la 
prensa mexicana de concentrarse en la cobertura de eventos 
que organizan las fuentes de información, en la mayoría de 
los casos, las fuentes dejan de preocuparse por el grueso de 
reporteros quienes se dedican a cubrir sus conferencias de 
prensa o redactar los boletínea que la fuente produce. En el 
mejor de los casos el trabajo es complementado por 
entrevistas que el reportero hace a funcionarios a la sa1ida 
de eventos (lo que se conoce como entrevistas de banqueta). 
Para ello la fuente, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, 
1a Cámara de Diputados o bien la Bolsa Mexicana de Valores, 
ofrecen una infraestructura de información, como el resto de 
las oficinas de prensa, para que el reportero pueda 
desarrollar su trabajo y tener acceso a la información. La 
informaci6n que fluye en este contexto, obviamente esta 
regulada por los funcionarios de prensa a cargo. 
El común denominador de loa reporteros es que se dedican 
cubrir varios eventos de la agenda programada desde la 
fuente, que se convierte en su orden de trabajo del día. Por 
supuesto que hay fuentes mas activas y otras que generan poca 
información donde el reportero debe buscar la nota, 
contactando entrevistas o buscando documentos que revelen 
algún hecho relevante para la opinión pública. 

Así que tenemos loa siguientes mecanismos de flujos de 
información: 
Boletines de prensa 

1 Luis M. Far(as. ex-director general de información de ta Secretarfa de Gobernación 1958-1964. Citado en 
Rodriguez Cast.aneda. Rafael. Prensa Vendid~ op. cit. pag. 337 
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Conferencias de prensa 
Actos públicos, (como el Informe de un gobernaQor, o las 
sesiones en 1a cámara de diputados) · 
Visitas o viajes pagados por la fuente (una planta 

petroquímica de Pemex, o la fábrica de ensamblaje de Samaung) 
Entrevistas exclusivas 

Documentos, videos o casetes recibidos por alguna fuente 
filtrante o conocida. 
Cables de agencias de noticias nacionales e internacionales 
Existe todavía una inercia de .. coberturis" de eventos, en 
lugar de investigaciones programadas desde un enfoque 
editorial que parta de la redacción al trabajo de campo. 
El caso de la fuente laboral ilustra muy bien las desventajas 
de esta inercia. Con excepción del periódico La Jornada que 
dedica mas investigación para la cobertura de asuntos 
laborales, e1 resto de los reporteros por ejemplo, dedicados 
a esta fuente, son puntuales para cubrir la consabida 
conferencia de prensa de Fidel Velázquez, líder de la CTM, 
todos los lunes, pero no advierten muchos de los conflictos 
laborales que están ocurriendo en el país y que son objeto de 
las luchas sindicales de los obreros. Aquí el flujo 
informativo es controlado por la CTM, en lugar que el 
periodista atienda informativamente al resto de los actores 
de la vida laboral del país. 
Cabe aquí destacar la importancia del apoyo logístico que las 
instituciones pro-gobernistas ofrecen a loa reporteros a 
través de 1as conocidas oficinas de prensa y que sin duda ea 
un e1emento de competencia desleal en el ámbito informativo 
en detrimento del resto de los grupos sociales que carentes 
de presupuesto para estructura de prensa no alcanzan a llegar 
a los medios de información. 
A este respecto Chomsky y Herman señalan 1o siguiente: 
.. Para consolidar su privilegiada posición como fuente d~ 
información, 1os promotores de informaciones gubernamentales 
y empresariales se esfuerzan por facilitar las cosas a los 
organismos informativos. Así lea proporcionan instalaciones 
en las que reunirse, dan a los periodistas copias de 
discursos por adelantado, e informes posteriores; programan 
1as conferencias de prensa teniendo en cuenta las horas de 
cierre de recepción de noticias ... Efectivamente, las grandes 
burocracias de los poderosos subvencionan a los medios de 
comunicación, obteniendo así un acceso especial a los miamos 
en virtud de su contribución a la reducción de sus costes de 
adquisición de materia prima y de producción de 
noticias ... Las fuentes de información no rutinarias deben 
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1uchar por acceder a sus puertas y pueden ser ignoradas por 
1a arbitraria decisión de 1os guardianes que las 
protegen ... Debido a los servicios que proporcionan. a los 
continuos contactos que genera su actividad normal y a la 
dependencia mutua. loa poderosos pueden utilizar relaciones 
personales, amenazas y recompensas para influenciar y 
coercionar aún más a 1os medios de comunicación. 
Estos pueden sentirse obligados a dar por buenas histor~as 
extremadamente dudosas y a acallar sus críticas para no 
ofender a sus fuentes de información y perjudicar su estrecha 
relación con ~atas. Resulta muy difícil 11amar embusteras a 
las autoridades de cuyas informaciones depende uno, aunque 
estas nos digan grandes mentiras". 
La independencia del periodista en relación a las fuentes de 
información depende en mucho de su curriculum de honestidad e 
incorruptibilidad, aunado a un trabajo crítico e 
investigativo y con influencia en el medio político. 
Desgraciadamente en México hay escasos periodistas que gozan 
de ambas virtudes. Ju1io Scherer cuenta en su libro Estos 
años c6mo fue su trato con el ex-presidente Carlos Salinas, 
un tema en especial quizá ilustre cómo un periodista 
independiente es. simp1emente. ais1ado por 1a fuente de 
información: 
ftLe ped~ Cal presidente Sa1inas) documentos que dieran fe de1 
maridaje de pol~ticos y periodistas, las partidas reservadas 
de las oficinas de prensa con destino a reporteros y 
co1umnistaa, loa préstamos a bajo interés para mantener la 
imagen de empresas con problemas financieros, loa tratos 
ocu1tos entre presidentes y magnates de los medios de 
comunicación"• escribe Scherer. Lejos de darle documentos 
Carlos Sa1inaa dio evasivas. buscando siempre echárse1o al 
bo1si11o, con entrevistas exclusivas. invitaciones a viajes y 
comidas y un trato de inclusión a 1os reporteros de Proceso. 
que tradicionalmente han sido excluidos de todo evento 
gubernamental. Jamás hubo una respuesta al Scherer 
periodista. pero lo cierto es que tampoco Salinas logró lo 
que buscaba: suavizar la l~nea period~stica de Proceso a su 
favor, que junto con El Financiero (pero en mucho menor 
grado) , fueron loa únicos medios informativos que resistieron 
el intenso soborno y contro1 que desde la Presidencia unificó 
a la prensa en favor de su figura. 10 que sin duda, hizo mas 
terrible el desengaño de los mexicanos después de la crisis 
megadevaluatoria de diciembre de 1994. 
En e1 caso de los boletínes de prensa. -otro canal de 
distribución de información- si bien han dejado de publicarse 
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textua1mente, en muchas ocasiones son redactados sin mayor 
inveatigaci6n o aná1isis. E1 caso de1 bo1etín de1 crecimiento 
de1 Producto Interno Bruto a1 primer trimestre de 1996 dado 
conocer por 1a Secretaría de Hacienda i1ustra e1 hecho. En 
medio de 1a debac1e económica, Hacienda da a conocer qUe e1 
PIB creció 7.2% 1o que parecía que e1 país había entrado en 
1a recuperación económica. La mayoría de 1os periódicos 1e 
otorgó a1 bo1etín 1aa ocho co1umnas, sin inc1uir en e1 un 
aná1iaia de que ese crecimiento se comparaba con una tasa 
negativa de -6.9% de1 cierre de 1995, 1o que imp1ica en que 
1a recuperación era margina1; pero sobre todo sin advertir 
1os focos rojos de 1a economía, 1as bajas reservas 
internaciona1es, 1a pesada carga de 1a deuda externa, así 
como 1a forzada baja de tasas de interés y e1 manejo de1 tipo 
de cambio. Esto parecería hasta cierto punto 16gico, pero 1o 
cierto es que 1os editores no ref1exionaron en este momento 
en que antes de 1a megadeva1uaci6n de1 peso mexicano de 1994, 
pocos medios advirtieron sobre 1os riesgos visib1es de1 
mode1o económico, 1a estrepitosa fuga de divisas y se dejaron 
11evar por 1as informaciones que partían de1 Banco de México 
y Hacienda que en todo momento negaron esos riesgos, 
básicamente e1 de una deva1uación. Como es natura1 un 
periódico debe buscar siempre que su información sirva a 1a 
mayoría, pero si ésta nace regu1armente de 1a fuente 
institucional, es obvio que va a perder la oportunidad de ver 
1os hechos desde un punto de vista mas independiente y 
ana1ítico. 
~Loa representantes de 1os medios de comunicación pretenden 
que 1o que el gobierno dice es de <<interés periodístico>> 
por derecho propio. Sin embargo si 1as aserciones de gobierno 
son transmitidas sin contexto ni eva1uaci6n y sin considerar 
un posib1e intento de manipu1aci6n por parte de1 gobierno, 
1os propios medios de comunicación habrán permitido ser 
<<dirig~dos>>. su objetividad es <<nomina1>> y no rea1.2 
Otro aspecto de 1a cobertura informativa ea cuando e1 editor 
o e1 reportero proponen un tema o 1a cobertura de una 
informaci6n que no proviene de 1a organización de un evento o 
una conferencia de prensa y es resu1tado de un interés propio 
de1 medio por dar a conocer a1go de interés púb1ico. 
E1 periodista puede conseguir entrevistas exc1usivas con 
funcionarios o empresarios y ejecutivos que son actores 
importantes de la fuente en cuestión, como puede ser 
eco1ogía, o po1íticas y dar a conocer un aspecto 

