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INTRODUCCIÓN. 

El presente 1rnbnjo de investigación pretende ser un análisis del noüciano .. Hoy en la Cultura". en el 

que se comparen la!i etapas dirigida.o;. por la periodista Sari Bc.-mUdc7. (quien dirigió y condujo de fobrcro 

de 1992 n febrero de 1995) y, por lu Lic. Ana Cru1. <quien dirigió de marzo de 1995 a ubnl de 1996). 

Los motivos por los cuales elegimos este tema de investigación se relacionan con los dc!icos de 

invcstignl" uno de los medios clcctróniccs n1asivos de comunicación más importantes del !>iglo XX: la 

Televisión. Que como fenómeno de influencia social. amerita análisis y estudios en todas 

manifestaciones, particularmente sobre un área poco reali7.ada en nuestro país, In televisión cultural. 

La culturn. la forma en que se crea y se difunde nos atrae considerablemente. puc:. creemos que la 

difusión de la cultura. entendida como el '"conjunto de modus de "ida y co~tumbrcs, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico. cien1Hico e indu!>trial en una época o grupo '.'">OClal" 1
• es fundamental y 

necesaria, pues es el ni"el cultural de los h¡t.bitantes lo que estahlece la.'> bases del desarrollo humano 

pleno, sin que "·en disminuido por las secuelas de In ignorancia, las cuales llcs"'irlúan a cualqu.ier nación, 

hacic!ndola supersticiosa, fanática. racista e intolerante. 

Cuando s.clcccionamos temas, tratarnos de centrarnos en los que vincularan nuestro gu!>lO poi- la cultura 

y la canci-a uni"'c.-sitaria. El análisis de estas etapas del noticiado "Hoy en la Cuhui-a" combin.-.. ca_,.¡ de 

manci-a natural ambas cucstiooes. En las asignnturns de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación , se 

revisan In mayoría de los conceptos que en este programa de telc"'isión se hacen i-ea1cs-

Además. como no abundan los noticia..ios que den cuenta de las actividades cultui-ales. di.! tu "'ida de tos 

creadores consagrados y de los nue"'os ta1cntos, de los descubrimientos científicos y de todo lo que puede 

ser .-clevante para la vida cultui-al en nucstru pa!s, decidimos annliLUr el que !.e denomina "El prime.

noticiario cullui-al de la televisión mc){.icana'" _ 

1 Djccionarin de la Lengua Esnni'io!n, Espnsa-Calpe. p.624. 
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Escogimos estas dos etapas. las dirigidas por Sari Bennddez y por Ana Cruz ya que. por un lado, existe 

un trabajo sobre "Hoy en la Cultura .. 2 , que abarca desde su surgimiento hasta la dirección de Alberto 

Dallal, director anterior a Sari Bermúdez. Nuestra in1ención ha sido continuar la investigación. Por olro 

lado. estas dos etapas. según nuestras primenis observaciones y posteriores investigaciones. no obstnnte 

tener principios biisicos comunes. el resultado en la pantalla ha sido muy distinto entre una y otra. 

Prelendemos establecer a trav~s del análisis comparativo de los procesos de dirección. infonnación, 

redacción y producción de cada una de las etapas, ¿cuáles fueron los proyectos de las dos direcciones?. 

¿en qu~ consistió básicamente la incursión del llunado "productor de campo"? ¿Qué características aportó 

esta forma de producir la imagen'! ¿Cuál serla el estilo de cada una de las directoras?, con base en este 

e5tilo, ¿cuáles fueron los cambios en la forma de producir el programa? ¿Sobre qué lineamientos se define 

la personalidad de cada uno de los presentadores? ¿Cuánto cambiaron los procesos de obtener y distribuir 

la infonnación? ¿Cómo realizaban su trabajo los reporteros? ¿Qu~ ritmos y música identificaron a cada 

etapa ? ¿CuáJUo aumentó o disminuyó el raiting en cada una de las etapas? y ¿Qué tipo de público 

observaba los progr.unas?. 

Al 'tratar de dar respuesta a estas interrosantes, nos hemos propuesto como objetivos generales, definir 

los conceptos relacionados con la 1clevisión, Ja cultuna y el noliciario cultural; esbozar la historia de la 

televisión cultund en México, del Canal 11 y del propio noticiario "Hoy en la Cultura", para identificar los 

elementos de su evolución en la organización. iníraestl'UCturn y recursos materiales y hunianos: además de 

tratar de reconocer el tipo de cultura que penncó estas etapas. 

Tenemos como objetivos paniculares: reunir los elementos informativos para elaborar una definición de 

noticiario cultural (ya que en Jo revisado no .apareció la definición de esta categoría); hacer un recuen10 de 

los directores, productores. conductores, jefes de infonnación, jefes de redacción y reponeros que han 

figurado durante los diez anos del noticiario "Hoy en la Cullura-; hacer una comparación entre las maneras 

de producir, redactar el programa., además de establecer a que! lipo de información. acontecimientos y 

2 
Ana Maria Molina, El noljciario "Hoy en la Cuhurn": un modelo de; scrjc cultural 1clevi .. iva., 

UNAM,J994. 
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creadores se les dio más importancia en las etapas de Sari Bennlidcz y Ana C1Uz. Nos proponemos, 

también. identificar la relación dirccta que c.,isle cnlrc la forma de producir el noticiario con la imagen 

resuhante y. por consiguiente, con d upo y la 1..:antiJad de público. por lo cual. <Uro ohjctivo particular ci. 

fo delineación de las bases ii.ohrc las cuales !o.e han descnvuello los productores de campo. los reporteros. 

las directoras y los con.iuctorcs para proyectar la imagen corre!>ponJienlc en la p~ntalla. así como 

determinar la clai.e de imagen y el tipo de público que se dieron en cada etapa. 

En el preii.cnte trabajo, manejamos la s1gu1cn1c hipótesis: Mientras cambie el director y. por ende, el 

e"°tilo de dirigir y presentar el noliciario '"Hoy en h1 Cultur-.1'". la imagen genenil (entendida ésta como In 

conjum.:16n de la..<;, tom.L." 'idcográli.;as. las cortinillas Jd programa. con el guión. Jos propósitos de la 

Dirección y sobre todo. In edad, el sexo. el cslilo y la celebridad del conductor) y. por tanto, el público del 

proi,.'"l'ama variarán. aunque el equipo de lrabajo (el jcíc Je producción. el jeíe de información. los 

reponeros. productores de campo ) se cono¡erve escnciahnente igual. 

Parn comprohar tal hipótesis. hicimo .. in,·cst1gación de campo y documental npoyada. principalmente. 

en la corriente 1eórica Jcl E'truc1uralis1nu. Cun!iioul1amos las definiciones de dh·crsos autores para expfü:ar 

varias de las nociones de este trabajo. pero las premisns "ohre las cuales se desarrolla In inve-.tigación, y 

que tienen que ver con conceptos como comunicación. noticiario, "Cultura f\.fosaico", "Cultura de Masas", 

1e)c\·isión. etc .• están fundamentadas en los escrito" Je autores pertenecientes a esta corriente tales como 

Abraham Moles y Umhcno Eco. 

Abraham Moles ulinna que la teoría de la cQmunicación es "en su esencia, una teoría e!>lructuralistn: 

pretende descomponer .:n parcela!> de conocimientos, ser capaz de establecer un repertorio de ellas. y, 

luego de recomponer un modelo, !>imulacro de ese unh·crso. aphcándule c1enas regla' de en,.amhlaje o de 

interdicción; pero busca leyes generales 11 partir de esos elementos. busca oposiciones pcninentes 

(formalfondo), y !>C convierte así en un11 actitud dial6:tica que opone fonnn y fondo, fonnas y mensaje, 

orden y desorden, scnal y ruido".l 

' Abraham Moles, l..acomunicadón y los ma-.s mcJ1a, Editorial McnsaJero, Bilbao, 1975, p.149. 
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Después de la investigación de campo. 1omamo!> una por una las etapos estudiadas, para separarlas en 

diferentes pun1os interdependientes. pero potencialmente analit.ables de forma individual por la riqueza de 

su contenido; paca reconstruir, ya con todos los datos y descripciones expuestas un "simulncro lógico" de 

lo que había sido el noticiario "Hoy en In Cultura" durante esos años. dirigidos por dos comunicudoro..¡ 

diferentes. pero elaborados por un grupo de profesionales de la comunicación que poco cambió. 

Así, iras prescnrar los anlcccdentes hislóricos, se dividió en Infracslf'Ucluras Orgánicas (Capítulo 111) y 

Estructuras de les Programas (Capflulo IV). 

En el Capflulo ll, se escribió sobre las trayectorias profesionales de las directoras Sari Bermúdcz y 

Ana Cruz. a través de un recuento de sus csludios y experiencias en el campo de los medios de 

comunicación, lo cual nos pareció pertinente dado que la fonnación de quien comanda un programa de 

televisión, se reneja en la mayoría de los aspectos de l!ste y actúa de forma diall!ct1ca con las 

caracterfsticas de los recursos humanos, económicos y con el contexto, cullural, en este caso, en el que se 

ubican las do!> etapas investigadas. 

Con el catálogo de lo que fue cada etapa, tratamos de buscar indicadores de lo que se en1endió por 

~ultura"' en cada una de ellas, para proporcionar una idea del lratamiento de Jos lemas, lenguajes e 

im4genes cultura.les, que se ha hecho en uno de los medios masivos de comunicación en México. como eS 

la televisión y en una de sus transmisoras. 

Nos permitimos empicar el "Ml!todo Estructurnlista para la investigación de los mensajes""' • pero 

adecuándolo al análisis de la infracstruc1ura org,nica y de la. eslf'Uctura de -Hoy en la Cultura". 

Dicho m1!1odo está definido por Abrahum Moles en cinco puntos. siguiendo un "proceso lógico y 

científico de investigación ... "~ . 

En el primer paso se ubica al emisor y al recep1or. delimitando el contexto de los dos. El comcxto 

económico, político y cultural. En este caso, el emisor es una estación televisa y el rcccp1or. un público 

.. Vcúsc Florcncc Toussaint, Crflica de !u jnfonnacjón de mn1'1.p¡o;, Editorial Trillas. México, 1990. p. 46-

47. 

S Jd~nL 
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he1erogéneo. Se ubica al emisor en el inciso B del Capflulo 1 Y se habla del receplor en el inciso D del 

Capítulo IV. 

El segundo paso consiste en "anali:1.ur la naturnlc7.a del contenido"; para e!ota investigación analizamos 

los contenidos Je cada etapa, es decir, las secciones, los tiempo10, In índole de los reportajes. las 

entrevistas, la imagen y el pühlico. 

El paso nümcro tres, implica un estudio estudí:;tico o un análisis de contenido por medio del cual se 

contabilice la "permanencia de ciertos aspectos en el contenido". Esto!> a!opcctos !>C clasifican en categorías 

más fácilmente cuantificables. En nuestra tesis no se hizo el estudio estadístico, sino el anóli!->1s de 

contenido, pero sin una cuantificación est.ricta. Lo'i. contenidos de las categorías tales como dirección 

ejecutiva, conducción, jefatura de infonnación. de redaccuSn. de producc1ün, reporteros. secciones. etc .. 

fueron especificados a través de se1ncjanzas y diferencias emrc las do., clolpas. y en lo que toca a lo!> 

tiemws. ritmo, índole y estilo de reportajes. entrevistas, fonna'i de conducir e imagen , !oc hi.to el análisis 

por medio de la dcsc.-ipción y de la anotación de las características en cada .sección, apuntando los rasgos 

cuantitntivumente perceptibles como los minutos empicados en la.s notas. entr.:vistu!o. reportajes, 

cortinillas. etc. y el "ruting promedio general" y perfiles de audiencia del progra1na, cuando se trató de 

público. 

El cuarto paso es la cuantificación misma. Pero. como se ha advertido. esa cuanuficación ha sido 

suplida por la descripción y la comparación . por tanto, el cuerpo completo del documento contiene e.lile 

paso. El quinto, o sea, la enunciación y el esclarecimiento del .. conjunto de leyes, convenio!> o acue.-dos 

establecidos ... " ,6 en esta oca.'iión por los emisores (ya que no no!> ocupnmo!o de igual modo de Jos 

receptores), i.c localiza en la.-. conclusiones, pues implica la inlCl"prctación de Jos re~ultados de esta 

investigación comparativa. 

De acuerdo con Florcnce Toussaint, el planteamiento de investigación o el establecimiento de hipótesis 

a trav~s de estos convenios referidos por Moles. conjuntamente con "el conocimiento de los medios que 

• /d~m. 
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se van a analiuar. hacen más accesible la inlcrprctación ..... no sólo cuantitativa sino cualitativa del objeto 

de estudio. 

Este es el ml!.todo de Abraham Moles que adaptamos para 6ste análisis. ahora bien, debemos decir que 

la procedencia del tc!nnino ""Cultura .. , uno de los conceptos fundamentales para concluir este trabajo fue 

tambi~n la corriente estructuralillta. Tanto Abrahwn Moles como Umbcrto Eco tienen escritos sobre 

.. Cultura .. que definen de modo muy cercano lo observado en las etapa de º"Hoy en la Cultura"'. 

Abraharn Moles acufta el ti!nnino de •·cultura mosaico ... Umbcrto Eco considera ambiguo y poco 

apropiado el de ••cultura de masas". no obstante lo define. Aplicamos los dos conceptos. los ex.ponemos en 

el inciso del Capítulo I. 

Además, Umbcrto Eco. despu~s de ex.poner la controversia existente entre los .. apocalfpticos" e 

.. intcgrados .. (es decir entre los teóricos que están en contra y los productores que están a favor de la 

••cultura de masas" y de la industria culturan", declara que el problema de la ··culturo de masas•• y de la 

.. industria cultural"" no radica en tal pol~mica , no se encuentra. en la discusión de si es buena o mala o de 

si i!sta se produce desde arriba (por la aristocracia) o desde abajo (por las clases populares), sino en el 

hecho de que los emiwres de esta cultura !.On gn¡pos hcgen16nicos quienes. frecuentemente se guían con el 

único fin de lucrar. 

Por eso propone que la ··comunidad cultural". Jos "'hombres de cultura'". es decir. los creadores de ella, 

tengan mayores posibllidadcs de participar en la difusión y divulgación de la cultura. 

Aclaremos que, en el caso del noticiario '"Hoy en la Cultura" los emisores pertenecen a la televisión 

pública mexicana y. en cuanto a la participación de .. los hombres de cultura'', los dos directores recurren a 

ellas. si no para que tuvieran injerencia en la elaboración del prognuna, si para entrevistarlos. tomar en 

cuenta s.us testimonios y como temas mismos de notas y reportajes. 

De los ensayos de Umbcrto Eco. nos pareció definitivo para inclinarnos hacia el Estructuralismo el 

siguiente p41Tafo: "'En el plano científico se ofn::c:e por ahora una sola alternativa fructífera: examinar 

cómo se configura ahora et fenómeno, en el ámbito en que es posible ejercitar unn investigación concreta. 

,. Esta pol~mica se tratará en el inciso C del Capí1ulo l. 
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fundada en datos expcrimcntalc: ..... En este punco se puede llevar cl razonamiento. desde el plano de los 

problemas generales. al de las decisiones particulares. En tal caso todo se limita a una simple llamada; la 

llamada a una intervención que se actualice en la doble fonna de la colaboración y del análisis crílico 

consuuctivo ... '" 11 
• 

La investigat:ión de camp,l inclu)'Ó en rnmera imaancia. la observación del noticiario "'Hoy en la 

Cultura", de fonna directa. pues uno di;' los problcmas a lo ... que nos enfrentamos fue que no existían 

vu.lco"' de programai. transmitidui.. ya que en ei.a época se m.:ostumbraba reciclarlos al grabar los 

i.iguientcs. además de 4uc tamp1._"1Co hubia sufh.:ientcs fucntci. .:scritas que abordaran la historia del 

noticiario o la del Canal 11. 

Se observó la etapa de Sari Dcrmúdc..:. con la intención y creencia de que la información recopilada 

en ese período inicia.do en 1992. bastaría para rcnli7.ar un trabajo monográfico, pero como Sari Bermúdez 

dejara su puesto para febrero Je 199S. unos nu:i.c1> después de inid:ula la invei.tigación de campo 

decidimos. a sugerencia de nuestra asesora. Magdalena Acosta Urquidi. extender los límites del trabajo 

pnra incluir la etapa de Ana Cru;r .. que estaba por iniciar. y así hacer un inventario que posibilitare datos, 

resultados más evidentes. mediante la comparación. 

Ohscrv.,mo.s la fase de Ana Cru1: durante ca"'i un año. ha."ota su renuncia inesperada en abril de 1996. 

Esta "'ituación de tcnninru!>c abruptamente las etapa ... nos provocó una ruptura en el calendario de 

recopilación de dato"' inicialmcn1c propuc"'tu. De hecho. varia.. .. Je las entrevistas a lo:. intcgrnnte:. del 

equipo de trabajo :.e realizaron cuando las comunicadoras Sari BennUdez o Ana Cruz. ya no estaban a 

cargo de la Dirección~ mucha:. ocai.iom::s nos po!>pu:.icron la"' cita:. debido a que la dinámica propia de la 

producc1l\n de un noticiario Jc:,. dejaba poco tiempo para atendernos. de cualquier manera "'iempre nos 

proporcionaron toda su ayuda. Ella.."' mii.mas nos hicieron el favor de recibirrnos en sus respectivas cru.as 

para una segunda entrevista. 