2 Chomsky. Noam y Hennrm. Los Guardianes de Ja Libertad. pag. 2J 
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sobresaliente del hecho informativo. No obstante, la manera 
discrecional con que los agentes de relaciones públicas o 
jefes de prensa otorgan esas entrevistas, obliga que en 
muchos casos el reportero opte recurrentemente por las 
llamadas entrevistas de "banqueta" donde se improvisan 
preguntas para los funcionarios que solo son abordados bajo 
estas circunstancias después de un evento organizado por la 
fuente. 
Carlos Rojas, Secretario de Desarrollo Social. explicaba al 
ex-corresponsal de The New York Times, el por qué se negaba 
dar entrevistas a periodistas mexicanos "Mire, lo que pasa 
con los reporteros mexicanos es que no son tan profesionales, 
así que si uno les dice algo.off the récord, abre el 
periódico al día siguiente y ahí lo encuentra publicado" ..• 3 
Anthony de Palma, dio su comentario a la Revista Proceso 
sobre la valoración que el Secretario hacia de la prensa 
mexicana: "El sistema es muy canibalístico, se alimenta a si 
mismo. Ciertamente hay periodistas que hacen eso, hay 
periodistas estadounidenses que hacen eso, Pero prohibir el 
acceso significa propiciar que los periodistas sigan haciendo 
lo mismo ... Y si no pueden hablar con el funcionario, tendrán 
que encontrar la información en otro lado ... 
Ante la inercia de las redacciones de cubrir 1as noticias de1 
udíaH como una labor de servicio a 1as fuentes informativas y 
no una decisión editorial que valora la importancia de los 
eventos, han surgido secciones de análisis que sirven de 
contrapeso para que 1os lectores tengan información mas 
independiente y menos en la función de una simple caja de 
resonancia. 
Pero el peso de estas secciones es todav~a menor al de las 
páginas 11enas de declaraciones y datos básicamente 
transcritos por el periodista que queda reducido a un 
redactor y cubridor de eventos. 
Una deficiencia fundamental de las coberturas de noticias ea 
que. en su mayoría de los casos, no solo provienen de eventos 
organizados por la fuente, sino que se publican con fuente 
única, lo que evita que la información que llega al público 
se vea enriquecida por un trabajo de investigación que 
incluya mas vocea actuantes en el fenómeno informativo, que 
de preferencia deben ser voces contrapuestas. 
Otro medio de hacer llegar información al periódico, o que 
los flujos informativos se desarrollan~ son. justamente 1as 
filtraciones. Estas llegan por varios medios, uno de e11os es 

3 Revista Proceso No. 1030. 28 de Julio. 1996. pag. 17 
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cuando 1a fuente pide una cita con e1 reportero y otorga una 
entrevista off the record, que muchas veces se trata de 1a 
posibilidad de publicar toda la información pero sin dar a 
conocer la fuente de dónde proviene. En algunos casos la 
fuente se reúne directamente con los columnistas o e1 
director del periódico para filtrar la información, siempre 
estableciendo el anonimato de por medio. Esta es 1a forma 
tradicional en que operan los columnistas que siempre 
publican información sin acreditar y que básicamente logran 
exclusivas para el periódico. Algunos reporteros considerar 
esta condici6n del columnista una competencia desleal porque 
bajo la garantía del anonimato la fuente prefiere hablar con 
estos y no con los reporteros que requieren, en la mayoría de 
loa casos, tener fuentes acreditadas en sus notas. 
Otra vez el círculo vicioso que alimenta la irresponsabilidad 
de las fuentes en el manejo ético y comprometido de la 
información de difunden a loa medios. 

3.2 B1 reportero y 1a fuent9 de ínEormaci6n 

La relación del periodista con la fuente de informaci6n nace 
cuando al reportero se le asigna una fuente; las redacciones 
dividen y distribuyen el trabajo de cobertura en relación a 
fuentes-tópico. Para e1 sector económico tenemos las 
siguientes: fuente hacendaria {que incluye Secretaría de 
Hacienda, Banco de México, bancos comerciales y la Comisión 
Nacional de valores y Bancaria); fuente bursátil {casas de 
bolsa, empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores e 
incluso casas de cambio, arrendadoras, empresas de factoraje 
y aseguradoras. Esto incluye la Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursáiltes, la Asociación de la Industria 
Mexicana de Seguros y Fianzas y la misma Comisión Nacional de 
Valores y Bancaria); el sector energético {Petróleos 
Mexicanos, empresas del sector petroquímico. la camara de la 
Industria Química, Secretaría de Energía y la Comisión 
Federal de Electricidad)y, la fuente de Industria y Comercio 
e Iniciativa Privada que involucra a la Secretaría de 
Comercio. las Cámaras Patronales, como el Consejo Coordinador 
Empresarial, la Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio, el consejo Nacional de Comerio Exterior, etc. Otra 
fuente que se ha venido definiendo y especializando debido a 
1a firma del Tratado de Libre Comercio ea la de Comercio 
Exterior, que incluye el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
la Secretaría de Comercio (enfocada a las subsecretaría de 
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inversiones extranjeras y comercio internacional) y las 
Cámaras de Comercio de Estados Unidos y el resto de los 
países que comercian con México. 
El primer contacto que el periodista establece con la fuente 
de información es al momento de llegar a acreditarse a la 
fuente, con presentación de una carta proveniente de su 
periódico, o bien si el reportero ya es conocido, simplemente 
visitando al director de comunicación social de la 
dependencia en cuestión. Con ello el reportero empieza a 
recibir en la redacción los boletines de prensa, invitaciones 
a conferencia y demás eventos organizados por la fuente. El 
reportero recibe un trato específico de acuerdo con el medio 
que representa y el peso político del mismo, pero también en 
relación a su profesionalismo, es decir, su autonomía con 
respecto a la fuente, la publicación de notas informativas no 
generadas desde la of icina.-de prensa. 1a tei-iaC-i-~d para 
conseguir entrevistas exclusivas o adelantarse a temas 
espinosos. Este tipo de reportero es el que deja de asistir a 
la tradicional conferencia de la Cámara Nacion3l de Comercio 
donde se van ha repetir los temas tratados una semana antes y 
donde el Presidente de esa Cámara hablará desde el precio de 
la tortilla, hasta de "el clima político# y el altimo partido 
del América. Mientras esto ocurre el reportero independiente 
realiza por su cuenta una investigación sobre el comercio 
ambulante en la Delegación cuauhtémoc, buscando saber ¿cómo 
se otorgan las 1icencias, qué costo tienen, qué productos 
venden en esos expendios y quién se los distribuye, cuánto 
genera de ingresos este comercio para el vendedor, para la 
De1egaci6n, quién lo regula?, buscará comprobar si los 
po1icías de la zona cobran por permitir la permanencia de los 
vendedores ambulantes y a quién llega finalmente esas cuotas, 
etc .• 

Este reportero es el que lee el boletín de prensa de su 
fuente, analiza su importancia y toma de él un tema de 
investigación. Como señala Paul Hemp en su libro Ten 
Practical Tips for Business and Economic Reporting, publicado 
por The Center fer Foreing Journalists: "Un boletín de prensa 
de una compañía o de una oficina de gobierno es solamente el 
punto de comienzo de una historia de negocios. Usted debe 
hablar con compañías competidoras, con analistas 
independientes, consultores, especialistas académicos y otras 
fuentes para tener las más partes de la historia". 
En el mejor de los casos un reportero se acerca a sus fuentes 
con la intención de encontrar ideas para un reportaje y r.o 
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para cubrir un evento que deberá traducir en una nota 
informativa. Para Wil.l.iam E. B1undel.1 que pub1icó el. manual. 
de Estil.o de The Wa11 Street Journal. titu1ado .. Storytel.l.ing 
Step by Step (A guide to better feature writing)", el. 
reportero es ante todo un generador de ideas y para ell.o 
sirve e1 contacto con sus fuentes: 

"A1 generar ideas, una imaginación viva es una gran ayuda, y 
si nuestro reportero es tan desafortunado que no 1a tiene, 
podemos vender1e una. Pero la mayoría de las veces es algo 
distinto que está fa11ando, a1go que si se puede arreglar: No 
toma el tiempo adecuado para pensar o leer, y no habla con la 
gente indicada. Está sufriendo e1 equivalente periodístico de 
privación de sensibilidad. 
"Pura mierda", dice nuestro reportero, diciendo que lee l.as 
revistas gringas Time, Newsweek, The New York Times, uno o 
dos periódicos nacionales, Forbes, BusinessWeek, y una manada 
de boletines especial.izados sobre su fuente (si es que cuenta 
con una) . Y cuando no está leyendo estas publicaciones, está 
habl.ando con la gente, una horda de gente. su agenda está 
repl.eta de gente. ¿Qué más quieres? 
Mucho. 
Aparte de este grupo reducido de reporteros que ven historias 
posibles en cada esquina, alguien que espera mantener un 
fl.ujo constante de ideas tiene que ser un 1ector omnívoro y 
goloso, incluyendo en su dieta hasta 1as publicaciones que 
pocos otros l.een. No es suficiente revisar las pub1icaciones 
de circul.aci6n masiva, mismas que aseguran que un reportero 
está al. día de los eventos y su competencia, pero su 
cobertura de una historia muchas veces mata o limita las 
posibilidades de hacer a1go parecido" dice Wi11iam E. 
Blundel.1. 
Finalmente, un error común del reportero en 1a relación con 
sus fuentes es buscar una entrevista con algun funcionario 
empresario, (sea de banqueta o exclusiva) tomar las 
declaraciones más picantes, sacar1as de contexto y luego 
desaparecer. Es obvio que esta fuente no querrá hablar de 
nuevo con este reportero para quien al. repetir esta actitud, 
las puertas de acceso a la información se le irán cerrando. 
La confiana entre e1 reportero y su fuente de informaci6n es 
el activo más importante de un periodista, ya que con el.la 
irá obteniendo cada vez mas y mejor información sobre los 
temas a tratar. El reportero debe siempre respetar los 
acuerdos que haga con su fuente de información (tratarlo en 
el anonimato, detener 1a publicación de un documento o de una 
noticia hasta una fecvha determinada, etc) - Al mismo tiempo. 
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e1 reportero no debe perder nunca 1a perspectiva que esa 
fuente de información representa intereses determinados y 
siempre buscará uti1izar a1 medio en favor de el1os. 

3.3 La agenda propia 

¿Por qué no una agenda propia?. Los editores y reporteros se 
enfr~ntan con e1 día a día. sumergidos en un montón de 
invitaciones a conferencias de prensa, informes. bo1etínes y 
c6cte1ea. 
~Más importante es que 1as fu~ntes de información poderosas 

acostumbran a aprovecharse de 1as rutinas y de la dependencia 
de los medios para <<gestionarlos>> y manipu1ar1os para que 
sigan una orden del día y un esquema especifico ... En parte 
este proceso de 9esti6n consiste en inundar a los medios de 
comunicación con historias, que a1gunas veces sirven para 
encarrilarlos en una línea y un esquema determinado ...• y en 
otros momentos para ahuyentar totalmente de 1as portadas de 
los medios de comunicación las historias inconvenientes .. ,4 
Pocas veces los editores y reporteros se detienen a ver ¿qué 
esta pasando rea1mente en el país. en este sector. qué es lo 
que está por venir. quiénes son las nuevas voces. cuáles son 
los temas clave, qué dice 1a Vox Populi sobre tal o cuál 
tema?, ¿dónde está realmente la noticia?. Podría pensarse que 
estos editores y reporteros son simplemente flojos y que es 
mas fácil cubrir eventos pre-organizados que pensar y armar 
una noticia a partir de una tendencia y una pre
investigaci6n. 
Lo cierto es que la ausencia de una mística en el periodismo 
mexicano. como una labor social de equilibrio político, una 
tribuna de juicio y valoración de 1os hechos y los actos de 
los personajes públicos. así como el menosprecio que desde 
los funcionarios, empresarios y la sociedad misma tiene -cada 
vez menos- sobre el papel de 1a prensa en la sociedad 
demerita el respeto a 1a información y a la labor de los 
periodistas. Prensa vendida para nada sirve, pero una prensa 
con limitado acceso a la información la devuelve al círcu1o 
de su dependencia con el poder y así hasta generar una 
dinámica nociva. · 
Como hemos visto en el primer capítulo. es verdad que existen 
medios informativos, editores y periodistas que ejercen su 
funci6n como un intercambio de prestaciones y privi1egios con 

• Chomsky. y Hcrm.an, op. cit. pag. 58 

43 



e1 poder, (¡ue pueden ir desde simp1es viajes pagados, 
regalos, cortesías para espectácu1os, hasta casas, coches, 
derecho a pasar mercancía sin pago de impuestos en aduanas, 
protección especial para fami1iares en prob1emas políticos, 
(Antonhy de Pa1ma, e1 corresponsa1 de The New York Times 
cuenta como e1 vocero de 1a presidencia carreño Car1ón 1e 
ofreció ayuda para los familiares de su esposa cubana que 
quisieran venir a México, siendo esa 1a primera conversación 
que el corresponsal cruzaba con el Director de Comunicación 
de 1a Presidencia), placas para t~xis, etc., etc., 
Sin embargo, como también se planteó en e1 capitulo anterior, 
1a apertura económica, 1a reducción de1 Estado y e1 
consecuente crecimiento de 1a sociedad civil ha propiciado 1a 
aparición de nuevos grupos intelectuales y empresariales que 
están empujando un periodismo mas independiente y critico, 
como es e1 caso de Reforma y 1a renovación de E1 Universal. 
Aunque gran parte de 1as páginas las ocupan todavía noticias 
generadas por conferencias de prensa tal cua1, también se ve 
un mayor número de líneas ágata que son resultado de 
investigaciones, reportajes y crónicas que multiplican 1as 
voces de 1a sociedad. Cabe esperar que, conforme estos grupos 
tienen mayor influencia en el ejercicio periodístico, cada 
vez mas los lectores tendrán la oportunidad de tener noticias 
criticas no cocinadas desde alguna oficina de prensa o 
resultado de algún boletín, sino un mosaico de informaciones 
inveatigativas y criticas que vivifiquen el sentido del 
periodismo y hagan crecer e1 espacio de 1a voz y opinión 
púb1ica. 



4. CAP'::CTULO ::C::CJ: .. - LOS FILTROS BN LA PRENSA 

4 .. i Sobre ei off the record 

A finales de 1982 Carlos Sales Gutiérrez, Subsecretario de 1a 
banca nacional en la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, 1e f i1tr6 a Jesús Range1 reportero de la fuente 
hacendaria de Excé1sior 1a forma en qUe el gobierno iba a 
reponer a 1os banqueros sus acciones en e1 sistema 
financiero, a través de bonos de indemnización bancaria. La 
nota fue publicada a 8 columnas. A mediodía la Secretaría de 
Hacienda emitió un comunicado desmintiendo la nota de 
Excé1sior aduciendo que no había ningún p1an definido para 
pagar a 1os banqueros. Hacienda pagó un desplegado que se 
pub1ic6 a toda página el día siguiente en varios diarios 
diciendo que la información era falsa. 
~Esta fue 1a primera vez que me vieron 1a cara de pendejo. 
Claro que me utilizó (Carlos Sales) , yo estaba verdaderamente 
indignado#, dice Jesús Range1. 
E1 periodista fue objeto de burlas por parte de sus 
compañeros de fuente, pero Range1 no tuvo problemas internos 
porque Carlos Sa1es hab16 con el director del periódico 
Regino Díaz Redondo para decirle que 1a información f i1trada 
pretend~a sondear a 1os banqueros ante la forma de pago que 
1a Secretaria de Hacienda plantearía. 
As~ que Hacienda 1ogr6 conocer la reacción de los banqueros, 
el periódico se 11ev6 como sea una exclusiva y el periodista 
conservó su empl.eo. 
¿CUento fel.iz? 
A simple vista quizá. Pero el uso creciente de los medios de 
información por grupos políticos o empresariales con el claro 
objetivo de infl.u!r en l.a corre1aci6n de fuerzas de la lucha 
po11tica, representa, sin duda, un menosprecio absoluto a 1a 
verdad, a l.a información pública y, por supuesto al. papel. que 
desempeñan l.oa medios informativos y la opinión pública. 
E1 tema de las filtraciones de información a medios de 
opinión publica es intrínseco al modus operandi de los flujos 
informativos. 
Pero, ¿hasta dónde un periodista y un periódico debe aceptar 
informaciones off the record. o documentos y grabaciones cuyo 
remitente no quiere dar la cara. El alcance y consecuencias 
de una información falsa, que sal.e de una fuente anónima, 
puede 11.egar demasiado lejos y tener consecuencias enormes. 
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E1 asunto de los Diarios de Hitler. deja ver hasta donde una 
fi1traci6n a un periodista puede llegar a crecer.1 
Una fi1traci6n, sin embargo, puede ser un gran logro del 
periodista o del periódico. Hablar con alguien que por 
circunstancias de peligro o riesgo, incluso su vida, no puede 
dar su nombre no contradice necesariamente la ética 
periodística. Por el contrario, el periodismo reconoce en 
este acto, que cualquier persona, por difíci1 que sea su 
circunstancia política, física o social. tiene derecho a 
transmitir su información, su versión de los hechos. Y el 
periodista no solo puede, sino debe proteger su integridad. 
"Las filtraciones, loa linka, se usan en varios países 
respondiendo a la dinámica de confrontaci6n de las fuentes de 
información de cómo pueden mermar sus posiciones. Pero lo que 
no hacen ea mentir, las fuentes no mienten. Te pueden dar una 
información evidentemente sesgada. Hay otra forma de utilizar 
las filtraciones: es sondear a la opinión pública para cierto 
tipo de po1-ítica. Pero lo que sucede en México es que las 
fuentes si mienten", dice Raymundo Riva Palacio, subdirector 
de investigación y reportajes especiales de Reforma. 
Riva Palacio agrega que 1o que impera en México es una total 
anarqu~a. porque no es profesional el trato con la fuente. 
''La falta de seriedad de las fuentes de información, la falta 
de un concepto ético de lo que es una fuente de información 
produce una tergiversación muy fuerte con respecto a las 
fuentes. Por eso es muy peligroso el uso de ellas en México". 
dice Riva Palacio. 
Desgraciadamente en momentos de transición política como 1a 
que atraviesa la sociedad mexicana las filtraciones de 
información se convierten en el día a día de las decisiones 
de1 equipo editorial, que en todo momento está confrontando 
e1 riesgo de que las informaciones off the record que se 
pueden traducir en filtraciones de versiones amañadas que 
respondan exclusivamente a un interés particular. Esto es más 
de1icado si se consideran todos 1oa "fil.tres" con que cuentan 
los grupos de poder para contro1ar, direccionar e ideologizar 
loa contenidos informativos de los medios de informaci6n. 
Noam Chomsky y Edward S. Herman, en su libro nLos Guardianes 
de 1a Libertad" hablan del modelo propagandístico de la 

1 Se trata la filtración que hizo un ex-nazi a un periodista alemán. El liltrnntc Te dice al rcponero que él tiene 
Jos Diarios de Hitler, el nsunto tomó dimensiones internacionales, descubriéndose al Onal que todo em un 
fraude, el hallazgo se debió a que Jos cuadernos del supuesto diario estaban empastados con un pcgllmento 
que no existla en la época de Hitler. Tms esto los peritos detectaron que los diarios eran falso~. El periódico 
alemán en cuestión habla publicado parte de los Diarios. pagando al filtrante fuenes sumas por obtenerlos. 
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." 

prensa comercial como un conjunto de nuevos filtros, que 
básicamente controlan 1os contenidos informativos de los 
medios de comunicación con el fin de homogeneizar las ideas. 
Ta1es son: 
La concentración de la propiedad, la riqueza del propietario 
y la orientación de los beneficios de las empresas dominantes 
en e1 ámbito del de los medios de comunicación. 
La publicidad como fuente principal de ingreso de dichos 
medios 
La dependencia de los medios de información por la 
información proporcionada por el gobierno, las empresas y los 
•expertos", información, por lo demás, financiada y aprobada 
por esos proveedores principales y por otros agentes del 
poder y 
Las contramedidas y correctivos diversos método para 
disciplinar a los medios de comunicación y, 
El anticomunismo. 