Hicimos visitas periódicas al Canal l 1. a la..¡ oficinas. al estudio de grabación en el que se elaboraba el 

noticiario para obtener información de fuente:. de primera mano, :.obre la historia de dicho canal y del 

• Umbcno Eco. Apolípticos e lntcgrudos. Ed. Lumen. Barcelona 1988. p.57. 
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noticiario mismo. asf como para observar de cerca el proceso de rcali;uu:ión e identificar a las personas 

clave a quienes fue necesario cntrcvistnr. 

Se cntccvistó a los realizadores de ambas etapas para obtener la infonnación de cada dirección del 

noticiario; se cucstion<'i en primer lugar a hu directoras Sari Bcnnúdcz y Ana Cruz; a la productora lvonnc 

Saavedra. al jefe de información Zcnaido Vázqucz. a los jefes de redacción y reporteros ( no a todos • pues 

fue diffcil coincidir con ellos). 

Se revisó el material vidcogr.f.fico eJtistcnte. compuesto por programas especiales del noticiario y 

demos. De igual fonna, se asistió a las conferencias especiales y aniversarios del noticiario. 

Se hizo la lectura de la bibliografla necesaria para ubicar y definir los conceptos rcla1ivos a la 

televisión, a los noticiarios y a la cultura, para tener un marco teórico sobre la producción televisiva en 

nuestro país en materia cultural y del pensamiento de los cxpcnos en el tema. 
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ANALISIS COMPARATIVO ENTRE DOS ETAPAS DEL 

NOTICIARIO "HOY EN LA CULTURA" 

(1992-1995, 1995-1996) 

CAPITULO l. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

A.- CONCEPTOS BÁSICOS. 

La comunicación es la transtnisi6n i.Jc scftales de un código comlln entre el emisor y el receptor o, dicho de 

otra fom1a, la comunicación es el acto por el cual se hace participar a un individuo ( rece¡itor ) de los 

estímulos y experiencias del otro ( emisor ). mediante los elementos de conocimiento ( lenguaje ) que le 

Ln comunicación social. como ámhito de nuestro ci.tudio, se divide en varios tipos: los principaks ci.tán 

determinados por la r.:crctmía o lejanía existente entre el emisor )' el receptor: la comunicación próxima y la 

1clccomunicación1 . La primera, es la comunicación establecida entre dos personas dentro de un mbmo 

espacio físico y sus ámbitos personales se cruzan. La telecomunicación, es la. comunicación" a distancia .. 

y. por eso necesita irremediablemente de c11nalcs artificiales, ap11ratos t~cnicos los cuales van desde la 

cana y el teléfono hasta la tcle'Visión y el satélite artifidal. 

Existe otra clasificación complementaria. por un lado. se 1rnta de la comunicación bidireccional. en la 

cual. hay un proce!i.o de prcgunta·respuesta. una participación entre cmbor y reccp101". Es1c tipo se da en la 

comunicación interpcr!>onal que. por cierto. puede ser próxima o también ··a distancia .. (por correo o poo 

teléfono). Por otro lado, se encuentra la comunicación unidireccional. ella va del emi!>or al receptor. no 

inlcrcambian sus papeles. los ntensajes circulan en una sola dirección, y el entisor emi1e más de lo que 

recibe. porque se dirige simultáneamente a muchos receptores. La comunicación unidireccional es la 

llrunada comunicación de Jifu!>ilm; pero e!iota comunicación no alcanzó toda su cxpre!>ión ha..-.ta la aparición 

1 Abraham Moles. La comunicación y los Afq.u media E<l. Mensajero. Bilbao. 1975. p.122. 
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de los medios masivos de comunicación o Mass Media. Podría decirse que la comunicación de difusión se 

convirtió en .. comunicación de masas., cuando se utilizaron los primeros aparatos de radio y de televisión y 

cuando la prensa aumcn1ó su tirajc. 

Los medios de comunicación ma.'iiva son los canales por nlCdio de los cuales se eícctúa la transmisión 

del mensaje del emisor al receptor. El canal es un mecanismo nuaterial o ffsico; por ejemplo, el canaJ en 

una conversación san las ondas sonoras; entre el lector y el periódico, el texto impreso, las sef\aJes 

nerviosas en el func1onwniento del cerebro humano; un aparalo de radio o un rccep1or de televisión entre 

la audiencia y la producción del programa. 

Hay dos tipos de canales, los naturales y los tc!cnicos. Los primeros son el hablar, escuchar, gesticular, 

tocarse incluso perfumarse; estos canales naturales tienen una capacidad receptiva limitada. pues alguien 

puede hablar a varias personas al mismo tiempo. pero una sola pcr50na no puede escuchar a todos quienes 

le hablan • imult.Anca.mcnte. Mientras que los canales tc!cnicos pueden difundir mensajes a millones de 

receptores. 

Los medios de comunicación masiva o canales técnicos son: el periódico, el cinc, la mll.sica grabada, la 

radio y la 1elevisión, siendo c!s1c llltimo el motivo de nuestra investigación. 

El canal de la televisión "transmite casi instant.;incarncnte una sucesión de treinta imágenes por segundo. 

diferentes entre sf, pero formando una gama regular de movimiento y que s.c funden, dando al ojo humano 

la scns.ción de continuidad ...... 2 

Scg11n Abraham Moles. el canal completo de uansmisión de la lclevisión está inlcgrado por cinco 

elementos: la cámara , sistema de barrido o exploración: un generador de scl\ales de sincronización, un 

emisor y un n:ceptor. 

La televisión. segdn el Diccionario B4sico de Comunicación, es el '"medio de comunicación industrial 

destinado a reproducir y transmitir, mediante ondas clectromagn6ticas, una secuencia de puntos en 

3 id111n, p.7S. 
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movimiento acompaliada de banda sonora, original o doblada. cuyo propósito es 1ransmi1ir. en lo posible 

instantáncnmcntc. hechos y cvcnlos. con 1écnicns y lenguajes cspccíficos ... ••. 2 

Oc acuerdo con Ángel Benito. la palahra telcvisi(m apareció en 1909, "y se u1iJj7.a para definir un 

conjunto de cJcmcntus l~cnicos CunaJi7aJorc~ mccánic1..•s de Bmrd y Jenkins. iconoscopio de: Zworykin. 

e1c.) 4uc J1'Cm1itc la 1rnnsmisión de 1má~cn..:s a distancia".' 

En un sentido sociológico. Deni~ McQuail, dice que la televisión e!> un recurso 1ná.!. familiar que 

individual ••al Í.b>ual que la rJdio, ocupJ una po:-.ición mlennedia, a1.r:1ida en do ... direcciones: hacia lo real 

y Jo :-...:rio ... re.ru tamllién airaída en la dirección contraria por la'> lli ... tintus denmnllas lle: sus públicos y por 

buena parte 1..k- la ..:ulturu '"lue h>J ent.resacaJo del eme. el 1eat.ru, el cspect.iculo. In..-. novelas .. .''""'. 

PolCticamenh .. • hablando, la telev1 .. 1ún está li¿!;uJa al E"IJJo a través del control y rcgulnción de !>US 

programa.o¡. "'U. ci.t.rech.i .. upc-r·.1!'-ión ha dc;adn su huella en h1 definición de telc!"visión con respecto a Jos 

valores cuhurnlcs y morale .. "' EMu .. mod<>s <le empleo de la 1clevi!>ión coinciden con los propucs1os por 

Abraham t..1olc!>. quien .ipunta que la tclc1.-isión !>C empica básicamente de tres modos: como dist.raedón. 

como instrumcn.o de 1n1b;1JU y corno escaparate cuflural ; la 1clev1!>1ón como distracción ocupa el tientpo 

Jabre de los 1ele!>pec1adorcs qu1enc.... cansados, prefieren obscrvn.r algo ligero. pasivainente: como 

instrumento de trabajo, sólo es empleado por cienas partes del público como complcmenlo de la 

educación y el adicst.ramicnlo en el t.rnh;tjo y, como cscaparale cultur;tl. la 1elevisión transmi1c teatro. 

cienda. li1cra1ura. etc. y aquí se emplea tanto por los crcudores inlelectuales como por el público que no 

produce s1nlJ sdlo con~ume cultura. 

Err cuanto a los rnodo.,. de adminis.lrar Ja 1clevísi6n. existen dos; uno de ellos es la televisión priva.da y el 

otro es Ja telc\·isión pública o estatal. 

2 Katz Chaims. Feo.Doria. e1.al., Piccfrmario Bd<cico de lq Comunicac16n.Ed. Nueva Imagen, p.464. 

3 Ángel Beni10.Diccio'U.uio de Ciencia.r >' Trcnicas dr= lq Cnmrmicacidn.Ed.Paulinas.Madrid.1991,p.ISOB. 

4 Ocnis McQua.il . lnrroducción a la renrl"a de la comuniatciñn de masas Ed. Pa.idós, p.36. 

• id~nr. p.36. 
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Lo lelevisión privada se caracteriza por percibir dinero de 1B vento de su tiempo a publicistas, necesitan la 

concesión del Estado y en cada hora tienen derecho de transmitir once minutos de comerciales. 

La televisión pública está representada por el sistema ingl¿s, pues et modelo de la BBC (Briush 

Broadcasting Corporation) se tomó como ejemplo en otras naciones. Este modelo no se rige por las reglas 

del mercado ni por la competencia dada en la 1clevisión privada con los publicistas. El financiamiento de 

t.D.1 sistema inglés estuvo desde sus inicios garantizado por et Estado, a través de los impuestos de los 

ciudadanos. particularmente del 11amado Fec, que se paga para obtener la senal televisiva: por lo t.nnto. ha 

sido considerada un televisión de servicio público. 

Otros autores establecen 1B diferencia ex.is1cnte enlrc la lclevisi6n privada y ta póblica. mediante una 

frase aparentemente simple; dicen que la televisión privada da a los televidentes lo que "'quieren"' ver, 

mientras que, la televisión pública les da lo que ''realmente" necesitan 6
• 

Además, a estos dos modelos (privado y público). Daniele Doglio, agrega un tercero, el denominado 

"mix.to .. ,, pues es el que se deriva de la televisión ptlblica que ha tenido que buscar. a través de la 

comercialización recursos para 11\aJ\tcnersc. y que. en algunos casos ha restado a la progr;unac:ión Jos temas 

culturales y ha aumentado las variedades. los deportes y tos mensajes comerciales. 

Por esto, podemos decir que México, en ténninos generales. no cuenta con un sistema mixto porque sus 

televisaras son privadas y dcnt.ro de la televisión pública :.ólo subsiste et can31 11, el cual ha. llegado a 

tener ese "modelo mixto'' propuesto por Doglio. pues en los últimos aftas se ha 1enido que bu:..car el 

patrocinio de empresas gubcmament.ales y privadas. situación que se analizará a i.u debido tiempo. 

Daniete Doglio t.arnbil!n scnala algunas funciones a des31Tollar por ta televisión pública. Entre tas más 

importa.nlCS se encuentran, la responsabilidad social de fomentar las artes creativas. la expcdmcntación Je 

6 Giuscppc Richeri Ed. lA tcl!l!!'visiñw rnrrr .urviciq público ncgoci!!a. Ed.. Gustavo Gili, 

Ban:elona.1983.p.7-11. 

"Dnnietc Doglio. "El futwo de los sct"'icios públicos y celevisivosN, en La rdc'-úión rntrr servicin púb/¡cn 

~Ed. Gustavo Oili. Barcelona. p. 153. 
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formatos innovadores, el descubrimiento y apoyo n talentos nuevos, el riesgo de presentar nuevos 

programas paro formar y enriquecer hábitos positivos en la audiencia. 

Para Enrique González Pedrero, ""la responsabilidad de la televisión pública es contribuir como agente 

activo al proceso de transformación social. .. y contrihuir n que el mexicano, aquí y ahora. viva material y 

espiritualmente mejor, .. " 1
• 

En nueSlro país, en cuanto a particulares, hay dos maneras de ejercer la propiedad privada: la propiedad 

que está. condicionada a una autorización gubcrnamcnud, la cual tiene dos fonnas: a) concesión a 

particulares y b) permiso del Estado ; y la propiedad condicionada, que es la que el E.."'tado proporciona a 

los cllhibidorcs y productores de cintas cincmatográficns. 

Desde el punto de vista jurídico, el sistema de medios de comunicución en r-.1éxic'o tiene una fórmula 

mixta, pues una parte de ellos le pertenece al Estado y otra a los particulares. 

El Estado mexicano, al respecto, tiene una triple función: 

t• Regulador de los medios de comunicación, lo cual quiere decir que determina su comportamiento 

conforme a la ley. 

2• Operador de los medios de comunicación. 

3• Emisor de mensajes, a través de los medios de particulares y a través de los propios medios del 

Estado. 

Como emisor de mensajes, la televisión cst.Btnl o pública, en ti!rininos generales, debe ser un medio de 

difusión cultural y Je servicio social, una instancia que exalte los valores nacionales, una forma de 

entretenimiento que no enajene a la población y garantice el pluralismo y la libertad. 

Sin embargo, en Mi!xico, desde el establecimiento de este medio, el Estado la entregó a particulares y a 

sus intereses. Simplemente, jugó un papel de regulación estatutaria en In Ley Federal de Radio )' 

Televisión, promulgada hasta 1960, en la que además de indicar los contenido~ de la programación, sólo· 

se reservó tres posibilidades de empicar tiempo en las difusoras concesionarias, una de ellas es la 

•Enrique Gonzálcz Pedrero. "Televisión pública y sociedad" en El Estado \' la tdt'vi.fidn Nueva PolCtica, 

Vol. l ,Núm.3julio~i¡ept. 1976, p.190. 
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obligac:ldn dé transmitir infonnación de traseendencia para la nación (lales como los informes 

presidenciales). otea es la de transmisiones gratuitas de media hora continua para difundir ternas 

educativos y culturales (el 12.S % de la prognunación total), y las estaciones del Estado cuyo presupuesto 

proviene del mismo y cuyo contenido es educativo y cultural. 

En la Ley Federal de Radio y Televisión, asimismo, se contemplan aspectos como son los siguientes: 

garantiza que no se censuren previamente las transmisioneso asigna a las estaciones la obligación de llevar 

a cabo transmisiones con temas educativos. culturales y de orientación social: lransmitir en forma grntuiUl 

. y preferente los boletines de cualquier autoridad. vinculados a la seguridad y defensa del territorio 

nacional y la conservación del orden público; anunciar previamente al auditorio los programas impropios 

para la ninez y la juventud, aprovechar y estimular los valores y expresiones del arte mexicano. usar en 

sus transmisionei> el idioma nacional; dar a conocer la fuente de infonnación y el nombre del locutor en 

todos sus programas; evitar en las transmisiones cualquier influencia nociva al desarrollo armónico de la 

niftez. o la juventud; evitar la publicidad de centros de 'l.·icio de cualquier naturaleza: abstenerse de 

cualquier propaganda engaftosa de productos industriales, comerciales o servicios. ya sea por exageración 

o falsedad en sus indicaciones. usos, propiedades o aplicaciones; etc. 

El Estado mexicano empezó a interesarse en las lelccomunicnciones, ya no únicamente como regulador 

sino tambi~n como emisor a partir de 1969, cuando el presidente Gustavo DCo..z Ordaz firmó el acuerdo 

para la creación de la Red Federal de Televisión (con 37 estaciones distribuidas en toda la Repl.\blica). 

Le tocó al presidente Luis Echeverria Alvarez. llevar a cabo tal ac1.aerdo, con la creación en 1971 de la 

SubKCrctarla de Radiodifusión, dependiente de la Secretarla de Comunicaciones y Transpones, con la 

creación del Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados para la Educación 

(CEMPAE). Además de la fundación por decreto, en 1972 de Televisión Rural del Gobierno Federal, 

precisamente para poner a funcionar la Red Fcdcl'al de Televisión propuesta por Díaz Ordaz.. Este 

proyecto de televisión estatal no tenla como objetivo competir con la televisión privada. ya que se 

dcsanullarla principalmente en los estados siri llegar a centros urbanos y no tendría fines lucrativos. 

Televisión Rural del Gobierno Federal pronto cambió su nombre por el de Televisión Cultural de 

l'\.1éx.ico; en ese mismo ai\o de 1972. el Estado creó un fideicomiso con el banco Somex para comprar 
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Corporación Mexicana de Radio y Televisión, quien era la dueña del canal 13 de televisión en el Distrito 

Federal, de llhí que dicho canal se considere el primer canal concesionado del E..-.tado. 

En el período pn:sidencial c.k Jo!'é Lópe.t Port11lo se fundó la Dirccc1ón General de Radio. Televisión y 

Cinematografía (RTC). la cual dependía de la Secretaría de Gobernación y tenía como objetivo coordinar 

operativa y norrnntivamentc la presencia del E:otado en los medios. 

Televisión Cultural de México )' el Consejo Administrativo del canal 1 3 se incorporaron a RTC y la 

primera cambia de nombre a Tclc"i'>ÍUn Rural de P..1éx1co. RTC también coordinaba a la Productora 

Nacionnl de Radio y Tdcvisión t PRONARTE>. creada en 1977; c!>la ins1anc1a producía programas para 

las dcpcndcm:ia.s pUhlicai. que utili..:aban los tiempos ofíc1alc" del 1 2.5 ~'-

En 1981. TclcY1sión Rural de México, c11mbia a Televisión de Ja República Mexicana.y aunque 

cambian por decreto sus objetivcii. principales. !>C si~ucn utili.tando las misma.." siglas. 

En t 9SO. el canal 22 del D.F .• inició !.US transmismncs. má.'i tarde se incorporó como transmisor de 

TR.M. Do~ anos dc-.pués se creó la Unidad de Televisión Educatíva y Cultural (UTEC) dependiente de la 

SecTctaría de Educación Pública. la cual producía progranias para ser 1ransmi11dos por los canales de la 

lclevisión púhlica que en ese entonce!. eran el 7, 11, 13, 22 y las lclcvisoras del interior de la Repúblicu. 

En la ndmmistrnción de t..11guel de la Madrid. se crearon los Institutos de CincmalogTafía, Radio y 

Tclcvis16n (IMCINE. IMER e IMEVISION). 

llipccíficamcnle. en 1983 se creó el lnstitu10 P..lc"'icnno de la Televisión con el propó!!>ito de coordinar y 

promo'ller la producción y transmisión de programa.-. rncdian1e Ja Corporación Mexicana de Radio y 

Telt"'llisión S.A. de C.V.; Televisión de la Rcpühlicn Mc1dcann (TRM), canal R de Monterrey, N.L. 

(CEMPAE); Productora Nacional de Radio y Televisión (PRONARTE); Tclcproductora del Distri1u 

Federa) y entidades de la administración pública Federal que el ejecutivo determinara. 

Esta fusión de inl>tancia.s tcleYisivas del Estado dio lugar al nacimiento de IMEVISION, lo cual 

coincidió con el inicio de 1ransmisiones de la Red Nacional 7 y del canal 22. IMEVlSION llegó a más 

telespcct.adores a través del canal 2 de Chihuahua y sus rcpc1idoras, por el canal 8 de Monterrey, N.L., por 

las redes nacionales 7 y 13 y por el canal 22 de D.F. y área metropolitana. 
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En el sexenio de Carlol'ili Salinas de Gortari se dier-on cambios significu.livos en cuanto al pr-oyccto de 

televisión estatal en Mdx.ico. En 1988 surge el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA). que 

funciona como rector- de los lnstituto!iil de Radio, Televisión y Cinematografía. 

El pr-oyccto de privatización ulcanz.6 tanto al cinc como a la televisión. Por- ejemplo. en el rubTo 

cinematográfico se pn>dujo la venta de COTSA y la liquidación de distribuidoras como Películas 

Nacionales y en la televisión. en 1990, la SccrctarCa de Gobernación empezó a estudiar la posibilidad de 

desincorporar 79 canales de televisión del Estado, tales como: la Red Nacional 7, el canal 22 del D.F. y el 

cana 8 de Monterrey. En efecto, Andr6s Caso Lombardo, quien entonces estaba a cargo de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, puso oficialmente a la venta las cont.esioncs de 79 canales estatales a 

sociedades tnercantiles y paniculucs de origen mcx.icano y es hasta 1993 que desapareció IMEVISION, 

canal 22 salió del aire temporalmente y los canales 7 y 13 se vendieron a particulares para cr-car lo que hoy 

se conoce como Televisión Azteca S.A. de C.V. 

B. CANAl.11 

En Méx.ico, la televisión se inauguró oficialmente en 1951. Y a pesar de que en Estados Unidos, para 

ese ano, habCa diez. millones y medio de aparatos r-cceptorcs de televisión 9 
, fuimos el 6• pafs en el mundo 

en tener este medio de comunicación. 

Nueve aftas después. el 2 de mano de 19S9, salió al afre oficialmente Ja primera estación de "televisión 

educativa y cultural" de M6x.ico y de Am6rica Latina. XEIPN CANAL 11. 

Aunque el canal 11 surge por iniciativa de Alejo Per-alta, entonces dircctoT del Instituto Politécnico 

Nacional, lo hace sin ning'1n documento que contenga sus objetivos, sus pr-occdimicntos ni sus metas. esto 

cs. que no tuvo un acta constitutiva fonnal o algtln acuerdo presidencial o ministerial, hasta mucho tiempo 

después. 

9 Citado en Fátima Femdndez C .• Los mrdios ck Wfusjón masivq it"n México Ed. Juan Pablos. 

M6xico, l989,p.97. 
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Las primeras transmisiones consistieron en clases de matemáticas, idiomas, ciencias sociales entre olnu. 

Aquella primera seftal era endeble y sólo alcanzaba un número muy reducido de aparatos receptores, lo1o 

cercanos a la zona del Casco de Santo Tomás, y algunos otros televisores, pero a través de una antenu 

instalada especialmente al televisor. 

El primer prcsupUC!>tO para el canal. fue proporcionad•' por Ja Subdirección Administrativa de IPN; este 

fue de 600 mil pesos condicionados a comprobar todos los gastos. 

La carencia de un acta constitutiva fomml. hacía que su administración fuera deficiente. Exii.tc un 

esludio tc!cnico-administrativo hecho por el Canal 1 1 para la COFAA (Comi~ión de Operación y Fomento 

de Actividades Acadc!micas) 10
• el cual da como resultado lo siguiente: que la primera administración del 

Canal 11 fue de estilo rudimcnw.rio, puco¡ careció de un responsable directo y únicamente se atendían las 

necesidades h.isicas de la producción y la tecnologíu. por esa razón ese sistema inicial dejó de ser 

funcional. puesto que los responsables de cada depanamcnto trataban de imponer sus criterios a Jos otros. 

Esta situación fue determinante para que se nombrara un gercnlc general, cuyo papel sería. poseer toda la 

autoridad de In televisora y para que se recs1ruc1urara la administración. No obs1nn1e. la poca definición de 

los objetivos y las metas continuó. pues no se contaba con un programa específico de actividades en el que 

se delineara el tipo de progra.rnas a realizar ni la fonna de emplear el dinero. 

Dice fl.1iguel Ángel Granados Chapa: "cMa primera difusora de televisión estatal ha tenido que 

desenvolverse en un nivel ancsanal, en contraste con las cnonncs inversiones industriales de la tcle"·isión 

comercial .. 11
• 

De cualquier manera. el Canal 11 luvo como función implícita el respaldo a las actividades del IPN, con 

la difusión de los conocimientos científicos y académicos y, en un principio. casi exclusivamente para [a 

comunidad del Insticuto. Más tarde, recibió el apoyo del INBA (Instituto Nacional de Bellas Anes). del 

1
•. Cfr . .. XEIPN, t• estación cultural y educativa de América Latina'". Ed. de la COFFA. IPN. 

México.slf,p.1-15. 

11 .Miguel Angel Granados Chapa. "La televisión de Estado" en El Estqdo y la tr{t:visién , Nueva Política, 

Vol. J .Nllm.3. julio-scpl., 1976. p.225. 
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INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y de otras instituciones privadas. con lo cual fue 

ampliando y alimentando su programación hwna poder transmitir series artísticas. científicas, musicales. 

antropológicas y literarias. 

De entre esas series destacaron en 1962, la denominada "Af\o Lopc de Vega", "El Afta de William 

Shakespcarc", "El Concurso Chopin". ele. 

En 1963, el Canal 11 tenla pocas horas de programación: cuatro horas diarias de lunes a sábado IJ. 

En ese mismo año pudo producir un a serie de teatro llamada "Nuestros Clásicos". en la que se 

presentaron obras de Cervantes, Ruíz de Alarcón. Gorostiza y de Pc!rcz Galdós. 

Las condiciones u!cnicas del Canal 1 l en sus inicios. como ya se apuntó. eran rudimentarias. constaban 

dnicarncnte de un transmisor de televisión de S Kw .• un tclecine blanco y negro, una unidad móvil (control 

remoto) y un estudio que se operaba con las mismas cámaras de la unidad móvil. Para 1968, tenía 3 

estudios blanco y negro. un tclccine blanco y negro, dos videograbadoras cuadruplex y dos ampcx ( VR 

llOOyVR 12008). 

Según Granados Chapa. la situación del Canal 11 en 1969, " ... se funda en el decreto que establece que 

el Canal 11 de televisión liC uti1i.zará para :a transmisión de programas educativos. culluralcs, y de 

orientación social, publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 1969 ..... n. En tal decreto, emitido por 

la Secretaria de Educación Pública. se estableció que la programación estarla a cargo únicamente de l!sta. 

micnttaa que la operación t6cnica de la emisora corn:sporuHa a In Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes. 

En 1970. aumentaron considerable1nente los controles remotos desde el Palacio de Bellas Anc-. a 

instancias de un con"Venio que M: finnó en 1969 entre Carlos Borges, director en aquella época del Canal. y 

del INBA. 

IJ Luis Esparza Oteo, .. La política cultun1I del Fstado mexicano y el desarrollo de la televisión ..... Op.ciL 

p.70. 

u Miguel A. Granados Chapa, op.cit.,p.225. 
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En 197S. se realizó la adquisición de equipo a color. compucslo por un equipo de unidad móvil, uno de 

csludio, un tclccine. una máquina vidcogruh:uJora y una planta el~ctrica de 150 Kw. ; sin embargo, el 80% 

de su programación seguía siendo en blanco y negro, hasta 1977, 

El 2 de marzo de 1976, se creo la COFAA. Comisión Je Operación )' Fomento de Actividades 

Acad~m1ca.-. del Ini.liluto Politi!cnico Nacional, para definir la programación )' que en ella se incluyera • 

principalmente. lu difusión cultural. 

No íue hasta 1978. cuando el Canal 11 estaba dirigido por Pablo Marcntcs. que se colocaron horarios 

permanentes para cubrir. continuamente, 16 huras de U'ansmisión. En ese mismo año, la producción de 

scric.:s del canal fue apoyada por la UNAM y el RTC. 

En 1979, el Canal 11 :.e destacó. con 1~1 trani.m1sión de los VUI Juegos Panamericnnos. en medio de su 

programa...:1ón cn1inentcn1C~ntc cultural. 

De acuerdo con la Hj•aoria del Canal 11 "', en 1980. su programoción dedicó el 42% a temas 

educa1ivos, el 18% 11 la información, el 20% a la difusión cultural, el 5% a los servicios y d IS% al 

enlretemm1cnto. principaln1cnte integrado por películas internacionales. 

Ya paca 1981. la programación dd canal podfn verse en todo el D.F. )' medianlc un repetidor en 

Cucmavaca, cubría ca.si todo el lerrilorio nacional. Asimismo, Ja scftnl llcguba u Cuba. Pueno Rico. 

Nicaragua. Colombia y a algunas ciudades de Jos E:.tadoi. Unidos como Houslon, Tcxus y San Diego. 

~En 1984. siendo director el lng. Héctor Parker i.e consolidaron los preceptos planteados corno objeth.·os 

en el decreto de 1969 y en la Ley Orgánica del IPN. a saber, Ja difusión y la defensa de In cultura. las 

tcadiciones, la historia y Ja.-. coslumhÍcs n .. cionale:o., a diferencia de las programaciones privadas inclinadas 

a tr.lnsrnitir series cxtran1criz.anlc!i.. 

En el período comprendido entcc 1984 y 1988. el Canal 11 panicipó en un proycc10 de la SEP 

nominado "Proyecto Estrat~gico num. 7-. con la finalidad de difundir educación y cuhura q través de 

instituciones pdblic;ü y medios de comunicación estatales, pnra unificar cada una de 1115 instancias de este 

tipo, por ejemplo, paniciparon la Subsccrctn.rfn de Educación e Investigación CicnUfica a través de la 

14 Historia drl Canal 11, México.s/f. 
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Universidad Pedagógica Nacional. la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 

Superior (ANUIES) y la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio 

(DGCMPM), cuya colaboración se basnba en la creación de series radiofónicas y televisivas en apoyo al 

magislcrio nacional, con base en el trabajo de pedagogos, psicólogos y sociólogos; la Subsccre1arfa de 

Cultura apoyó In infraestructura necesaria con la Unidad de Televisión Educativa y Cultural (UTEC), 

Radio Educación, el área sustantiva del Programa Cuhural de Fronteras y el Canal 11. 

El Canal 11 se limitó a la producción , entre 1985 y 1986. de dos series propias: "Barra lnfanlil". para 

estimular el pensamiento de los niftos, y "Barra dominical", dedicada a realizar biografías dramatizadas de 

personajes ilusucs, de 87 y 14 programas respectivamente. Por tal motivo, "El Proyecto Estrati!gico num. 

7" apoyó con recursos el acondiciomuniento y equipamiento del esludio"C" del canal. Sin embargo, como 

se tenían que atender los requerimientos propios, abandonó el proyecto en su primera etapa. 

En 1988, se autorizó la transmisión vfa sati!lite del Canal 11 (Sattlitc Marcios) a lodo el país. En ese 

afto, se remodelaron los estudios de la emisora y se adecuaron las unidades móviles a instancia de entonces 

director Jorge Vclasco. 

En enero de 1991, Alejandra Lajous asumió la dirección del Cnnal 11, y con ella se inició toda una serie 

de casnbios en cuanto a programación, financiamiento y personalidad del canal. Dejaron de estar al aire 

sc:rics consideradas polt!!micas (MEnlace c:on la comunidad", MReflexiones", MLa Hora Cero'', entre otras); se 

redujo el número de empicados, se consiguió el patrocinio de empresas paraest:nales y privadas, se cambio 

el logotipo y con t!!I, por lo menos en apariencia, el tratamiento de la cultura en televisión. Con esto 

queremos decir, que la imagen del canal. y por tanto su personalidad. por muchos anos ñgida, ahora 

intentaba ser versátil, flexible y fresca.. 

En un canal eminentemente cultural, se buscaba que a tcavt!!s de la comen;:ialización tuviera mayor 

calidad, pero sin dejar de lado su tarea de promoción educativa y difusión cultural. La investigadora 

Florcnce Toussaint, dice que esta comercialización ya se veía venir desde 1990 a partir. prccisruncntc. de 
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la crisis en Ml."!xico. Los primeros anuncios fueron de periódicos tales como El Universal, Unomásuno, El 

Nacional, El Sol de MC'!xico, Excélsior, El Día. cte .• de bancos y dependencias gubcmwncntalcs 
1
". 

Asimismo, en ese ano, aumentó el tiempo de programación, trnnsmiliéndose programus matutinos. Ln 

nueva programación contenía series ext.runjeras, películas y documentulcs producidos por el CNCA, El 

Colegio de México, el Instituto Tecnológico de Monterrey, CONACYT(Conscjo Nacional de Ciencia Y 

Tecnología} y In UNAM. 

También, en junio de ese ailo se firmó un convenio entre Alejandra Lnjous , Osear Jofrn::, director del 

IPN. y Osear Espinoza Villaneal, director de NAANSA (Nacional Financiera), para formar un 

fideicomiso de apoyo ni Canal 1 1. 

Todos esos cambios fueron criticados por algunos personas, vinculada.-. en aquel tiempo n ha 

programación 16
, quizá por que pensaban que el Canal 11 pcrderia su identidad como el único canal 

cuhurnl menuncntc esta.tal. 

En febrero de 1992, se vuelve n cambiar la prograJTlación para incorporar series producidas por el canal, 

tales como: "Cómo hacer ", "Estamos a tiempo" y algunas ~rics exlranjcra.-. como "Páginas de la 

Historia". En horario rnatUlino, se transmitían conciertos de música, cine ("Mntinec! del Once"), el 

noticiario "Enlace" y un programa titulado "Nuevas itnágenes del Once .. , el cual presentaba fragmentos de 

pro~'Tninas de reciente adquisición. Pcnnanecínn series como -Toros y Toreros-, 111 emisión nocturna de 

"Enlace". "Vcnlllna Infantil" y el noticiario cultural "Hoy en la Cultura". transmitido en aquel tiempo n las 

21:30 Hrs. 11
• 

El 13 de julio de 1992, se inició un cierre de programación matutina para cambiar el transmisor con la 

finalidad de tener una imagen y sonidos más claros; In progrnmac1ón iniciaba a In 13:30 Hrs., dicho 

proceso duró cinco semanas. En esta época, surge el programa "Un poco más", dedicado a hacer un 

15 Ftorcnce Toussaint, "Radio y Televisión .. ,en Proceso Núm.755, 22 de abril de 1991, p.57. 

HCfr.Ana Ma. Molino, El notjciarjo culturo! "Hoy en la Cyl!urn .. · un modelo de serie culturo! televisiva 

Tesis, UNAM, Mc!xico. 1994, p.83-84. 

17 Programación Canal 11 en E:11.c!!lsior. 17 de febrero de 1992. 
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rccucn1o y rescate de la mllsica rom4n1ica rnc:1dcana. que posterionncntc se consolida como uno de los 

m4s importantes del camal. 

C. LA TELEVISIÓN CULTURAi.. EN MÉXICO 

El periodismo televisivo, o telediario (acepción utilizada en Espafta y en algunos paises de 

Latinoarnérica),conocido en M~xico como nodclmrio. tiene como antecedente al noticiario 

cincmatogrilico. que alcanzó su madurez dcspu~s de la segunda Guerra Mundial; el noticiario 

cinematográfico 00 fue utilizado tanto por los servicios infonnativos de los eji!!n:ilos como por la propaganda 

política"''ª. 

Para el Diccionario de la Lengua Espaftola. noticiario es 00programa de televisión y de radio en el que se 

transmiten noticias" 19
• 

En tos primeros noticiarios en televisión sólo se es.cuchaba al locutor," .•• el criterio inicial de que los 

locUIOl'C5 de tos noticiarios debfan ser oídos pero no vistos, fue sustituido en Ja i!!poca de 1960 por la 

nonna de que no sólo podían ser vis1os y oídos, sino tambii!!n identificados por su nombre ..... m. Con este 

hecho. nació el noticiario que actualmente conocemos. aquel en el que el locu1ar mira directamente a la 

~ para dar la impresión de que ve a cada uno de sus televidentes, to cual, se&ún Luis Enrique Tonln 

supone el reconocimiento de la audiencia y se crea con esto una "intimidad .. y fantiliaridad entre el loculor 

y el espectador. 