Aunque este modelo de propaganda nace de un análisis de los 
medios de información en Estados Unidos, el esquema se aplica 
a la estructura de los medios de información en México. Tal 
hecho lo demuestra otro análisis realizado por Karin Bohmann, 
que en su libro Medios de comunicación y sistemas 
Informativos en México, enlista los siguientes elementos que 
ejercen influencia sobre el quehacer period~stico: 
~ne las relaciones de propiedad se puede deducir una 
determinación indirecta, y, en parte, directa de los 
contenidos de los medios. En aquellos lugares en que s61o hay 
a la disposición un medio informativo, esto puede implicar un 
control informativo monopólico de1 público. Tal situación se 
da en México en algunas regiones de provincia muy marginadas. 
Además, la industria mas desarrol1ada de los medios de 
comunicación se pone de manifiesto como esta emplea su 
concentración vertical en posesiones con objeto de asegurar y 
exceder su participación en el mercado y como coordina a la 
vez los contenidos de sus diversos medios_ 
La segunda forma básica de ejercer influencia se basa en el 
financiamiento que obtienen los medios de comunicación masiva 
mediante loa anuncias y la publicidad que encargan las 
sociedades trananacionales, el Estado y las empresas 
nacionales ... 
En tercer término se encuentra la influencia que se ejerce 
por medio de un control directo o indirecto del flujo 
informativo. Esta influencia también la ejercen los tres 
aectores .. -en México el Estado tiene varios instrumentos a 
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disposición, como son 1os bo1etínes de prensa, una agencia 
noticiosa, etc., Los empresarios naciona1es ejercen su 
influencia, entre otras cosas, también mediante 1a corrupción 
de los periodistas u otorgando concesiones especia1es. 

Para e1 historiador Enrique Semo los fi1tors de la 
prensa no son tan explícitos o ejercidos directamente por los 
órganos oficiales, sino con base en una "censura ambienta1n. 
En su artícu1o Periodismo y Democracia publicado en el Manual 
de Periodismo de Vicente Leñero y Carlos Marín. dice: "Las 
r1egas del juego no están escritas pero todos los interesados 
las conocen muy bien. sus mecanismos más importantes son: a) 
La mayoría de los grandes órganos de prensa reciben del 
Estado subsidios, publicidado facilidades que le permiten 
influír en su orientación. b) los boletínes de prensa 
oficiales que constituyen la más importante fuente de 
noticias diarias del sector público, permiten a éste fikar 
1os términos de la información. c- la corrupción de 
periodistas que de alguna u otra forma obtienen ingresos del 
sector oficial d) El control del papel que necesitan loa 
periódicos para sus ediciones a través de PIPSA y e
Publicaci6n direta de diarios y revistas o inserción de 
voceros oficiales en 1aa páginas editorialesn. 
Aunado a estos filtros que limitan el margen de maniobra e 
incluso alejan al oficio periodístico de sus fines de agente 
democratizador y ecualizador de los poderes, las filtraciones 
son con mayor fuerza otro mecanismo usado por las élites para 
sumarse cuotas de poder y cimentar una zona de influencia en 
la opinión pública a través de determinado medio periodrstico 
o periodista. Esto es evidente en momentos pol~ticoa de a1ta 
erosión donde hay un reacomodo de las facciones de las 
élites. La crisis política que desató el asesinato de Luía 
Donaldo Colosio, candidato priísta a la Presidencia de la 
República en marzo de 1994 y la cobertura informativa que, 
sobre todo durante 1995, se 1e dio revela muy bien loa 
riesgos de las llamadas filtraciones informativas. 
"Desgraciadamente son las grandes filtraciones y loa grandes 
escándalos loa que han vendido últimamente, por lo menos esta 
fue 1a regla el año pasado porque ahorita la gente ya está 
hasta el gorro de escándalos. Oigamos que en 1995 tenías una 
pe1ícula con acción, harta sangre y mucho movimiento, pero 
identificabas a los buenos y a los malos. A estas a1turas del 
tiroteo ya solo 1os super-especialistas como Carlos Marín o 
Pepe Reveles mantienen la brújula en todo esto. Esta 
confusión tiene mucho que agradecer a las filtraciones". dice 
Miguel Rico, director de Medios de Edelman. 
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El funcionario de medios recuerda la carta que el Presidente 
Ernesto Zedi11o envió a1 candidato Co1oaio, cuando el primero 
era coordinador de la campaña y que fue publicada -bajo 
filtración- en el periódico Reforma el 19 de marzo de 1995. 
~¿Qué provocó esta carta?: Las investigaciones no cambiaron 
de curso, ni se detuvieron, ni avanzaron mas rápido. Yo 
calculo que 1a carta no tuvo impacto alguno en la 
investigación. ¿cuál fue el impacto real de esta carta?. La 
expulsión de (Manuel) Camacho del PRI. Así ea que vete tú a 
saber quién le filtró a Reforma esa carta y a quién le están 
haciendo el juego con esa publicación", agrega Miguel Rico. 
Lo cierto ea que desde el mismo fiscal del caso Colosio, 
Pablo Chapa Bezanilla, las filtraciones fueron un método de 
su investigación. "¿Qué hizo Pablo chapa en la investigación 
de Colosio?, que no sabía, no tenía información y probaba, 
para ver cómo reaccionaban. 
Esto ea una falta de responsabilidad. El hecho que uses a un 
medio como sondeo no es tan arbitrario, hay un trabajo 
previo, una serie de avances para que se pruebe. Pablo Chapa 
fue al extremo, Pablo Chapa creía y entonces difundía un 
rumor para ver si se ponían nerviosos y cometían errores y 
entonces él les podía caer", dice Raymundo Riva Palacio. 
Craig Torres jefe de la oficina de corresponsales de Wa11 
Street Journal en México dice: "E1 ambiente pol~tico ea muy 
difícil, todas 1as facciones políticas tienen intereses para 
filtrar información a la prensa y es muy peligroso darles 
crédito y diferenciar su calidad como fuente". 
En marzo de 1996 Reforma publicó en primera plana una carta 
~El anónimo Venecianop de un Armani Hubard Soberani que daba 
una versión sobre el asesinato del candidato priíata a la 
presidencia de la República Luis Donaldo Colosio, la carta 
era anónima y se le dio una plana completa a este versión. 
Leyendo su contenido era obvio que el único personaje que se 
consagraba como Poncio Pilatos era nada menos-que el ex
presidente Salinas, el texto revelaba su inocencia ante el 
clima de descomposición política y confrontación entre las 
facciones aaliniataa y extra-aalinistas- que desembocaron en 
el asesinato de Co1osio. Bajo qué condiciones la carta llegó 
al periódico no es fácil saberlo, pero lo cierto es que 
extrafia por que el medio informativo que mas ha insistido en 
el esclarecimiento de los magnicidios, así como de la 
presunta implicación de 1os Salinas en ellos, publica el 
texto sin siquiera un análisis adyacente o una nota editorial 
que dé un contrapeso a esa información filtrada y que a todas 
luces favorec~a la imagen del ex-presidente Carlos Salinas. 
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"Aquí hubo una división. aquí prácticamente todos en el 
Distrito Federal nos opusimos a 1a publicación de 1a carta. 
En Monterrey 1a cocinaron toda a 1as 20:00 de un jueves nos 
dijeron ¿qué piensan?. Yo dije: 1e encuentro dos errores 
factua1ea, primero porque pienso que los rumores no son 
noticia y los anónimos menos, 1os an6nimos son tipa. Nos 
dijeron bueno es que viene en papelería de Co1osio. Había 
quienes decían que probablemente merecía una columna de que 
esa carta estaba circulando este documento. Nadie, nadie aquí 
decía que eso era de publicarse. Eso se hizo contra la 
molestia de todo el mundo. 

"Yo creo que la experiencia del periodo Ruiz Massieu-Pablo 
Chapa; el aprendizaje para todos ha sido sumamente doloroso 
yo creo que ea la peor etapa de la información lleva al nivel 
del libertinajeu, reconoce Raymundo Riva Palacio y advierte: 
•creo que la lección es que jamás debemos abordar la 
información acríticamente, debemos tener una distancia 
crítica. Simplemente no tomar como un acto de 

0

fe lo que nos 
están contando. Permitirnos tener anticuerpos para evitar a 
catástrofes como prácticamente todos hemos tenidou. 