Lo cual, pcnnilc que el locutor del noticiario pueda "platicarle .. a su auditorio sobre diversos ternas. tales 

como los económicos. los políticos, los sociales y, por supuesto. los culturales. 

Al respecto. encontramos que Chaims y Doria. clasifican la televisión informativa en tres grandes 

cateaorfas, que concsponden a las funciones sociales del medio, .. los informativos, los educativo-

u Luis Enrique Tor"'-1.q jnfoanqción ,,. T;-V • Barcelona.. p.29. 

19 Diccjonviq de la lenpua Espanola. Ed. Espasa Calpe. M¿xico, p.1449. 

• J.B. Baggaley, et.al .• Andlisi1 dt>l nu"nspjr rcl".¡,iyp Ed. Gustavo Gili. Barcelona. p.20. 



culturales y Jos programas de cntretcnimicnloN21 
• Por su parte, Tor1ln, que llama al noticiario telediario, 

uunbién hace una clasificación de apanndos para ser registrados por las cdmarns de un noticiario, a saber, 

la política (destiles, inauguraciones. conccntrilcioncs, maniícslacioncs, mílines, uctos protocolarios, etc. ), 

sucesos y cüt&trofes. guerras y revoluciones. dcporles, el periodismo del corüZ6n (incluye la vida social e 

íntima de la gente famosa), octividadcs lúdica_<¡ (deportes no proícsionales, manifestaciones folklóricas, 

espectáculos y juegos populares) y. por último, las actividades culturales, en las cuales Torán recomienda 

que se presenten a los famoso:. y nmables de la cultura y se muestren sus obras en Ja pantalla.22 

Como se puede \·cr, Chairns y Doria. aunque consideran que en televisión lodo es información, 

incluyendo los programa.o. de variedades y entrc1enimien10. agrupan los programas informntivos separados 

de Jos educa1ivo-culturalcs, mientras que Tonto habla de que entre todos los u:.pcc1os que agrupa c:l 

telediario, podrían estar las aclividades cullurales. pero ninguno de eslos au1orcs describe un no1ieiario 

totalmen1e cultural. 

Por eso. consideramos necesario elaborar una definición de Jos términos "Nolieiario Cultural". que no 

contradiga a la categoría de Chaims y Doria. pues en ella toda la 1clevisión es información. Es decir, "la 

comunicación o adquisición de conocimientos que pcnnilen ampliar o precisar los que M: poseen sobre una 

materia delenninada"z.1 

En efecto, el telespectador recibe de In pant.nlla :.olo iníonnación, para que exi:.ta un equilibrio entre los 

tipos de información habría de ddrsclc a las notas culturales el mismo uatamicnio. tiempo y formato dado 

a las nolicius polflicas. cocialcs, deponivus. ele. 

Porque sólo es imponanle ese equilibrio en los tipos de informnci6n. en la medida en que influyen en el 

ánimo de Jos lclespcctadores, pues Jos no1iciarios convencionales, la mayoría de las veces, son compendios 

de protocolos, tragedias y catástrofes, visiones de un mundo decadente, que no lo es tanto, si volvemos la 

21 Kats Chaims, Feo. Doria. op.cit .• p.1313. 

:u Luis EnriqucTorán. op.cil. p.98-107 . 

.u Djccjonarjo de la lengua Esnal\ola, op.cil. p.1164. 
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cara a las crescioncs plásticas. musicales. litenuias al seguir su curso aunque cx.istan crisis económicas y 

sociales. 

Incluso, existen noticiarios de cene amarillista. se ocupan de la vida de pscudoartistas y de situaciones 

necrófilas (crónicas de muenc. asesinatos. suicidios. etc.). le rcsullan muy atractivos al ciudadano comdn 

de nuestra «!poca. no porque gusten completamente de ello, sino porque no se generan alternativas 

e.uficicntcs para observar e infonnarsc dentro de ese conjunto de formas de vida. costumbres, 

conocimiento. desarrollo anístico, cienlffico e industrial del mundo, que es la cultura. 

En consecuencia pensarnos que aquellos noticiarios arnarillistas son prescindibles. los noticiarios 

convencionales son ncce5Uios y los noticiarios que debían ser cultul'llles. tendrían que ser impl'escindiblcs. 

no dnicamentc por lo que ya se apun1ó sino porque la definición de culturo engloba acepciones tan 

extensas como enriquecedoras para el ser humano. 

A continuación, escribiremos las dcfinicione!> de cultura, que a nuestro juicio son las más adecuadas 

para el presente trabajo: 

Para Faacs. J.B. la cultura en un sentido antropológico es una ""unidad alrededor de la cual, se define 

una sociedad y que comprende los tipos de lazos de parentesco, las costumbres sociales, culinaria5, 

religiosas. Jos mitos, la organización y la concepción de la tribu o de la ciudad..... y en un sentido 

sociológico es " ... todo componamien10 y toda orientación. más o menos ideológica, que se encuentran de 

hecho, en una sociedad dctcnninada""2
• 

Para Alberto Dallal. cultura es un "'conjunto de obras, hechos , acciones. actitudes, costumbres, 

símbolos, tradiciones, lenguajes, gustos o preferencias, principios, procedimientos (sentidos), cte., que 

cohesiona. identifica a un grupo humano, que c!ste utiliza. para conocer y reconocer su pasado. entender su 

presente y preparar su futuro"::.s 

Por su parte, Abraham Moles, escribe varias definiciones de cultura, para dcspuc!s describir su propia 

definición (Cultura Mosaico). 

M J.B. Fages. Diccinnqrio rk Cnmuairnrióa, p.SS. 

29 Alberto Dallal. P(riodismo y literatura. Ed. Gucmika. Mi!xico. p.221. 



Cultura como producto de comunicación es "el producto residual de una comunicación entre los 

hombres. seguida de una cristalización de todo o parte de esos actos de comunicación, en soportes 

materiales que se denominan conservas culturales ... en el ámbito de los pTOblema.-. de comunicación se 

llamará cultura a las modificaciones más o menos permanentes, que impone el hombre a su entorno 

perceptivo. Esto significa que la cultura no estriba tan sólo, como cabría fácilmente suponer. en la forn1a 

de los muebles y de los objetos fabricados, sino en los modos de hacerlo, en los hábitos motores. lu 

costumbres y las tradiciones. los comportamientos rituales o progr:unados y, más aún, en los signos, la..'il 

palabras del lenguaje. los hábitos sensoriales, en todo ese universo de signos que por sí mismos 

contribuyen a la organiznción de la pcrcepción" 26 

Cultura individual: es el ambiente artificial que se ha creado un ser humano, a trnvés de su educación. 

sus posesiones, los otros quienes le rodean, sus hábitos y los refinlllt'lientos del gusto que ha ido 

adquiriendo. 

Cultura colectiva: es la suma global de la cultura de varios individuos y que se materializa en las 

bibliotecas, n1usco!>, iconotecas, fonotecas, galerías, etc. 

Moles introdujo la expresión de "Cultura Mosaico": .. parm describir unB fontta atomizada del bmgaje de 

conocimientos. presente en el ser humano y que rcpresema el aspecto extremo de una cultura de las 

comunicaciones de masas... (tal expresión) evoca la idea de un mosaico de conocimientos inconexos 

mdheridos al cerebro humano y sin ningunB relación entre sí. La cultura procedente de la era tecnológica. 

no proviene ya esencialmente de un esfuerzo por lograr conocimiemos articulados, sino de una aportación 

permanente del medio exterior que se nos presenta bajo múltiples aspcc1os (caneles publicitarios. prensa. 

radio, televisión • discos). Los Mass Media rigen nuestra cultura. filtrándola. revalorizando tal idea o 

devaluando tal otra y polarb.ar completamente el campo cultural"rr. 

u. Abraham Moles. op. cit. p.203. 

rr id~m. p.205. 
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Por su parte. a Umberto Eco, el tl!nnino "cultura de masas" le parece un concepto : " ... genl!rico, 

ambia:uo e impropio ... "1 • Tanto que ese concepto ha producido dos tipos de actitudes en cont..-a o a favo..-

de la denominada "cullu..-a de masas". 

Umbcrto Eco llama "apocalCplicos" a aquellos teóricos de In decadencia de la cultura, quienes están 

convencidos de que la "cultura compartida" es la "anti-cultura": por su adaplabilidad a todos, a partil'" del 

momento en que los medios masivos de comunicación se hicierun parte importante del contexto histórico. 

Los "apocalípticos" ven a la "cultura de fl\3SBS" como un "signo de caída i1Tecupc..-able, ante la cual el 

hombre de cultura (Ultimo superviviente de la prehistoria. destinado a la extinción) no puede más que 

eJ1.prcsarse en tl!rminos de ApocaUpsis"" . 

En cambio, el "inle.,.ado" es optimista., no es el teórico. sino el p..-oductol'" y el emisor de mensajes. éstos 

acblan; piensan que Jos periódicos. la radio. el cinc y la televisión han extendido y hecho circular la 

cultura, para ponerla a disposición de todos, sin importar que " .•. esta cultura surja de lo bajo o se.a. 

confeccionada desde arriba ..... u1 
• 

Los "integrados"' aceptan que el mundo en que vivimos 1ienc la posibilidad de utilizar procedimientos 

industriales para la producción de "bienes culturales". es decir, la "industria cultural", otro conceplo, 

considerado por Umbcrto Eco. "fetiche" al que define de la siguiente fonna; " ... como un sistema de 

condicioruuniento con lo que todo operador de cultura deberá contar. si quiere comunicarse con sus 

semcjanlcs. Si desea l'"Calmcntc comunicarse con los hombrcs ... el difU5or de cultura ha dejado de ser el 

funcionario de un destinatario para convcrtinc en - funcionario de la humanidad-;" . 

Tal sistema de condicionamientos interdepcndientcs. lleva a una definición de "cultura de masas" de 

índole anuopolóaica. indica "un contexto histórico preciso (aquel en el que vivimos) en el que todos los 

fenómenos de comunicación -desde las propuestas de diversión evasivo hasta las llamadas hacia la 

1 Umbcno Eco. ApocalWticos e in1cgradqs ante la cuhurn de masas. Ed.Lumen, Barcelona. 1988. p.11. 

"idcm p.12. 

•;dem . 

.,. idem p.17-18. 
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interioridad- aparecen dialécticamcnlc conexos, recibiendo cnda uno del contexto una calificación que no 

pcnnile yu reducirlos a fenómenos análogos surgidos en otros períodos hislóricos"'" . 

Visen así. In .. cullura de n1a.i.as"' es nuestro contex10, en el que interactuamos. del cual no podemos 

relroceder, al que. antes de ignonu-lo, aincarlo o ensab.arlo, corresponde analizar y tratar de mejonu. Para 

lo cuaJ se deben tomar en cuenta los elementos tanlo en contra como a f.lvor. De las "acusaciones 

principales- y de la ~defensa de la cultura de masa.,.'". que Umbcno Eco reproduce en su texto, tomaino:. 

sólo las que tienen que ver con nuc:!>tra inves1ii;;1ción. 

Se tiene que en con1ra: "a) Los mass media se dirigen a un público heterogéneo y se especifican según 

medidas de gusto, evitando las soluciones originalc:. ... 

b) Los m.nss n1cdia tienden a M:Cundru- el gU!>lo existente sin proponer renovaciones de la sensibilidad. 

Incluso cuando parecen romper con las tradiciones estilísticas, de hecho se ndapla a Ja difusión, ya 

homologablc:. de estilos y formas difundidas antes u nivel de la cultura superior y trasferidas a nivel 

inferior. Homologando todo cuan10 ha sido w.imilado. dcscmpcilan funciones de pura conservación ... 

e) En codo caso. los productos de cultura superior son propues1os en una si1uación de total nivelación 

con 01ros productos de entretenimiento ... 

d) Los mass media alienl3n a.d una visión pasiva y acrílica del mundo. El esfuerzo personal para la 

posesión de una nueva experiencia queda desalentado .... ""' 

Por su parte, se lienc a íavor: ''a) La cultura de tna.<¡aS no ha ocupado en realidad el puesto de una 

supuesta. cultura superior: se ha difundido simplemente entre masas enormes que antes no 1enfan acceso al 

beneficio de la cultura ... 

b) Una homogeneización del gu:.io contribuida en el íondo a eliminar a cienos niveles las diferencias de 

casta, a unificar las sensibilidades nacionales, desarrollaría funciones de descongestión anticolonialista en 

muchas pru-tcs del globo ... 

.. idrm p. 19. 

" idrm p. 43-45. 
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e) La divulgación de conceplos bajo forma de digest ha ejercido evidentemente funciones de esúmulo, 

puesto que en nuestro tiempo hemos asislido n lo que en AITK!rica se llania ~revolución de los paperbaclc.s·, 

o aca la difusión de una enonne cantidad de obrns culturales de valfa a precios muy bajos y en edición 

fntcgna ... 

d) Las propias críticas a la cultura de masas, realizadas a través de libros de gran tirada, diarios, revistas, 

se han convenido en peñectos productos de una cultura de masas, se han repetido como slogan, se han 

comercializado como bienes de consumo y como ocasiones de distracción snob ... 

e) Y, finalnlente, no es cieno que los medios de masa sean conservadores desde el pun10 de vista del 

estilo y de la cultura. Como constituyentes de un conjunto de nuevos lenguajes, han introducido nuevos 

modos de hablar. nuevos giros, nuevos esquemas perceptivos (basta pensar en la mecánica de pc.-cepción 

de la imagen, en las nuevas gram'ticas del cinc, de la transmisión directa del comic ... ). Bien o mal se trata 

de una renovación estilística que tiene constantes rcrcrcusioncs en el plano de las anes llamadas 

superiores, promoviendo su desarrollo ... .,.,.J • 

Estos incisos se seleccionaron bajo la certeza de que "'Hoy en la Cultura" es un programa meramente 

informativo, no de crítica. 

De cualquier manera, en estos ensayos que hemos citado, Umbcno Eco pone en su lugar tanto a 

"apocalípticos" como a "integrados", pues opina que ambos comclcn un error imponante. Dice que los que 

se han dedicado a hacer la apología de la "cultura de rna.us" y de la "industria cultural" no debían creer en 

que. nada más por el hecho de multiplicarse, los productos indusU'ialcs son buenos y, por lo tanto no son 

susceptibles de crítica. El crTOr de Jos atacantes radica en creer que la "cultura de masas" es mala nada 

rt"5 porque se produce a través de medios indus1rialcs. además piensan que, actualmente podría 

proporcionarse una cultura que quedara fuera del condicionamiento indusU'ial. 

Umbcrto Eco dice que las problemáticas planteada por estas dos posturas están equivocada:.;, puesto que 

impona poco si la "cultura. de masas" es buena o mala, es un hecho irreversible al que habrfa que in1enr.a.r 

modificar para bien a través de su estudio y comprensión total. 

"'idem p.46. 
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Como ya se_ apuntó en la introduccíón • lo fundamental serCa delinear las acciones culturales que 

posibiliten a los medios masivos transfonnarse en .. vehículos de valores culturales"w;u . 

Por último, en Dcnis l\.fcQuail. el concepto " cultura de masas .. es semejante al concepto de Moles de 

"cultura mosaico", porque menciona que se ha utilizado para describir los contenidos de los productos 

difundidos por los medios de comunicación:•. 

Revisando los conceptos anteriores, encontramos que todos ellos, hablan de un proceso humano con el 

cual se busca cohesionar a los grupos a trav~s del parentesco, de costumbres, de las formas de vida, de 

comportamientos y de idcologíru.. para l:OD esto. poder identificar y situar a un grupo de1cnninado en la 

historio, a truvés del reconocimiento de las cosas ma1erialcs que elaboraron y de las fonnas como Tas 

hicieron. todo lo cual implica una modificación del ambiente y el entorno, que "ª desde las 

individualidades hasta lo colectivo. 

Pero, la definición de cultura que nuestro trabajo requiere y que ndcmá.c;:, no descarta todo lo anterior, 

sino que lo incluye, ugregando la participación de los medios de comunicación masi'Va, es el concep10 

acuftado por Abraham ri.tolcs de -cultura mosaico", la cual consideramos no tiene implicaciones 

peyorativas, como la llanmda .. cultura de masas". que algunos críticos consideran como "la cultura de los 

incultos"' 29
, o como la denomina la Lic. Ana Cruz (Directora del noticiario "Hoy en la Cultura" de marzo 

de 1995 a abril de 1996), "cultura Light". es decir. culturn "ligera" o superficial» 

Ya con los conceptos principales definidos, podríamos elaborar un definición de Noticiario Cultural: 

Proara11111 de radJo o televisl6n en el que se ct.n noticias r lnfornaadón de lodo lo que constituye la 

"'cultura mosaico .. y la "'cullura de naasas 00 
• 

..w idt!mp.46. 

n Cfr.Dcnis McQuail, lntroduccidn a lo tt'orfa Jt' cqmunicocidn de ma.ras, Ed. Paidós. M~xico, p.44. 

29 /df!m, p.45. 