Como titular calificado del derecho a la información y 
decodificador de mensajes, el periodista puede mantener el 
anonimato de sus fuentes, incluso en situaciones donde esta 
información sea falsa. Las leyes que garantizan la libertad 
de expresión en Estados Unidos establecen que el periodista 
tiene el derecho de equivocarse si, su informaci6n es una 
aportaci6n a 1a búsqueda de la verdad, según comenta e1 jefe 
de corresponsales del Wall Street Journal en México, craig 
Torres. 
El 11amado secreto profesional de los periodistas representa 
una condición del derecho a la información y libertad de 
expresión. "El consejo de Europa reunido en 1974 para tratar 
asuntos de esta comunidad, arrojó su primera definici6n sobre 
el secreto profesional, a saber: "es e1 derecho del 
periodista a negarse a revelar la identidad del autor de 1a 
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información, a su empresa. a terceros y a las autoridades 
publicas o judiciales•. En los Estados democráticos el 
secreto prof eeiona1 forma parte del derecho a la libertad de 
prensa y de información". 2 

En México el secreto profesional no está reglamentado -
como tampoco lo está el derecho a la información-. no 
obstante, según Ernesto Vi11anueva se encuentra implícito en 
la figura de la censura previa del articulo 7o Constitucional 
porque al obligar al periodista revelar sus fuentes se 
incurre tácitamente en la censura. 

¿Cómo puede un periódico y un periodista salvar a su 
medio y su pluma de ser el objeto de la lucha pol~tica de 1as 
facciones y mantener, cómo es su obligación, un ojo 
independiente y vigilante de los intereses de la comunidad 
po1~tica? ¿Cómo puede tener claridad para discernir entre el 
valor ptlblico de una información y el objetivo tendencioso de 
una fuente de información que habla en off the récord. sin 
dejarse llevar por el anzuelo de las exclusivas?. 

~E1 manual te dir~a ante una exclusiva o filtración 
busca la confirmación, la prueba documental, busca otra 
fuente. Analiza tu relación con la fuente ¿ea confiable. me 
ha dicho otras veces la verdad?. Pero en general creo que 
somos muy ingenuos como periodistas de pensar cuáles son loa 
intereses de esa fuente que filtra información. Hace falta 
haberse quemado los dedos un par de veces para ser más 
escépticos~. dice Miguel Rico de Edelman. 

El periodista mexicano Raymundo Riva Palacio dice que la 
diferencia entre un buen y un mal periodista radica 
justamente en la calidad de 1a re1aci6n profesional de este 
con sus fuentes. a las cuales siempre debe proteger. Pero 
acota: ~Ea muy importante respetar los acuerdos con las 
fuentes de información en términos de anonimato, si así lo 
solicitan. Nunca habrá nada mas importante que 1a 
responsabilidad para con las fuentes de 
informaci6n .•. Nosotros tenemos e1 legitimo derecho de 
proteger 1a identidad de nuestras fuentes. así como nuestros 
jefes tienen derecho a conocerla pues solo de esta manera 
podrán evaluar adecuadamente el valor de la información, 
reducir 1os márgenes de error y mejorar la calidad de1 
producto finalu.3 

2 Villanueva. Ernesto. El sistema jurídico de Jos medios de Comunicación en México. De. Triana-Universidad 
Autónomo Metropolitano. 
l Riva Palacio. Raymundo. Más allá de los Limites. pag. 227 
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En algunos países, como Francia, el secreto profesional 
del periodista, es nocivo a la libertad de expresión. "si el 
secreto protegiera las fuentes informativas, la inmunidad del 
periodista convertiría la información en algo incontrolable y 
las consecuencias serian negativas para los derechos de la 
personalidad y las paz social. Asimismo desaparecerían los 
criterios entre noticias falsas y verdaderas y si desaparece 
el delito de publicación de notas falsas ¿qué crédito puede 
otorgarse a la prensa?".4 En España por ejemplo se respeta el 
secreto profesional con excepción de aquellos caeos en que la 
cooperación del periodista con la justicia es necesaria. 
Resulta paradójico que el único país en América Latina que 
reglamenta el secreto profesional, ea Paraguay, en donde la 
dictadura militar se mantuvo por mas largos periodos. "Los 
periodistas de los medios masivos de comunicación social, en 
cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar en 
contra los dictados de su conciencia ni revelar sus fuentes 
de información", agrega Villanueva. 

S. CAPXTOLO XV.- EL ERROR DEL NORTE 

5 .. .2 .1D1 BL TBRRBNO DB LAS BXCLr::TS::CVAS 

Era domingo 26 de octubre de 1991. La redacción a las 17:00 
de esa tarde estaba vacía. La redacción esperaba la exclusiva 
de 1a subasta y asignación de1 segundo banco mas importante 
de1 para, Bancomer. "Tenemos garantizada 1a exclusiva, 
¿verdad Janine?", me dijo el director general de gz Nqrce, 

Ramón Alberto Garza unos días antes. A principios de agosto 
R1 Nprce ganó la exclusiva de la venta de Banorie, e1 quinto 
banco privatizado y asignado al grupo regiomontano de 
Ricardo y Marcelo Margain Berlanga, gracias a una información 
que me filtró una fuente cercana a1 sector financiero. La 
cobertura sobre el proceso de privatización bancaria, -que 
junto con la venta del monopolio estatal Teléfonos de México 
constituyó 1a fase mas importante de 1a pol~tica neoliberal 
y de1 redimensionamiento del Estado y que 1e reportó a1 
gobierno federal ingresos por$ 38,961.4 millones- había sido 
considerada como una prioridad informativa por parte de la 
dirección editorial de1 regiomontano El Norte, periódico al 

4 Villa.nueva. Ernesto. op. cit. pag. 34 
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cua1 ingrese en 1989 directamente asignada a 1a fuente 
financiera en 1a corresponsa1ía de 1a Ciudad de México 
Pero la competencia periodística en Monterrey nos había 
retado. E1 Qiario de Maneerrey había ganado 1a exc1usiva de 
1a asignación de Banamex, e1 primer banco mas grande de1 
país, e1 s6ptimo en ser privatizado y asignado e1 25 de 
agosto de ese afio a1 grupo encabezado por Roberto Hernández y 
su Casa de Bo1aa Acciones y Valores. ¿Quien 1es había 
filtrado 1a exclusiva? No 10 sabíamos, pero teníamos que 
sacarnos la espina con Bancomer. Teníamos buenos contactos 
muy cercano& ~1 proceso de privatización, así que nos 
lanzamos a 1a aventura de ganar-ganar. 

"Háb1ame después de comer, antes no esperes nada", me dijo 
una fuente involucrada en e1 proceso de privatización. A las 
cinco de 1a tarde esta misma fuente tomó mi 11amada para 
decirme: "La pelea esta entre Vamsa y Obsa, 1os demás estamos 
fuera. Pero tengo entendido que es Operadora de Bolsa que 
11eva la delantera, pero no te 1o puedo garantizar••. Esto fue 
todo lo que necesitaba saber. Hablé a mi editor de Negocios, 
e1 Sr. Desiderio Morales, que, desde Monterrey estaba 
esperando noticias. "Deaiderio me acaban de decir que 
Operadora de Bolsa es el. bueno, aunque tengo que confirmar", 
e1 editor me dio instrucciones de seguir 1a información y 
buscar confirmaciones. As~ 1o hice. Otra fuente, también muy 
cercana al proceso me repitió la misma seña1, bajo 1a misma 
consideraci6n de que podía confirmar de manera definitiva. 
Otra 11amada a otra fuente, esta vez a un ejecutivo de 
Operadora de Bol.ea, quien al. responderme me dice: "Yo sé que 
ya están 1istos para festejar en Monterrey". Las 20:00. 
Comento a mi editor l.a información que he obtenido diciendo 
de nuevo que no tenemos confirmación pero que yo creo que si, 
que Obsa ea el bueno. E1 editor me pide que siga reporteando 
pero que por l.o pronto redacte 1a historia dando por sentado 
que Obsa era e1 ganador. Hago lo conducente integrando los 
datos de uno y otro grupo para ilustrar e1 tamaño de1 nuevo 
grupo financiero que nac~a ... 
Termino la nota como al.as 22:00 horas, previa 11amada a 
Desiderio Morales se 1a envío, bajo la indicación de esperar 
a confirmar o desechar 1a historia. Desde entonces hasta l.as 
23:15 no tenemos mas noticias. mis l.1amadas comienza a 
aburrir a mis fuentes: "Janine no tengo nada nuevo mas lo que 
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1e dije, no se nadamásn, pido a este fuente 11amar1e a 1as 
24:00 ao1o por si acaso tenemos una confirmación. La nota ya 
esta 1ista para entrar a 1a rotativa como 1a nota de Ocho 
coiwnnas. Me sa1go de 1a redacción porque aparte de llamadas 
no hay nadamás que hacer. Desde el Vipa de1 monumento al 
Ángel hago 1a penúltima llamada vía teléfono celular, la de 
las 24:00. "Ninguna novedad Janine, ya te dije ... ••, a lo que 
respondo: "Vamos a llevar lo de Obsa como 1a de ocho Don ... -, 
mi fuente me responde "Ustedes no pueden hacer eso- ... Llamo a 
mi editor diciéndolo lo que me acaba de comentar mi fuente, 
subrayando su advertencia. "No tengo confirmación Deaiderio, 
por favor coméntale con Ramón (e1 director)". Deaiderio así. 
lo hace. Pero en Monterrey 1e han dicho al director de .lll. 
~ que Obaa ea el ganador y que están listos para destapar 
champagne para festejar. La confirmación que no habí.a podido 
yo lograr en la ciudad de México se la dan a el en Monterrey, 
cede de los grupos industriales: Vamaa y obaa. 
Deaiderio me llama al celular como a las 1:00 a.m. solo para 
confirmarme que mi nota ea 1a de Ocho. "Ya descansa y que 
Dios nos agarre confeaadoan ... 