:Je Fuentes y Palma. Entre'Vista U a Ana Cruz. el 9 de mayo de 1996. 
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En M6x.ico. la televisión se ha ocupado poco de la cultura . La UNAM. desde que apareció la televisión 

en Mll!x.ico { 19.50), se interesó en obtener la concesión de un canal como medio de extensión cultural, 

desgraciadamente. la serie de trámites que se hicieron para tal efecto, nunca fructificaron por diversas 

razones esto por ahora. no nos toca analizar; no obstante, la UNAM. a trnv6s de 1a Dirección de Radio 

Uni"Versidad (Servicio de Radiodifusión de la Dirección Genenll de DifUsión Cultural}, empezó r. producir 

pro~as que salieron al aire. en un principio. en diferentes horarios en los canales 2. 4 y .5. La 

UnivCl'Si.dad produjo varios prognuuas dedicados a los distintos rubros de la cultura. pero sólo algunos de 

ellos podrían tornarse como antecedentes directos de los noticiarios culturales en M6x.ico. 

Por ejemplo. en 1955, la Univcnidad produjo el programa "'lnfonnación Profesional", en el cual se 

trataban de e11;plic.ar los aspectos más destacados de las distintas carreras universitarias. Más larde, produjo 

una serie llamada '"Tcauo Universitario", en él que se televisaban obras de escritores clásicos y parece ser 

que estuvo poco tiempo al aire. 

'"El Cme en la Cultura"'. otra producción univcrsilaria. apareció en 1960, en 61 participaban Nancy 

Cárdenas. Eduardo Lizalde y Manuel Gonz.álcz Casanova; fue un programa de orientación , infonnación 

y Critica cinctnatográfica y. de vez en cuando se eAhibfan fragmentos de pclfcutas seleccionadas. En ese 

mismo afto. se produjo .. Actualidades Uni ... ersitarias"' que. csul considerado el primer noticiario cultural11 

de aquella época. pues básicruncnte infonnaba acerca de las novedades univenilarias y. ocasionalmente. se 

entrevistaba a pcnona1idades culturales cuando se rcalir.aban programas dedicados a algún aspecto 

cspcc(fico. El 16 de mayo. por ejemplo. se uansmitió el programa "Nuevos Poetas Mexicanos: Jo~ Emilio 

Pachccoª. se leyeron sus textos y hubo una charla con el pintor H6ctor Xavier~ el 23 de mayo se entrevistó 

a Emilio Carballido. cte. También se llegaron a realizar programas que trataron temas relacionados con los 

Derechos Humanos y con la politica nacional. 

En septiembre de 1961 ... Actualidades Universitarias" dedicó siete prognuna5 sobre la Independencia de 

México. en el que participaron investigadores de El Colegio de México tales como Daniel Cos{o Villegas 

>• Magdalena Acosta .P. Dávalos. "'Televisión Universitaria" en La UNA.M y ta tclcviVóa: 19/W-84, 

Cuadernos de Comunicación. p.28. 
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y Juan García Poncc. En ese año el prognuna luvo algunos cambios, pero en esencia. siguió siendo un 

noticiario cullural. Lo dirigió Junn Vicenle Melo y fue un programa diario, luego semanal y después 

nuc'Vamente diario, CWii siempre tTansmitido por el canal S. Es importante decir. que en el noticiario 

cultural "'Actualidades Uni'Versitarias"' se daba casi la misma importancia a lo nue'VO como a lo consagrado. 

pretendió difundir idea~ y tendencias nue'Vas: "aparentemente el programa desapareció a finales de agosto 

o principios de septiembre ( 1961 ). par.i .... er !!.Usü1u1do par un nuevo noticiero (sic) diario a las 20:50 Hrs. 

llamado "Diez para las Nue\.-c" por el mismo canal".ll 

'"Lltcratura Contemporám:a"" fue un pn.1grama sen1anal . producido también por la UNAM, que duró 

cuatro mei.cs~ lo dirigió Juan lh.iñcz y M.: prc~cn1al:ia a lo.\S 19:30 Hrl>. ror el canal 5. consistfa en lcc1uras de 

textos. comentarios y algunas dran1atizncil~ne~ de obras cortas de autores célcbrel>. Otro progrnnm de corte 

más infomunivo. fue -1nfonnación Uni'Versit.aria"; oricnlaba a los estudiantes para que ~s1os pudieran 

tnun1tar su inscripción y otros documentos. parece i.cr que sólo duró un mes al aire. 

Ya para 1964. de julio a didcmbrc se lf"ansm1lió. los sábados por el canal 2 el programa "¿Quién fuer'. 

que se dedicó a relatar 1a vida y las obras más imponantes de aJguna figura de Ja cultura universal: 

-¿Quién fue Sor Juan;:a lnés de la Cruzr, "¿Quién fue Lord Byron"?", - ¿Quién fue Bcethoven?"'; etc. 

En 1967. se empezó a lr:lnsmilir semanalmente. por el Canal 11 del lPN, "'La Universidad presenta"; 

esta serie estuvo dirigida por la Sección de Tele'Visión de la Dirección General de Difusión <?ultural. "La 

Uni'Vcrsidad presenta- tenía varia:.; secciones en las que aparecían artistas, músicos, poetas y cincaslaS. 

ademá..'I de que su objelÍ'Vo principal era presentar al público las actividades de la UNAM. 

Encontramos otro antecedente del noticiario cuhurul en 1977. también producido por la UNAl'o-1.. 

lta.tnado -Revil>la Cultural", en el que se hablaba de m~ica culta y popular, se hacían c1neclubcs, teatro. 

danza.. mesas de disctuión (dirigidas por in'Vcstigadorcs de los Institutos de lnvcstiga.ciones Est~ticas, 

Históricas, Antropológicas, Filosóficas y del Centro de Estudios Literarios), entrevistas y noticiarios. etc. 

"'Re..,ista Cultural"' fue una barra infonnaüva y de programas culturales. transmitida de 9 a 14 Hrs. por el 

Canal 11 y. aunque no era toda un noticiario cultural. se incluyeron las noticias culturales; estuvo 

u id~m. p.36. 

33 



coordinado por Ru~n Pina. jefe del Departamento de Comunicación Universitaria. El programa 

desapareció a finales de febrero de 1978. 

Al u~nnino de esta serie, producida totalmente por la UNAM. pero transmitida por el Canal 11. se pensó 

que más adelante se tru.bajar(a para llevar a cabo un proyecto televisivo el cual incluiría mesas redondas, 

cineclubcs, musicales, lectura de poesía. etc., y, principalmente, un noticiario cultural que hiciera de 

soporte a las manifestaciones antes mencionadas • y junto con ellns fueran una aut~ntica revista cultural, 

en tanto infonnara y estableciera un contacto tnás esuccho entre la cultura y el pllblico». Ante esto, Pablo 

Marcntcs, el entonces director del Canal del lPN: declaró que "Revista Cultural" ya se había ganado un 

prestigio en el Canal l l. pero que ahora este tendría que producir programas propios del mismo g~nero. 

Parcc;:e ser que este progrania. considerado por Fernando Curiel (Subdirector de Difusión Cultural) 

como un "experimento". estableció las pautas de una televisión con fines culturales que alcanzara p1lblicos 

m4s variados, por medio de la .uternadaadón del t ... bajo: todos los temas eran investigados por gente 

especializada. 

Probablemente, "Revista Cultural" fue el punto de partida de los siguientes proyectos culturales 

instn.nncntados. no sólo por el Canal 11, sino por la Universidad y por Televisa. 

Oesafonunadamentc, aunque "'Revista Cultural'" acumuló 426 Hrs. de transmisión~, no existen 

tcstimonios porque el progrolJ\a se hacía en vivo desde Jos estudios de Churubusco, donde se mandaba la 

scnat hacia el Canal 11. 

D. •HOY EN LA CULTURA", HASTA 1992 •. 

En la Unidad de Televisión Educativa y Cultura (UTEC), en l98S, se empezó a concebir un espacio 

para la difusión cultural, que sustituyera a unn serie llamada '"Los Libros ticneq la palabra". proyecto a 

cargo del cinc.asta Mauricio Pereda, quien no pudo llevarlo a cabo, por lo cual se le ofreció la realización a 

" idf!m. p.94. 

,. itkm, p.90. 
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Federico González Compcán. hijo del Lic. Miguel Gonz.ález Avelar. entonces secretario de Educación 

Pública (1983-1988). 

En aquel tiempo. Federico Gonz41cz Compcán tenía una productora independiente llamada Fase de 

Comunicación. cuyos socioi> eran f\.tanha Sosa y Jaime Casillas. El objetivo de esta empresa privada era 

producir de forma independiente, !>crics de tclevi!>i(m y "'cndcrlas a los canales. 

Fase de Comunicación realizó una revista cultural cuyo discfto estuvo a cargo de Annando Ramírez. 

periodista y escritor. para que lo ayudara. Este diseftó un programa piloto con estructura de noticiario. 

Este piloto de noticiario cuhural, obviamente. tuvo todo el apoyo de la SEP y de la Sub~reuu-ía de 

Cultura, de ahí que se llegara al convenio, que propició un ambiente óptimo para el desarrollo del 

noticiario, entre Fa.se de Comunicación, la UTEC y el Canal 11. 

Así, el primer grupo de trabajo de "Hoy en la Cultura", fue el siguiente: 

Dirigió Federico Gon.t..ález Compcán, fue jefe de infonnadón Armando Ramírcz., el productor Jaime 

Casillas, fueron reponeros Miguel Ángel Qucmain y Verónica Medina; en la redacción estuvo Patricia 

Pineda y los conductores fueron Ru~n González Luengas y Mlll'tha Sosa; todos ellos con experiencia 

dentro de la televisión pública. y en diversos proyectos culluralcs. 

La primera vez que salió al aire ·Hoy en la CulluraR fue el t 9 de febrero de 1986, con una escenografln 

compuesta por una lámpara. una mesa de vidrio. unil!> sillas y en el fondo, un afiche de la ciudnd. En esa 

primera etapa, la producción estuvo a cargo de Fase de Comunicación. es decir, ésta aportaba los 

carnaróS,rafos, las cámaras, la isla de edición y un operador. además de que en sus oficinas !'.e situó la 

Jefatura de Información. en la que lo!> reponeros escribían, grababan y musicalir..aban sus notas. Por su 

pane, la UTEC aponaba las cincas de video. los estudios de televisión. tos snlarios del personal, además de 

pagar los servicios y los ,-iáticos. Así se estuvo confeccionando el programa durante un 1iempo, hasta que 

et Canal 11 ofreció sus instalaciones para hacer el noticiario en mejores condiciones. 

Federico Gonzá.lcz Compcán fue director de "Hoy en la Cultura" desde febrero de 1986 hast.a octubre de 

1988. 
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Es imponantc scftalar que el hol"ario original de esta etapa fue el de las 10:30 de la noche y que s61o 

duraba quince minutos diarios. No fue hasta el primer aniven.ario del noticiario que la emisión akanz.6 los 

ucirua minutos de duración. 

De cualquier manera, aunque su duración no iba m6s allá de los quince minutos. al mes de estar al aire • 

.. Hoy en ta Cultura .. ya tenía determinadas sus fuentes informativas, que iban desde los folletos y 

programas que enviaban las universidades. las editoriales, los muscos, y las galerías particulares, hasta los 

boletines de prensa del INBA. del lNAH. del ISSS'TE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado). del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), de PEMEX (Petróleos 

Mexicanos), y de cuas sccrcuuias y dependencias privadas15 

En esta et.apa destacaron la presentac::ión de la obm del historiador Enrique Krauz.c, ''Biogrn.ffa del 

Podu", y el prognuna especial dedicado al poeta Octavio Paz.. con motivo de su nominación para ganar el 

~mio Novel de Literatura. 

De igual modo, durante estos aftas, .. Hoy en ta Cultura .. se hi.z.o mcl"CCedor al Premio Nacional de 

Periodismo de 1988; al "Testimoni.o de Calidad" otorgado por la revista Tcle-Qu[a y al premio "El Gato 

Culto .. que entrega el periódico El Universal. ( 1987). 

Federico González Compcán dejó la dirección del noticiario en manos del que había sido Coordinador 

Editorial de "Hoy en la Cultura"'. el escritor Armando Ramrrcz. mient.TaS. que otros reporteros como Carlos 

Puig y Verónica Medina abandonaron el proyecto. Esto sui;;edió poco tiempo despull!s de la entrega al 

programa del Premio Nacional de Periodismo, en junio de 1988. 

La dirección de R.nrnfrcz. se extendió de finales de 1988 a mediados de 1989~ fue una etapa muy dificil. 

pues coincidieron varios factores adversos. Dejó de percibir t'C(:ursos de la UTEC y se terminó el contrato 

con ta empresa Fase de Comunicación, adem4s de que era fin de sexenio y empezaron a suceder los 

cambios pl'opios de est.c hecho. 

l...as condiciones económicas del noticiario lleguon a ser tan deplorables que se pensó, incluso. en su 

desaparición, Armando Ramfrc:t. organi z.6 una conferencia de prensa para declarar abienamcnte la 

35 Ana Maria Molina, op. cit., p.133. 
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situación del progrnma y para solicitar la ayuda de íuncaonarios. de Jos artistas y, en general. de le gente 

que se desarrolla en el ámbilo cultural. Esta conferencia dio pie a que el Dr. Jorge Vela.seo, Director del 

Canal 11. ofreciera el apoyo necesario para que !>C siguiera realizando "Hoy en la Cultura'". En este lapso, 

c1 programa se realizó bajo el uuspicio de la UTEC (hw.1a su transfonnación en UTE, por la creación del 

CNCA, quien se haría cargo de la cuhurJ desincorporándose de Ja SEP). 

Durante ese proceso de transición, el noticiario quedó u la deriva. y se reOejó no sólo en su producción 

y en sus tl!cnicas. sino en lo ccondmko y hasta en el lrJtamicnto de Ja iníonnación. El prognuna se 

produjo durante ocho me~cs en una oficina sin equipo adecuado; de pronto, nadie sabía quien iba a pagar 

los sueldos e inclu,.o. se les "'ccnsurnron" algunas iníonnacioncs '6 

En esta crítica etapa, Armando Ramlrez ,buscó atraer a un público más popular que. scglln c!J, se scntla 

marginado del ambiente cultural convencional, dado que lo que representa c!sle, estaba muy alejado de la 

audiencia de los M'.'Ctorcs de la sociedad de ruemos recursos. De uh( que, en algunos programas invitaru, 

para cnuevü.tarlos y. en ocasiones presentar fragmentos de sus espectáculos, a vcdcUes. rockeros, 

bailarinc~ con ropa escasa, ele. 

Como la situación empeoró y el estilo que Annando Ramírez había dado al programa no embonaba con 

los intereses del canal, renunció cuando se decidió que el noticiario serla parte del Canal 1 1. 

En esta etapa, Miguel Ángel Qucmain fue jeíc de información y Ru~n González Luengas y Manha 

Sosa continuaron como conductores. 

El nuevo director de "Hoy en la Cullurn" rue Rubc!n Gondlcz Luengas. designado por el Dr. Jorge 

Vela.~o. 

La 1crccra etapa abarcó desde mediados de 1989 hasta julio de 1991. Esta etapa se caracterizó por 

varias cosas: fue la primera vez que el noticiario se realizó dentro del Canal 11; hubo también, por primera 

vez. un patrocinador. aunque las condiciones económicas en genern.I siguieron siendo precarias; hubieron 

cuatro jefes de infonnación en tres anos; y el propósito de Gonz.álcz Luengas fue el de vincular lo polflico 

con lo cultural. 

_,. Ukm. p.16S. 
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Los jefes de información íueron: Verónica Medina (quien Cuera reponera durante la primera ctupa). 

Javier Herrera. ValcnUn Alemlin y Fernando Calvillo. 

Verónica Medina trató de equilibrar la información del noticillrio, puesto que el programa se inclinaba 

a los lemas literarios. Así que, para variar la información se hablaba de grupos de rock , del "maromero-

Pácz, de la Siníónica Nacional, de teatro, de cinc, de títeres o de cuentos para niftos. 

Cuando ella íuc Jeíc de lnfonnación, el noliciario de uansmitfa en vivo, as( que Uató de aprovechar esto 

al incluir las notas vfa telefónica. se regalaron libros al público y se transmitió en vivo, vfa microondas, 

una subasta que se efcc1u6 en el Museo de Antropología. 

Tambil!n se consiguió contactar con el DcpartamcRlo de Nolicias de Canal 11, dirigido por Eduardo 

Toneblanca, para companir la información cultural a uavés de boletines, cables, material de stock 

(an:hivo) e infonnación intema.cional. 

Al Jefe de Información Javier Hern:ca, le tocó la parte más dificil de esta elapa, dado que no había 

pr-esupuesto ni recursos técnicos ni humanos. Javier Hcncra dijo que tenían una sola calmara para un 

equipo de seis rcporter-os, que no tenían muebles ni papelería para desarrollar su uabajo. Cuando Javier 

Herrera renuncia al puesto, también la conductora Martha Sosa decidió dejar el proyecto )' en su puesto 

quedaron las conductoras Lourdcs Chirstlic:b y Gc:raldinc Kühnc:J7 

Cuando Vulentfn Alemán fue Jefe de lnfonnación. continuaban las innovaciones propuesta."" por

Verónica Medina, tales como las entrevistas en el estudio y un espacio editorial con el periodista Juan 

María Alpontc. VaJentCn Alemán intentó incluir lo popular y lo urbano en el noticiario. Se in1cgraron como 

reporteros do!i jóvenes que hasta la fecha conlinllan. Adriana Con~s y Miguel de la Cruz.. Trabajaron junto 

a Edgar Pulido, Femando Calvillo, Pilar Jiméncz. Patricia Ayub, Dulce María Vázqucz. y Marln GratecaL 

Fernando Calvillo, fue el dltimo jefe de información. É."lte dejó de lado Ja información de tipo popular y 

urbano. 

n Ana María Gonuilez, "Hoy en la Cultura. cuatro aftas de proyecto dcsmi1ificador-. en La Jornada, 17 

de febrero de 1990. 