La nota de E1 Norte de1 27 de octubre apareció en loa 
siguientes términos: C..\/e-, :p~,,.,o- #,f7?!.~w'OY') 

S. 3 AL QUB MADRUGA NO SIBMPRB DIOS LB AYUDA 

A las 8:00 de la mañana llegue a Palacio Nacional a 1a 
conferencia de prensa del Subsecretario de Hacienda, 
Guillermo Ortiz. A 1a entrada del aa16n donde se realiz6 la 
conferencia, estaba el director de prensa de Hacienda, 
Salvador González Pérez quien me espetó: "Ya sé 1o que 
hicietew ... En se momento supe que me habí.a equivocado. 
Escuche 1a conferencia como un sonido de fondo repitiéndome 
"te equivocaste", situación que me impidió tener 
participación alguna en la conferencia de prensa. Sal~ 
contrariada pensando cua1 seria el costo de ese error, en el 
taxi desde el celular loca1icé a mi editor Deaiderio Mora1es 
en Monterrey para comentarle el hecho. "No te preocupes 
Janine nos equivocamos todos y te presionamos mucho para 1a 
exclusiva. Nosotros quer~amos la exclusiva y nimodo-. Fueron 
sus pa1abras. pero no me tranquilizaron. Me fui a mi casa 
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refugiarme, estaba deprimida y desconcertada. El jefe de 1a 
sección de Negocios en México y director de Infose1. Enrique 
Quintana me 11amó a mi casa para decirme que habra recibido 
una 11amada de1 director del Periódico Ramón Alberto Garza y 
que este quería saber ¿qué había pasado? en e1 proceso de 
reportero de 1a nota. Le conté la historia. preguntándole si 
pensaba que me iban a correr. "Yo creo que todo 10 contrario, 
tu avisaste que no estaba confirmada, en todo caso puedes 
reclamar un perjuicio profesional porque la nota fue firmada 
bajo tu nombre, tranquilízate". A mediodía, todavía en mi 
casa, Desiderio Morales me 11amo: ~Janine tenemos nuevas 
noticias, nosotros teníamos 1a raz6n. Una fuente de 
información nos acaba de decir que hubo una cena en casa del 
secretario Pedro Aspe, en la que estuvieron Eugenio Garza 
Largüera y Adrián Sada. Hubo una contraoferta porque 1as 
ofertas económicas estaban empatadas. Bancomer había sido 
asignado a obaa, pero la contraoferta favoreció a vamsa. 
Sigue esta versión". Sal! de mi casa, revitalizada, a 
reportear los nuevos datos que mi editor me proporcionó. Pedí 
una cita con un ejecutivo de Obsa quien me recibió a mi y al 
periodista Mauricio Flores, -mi compañero de banca en la 
fuente financiera- y que nos dijo: "No les puedo decir nada. 
Qué ganamos ahora si decimos si hubo irregularidades, Nada. 
La situación es muy difícil, pero sigan a 1os consejeros 
regionales de Bancomer ahr tienen una historia". As! lo 
hicimos hablando con algunos de los consejeros regionales -
que se habían pronunciado desde un principio a favor de 
Manuel Espinosa Yg1esias como cabeza de grupo para la 
privatización- supimos que los consejeros estaban inconformes 
con 1a asignaci6n porque Vamsa pretendía subir el banco a1 
grupo financiero y los iban a di1uir en su participación 
accionaria. Sobre la contraoferta no tuvimos una 
confirmación. No obstante, desde Monterrey e1 director de .E:J.. 
~ tenia 1os datos que le fueron fi1trados por una fuente 
de muy buen nivel. Escribí los datos que había obtenido de 
loa consejeros, as! como el contenido de 1a conferencia de 
prensa y, al día siguiente la nota de Ocho columnas de EJ.. 
NJ2.Z::..t.e, bajo mi nombre decía lo siguiente: (\/e..r ~ - :s'i1;"'~t!;} 
Aquí comenzó 1a confrontación con 1a Secretaria de Hacienda, 
su titular, Pedro Aspe Arme11a 1oca1iz6 al dueño de1 
periódico, Alejandro Junco que estaba fuera de México y que 
regresó por ta1 motivo. El punto de Hacienda era que las 
bases del Comité de Oesincorporación no preveían la 
posibilidad de una contraoferta, que la nota de El Nqrke 
estaba equivocada y que nos iban a deementir. Junco ordenó 
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Ramón A1berto que detuviéramos nuestra versión y que 
reconociéramos nuestro error. Se cerraba el expediente. E1 30 
de octubre el periódico pub1ic6 una nota 11amada ez error de 
Rl Norte, bajo los siguientes términos, Al lado venia la 
aclaración de Hacienda y en el extremo derecho una nota mra 
con otra exclusiva: (Ver. pagS siguiente) 
La semana siguiente 1a Reyíata proceso retomó el caso de 
Bancomer señalando 1as irregularidades de la privatización 
bancaria. Nuestro error, servia como punto de partida para 
analizar las concesiones y previos arreglos en la asignación 
de los bancos. 
La historia de Proceso, firmada por el periodista Fernando 
Ortega Pizarro, sentó el precedente de que en la 
privatización bancaria hab~a muchas dudas sobre la 
transparencia de1 proceso, con muchos elementos 
cuestionab1es: 1os altísimos precios que el gobierno estaba 
vendiendo la banca, la preselecci6n de los candidatos, en los 
que se encontraban empresarios sin carrera bancaria, la 
promoción de los llamados créditos relacionados gracias a la 
asignación de los bancos a 1os mas importantes grupos 
industriales de1 pa~s, la asignación de bancos a nuevos 
empresarios de dudosa calidad moral y cuyas fortunas, como la 
de Carlos Cabal Peniche, estaban relacionadas con operaciones 
del narcotráfico y dineros de gobernadores (como el mismo 
Proceso señaló en sendas historias) o de Ángel Rodr~guez, 
cuya riqueza provenra de su padre, Isidoro Rodr~guez. antiguo 
cacique de1 transporte de carga y. e1 favoritismo hacia los 
empresarios regiomontanos que estaban consolidando el 54% de 
loa activos bancarios. 
As~ que el famoso octálogo del Secretario Aspe se expon~a a 
grandes interrogantes. Los ocho principios eran: 
Conformar un sistema financiero mas eficiente y competitivo, 
Garantizar una participación diversificada y plural en el 
capital. con objeto de alentar la inversión en e1 sector e 
impedir fenómenos indeseab1es de concentración, 3) Vincular 
1a aptitud y calidad moral de la administración de los 
bancos, con una adecuado nivel de capitalización. 
asegurar a la banca mexicana sea controlada por mexicanos, 
buscar la descentralización y el arraigo regional de las 
instituciones, 
buscar obtener un precio justo por las instituciones, de 
acuerdo con una valuación basada en criterios generales, 
homogéneos y objetivos para todos loa bancos, 7) lograr la 
conformación de un sistema financiero balanceado y 
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Propiciar las sanas practicas financieras ba1anceadas) 
(Tomado de: La Reforma Financiera y 1a desincorporación 
bancaria. Una visión de 1a modernizaci6n de México, pag. 216-
217 Ed. Fondo de Cultura Económica, 1994, 363 pp.) 
As~, 1a interrogación de1 proceso de privatización bancaria 
qued6 abierta sin que nadie se atreviera a responderla. 
Visto en perspectiva 1as dos notas informativas de RZ Norte 
incluyendo 1a publicación de g1 Errar junto con la nota de 
prqceaq, se adelantaron a un tema que hoy es preocupación 
nacional: el fracaso de 1a privatizaci6n bancaria, 1as 
componendas entre e1 gobierno y 1a nueva élite financiera, 
básicamente proveniente de 1a generaci6n de casabo1aeros de 
loa 70's que apoyaron 1a candidatura de1 ex-presidente Carlos 
Salinas, cuyo costo para e1 pa~a se traduce en 1oa US$ 30,000 
millones que e1 gobierno gastará durante los pr6ximos diez 
aftoa -con recursos de 1oa contribuyentes- para hacer frente 
a1 crac bancario destapado por 1a megadeva1uaci6n de 
diciembre de 1994, pero cocinado durante e1 proceso de 
privatización. 