En relación al patrocinio. se logró la ayuda de SOCICUL TUR. que aportó cinco millones de pesos 

mensuales, a cambio de nada. al principio, aunque más tarde, la institución pidió tiempos y espacios fijos 

en el programa. Verónica Medina no quiso concederle ei.10 a SOCICUL TUR, pero, cuando renunció, se 

pcnnitió lo injerencia directa con 111 participación de algunos de sus funcionarios. que aparecieron como 

cditorialistns, criticas y comentaristas que siempre dieron prioridad a la información de su depcndcnciu. 

Ru~n Gonzálcz Luengas consideraba que la cultura no podía separarse de la política, as( que relacionó 

los acontecimientos políticos intcrnucionnles con la vida cultural de los paíi.cs en los que se daban los 

primeros. 

Los propósitos de González. Luengas se realizaron en el inicio. pero conforrnc la situación económica 

fue en deterioro, tambic!n la calidad del programa y el intcrc!s que la administración del Canal 11 dedicaba 

a .. Hoy en la Cultura". 

RutM!:n González Luengas dijo p!lblicamente que su renuncia a "Hoy en la Cultura .. se debía a intereses 

personales que tenían que ver con la propuesta que Alejandra Lajous (Directora del CBf!al) le hizo para 

panicipar en le noticiario .. Enlace"Ja 

Alberto Da.llal ingresó a "Hoy en In Cultura.", invitado por Aleja.ndrn Lajous, en julio de 1991 y dejó el 

puesto en marz.o de 1992. 

Alberto Dalla.1 , con su experiencia como profesor un1versilario, pcriodisla. y con varios libros 

publicados a.cerca de temas de literatura. periodismo. danza y crítica. tiene un concepto muy claro de lo 

que es la cultura y el periodismo. lo cua.I aprovechó para elaborar su proyecto de "Hoy en la Cultura". 

Incluyó en su equipo de traba.jo a jóvenes universitarios quienes trabajuron al Indo de los reporteros Edgar 

Pulido, Pilar Jimc!nez., Adriana Cortés, Miguel de la Cru.z.. Octavio Ortiz. Rosario Pinelo, María Gratecat. 

Colombia f\1oya, Eduardo Lcyva.. El primer jefe de informa.ción fue Femando Ca.lvillo, más tarde se haría 

cargo Zcnaido Váz.quez, quien conserva. ese puesto hasta la fecha. 

39 Ana María Gonzálcz. "Adolece la televisión del Estado de una polflica global'.,cn ~. 24 de 

julio de 1991. 
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Juan Maria Alponte siguió colaborando semanalmente en el noticiario. Hubo una innovación que 

consistió en la rescfta diaria de un libro para promover el h4bito de la lectura. 

Seg4n Ana Maña Molinal9
• se podría sintetizar esta etapa en cinco puntos centrales: 1 ) sus tres ideas 

b4sicu sobre el con1cnido de un noticiario cultural. 2) su cstruc1ura de noticiario, 3) la orientnción que Je 

proporcionó a los reponeros. 4) la especificidad de funciones y 5) el equilibrio de la información. 

Para Alberto Dallal el contenido de un noticiario debe basarse en: el concepto de cultura (incluido al 

inicio del capflulo), la trayectoria lécnica del inedia de difusión, en este caso la televisión, y el momento 

histórico en que se vive. 

Pant darle al proanuna una estructurn real de notici.irio. n:dUJO los tiempos de los reportajes y agilizó las 

int.crVenciones de los reporteros. Además de que ya no aparecieron a cuadro y , para evitar repetir 

información. Dallal estructuró el programa en secciones. 

Por su condición de docente pudo hacer de su equipo de reponeros un grupo de alumnos a los que no 

sólo dirigió sino tambit!n orientó para que su trabajo periodístico fuera propositivo y de calidad. 

Con todo lo anterior. las ideas sobre el contenido, el ritmo. el encausamiento de los reporteros, de los 

t&!cnicos y dern45 reali7.adores. hicieron que en C5la etapa, cada cual empezara a ocuparse de una o varias 

funciones espccffica.s. 

Por llltimo, se logró balancear Ja infonnación. ya que se transmitieron notas, reponajcs. entrevistas y 

"'ensayos televisivos"'.a sobre cultura mexicana. cultura popular. cultura extranjera y científica. 

Con respecto a la cultura científica. se trató de divulgarla en Ml!xico apoyándose en los reportajes de la 

revista "'Ciencias- y a través de entrevistas y reportajes a gente especializada en temas como la inversión 

ténnica. la contaminación, las enfcnnedades infecciosas. etc .• Otro de los temas a los que se les dio 

imponancia fueron la cultura ell:tranjera y la cultura popular, pero esta vez. enfocada al folklore y a tas 

tradiciones. 

" An:a María Malina. op.cit .• p.174-179. 

• El "ensayo televisivo .. es un experimento que se hizo principalmente con textos de Alberto Dallal. para 

darlos a conocer por televisión. 
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Durante este periodo, los conductores del noticiario fueron el propio Albcno Dallal, Miguel de Ja Cruz 

y Mary Sol Fragoso. 

En los capítulos posteriores, se analizarán las dos etapas siguientes al período de Albeno Dallal, quien 

dejó el proa:rama a principios de 1992. 
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CAPITULO 11.- "HOY EN LA CULTURA'" (FEBRERO DE 1992 A ABRIL DE 

19911), DOS DIRECTORAS. 

A. TRAYECTORIA DE SARI BERMÚDEZ 

Sari Bcnnúdcz. llc9ó a .. Hoy en la Cultura" en febrero de 1992. para dirigir y conducir lo que serla la 

quinta clapa del noticiario. 

Pero. antes de escribir acerca de cómo llegó. seria pertinente relatar cual ha sido su trayectoria en el 

únbito de las comunicaciones y cuales son las ideas principales en las que fundamentó su labor. 

Sari Bcnntldcz nació en Matamoros, Tarnaulipas. Estudió en el Instituto de lnti!rprctes y Traduc1orcs en 

la Ciudad de Mll!x.ico ( 1968-1971) y se tituló de inltrprctc de inglll!s-franús-cspaftol, en La Sorbonnc, de 

París, Francia (1971-1972)1 • 

Cuando regresó de Francia empezó a trabajar en El Centro Organiz:idor de Congresos, en donde fue 

intl!rprctc durante ucs anos. Por esa misma ll!poca, tambii!n estuvo traduciendo simultáneamente a actores 

hollywoodcnscs, quienes venían ll promover sus filmes a travfs de una compal\fa nonca.rncricana llamada 

Palafox Publicidad. Esta compaftra representaba en Arni!:rica Latina a produc1orcs de películas Lales como 

la Warncr Bros .• la Columbia Picturcs. cte. De ahí que Sari Bcnnúdez. se sentara al lado. para ser la 

ini.!:rprete oficial. de Shirley Me Lainc, Gene Kelly, Liza Minelli y Gene H:tckman2 . 

Mientras dcscmpaftaba este Uabajo, Luis de Llano Maccdo. la observó y le ofreció que uaduje1·a para la 

televisión a csucllas exuanjeras quienes llegaban al programa de Radl Vela.seo. Asr, cuando el 

entrevistado hablaba al público en general, Sari Bcnntldcz interpretaba rápidarncnlc. Esto funcionó tan 

bien. que dcspuc!!s de presentar algunos programas de Miss Universo )' Los Oseares. uno de los 

1 Guillennina Ochoa:"Mujercs que saben .• .'', en El Sol de M!!!dco,"Sccción En La Sociedad'" ,22 de 

septiembre de 1993, pAg. l. 

2 Fuentes y Palma, Entrevista 1 a Sari Bennúdez, 9 de enero de 1995. 
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vicepresidentes de Televisa. el liCftor Gaspar Rionda. le propuso trabajar en Relaciones Nblicas, pues "'el 

señor Azcánaga está buscondo a una chica que hable idiomas para recibir y atender a todos sus 

invitados ..... l . 

En esto époc~ Sari Benm1dcz tendría aproximadamente 23 afias y, para que el senor Emilio Azcárraga 

Milmo la recibiera tuvo que es~rar casi dos meses, pues era difícil conseguir la entrevista con é1. De 

cualquier manera. vnJió la espcr~ pues el sr. A:t,cárraga la eonuató de inmc:Jiato, como Asistente a la 

Presidencia de -rclevisa. S.A."( 1976-1978). 

Ga.-.par Rionda fue su jeíe inmcd10.to: Sari Bcnnúdc.t. lo considera: " ... un hombre fascinante. que me 

cnsci\ó a ser una ~Mujer Internacional" en muchos sentidos, me enscl\ó a apreciar cosas muy importantes. y 

cn::o que fue mi primer gran maestro ... "" . 

Sari Bcrn1údez se hiz.o una "Mujer Jntemacionul" al tener la oportunidad de conocer a genlc de muchos 

países y ocupaciones, tales como a los primeros astronautas que viajaron a tu luna, al sei\or Hearst., papá de 

Palt)' Hcarst (" Patricia Hcar5t, hija del pcriudiua más rico del mundo, y cuyas mal orientadas aventuras 

para protestar con el establishment nortcamcncano, la han metido a un atolladero")5 • a Anthony Quccn, 

cte. Además de vinjar a varios sitios en representación de Televis~ lo cual le resultó "una experiencia 

maravillol'>ll": aunque Sari Bermúdez. ya había vivido en Estados Unidos y Francia, fue muy diferente 

cuando viajó a nombre de una empresa tan grande para negociar y trabajar profesionalmente. 

Ante todo esto, su padre estuvo un ~o molesto. porque consideraba que Televisa " ... no era el lugar 

apropiado para una sel\orita ... " 6 
• En cambio. la madre de Sari Bennúdez. le dio todo su apoyo pues 

> ídrm. 

" idrm. 

5 Benjamín Arrcdondo Muftoz: Ledo. Historia Universal Moderna y Contemeoráncu, &J. Ponúa. Mbico, 

1986, pág. 148. 

6 Fuentes y Palm~ Entrevista 1 a Sari Bermúdcz.. 9 de enero de 1995. 
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confiaba en la educación que había recibido su hija: " ... ya te dimos tu moral. ya te dimos tus principios, ya 

te dimos tu amor por Mdxico, ahora tu tienes que decidir 1us cosas ... "' . 

Pronto, el padre de Sari Bcnnúdez se tranquilizó. ya que se dio cuenta de que su hija !¡jemprc supo dnrsc 

su lugar. adem6s de que nunca tuvo problemas con Televisa: ni conlrario. Sui Bcrrnddez está convencida 

que la empresa le dio mucha.'i cosns. además de abrirle los ojos ante las posibilidades que se pueden cener • 

.. •.. uno puede hacer Jo que quicra ... en Televisa. o en Canal 11 o en TV Azteca. yo llego con mis principios 

y mis valores, y bueno, si no les conviene me voy; y si me los respetan. me quedo ... "• , 

Cuando dejó de ser Asisten1e a la Presidencia de Televisa. en 1978, empezó a lrabajar como asislente 

del Lic. Alejandro ClllTillO Castro. quien era el Coordinador GcneraJ de Escudios Administrativos de la 

Presidencia de la Rcpdblica. 

Un afio dcsp~s dejó ese pueslo, para realizar otro de sus deseos, el de contraer matrimonio. Tenía 

entonces 27 aftas y ni aun estando embarazada de sielc nw:.scs dejó de salir en la pantalla, presentando 

anistas internacionales. 

En 1980. Ja situación de Mdxico era muy diffcil y, entre otros problemas, las posibilidades de encontrar 

empico disminuyeron: uf que Sari Bcnmldcz: y su familia decidieron irse a vivir a Estados Unidos, en 

donde trabajó un tiempo como inll!rprctc en el Tribunal Federal. Un empico complicado, pues se tenían 

que estudiar a fondo las demandas, los contratos y loio expedientes, pues por cualquier error en la 

in1crprctaci6n se podfan perder los casos. Sari Bennüdez: dijo que " •.. creo que fue el trabajo m4s diflcil 

que he hecho en mi vida ... " 9 
• 

Deapuds, escuvo tnl.duciendo para un nuevo sistema creado en Estado!i Unidos, consistente en que. al 

observar dctenninados programas de 1clcvisión, se podía oprimir un botón del aparato y se ofa una voz: que 

decfa todo eo espal'lol; se llamaba "EJ noticiario con intcrprclac:ión simult4nea"". 

"itkm.. 

• idem. 

• itkm. 
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Ya para 1983. la mandaron llamar de UNlVlSION, en es.a época se llamaba SlN (Spanish lntemationnt 

Ne1work), en donde se encontró con Danny Vitlanueva, director del canal 34 de UNIVISION y. gracias a 

que ta recordaba como una mujer capaz. cuando trabajó con A.zcárt'aga, le dio su primer trabajo en la 

televisión de tos Esuidos Unidos, como Titulnr del Noticiario en Espanol .. Noticias a las 10", transmitido 

por KCET Canal S , en Los Ángeles., California. 

En 1985. fue conductora del programa "Los Áng:cles Ahora", en el que hacfa entrevistas con enfoque 

social; éste se ~n§ltlitfn todos los dfas por KJldEX Canal 34, 1..ambién en Los Angeles. Ca. 

Durante 1986-87, fue conductora del programa "Mundo Latino-, que no sólo se vela en Los Ángeles, 

sino en 406 estaciones de 1oda América Latina y Estados Unidos. Este programa se vefa en In Ciudad de 

México, y aquí lo conducían Mauricio Herrera y Talina Femández., "mientras que Jessy Loz.ada y Vick.i 

Pcrcira tr.msmitCan desde Miami y Sari Bc:nmldez desde Los Angcles" 1º . 

Mds tarde, de 1987 a 1988, fue Titular del "Noliciario UNIVISION" (Fin de Semana), transmitido 

diariamente por la cadena UNIVISION desde Los Angeles, Ca. a sus estaeiones afiliadWi en Estados 

Unidos, Ccntroanu!rica y Sudamc!rica. Luego (1988·1989), fue conesponsal del programa "TV Mujer", 

que tenla un enfoque pcriodfstico y que se tnlnsmitfa diari11mentc por la cadena UNIVlSlON. a travl!s de 

sus 409 estaciones afiliadas en Estados Unidos. 

En 1989, pasó de la televisión latina a la estadounidense. en la cual descrnpcftó dos trabajos hasta 1991. 

Fue Titular del Noticiario en espnt\ol "Prime 9 News", de KCAL TV Canal 9, de Los Ángeles y fue 

comentarista especializada en asuntos latinoamericanos para c:1 mismo noticiario, pero en idioma inglés. 

Tras haber estado casi nueve ai\.os radicando en Estados Unidos, Sari BennúJcz cslá segura Je que su 

estancia en ese país le proporcionó la organizoción y dis.ciplina profesionales, nccesari~ para descmpcftar 

cualquier parte del trabajo en el ámbito de la televisión sin que esto se considere incómodo o denigrante, y 

sin que se mezclen y surjan problemas personales. Todo esto, seguramente, resultado de trabajar con tres 

H Guillermina Ochoa: "Mujeres que i.abcn ... ", en El Sol de México,ªSección En la Sociedadª, 23 de 

septiembre de 1993. pág. 4. 

45 



tipos de mujeres profesionales distintas (la chicana, la cubana y la estadounidense), debiendo atender a dos 

niftos pcqueftos y un esposo. en un pa.Í!i en el que se tiene que trabaj11r constanlCmente para destacar. 

Cuando regresó a Ml!xico. venía con la intención de descansar un afio. pero esto no pudo ser porque casi 

inmediatamente de instalarse en la Ciudad, la Lic. Alejandra Lajous la llamó para decirle que estaba 

buscando a una persona que se hiciera cargo de la conducción de "Hoy en la Cuhura" y que Luis de Llano 

(padre) le hobla proporcionado sus datos. 

Dcspuf!s de que Alejandra Lajous y Sari Bennúdcz. hablaron. aquella le ofreció que se quedara en el 

programa como productora y directora ejecutiva. " •.. primero como productora y conductora, con Dallal de 

director, pero bueno, Dallal tuvo otros intereses y finalmente, yo me quedé a cargo de todo" 11
• 

Cuando Sari Benm1dez vio poi'" primera vez. "Hoy en la Cullura .. , observó que " ... los guiones estaban 

bien hechos, pero no eran guiones para televisión, o sea. veía cosas bien escritas (pero) ... no tenían la 

c.!cnica del guión para T. V.:, y había una gran pobreza en lo técnico de "Hoy en la Cultura' ... " 12 
• 

Po..- eso, la Lic. Lajous le pidió que rccstructurua el p..-ograma. así que Sari le explicó cómo había 

estructurado los noticiarios en Estados Unidos, a sabe..-, medianle reglas que debían respetarse, como que 

en un noticiario de nicdia hora. las notas y los reportajes deben dunu de minuto y medio a dos minutos; se 

deben incluil'" varias voces; tiene que haber cortes. música, puentes, imágenes de primera. cte. 

Dichas reglas no existfBn en la forma en la cual se había estado realizando el programa, dado que 

..... hacían notas a cuadro de cuatn> minutos con una pobreza de imagen impresionante, sin opiniones del 

público ... para mf es lo que más vende en cualquier cosa; yo puedo recomendar una película, pero no hay 

nada mejo..- que. cuando cst~ saliendo del cinc, el pllblico te de su opinión ... "', . 

Así que. una vez. que tomo posesión como Directora Ejecutiva y Conductora del noticiario, habló con el 

equipo de trabajo, que estaba compuesto de diez a doce personas, menos algunos estudiantes que se fueron 

con Albcno Dallal. 

11 Fuentes y Palma. Entrevista 1 a Sa..-i Bcmúdez. 9 de enero de 1995. 

u idem. 

u /Mm 
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Sari Bermúdez les manifestó que, debido a su rec.:iente llegada ni país, no tenla ningdn compromiso con 

nadie para traerlo a trabajar, pero que quien decidiera cominuar debía nprcnder una serie de cosa.o;. y 

trabajar mucho: " ... yo les voy decir cómo estoy acostumbrada u h~u:cr 1elevisión ... si ustedes lo aprenden 

rápido y tienen interés, se quedan, si no les interesa mi estilo de trabajar se pueden ir o les voy a tener que 

decir que se vayan, porque no me gusta lo que están haciendo ... " 1
". 

El 80% de ellos se quedaron. Gcnlc muy joven y, según Sari Bcnnúdcz. muy brillantes quienes copla.ron 

inmediatrunen1e In idea de lo que iba a ser el programa. 

Entonces, los invitó a su cusa. en donde les fue describiendo , desde como se escribe una ''nota a 

cuaJro"', ha....aa llegar a todos lo~ componente!-> de la estructura básica de cual4uier noticiario. 

Sari Bennúdcz. nunca antes habra hc..:ho _un Nolicinrio Cultural, pero tenía muy claro que un noticiario, 

ya sea político o cultural. desde el punto de vista técnico y de producción, se manejan igual. es decir que. 

lns reglas que debe seguir cualquier noticiario bien estructurado, podían ser las mismao; en Estados Unidos, 

en Europa y. a partir de loo;. a Justes que se le hicieran a "Hoy en la Cultura". en México. 

"Mi especialidad son los noticiarios y éstos ... dcbcn tener nuno. estilo, organización. el desarrollo de una 

idea pero, sobre todo. contenido ... "º. 

Cuando Sari Bermúdcz a.sumió la Dirección Ejecutiva y la conducción del noticiario, "Hoy en la 

Culturaº'. como quiera que haya sido, ya tenía 6 años de tr.msmitirse y en la etapa anterior, la dirigida por 

Albcno Oüllal, el programa. !oegún Ana Maria Malina, adquirió la estructura. de un noticiario. que Sari 

Bcnmldez trató de ajustar haciéndole cambios para darle una fonna más sistematizada. En donde Jos 

tiempos ÍUCTilll "amenos" para que el ritmo del programa no permitiera que el público se aburriera; en 

donde había que saber jerarquizar las noticias y ~iemprc presentarlas actualizadas, con calidad técnica y de 

contenido y. hasta donde se pudiera. con la verdud . 16 

14 ikm . 

., Guillcnnina Ochoa, op.cit. p:ig.4. 

•• Fuentes y Palma. Entrevista la Sari Bcnnúdcz.. 9 de enero de 1995. 
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Sari Benn\lde:r. tiene presente que: ·•vo no inventé nada. simplemente traje lo que habfa aprendido en 

Estados Unidos, donde ya hay más de 30 aftas de excelencia en la producción de lelevisidn ... Dcntro del 

estilo que creamos. sf hay un estilo que obviamente no se había dado aqur17 . 

La experiencia que Sari Benmlde:r. adquirió al ser titular de noticiarios de amplia cobertura en Estados 

unidos. adem6s de rcponera. conesponsal, comentarista. intt:rprete, traductora y presentadora. estuvo 

respaldada por la influencia de un periodista norteames-icano llamado Edwivd Munow. 

En la segunda entrcvi1.ta que Sari Bennllde:r. nos dio, relató como fue que Edward Murrow " ... fue 

considerado 'l'cnfadcramc::nte el primer reportero de ta televisión" 1
• , ya que inventó cosas que nunca se 

hab(an "'isto en el medio. 

Segán Sari Bcnnlklc:r. la televisión fue en un principio. simplemente. un medio de propiciar el consumo 

y la diversión. La mayoría de los programas estaban dirigidos hacia los nii\os, por eso aparecían cómicos 

y payasos~ "la televisión era ridícula y se hacían comerciales horriblcs, ... estaba desacreditada, era trivial e 

ineficaz en contenidos profundos" 19 
• Nadie quería hacer periodismo; ning\\n periodista quería trabajar en 

la tcle'l'isión. entendiendo que el periodista es la "persona que. profesionalmente. prepara o presenta las 

noticias en un periódico o en otra medio de difusión "20 . 

EdwanJ Munow aceptó e inició su carrera de periodista de televisión en 1951, cuando en Estados 

Unidos cxisl{an diez millones de televisores 21 
• en el proanuna '"Vúlo Ahor;i .. , en el que explotó sus 

alributos como conductor. es decir, su naturalidad, su preparación, su integridad y. sobre todo su libertad 

de expresión ... "22 . Con lo cual se ganó el respeto de sus jefes. quienes le otorgaron toda la confianza para 

que dijera e hiciera lo que quisiera en la televisión, tal como lo habfa hecho cuando trabajó en el periódico. 

'"' idem. 

•• Fuentes y Palm.. Entrevista U a Sari Bcnn1.1dc:r.. lS de 5Cplicmbrc de 199S. 

a DjccionNjo de la Lengu? &caftola Espasa-Calpe. Tomo 11. Madrid, 1992. pág. lS77. 

21 Giuscppc Richcri. La trn.nsjción de la tclevisjón ... Bosh Casa Editorial. Barcelona, 1994, pág.97. 

21 Fuentes y Palma... Entrevista 1 a Sari Bennlldcz.. 9 de enero de 1995. 
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Edward Murrow se fonnó como rcporter-o y pcr-iodista en Ja pr-cns11 escrita norteamericana. Segtln 

Manuel Piedrnhíta, en Estndos Unidos tal situación se hizo una lcndencia pues muchos pcriodisu1s de 

medios escritos, pasaron a fonnar parte de los equipos de periodistas de la televisión y, no nada más por 

los sueldos más ahos o por- interés personal para trabajar en medios más impactantes, sino por que "Jos 

directores de infornu11ivos de las grandes cadenas de televisión, de USA, valor.in la previa formación en 

periódicos"" . 

Asl que, con esa experiencia en el periódico y la capacidad natural que Edward Murrow posc(a para leer 

noticias ante lns cámaras, fue creando, de acuerdo con Sari Benmldez. toda una escuela de periodismo 

1elevisivo, en la que las notas se empezaron a leer variando los tonos de voz. enfatizando ciertas palabras y 

utilizando un lenguaje no verbal a través de Jos gestos y de Ja poslura del cuerpo. 

Además de tener una forma muy innovadora de leer las noticias, en aquella época de la televisión 

desprestigiada por los contenidos superficiales, Murrow, 1ambién observaba que esto ocurría por el 

c~tcr em.inentcmcntc comercial del medio, pero, también porque se le empezaba a dar más importancia 

a In técnica que al contenido. Murrow "siempre decía: el contenido antes que la íornta. untes que la 

tknica"u . El dcc(n que cm muy valiosa la ~nica nueva, las computadoras. por ejemplo, pero que no 

valían nada si no había un buen contenido en el programa. Sari Bcnnlldez está totalmente de acuerdo con 

Murrow " ..• sólo que ahora yo siento, con el tiempo, que quizá le darla a la técnica un 50% y al contenido 

el otro 50%.,2!1 • 

Sin duda, Edward Murrow fue muy imponantc para Sari Bermúdcz ya que, las lecciones más 

definitorias para ella fueron lo que aquél pensaba sobre el contenido de un programa y la técnica. y su 

fonna de hablar ante las cámaras de televisión, de la que está impregnado el estilo de conducir de Sari 

B~nnúdez. el cual se revisará en ouo apartado. 

u Manuel Piedrahfta Del Toro, Teleneriodjsmo ante el J"ClO de la Televisión privada Instituto Oficial de 

Radio y Televisión (IORT), Madrid, 1987,pdg.16. 

24 Sari Bennúdez. "Apuntes sobre periodismo televisivo·, slf . 

.u Fuentes y Palma. Entrevista 1 a Sari Bcnnlldez, 9 de enero de 1995. 
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Otro clctnento innovador que trajo Sari Benn!ldez. de su experiencia televisiva en Estados Unidos, fue el 

lhunado "Productor de Campo'", del cual tambi.!n se hablará más adelante, por considerar esta función una 

de las que uansfonnaron a "Hoy en la Cuhura'". Por lo pronlo, nos limitaremos a explicar que el 

'"Productor de Campo" es una persona en la cual recaen varias funciones, a saber, la de camarógrafo, 

reportero y, en ocasiones. cdltor y hasta musica1izador y que en paJabras de Sari Bcrmlldez "sintetiza el 

trabajo. porque ya no van seis o siete rcnonas a levantar la infonnación y las im4gencs. y hace más 

responsable al cainarógrafo quien tiene que saber de qui! se va a hablar para hacer las tomas 

necesarias ... "26 
• 

Adelantándonos un poco al análisis que vamos a hacer en el áltimo capítulo, podríamos decir que el 

estilo que Sari Benm1dez dio a la etapa que dirigió estuvo dado. principalmente, a partir de su experiencia 

en ta televisión estadounidense y, por consiguiente, a los ajustes e innovaciones que trajo para conjuntar 

un modelo de noticiario cultural más definido y, por último. en el concepto de cultura que Sari Bcrmúdez. 

aplicó aJ mismo. 

En cuanto a lo primero, creemos que es suficiente el recuento que hemos hecho en tas páginas 

anteriores; el modelo de noticiario cultural m4s definido se basó en la idea de periodismo televisivo que 

Sart Benmldez. adoptó de Edward Murrow, en la incursión del llamado "Productor de Cainpo" y en la 

estructura misma del programa. 

SU concepto de cultura abarca muchas manifeslACioncs, pues dice que " .. .la cultura es todo, es la 

sociedad en pleno trabajo creativo: todos hacemos cultura. • .'":n • 

Sari Bennlklez piensa que la cultura no sólo se da a travf!s de las ancs pl4sticas, sino que incluye la 

medicina. las matemáticas, la ~icología, la elaboración de muebles, utenliiilios. prendas de vestir y calzar, 

la comida y hasta alimentos tan conocid05 y cotidianos como los bolillos y las tortillas. 

Por olra pane, Sari BermW:lez piensa que "la potftica es complementaria de la cultura."H , ya que los 

acontecimientos de esta índole si no detenninan a los cultura1cs sf les al'iadc elementos distintivos. Las 

26 Fuentes y Palma. Entrevista 11 a Sari Benm1dez.. IS de septiembre de 1995. 

n id~m. 
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visitas de mandatarios. la cerca.nía entre los mtistas y los gobcmanles, las decisiones de las dependencias 

gubernamentales ocupado.s del quehacer cultural, aun lns crisis polftico--cconómicas, influyen sobre la vida 

cullural de un país al proporcionarse menos o más prcsupues10 paru ella, al cerrW'se o construirse salo.s, 

galerías, teatros; incluso al tomarse como inspiración de piezas 1ealrales, novelas, música popular y, 

últimnmenle. hasta 1clenovela.'i. 

Por eso, Sari Bcnnúdez, 1rat6 de no rcrdcr de vista el contexto político de nuestro raís, cuando había 

que hablar de situaciones rcladonadns con la lucha del poder: .. no se puede estar cayendo el país y yo 

estoy hablando de la cxposi.;16n de ane tal y tal, como si no cMuviera pasando nndn .. :i9 • 

Sari Bennúdez trabajó en .. Hoy en la Cultura .. sobre lodos estos línenrnienlos has1a el final del sexenio, 

momento que se hllbía marcado como plazo. Le interesaba una mayor cobertura, superarse y poder 

realizar algún programa que ayudara a la MXiedad: " contribuir a dar algo al pllblico además de 

entrc1enimicnto ... siemprc dejamos una cosa parn hacer algo mejor "JO. 

B.- TRAYECTORIA DE ANA CRUZ 

Ana Elena Cruz Navarro estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad 

Iberoamericana (1969·1974). ~1antuvo un gran interés hacia la 1elcvislón, trabajando en los rccic!'n creados 

labornlorios de Ja misma universidad; cuando cursaba el ~p1imo semestre de la carrera, ingresó al 

CONAcYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). para apoyar el área de televisión (1973) que 

surge tambic!'n con 13 finalidad de realizar estudios serios M>hrc divulgación científica., b3jO Ja dirección de 

Manuel Buendía. quien formó un grupo de periodistas en el área cultur3l tanto en prensa escrita como en 

televisión. 

ª Fuentes y Palma,Enuevista la Sari Dctnnldcz. 9 de enero de 1995. 

n idi!m. 

_. Fuentes y Palma, Entrevista U.a Sari Bcrmudez. 15 de seplicmbrc de 1995. 
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Ana Cruz colabora din:ctamcnle como produclora y direcloru. de algunos programas de la serie "Ciencia 

y Tecnología en Imágenes ... que se transmilía una vez a Jo. semana y se grababa en la Torre de 

Comunic;:aciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transpones: tambil!n "El Mundo de Ja Ciencia y la 

Tecnología'" (serie radiofónica). grabado en No1imcx y transmilido diariamente dentro del tiempo oficial 

de RTC (Radio, Televisión y Cinematografía), dirigido por Luis Cuevas de quien Ana era su mano 

derecha. 

En esta &!poca, manten fa su inte~s por el periodismo científico: ..... fue muy importamc nti relación con 

cineastas documentalistas de esa c!poca. como Eduardo Carrasco, Enrique Escalona y Hc!ctor Cervcra. ya 

que yo tenla muy claro que yo qucrla hacer periodismo televisivo y el contacto con esta gente del cinc me 

sedujo mucho. me aa-afa enormemente el cinc documental para televisión ... "'11 • 

En ese afto, J 973. Manuel Bucni.lía. le apoyó p_ara conseguir una beca para estudiar cinc en la 

Universidad de Southcm ..Se Los Ángeles, California, para Jo cual envió unos demos de los realizados en 

CONACYT y fue aceptada inmcdiatamcnce a pesar de su poca experiencia. 

Durante su estancia en California. sus materias predilectas eran el Taller de Ciencia Workshop, que era 

un taJlcr de cinc documental en 16 mm. e Historia del Cinc Documental Universal. en la que Je surge la 

inquietud de estudiar cinc documental en Inglaterra. 

Al regresar a Mc!xico. CONACYT Je apoyó para 1i1uhusc mediante un documental llainado: "'Desarrollo 

y Evaluación de un Documental Cinematográfico de Contenido Científico., ( 1975). cuyo tema fundamcnlal 

era la orientación vocacional sobre el conocimiento cicntffico, ya que los jóvenes de aquella c!poca. 

desconocían todas las carreras de conc científico que cxis1cn. 

Asimismo. dirigió los siguienles documentales cinematográficos: .. Soy Geógrafa" ( 1974), "Tcmascal: un 

ecosistema creado por el hombre., (1975), "'Temascal: Ja vida de sus pobladores" (1975) y .. La 

Piscicultura en Vcracruz:" (1975-76). Todos producidos por CONACYT: 

En 1976. su tesis-documental. le sirvió pana alc8Jl%Jlr Ja beca para estudiar en la BBC de Londres 

(British Droadcasting Corporal.ion), durante seis meses un curso de tcoría·pnlc1ica de televisión con 

31 Fuentes y Palma.Entrevista Ja Ana Cruz. 29 de marzo de 1996. 
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especialidades: Televisión Training Coursc. Ana. Cruz escogió el área de documenuil para televisión, pero 

también el área de "tclcplay .. (telctcatro), que era producción de melodramas y. debido a In importancia de 

los noticiarios de la BBC, le interesó también el manejo de noticiarios. y los .. talking shows" (programas de 

mesas redondas, dchutcs y paneles). Al finaliuir ésta, c!>tudió sei!> mese!> má.s en el área de "anachment" 

(entrenamiento). en la que trabajó directamente en el ,.taff de la BBC corno asistente de producción. 

Durante su cs.t.am:iu en LonJres, recibió la llamJdn del doctor Luis Estrada (científico n1cxicuno, doc1or 

en matemáticas, ganador del Premio Nacional de {)¡vulgación científica), quien en 1977 tenía un proyecto 

de divulgación científica con Francia para el cual le solicitó su ayuda. Ana Cruz terminó sus estudios en 

Londres y CONACYT le transfirió la hccu a París para trabajar en el "Sta.ge en la~ Socicté Fram;nisc de la 

Production Audiovi!>ual ' ". cuyo proyecto consistía en una coprodu~ción de la Universidad 

lberoameri\:'anu, el CONACYT y el Mui.co de Hii.toria Natural de París. duran1e tres meses. En este lapso. 

conoció a un grupo de biólogos franceses muy importantes. en la televisión que producían cinc científico. 

además de revistas musicales y diferente!> show!>, con los que recibió entrenamiento en estas áreas; 

.. formaba parte de un grupo de estudiante,_ a los que les dan la oportunidad de estar en las grabaciones y de 

platicar con los directores, no en un cun.o formal, pero que te permite adquirir mucha cxpcriencia"32 . 

Dcspuc!i. de dos anos de ausencia. Ana regresó a Mc!xico (1978), pero CONACYT había cambiado su 

política y el rubro de divulgo.ción científica estaba muy relegado, ya no se hacían producciones y el trabajo 

se destinabJ al doblaje de documentales extranjeros, por lo que Ana únicamente i.e quedó el tiempo 

necesario para. liberar la beca y dejar CONACYT. En ese ai'io sin embargo, produjo y dirigió varios 

programas de televisión de la Comisión de Radio. Cinc y Televisión de la Cámara de Diputado!> y la serie 

de televisión "'Canto de un Pueblo .. , coproducida por la SEP y el Canal 11. 