Entonces, ¿Nos equivocamos?. De acuerdo con 1a reglamentación 
de1 oficio period~stico en 1oa Estados Unidos, existe una 
cláusula que permite a un periodista y a un peri6dico 
equivocarse siempre y cuando 1a informaci6n expuesta 
púb1icamente contribuya a1 encuentro de 1a verdad y su 
conocimiento pub1ico. ¿Podemos librarnos de1 juicio de 1a 
opinión pub1ica aduciendo que 1a cobertura periodística de1 
proceso de privatización bancaria por parte de RZ Nprte 
espec~ficamente de1 caso Bancomer, sirvió para sentar un 
precedente sobre 1as irregularidades de1 proceso de venta de 
1os bancos, que hoy, a todas luces. son inobjetab1es. En 
parte si. Pero hay otra parte en la que, estoy cierta, nos 
corresponde autocriticarnos y ana1izar las debilidades de una 
estructura editorial, determinada, además de1 contexto de 1os 
flujos de información de 1a privatizaci6n. 
Así que la nota de 1a contraoferta ¿de dónde provino y por 
qué decidimos publicarla?. 
Para escribir esta historia he confrontado mi pedazo de 
verdad con 1os diferentes actores de esta historia, -dueños 
de las otras piezas de este rompecabezas- desde ex-miembros 
de1 Comité de Desincorporación Bancaria, hasta mis jefes 
editoriales de entonces. Ha sido difícil porque. básicamente 
1as fuentes oficiales, no han querido profundizar en e1 tema 
y entiendo que tienen mucho que cuidar (empezando por sus 
posiciones actuales) . 
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Mi conclusión es que un ejecutivo de Obsa, quien 1e fi1tr6 al 
director de1 periódico la versión de la supuesta contra
oferta. trató de utilizar el poder político de RZ Norte, 
reconocido entonces a nivel nacional e internacional como 
baluarte de 1e prensa independiente de México, para obligar 
al Secretario de Hacienda a modificar su decisión favorable 
al Grupo Vamaa-Visa. ¿Esta fuente actuó sin ningún otra 
sustento que 1a influencia política de El Norte?. No lo creo, 
estoy convencida de que 1a privatización de Bancomer se 
complicó en su etapa final y que el mismo Secretario de 
Hacienda tuvo que convocar a los dos competidores mas fuertes 
(Vamsa y Obsa) para concertacesionar y no afectar la 
sensibilidad de los dos oferentes, ambos importantísimos 
empresarios regiomontanos sustentadores de1 Salinismo. As~ 
que de ninguna manera hubo un proceso transparente de 
apertura de sobres de ofertas delante de los cuatro postores, 
sino, a la tradición mexicana, un negociación Petit Comité, 
como me lo confirmó un ex-funcionario del Comité de 
Desincorporaci6n Bancaria. Lo que he alcanzado a saber y 
concluir es que cuando el Secretario de Hacienda 11am6 a 
Eugenio Garza Largüera y Adrián Sada para cenar en su casa, 
ambos pensaron que habían ganado. En este lapso ocurrió 1a 
filtración, que se tradujo en que mis fuentes me dijeran que 
Obsa era e1 bueno. Lo mismo le ocurrió al Ramón Alberto 
Garza. que recibió la misma seña1 que yo. 
Mi error de reporteo estuvo en confundir entre una 
información no confirmada -de primera mano pero a fin de 
cuentas no confirmada- y mi deseo de ganar la exc1uaiva y de 
paso 1a nota de ocho co1umnas. cuando uno tiene una 
filtración, bajo estas circunstancias, digamos obsesivas de 
querer ganar, uno tiende a convencerse de que esa información 
ea 1a verdad, no por la verdad misma o 1a actitud profesional 
de búsqueda de 1a verdad, sino simp1emente porque deseas 
ganar. Esta actitud predispone al reportero a sobrevalorar la 
primera filtración y minimizar informaciones posteriores que 
no confirman esa filtración (""TJI no puedes publicar eao-. 
creo que era una señal c1ara de que nuestra exclusiva tenia 
un alto riesgo y que no me atreví a valorar lo suficiente, y 
deje que la responsabilidad y la decisión de publicar la nota 
la tomara 1a dirección editorial. Creo que sino hubiera 
querido tanto esa exclusiva, hubiera dicho a mi jefe: 
Desiderio yo no voy a firmar una nota así.} E1 prurito de 
ganar 1a de .QchQ evita que uno busque fuentes o informaciones 
que contradigan 1a primera fi1traci6n porque reduce las 
posibilidades de éxito, es decir, de ganar la exclusiva. Este 
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hecho contamina sin duda e1 trabajo investigativo de1 
reportero, además lo deja muy expuesto a filtraciones 
unidireccionales, que transfieren el poder informativo a la 
fuente filtrante~ 
Creo que la dirección y el editor de negocios de E1 Norte, 
estuvieron expuestas al mismo efecto. agrandado por el hecho 
de quererle dar una lección al ojarjo de Monterrey y 
restablecer la fortaleza de Rl Norte frente a cualquier otro 
competidor siempre visto entre comillas. La publicación de la 
nota de la contra-oferta -que básicamente estuvo en manos de 
la dirección editorial en Monterrey- revela aun mas como un 
periódico puede quedar expuesto a lo nocivo de las 
filtraciones. Estabamos dolidos por habernos equivocado y no 
quer~amos aceptar1o, aceptamos entonces 1a filtración de una 
fuente, que seguramente tenia bases muy rea1es -y dignas de 
tomarse en cuenta por nuestra 1abor informativa para 
cuestionar e1 proceso de privatización- pero también, 
indudablemente tenia e1 prurito de ganar e1 banco a como 
diera lugar y vio en El Norte una posibilidad de confrontar 
e1 poder de1 Secretario de Hacienda y revertir su decisión. 
¿Por qué se decidió parar 1a investigación?. La creciente 
importancia y popu1aridad del periódico regimontano en la 
ciudad de México estaba también caminando con una joven 
relación con e1 poder central, por 1o mismo que era 
incipiente tenía muchos riesgos. Uno de e11os fue e1 
convencimiento de1 periódico sobre e1 Sa1inismo y su política 
neo-1ibera1. Salinas, además, había dado una importancia muy 
particular a 1os grupos empresariales de Monterrey, que 
siempre estuvieron confrontados con el Estado Benefactor de 
los so-e a 70-s. Mi percepción es que este romance entre loa 
regiomontanoa -incluyendo a la prensa 1oca1- y e1 sa1inato, 
perjudicó nuestra objetividad en el caso Bancomer, porque 
básicamente, creímos que e1 Secretario de Hacienda no podía 
mentir. 
Meses después de este suceso y de un gran silencio sobre e1 
hecho, e1 director editorial Ramón Alberto Garza citó a1 
equipo de reporteros de 1a oficina de Rl Noree en México~ Ah~ 
nos exp1ic6 por que e1 periódico hab~a abandonado e1 
seguimiento de el caso Bancomer. ~uno tiene siempre que 
equilibrar 1aa decisiones y medir 1os escenarios de ganar
ganar, ganar-perder o perder-perder. En ese entonces ten~amos 
un escenario de ganar-perder. Y decidimos detenernos, digamos 
no correr el riesgo sabiendo que tendríamos que confrontarnos 
con 1a autoridad en un escenario en que 1as fuentes de 
información no quieren hablar ~ah the récord# y que estaban 
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amedrentadas, pero estoy convencido que Rl Norte tiene la 
razón. y una vez que otros muchos y cada vez mas voces apoyen 
1a idea de que en el proceso de privatización bancaria estuvo 
amañado y lleno de irregularidades, entonces el escenario va 
a cambiar a ganar-ganar y entonces saldrá la verdad". 
Cinco aftos después reflexiono sobre la conclusión que el 
director de El NqrCe nos ofreció. Si, ciertamente hoy todo e1 
mundo financiero, e1 Congreso de la Unión y la opinión 
pública sabe que la venta de 1os bancos fue un gran fraude 
que tenemos que pagar todos los mexicanos. Ciertamente 
también nos quedamos solos. Porque la fuente filtrante cerró 
1a boca, sabiendo que como perdedores nos les convenía 
pelearse con Hacienda porque ellos iban a pelear por otro 
banco -meses más tarde lea asignaron Serfín, el tercero mas 
grande del país, hoy en quiebra-. "Nos dejaron solos. Las 
fuentes no querían hablar más del asunto porque tenían 
intereses para competir por un banco y no iban a sustentar 
sus dec1araciones si se hubiera venido una demanda 1ega1 
contra e1 periódico. No podíamos comprobar lo que habíamao 
pub1icado y era mejor retirarnos-, dice Ramón Alberto Garza. 
No obstante, esto no me evade de mi responsabi1idad en e1 
reporteo sobre el GªªO Banromer, quizá también amañado por mi 
prurito de ganar, tampoco evade 1a responsabilidad de1 
periódico no so1o sobre El errpr de sz Nar~e. sino 
fundamenta1mente, de no haber seguido con toda convicción 
algo que sabíamos era verdad: 1as irregularidades de la 
privatización bancaria y las componendas entre 1os grupos 
favorecidos por e1 Sa1inismo. Creo que en esto radica la 
principa1 perdida para 1os 1ectores de El Norte. 
Muchas veces 1a vida profesional y especia1mente, 1a 1abor 
periodística, debe valorarse no por e1 ganar-ganar o perder
perder, a veces hay que actuar con mucho valor en escenarios 
que se vislumbran como poco atractivos para la venta de 
noticias y que implican soportar y confrontar a 1a autoridad 
po1~tica y a 1os intereses empresariales. Sé que el mismo 
director genera1 se vio impedido a seguir su "corazonadan, 
atendiendo órdenes superiores. Pero este valor es 10 único 
que tenemos los periodistas para hacernos dignos de 1a 
confianza de nuestros lectores. E1 valor de un periódico o 
un periodista no se mide, ahora 1o sé, en ganar una 
exc1usiva, sino en tener 1a fuerza e integridad para defender 
e1 interés pub1ico y atreverse a tomar 1a verdad y seguirla 
aunque sea que, por un error, uno se topa con e11a. 
Recuadro I 
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La subasta de Bancomer 

Convocatoria: 
Posturas: 
Transformación en S.N. 
Paquete accionario: 

Postores: cuatro. 

22 de agosto 
25 de octubre 
1 7 de octubre 
78. 53 % 

**VAMSA-VISA: Eugenio Garza Largüera; Oferta equival.ente 
a 2.99 veces e1 capita1 contab1e. 
**Operadora de Bol.sa: Gaet6n Lucken Agui1ar y Adrián 
Sada Gonzál.ez. Oferta 2.82 veces 
**Antonio de1 Va11e de casa de Bolsa PRIME. 
**Manuel. Espinoza Ygl.eaias, Antonio Cos~o Ariño y 
V!ctor Manuel Herrera. 

Asignación: 27 de octubre, VAMSA-VISA 
Precio pagado: 9.8 bil.1ones de pesos. 

veces val.ar en l.ibros. 

Por paquete de 51 % 
serie ""A'' de control.: 7 bi1l.ones 799 mil. 552 mil. 

mil.l.ones 5 mil. 675 pesos, 
3.66 veces val.ar contabl.e 
por el. 31% del. paquete de 
control.. 

DATOS FINANCIEROS DEL BANCO: 

(al. mes de septiembre de 1991) 
Activos total.es: 77 bil.l.ones de pesos, 
sal.do de captación integra1 54.B bil.lones de pesos, 

25.28% del. sistema; 
cuentahabientes: mas de 7 mil.l.ones; 
cartera de crédito: 81% del. tipo ""A'' y 13% en el. tipo 

""B''. 
Capita1 contabl.e 5.1 bil.lones de pesos, 

mil. 460 empl.eados; 
sucursal.ea, 4 agencias y 5 oficinas en el. extranjero. 
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6 .. CONCLUSIONES 

El. periodismo en México ha sido una actividad muy regul.ada y 

apoyada con subsidios por parte de las instancias de gobierno 

un marco l.egal donde la l.ibertad y el derecho l.a 

información han sido garantizados y donde l.os datos 

públicos han sido manejados a discreción de las autoridades 

empresariales 

periodísiticaa, 

políticas. Por otro l.ado las empresas 

en la mayoría de los casos, lejos de 

concentrarse en negocios de la información tienen intereses 

económicos ajenos e. la labor informativa, lo que en muchos 

casos loa lleva 

intereses económicos. 

el periódico para proteger esos 

En este marco el. reportero ejerce el oficio periodístico con 

muchos filtros sobre su labor, decir, la forma de 

seleccionar las noticias, loa canales de distribución de l.a 

información, el acceso fuentes exclusivas, la orden de 

trabajo de cobertura de eventos, entre otras. Al mismo tiempo 

está expuesto a una serie de informaciones que son dirigidas 

con fines muy específicos y que el reportero desconoce. Entre 

ell.as ubican l.as filtraciones de información cuya 

característica ea el anonimato y la protección a l.a fuente. 

El. oficio periodístico México perfeccionará en l.a 

medida en que los profesionales de la comunicación entiendan 

en qué entorno político e informativo actúan, cuál es l.a 

génesis de las empresas periodísitcas y cómo insertan 

éstas en un contexto de poder. Y, asuma expresamente cuál. 

es la función y obligación de l.a prensa en la sociedad 

mexicana. 
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No se trata de creer que el. negocio de l.a información es otro 

negocio más que se mueve por l.as l.eyes de 1a oferta y l.a 

demanda en una sociedad de l.ibre mercado. Todo l.o contrario, 

si l..oa negocios de información en México quieren ganarse l.a 

regl.amentaci6n del derecho a l.a información y l.a protección 

constitucional. a l.a 1ibertad de información, deben antes que 

nada, proteger el. interés públ.ico y no sustraerse a las l.eyea 

de 1a competencia y l.a fuerza de l.a inversión y la ganancia 

como regl.a en el. mercado informativo. 

Los profesional.ea de la comunicación l.os que buscan, en l.o 

individual y en l.as redacciones, que l.a tarea periodística 

esté cada vez más orientada al. servicio de la sociedad y no 

de loa intereses de 1as facciones pol.íticas y empresariales, 

niaiquiera aquellas para l.aa cuál.es trabajan directamente, ea 

decir, los dueños de l.os periódicos donde se l.ea paga. 

De suerte que 

trabajo que 1e 

el. reportero debe 

permita ejercer el. 

de organizr pl.an 

oficio periodístico 

de 

de 

manera profesional.. Esto impl.ica l.aa siguientes tareas: 

a) Eatabl.ecer una rel.ación de autonomía con sus fuentes de 

información, especial.mente con instituciones de gobierno. 

E11o impl.ica sel.eccionar que tipo de eventos o conferencias 

de prensa cubre. No aceptar vi aj es pagados por l.a fuente 

(pe1ear que el. periódico siempre se haga cargo de l.os gastos) 

y tomar 1oa bol.etines de prensa aol..o como referencia. 

b) Leer 1os medios de información especia1izados en l.a fuente 

que éste cubre, incl.uyendo medios internacional.es. 

e) Real.izar directorio de fuentes de información que 

inc1uyan: expertos por temas a tratar (asuntos de comercio 

exterior. arancel.es o tratados comercial.es, etc.,), empresas 

o instituciones de investigación dedicados a l.oa temas que é1 
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cubre; consu1tores y ana1iatas. Mantener un contacto vivo con 

estas fuentes, decir, entrevistas frecuentes sin el. 

objetivo de sacar una nota informativa sino detectar l.oa 

temas de interés para su sector. 

d) No publ.icar nunca una nota informativa de una sol.a fuente. 

cuando menea investigar tres diferentes cana1es que tengan 

posiciones diversas con respecto al. hecho informativo. Buscar 

dentro de estas fuentes al. personaje de •].a cal.l.e", es decir 

al. que vive el. probl.ema o es el. objeto sobre el. que recaé l.a 

acción. (Por ejempl.io el. caso de una deva1uaci6n buscar al. 

comerciante, al. ama de casa y 

Hacienda. 

sol.o al. Secretario de 

e) Pasar su información por un test de rel.evancia: tendencia 

que se anticipa. nUmero de casos sobre el. mismo hecho (si un 

banco es intervenido por el. gobierno ¿puede haber más?, ¿ea 

el. comienzo de una tendencia? ¿Hay l.ecciones general.izabl.es?. 

Dimensionar al. núcl.eo demográfico que se vi6 afectado por el. 

probl.ema. Dimensionar si el. hecho tiene consecuencia y puede 

ser una señal. de cambio. (Si un gobernador renuncia al. PRI, 

será el. inicio de una desbandada de priístae, ¿van a crear un 

partido nuevo?, qué opciones po1íticas se abren?. 

f) El. reportero debe buscar una creciente eapecial.izaci6n 

su sector buscando curaos, dip1omadoa y herramientas de 

trabajo que l.e permitan perfeccionar sus métodos de búsqueda 

y se1ecci6n de información de datos. En estos debe tratar de 

incl.u~r siempre cifras y estadísticas para sustentar su 

información. 

El. reportero debe re• enfocar su l.abor dejando a un l.ado el. 

ánimo de ganar l.os espectacul.ares, renunciando a l.ae 

excl.usivas sin confirmar, l.os datos y decl.aracionea 
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sesgadas, que si bien sirven para noticias sensaciona1es poco 

contribuyen a 1a verdad. 

Deben ser amantes de la verdad y estar conscientes que 1a 

única manera de al.canzar1a investigando sin casarse nunca, 

con ninguna idea po1.ítica o prejuicio socia1 o racial.. E1 

punto centra1 es renunciar a l.a idea de1 poder, cua1quiera 

que sea su cara: regalos, viajes, posiciones políticas, (ni 

que decir de1 dinero efectivo, evasión de impuestos, 

1icencias para otros negocios, un familiar de l.a 

cárcel. gracias al. compadrazgo de a1gún político, etc.,). El. 

simple saludo de un personaje importante, no debe parecer 

que un •simp1e sal.udo a una fuente de información". 

El. reportero debe, constantemente confrontar sus 

informaciones al. interior de 1a redacción, discutir 

abiertamente en foros de discusión entre profesional.ea del. 

periodismo 1aa deficiencias del. oficio y confrontar las 

deficiencias en l.a obtención de información, en la calidad de 

las fuentes, en el. manejo poco pul.ero del.so datos, etc., 

La. única manera de limpiar el. gremi.o, renovando su calidad 

moral. y devo1viéndo1e su real. papel. dentro de l.a sociedad y 

l.a política, será empezando por el. gremio mismo, revisándonos 

cr.í.ticamente. Se trata de un examen de conciencia que l.os 

11eve la dignificación del. quehacer profesional. y el. 

respeto del. públ.ico. 

Conquistar la libertad para decir la verdad no ea cosa fácil. 

Se requiere ante todo de un equipo de trabajo l.idereado por 

un editor fuerte experiencia reporteril., trato 

profesional. la fuentes y reconocida honestidad el. 

medio- que dirija con liderazgo al. resto de los reporteros, 

analizando notas, corrigiéndolas, rechazándolas. Un 
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editor debe ante todo cuidar la pulcritud de los datos y 

permear al equipo de trabajo con la mí'..stica periodísitca 

tradicional, es decir, creer fehacientemente que la prensa es 

un engranaje del sistema democrático occidental, diaeñ.ado 

para mantener el equilibrio de poderes, para evitar abusos de 

cualquiera de ellos y para garantizar que sus ojos crí'..ticos y 

vigilantes vean siempre con el interés público y no personal. 

El equipo de trabajo debe fomentar la salida de loa miembros 

corruptos, es decir, aquellos periodistas que ejercen 

profesión obteniendo ventajas personales sean materiales, 

po1~ticas o incluso aquellos que la ejercen como una f6rmu1a 

para alimentar su ego. Aunque esto parezca exagerado, el 

protagonismo y la vanidad de un miembro del equipo demerita 

el trabajo en conjunto y desví'..a el oficio periodístico de su 

razón esencial, que es la de servir a la sociedad informando. 

El tema de las filtraciones, es quizá, solo un ejemplo de 1oa 

riesgos que corre un reportero y un periódico al no tener el 

control sobre la labor informativa y dejarse ir de bruces con 

el perfurme de las exclusivas. Se trata de informar 

Vedetear. Y aunque el término parece grosero, indica una de 

l.as peores prácticas del. periodismo mexicano: el. 

sensacionalismo informativo que en perspectiva nada aporta a 

la verdad, por el contrario aleja al público del conocimiento 

de un hecho determinado (pensemos en el caso de las 

filtractonea y su difusión sobre los magnicidios de Co1oaio y 

Ruiz Massieu, -capítulo II-). 

E1 rigor debe estar en la ca1idad de la investigación. La 

ética en la confrontación y defensa de las informaciones y, 

1a fuerza en 1a humildad para ejercer e1 oficio. 
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