Tambic!n en 1978. contrajo matrimonio e ingresó como u.cadc!mica en la Universidad Autónoma 

Metropolitana en XochimilcO de la materia .. Semio1ogfo de la Comunicación"', pero no le agradó la idea de 

trabajar el sistema de módulos ni por el plan de estudios influido por li.u teorías de la semiótica y 

senulntica que ya había tenido la oportunidad de conocer en París. 

32 id~m.. 
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Durante 1979-80. se incorporó al taller de Creación Dratnática impartido por Hugo Argüellcs. en el que 

descubrió un nuevo inten!s por el guionismo. que le pcnnitfa continuar su vida familiar y desarrollar su 

proceso crcafrvo sin los ajc~os propios de la producción tele..,isiva. 

Dcsputs del nacimiento de su primera hija. ingresó a Radio Educación como guionista. elaborando los 

siguientes guiones de radionovelas; .. El Águi.la y la Scrpientc .. (1979), .. Los de Abajo .. (1979-80), '"El 

Periquillo Sarnicnto .. (1980) y "La Sombra del Caudillo" (1979) con el que obtuvo el primer lugar del 

Premio Latinoamericano de Radionovela Histórica en la Habana, Cuba. 

Asimismo, 1980 llevó a cabo la coordinación de guionistas y elaboró guiones para el Programa 

Nacional de Capacitación Rural. coproducido por Banrural y TRM (televisión de la República Mexicana), 

y en 1981-82 produjo y dirigió "Radio Primaria .. coproducido por la SEP y Radio Educación y durante 

1981 "Estímulos para el Desarrollo'" coproducido por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y el 

Canal ti. 

En esta «!poca. n.fEVISION realizaba muchas producciones propias y Ana se integró a esta institución, 

tambitn como guionista. sin abandonar algunos proyectos de radio. 

Por ejemplo, durante 1981. re.atizó las adaptncioncs para televisión, en canal 13 titulada .. Los Lunes 

Tcauo"' y -1..a Novela del Mes". 

En 1983. realizó algunas colaboraciones rara la serie de televisión .. Historia de la Educación en 

M~xico .. coproducida por la SEP y Ane-Difusión; a la 'ltez que retomó a la academia para impartir el 

'"Taller de Expresión Literaria" en la Universidad Anihuac. 

En 1984, le ofrecieron la Oen::ncia de Contenidos de CEPROPIE (Centro de Producción de Prognunas 

lnfonnativos Epccialcs-'lV Estatal), que era básicamente la coordinación de guionistas y revisión de 

contenidos. 

En e5C ano. realizó el argumento y guión original (cinc documental) de .. Las Entraf\aS de M«!xico". y en 

1985 "La Catedral Meuopolium." producido por el Centro de Cortometraje Chwubusco y la telenovela 

"Los Estudiantes" para TV UNAM. 

En 1986. colaboró en la serie de televisión '"Lo que el Tiempo se Llevó" producida por canal 13 y 

realizó el guión original del conomctraje "M~xico. la Oran Capital " producido por BANAMEX. Ingresó a 
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la Facullad de Ciencias Políticas y Socia1cs de la UNAM. para impartir In.e;¡, materias .. Técnicas de 

Información por Radio y Televisión"( 19KS-86) y "Taller de Guionismo"( 1986.87) • pero lo abandonó 

porque le impactó la b'Tiln cantidad de alumnos. 

Durante 1988, colaboró como guionista en 101 adaptación para televisión de "Cuentos pnr-a Niños"( serie 

de mitologf11 griega) para Canal 1 1. 

En 1989. pa."ó a la Subdirc~ción de Contenidos de IMEVISION. donde volvió a incorporarse a la 

dinámica de producción. donde rcalizú la !>Cric de televisión "ChU.icos de Cinc" y coordinó a los 

guionb.tas. además de elaborar guiones. pn:x.lucir y dirigir las series: "Malilde y sus Amigos" {prognuna 

infantil con el grupo de titiritenJs Te1\i) y "Mcrclilla-. que era una comedia juvenil~ asimismo impartió un 

taller de ~uinismo para eMa Institución. 

En 1990-91. fue coordinadura de la serie "Filmotec:i de la UN/\.M-RTC-IMEVISION". Elaboró. 

tanlbién. el argumento y guión original del cinc documental: .. Méiuco. una Ciudad para el Medio 

Ambiente"". producción de SRA y Día ?<o.tundial del J'l.1edio Amhicme. a.,f como la serie de televisión 

""Encuentros y Desencuentros'" en la que panidparon además del CONACUL TA e IMEVISlON. el Centro 

de Capacitación Cinematográfica. del que fue maestra del taller de guionis.mo. 

En el período 1991-92. pasó a la Subdirección de Enlace entre canal 13 y el Consejo Nacional para la 

Cultura y la." Anes en la que se descmpcnó en la Coordinación de varios eventos y espectáculo.¡ del CNCA 

para difundidos con loi.; recursos tclc .. ·isi .. ·os del canal; al mismo tiempo era responsable de la !tCCCión 

cultural de los notieianus de c .. .mal 13 . En 1993. ohtu ... o una mención honorifica por ta Dirccci<in 

Ejecutiva del Documental tdc .. ·isinl "El Mundo como Múi.;ica: Mario Luvista" • en el concur'o de video 

organizado por RTC .. el CNCA y la UNAM; dirigió y produjo los e~p<!dalc:. del CNCA como el 

""Homenaje a los Grandes Maestros del Arte y la Cuhurn". 

En este periodo • produjo y dirigió la Revista Cultural .. Para ..,er y oír". que se convirtió en .. Crc:11dorcs 

de Tierra Adentro". Este proyecto cultural ideado conjuntamente con le maestra Jorge Ruiz Ducraa. .... en el 

que Ana Cruz tenía a su cargo la parte de tele..,isión. Este proyecto ganó el Premio Nacional de Periodismo 

Cultural en 1992. en el que se otorgó un reconocimiento especial a la producción y difusión televisiva del 

programa y a la campaña de radio y tclc:vbión de fondo editorial "Tierra Adentro". Cuando esto sucede 
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recibió ta primera invitación para ingresar a "Hoy en la Cultura": ""Sari Bcnnódez (entonces directora del 

noticiario). me habló por tclc!!fono y me dijo que si no qucrla venir a trabajar a "'Hoy en la Cultura" como 

productora. y bueno, tcalmente yo sunt{a que et pn>yccto de -rierra Adentro" era muy personal, lo habfa 

hecho con Jorge Ruiz.. to habíamos pensado y concebido juntos y pues, no podía. claro que se me hizo 

atractiva la rropucsta. pero no tenía la posibilidad"13 . 

En 1993. dirigió la Unidad de Difusión Cultural del canal 13. Tambic!!n en ese afto, íue Directora. 

General de la Productora de Radio, Cinc.Televisión y Video "'A.ne y Cultura en Movimiento S.A. de C.V.'" 

con la que produjo y dirigió el video clip: "El Mundo de Jos.e!! Luis Cuevas" y la serie de televisión "La 

Gran Sel\ora.". 

Adem4s de OtraS producc:iones de videos documentales como: "Alerta lntemacional"'(vidco sobre las 

comunidades menonitas y el Programa de Vacunación) con la Secretarla de Salud y CONAVA (Consejo 

Nacional de Vacunación)~ ""Las Haciendas de Hidalgo" con Filmorcx. y el Gobierno del Estado de Hidalgo; 

"El Musco de las Culturas" con el INAH y el CNCA y "Sala Erótica JDK Luis Cuc:Tü" con el Museo JoK 

Luis Cuevas. Tambic!!n en ese afto, fue Asesora de Guión del Centro Universitario de Estudios 

Cincmatogr1ificos (CUEC) de la UNAM: 

En 1994. ingresó como Directora de Producción del lMER y en el mes de diciembre ganó el IV 

Concurso de Cinc, organizado por el DDF. STPC y el IMCINE, con el guión de largometraje de ficción 

ori&inal para cinc: "El Amor Siempre Circul:i", dirigido por Marco Julio Linares (su esposo) y producido 

por la productora Dinamo. Tambi~n en ese al\o. la entonces directora de Canal 11, la Lic. Aor de María 

HW'tado. la invitó a colaborar en ese canal. pero no llegaron a ningún acuerdo. "Me cuesta un poco de 

trabajo adapta.nnc al sistema de producción de Canal l t. ya que he sido por mucho tiempo una productora 

independiente y el sistema del canal significa una serie de adecuaciones a un sistema muy sis.!cmatiz.ado 

(sic), claro que tiene cienas ventajas, pero uunbi~n te limita"~ • 

:u idem. 

M úfem. 
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En el lap!oo 1995·96. rt>ali..:ó la serie de Oifusil"•n Cicntffica '"Mujere!o en la Ci.enciaH con d ILCE 

(lns1itutu Latinoamericano de c,,munil:ación Educauva) y Canal 11. 

Finalmente. estando ya la L11.:. Alcj•mdra L:ijuu!o al frente de Canal 11 y Ana Cruz como D1rectorn de 

Producción del J~1ER, la pnmt:"ra la m,,·itó J1rcct;unentc a dirigir "l-loy cn la Cultura"' y aceptó (febrero de 

1995) porque en e!oc lap•.o termm<l ta adnunt!otracit.:"m del m..testro Jorge RutT. al frente del IMER y Ana 

Cruz tan1b1én dejó !oU puc"to. PaM) apr .. ~1m;ujamentc un 111c~. duran!(' el cual /\.na Cru.1. analiLó el 

notidario con Sari Bcrmúdez al frente y prcparU su proyc.:to. 

Crnno ya~ apuntó. la etapa de Sari BermUJe..: tenía caracterísllc;l_, particulares, Ana Cn..1z la.'" 1den11ficli 

como ~ ... un programa muy impregn;1do de la pcr"onalidad de San, me parccm un prnlo!r.1ma muy di~no. 

muy dccorC"tso, que cumplió con una lum • .:1l'>n muy c"pccífic.;. aunque el "Hoy en b. Cultura·· que e" :ahora 

no hubiera podido cxislir si no tuviera toda la platafonna que dejaron In'" demás. yo creo que e" un uabajo 

muy sólido, muy en su c~tilu. re!>petn mucho el c.rahajo de Sari. creo que pudo recoger algo muy 

imrortantc, que fue el ªPºY'' de la comunidad artística 4uc yo hercJ¿, ella tuvo la capacida.J de pasarlo a 

mis manos. E~e program.J. c~t.í. funJ<tnt1:nt.idu en la prc!ocncia a cuadro de San, cumplió sus ohjcu,,·os y allí 

están los docun1cnto" que l.1 av.1l;an'"'~ _ 

Es as! corno en nlaf7.o de 1995. AnJ Cruz M: incorpor.a a lll D1rcc..::i~~n Ejecutiva del nouciano "'Hoy en Ja 

Cultura" de Canal 1 1. 

Al tomar C!oC CUJ"go. el reto er.1. cl.l.To:N Me llena de sat1!>facdón dirigir 'ºJ-loy en la Cuhur.:i", es un reto 

cnonne. porque l:l cuhura nacional es cada vez más grande, cada "ez es má5 difícil ..;ubrirla. cada ''eZ In 

Jn·crsidad es tal que, en c.tda nncün del país se da una e:i.;presic'Jn cultural, nue-.trn reto C'> continuar con 

"'Hoy en la Cultura"' , continu.ir siendo un c!>pcjo de nuestra cultura y !oer también una opci6n que forme 

opinión, que íom1c un estilo de hacer la:. cosas y Je apreciar l.& cultura "~6 . 

El proye.:::10 de Ana Cru.r. h:nfa directrices muy daros; ··~ti llegada coincide con un cambio del canal y 

de toda la progrrunactón. Alejandra <Lajous) ya está con una gran necesidad de renovar el canal por una 

.U iJe,,L 

~ Ana Cruz. Conferencia de Prensa. 19 de fobrcru de 1996. 
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respuesta del propio pdblico. Por lo que coinciden el cambio y mi propucsla. complclD.menle difcrcnle. 

porque a pesar de que la propuesta de Sari era muy respetable, yo no podía ofrecer un programa de ese 

estilo, era otra fonna de trabajar. a mí no me interesa ser la conductora del noticiario, porque yo no soy 

conductora. no es mi vocación, yo vivo muy claro mi experiencia como productora y como guionisla, y me 

in1cresaba explotar e58.!I úcas ... "37 
• 

Los objetivos de su propuesta implicaban un cambio de formato, de imagen, de lenguaje y una nueva 

propuesta televisiva, cuya les is manejaba como protagonisla al prognuna, es decir. que el protagonismo no 

rucra específico ni personal, sino que "Hoy en la Cullura" fuera el gran protagonista, basado en el trabajo 

conjunto del equipo. 

El intcn!s principal fue rejuvenecer y renovar el programa. para acercarlo a un pdblico "masivo" 

in1eresado por la televisión cultural educativL 

Estas líneas no tendñan un soporte comdn, sin tener en claro la definición de Cultura de Ana Cruz, que 

parte de lo que considera como "Cultura Mexicana": 

"Busqu~ (para el noticiario), una imagen de ciudad cosmopolita. de cultura cosmopolita. que es la 

Cultura Mexicana y de la gran mezcla que hay de que ya no es un cultura popular ni esta cultura clásica de 

lti Bellas Artes, en este momento, Ja cultura tiene algo de 'lighC, porqu~ el Neolibcralismo nos ha traído 

un avalancha de presencias culturales francesas, inglesas, italianas y alcmanilS, a trav~s de los medios de 

comunicación que alimentan la cultura nacional",. . 

Ana Cruz introdujo csle concepto de "Cultura Light", el cual ciertamente se relaciona con la nueva 

lccnologfa como el intemcl, la globaliz.ación, el consumismo, etc. y que no puede usarse con 

connotaciones peyorativas porque no es ajena a nadie: "es la cultura masiva. que cst.:1 siempre presente. de 

la que nadie nos escapamos, es el canel publicitario, es por ejemplo. la literatura de los jóvenes que de 

repente se cnfrcnw.n al fin del milenio y que se vuelven escc!pticos de todo, hay una desesperanza frente al 

"idem. 

• Fuentes y Palma. Entrc·1ista 1 a Ana Cruz. 29 de marzo de t 996. 
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fin del milenio, y la MCultura Light"' ..e retlcja en ese hecho in!'>o"'layahlc del lin dd milenio y que de ulgunn 

manc"TD está rrcscntc en el inconsciente colectivo"''" , 

Jnclu!>o. esm MCultura Lit;ht" también repercute en la cultura mc:ucana: "!>uc.cdc que en los momento~ 

de crisis, uno se afcrTI\ mucho a las raí..:cs y al 1uisnlo tiempo uno "'e vuelve ciudadano del nmndo. Esturno"' 

tan cerca de todo"' y a la ... cr. 1cn .. 1nn"' \J ni::r.:t:Mdad de afcrrarno"' al nopal. a lo nuestro. por que todo cambia 

Entrcntar º" proyc..:10 de r.:nodi ... 1nn cuhural .::"' mu~ d1fi..:1l. pero Ana r:'ruL o;:onsidcra 4uc en el 

pcnodisnlo o.:ullural ··es un rctl• cv1t.1X caer en elithmns (sin en1~ari;:t1. y tclac1omindolo con el lenguaje 

muy f'rcten.;ioso cuando \a tc\c'I. li.1ón ._c o\'l.·11.1.1 de !.U prup1u knguajc ) lral.1 de abu(dari{) como lo 

abordaría la prensa 1-a pn:ns.J C!.<.:r1t~1 llene l•tn1 fornta de .. er en cue!>tión cultural. Por cjcntplu. en un 

periódico puedo no cnten.Jcr de primera vi?>.ta el d1<iC'Un;.n +Je Fernan.J.-.. Jcl Pa>o y puedo \'Olver a leerlo~ 

pero nu ohhg::1.c1ón >il hacer 1eli::\.·1~1ón. e> trat•u de "'.tcar lo 01.l..-. rclcvunlc del di?>.curso, i;.in defonnarlo, 

darle al público la pcqut..•i'w .. : • .mhJ.i.J 4uc el l.:ngua1c tckv1~l'·l~ me permite n10,.trarM'" 

Un e".:nto impon:amc en el período de Ana Cru.t.. fue el ÍC!>teju del X Am\cr...ano Je\ noticiario. el 19 

de febrcrn de 1996. En cMa fecha. el pto~--ram.t ya tcniJ una línea e!opccHica como rcsuhaJo Je los cambios 

propuestos pu.- Anil CruL. \l) que "'e \Jo fru .. :t1licadn en el públ1cu, !>Cgun la ú1rectora: ''uhora la produc1.: 1ón 

c.~ muy elaborada. ucnc ... .:null<• ~.k 1cvi"ta y lu importante C!. que el público sienta que: c:iu~te mayor 

cuidado en la rcalizac1ón. De nuri;o d~ 1995 u la fo..:.ha. con'!>cguimos JOC'rementar el ind1..::: J..: audiencia"'..: 

"" Fuentes y Palma. Entrcv1!.ta ll a An.t Cruz, 9 de mayo Je l<J4.J6. 

"° idcm. 

"'1 ?t.tónicu Mnteos: "'Bu~amos que la gente no sólo se siente a \.er tele: Ana Cruz.- en ~. 19 de 

febrero de 1996. pág.:n . 

.. :i 1d~m. 
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En este evento. participaron con ponencias et escritor Carlos Monsiváis. el escultor Sebaslián y el 

dnuruaturgo Víctor Hugo Rascón Banda.. ademas, asistieron penwnalidadea que han aparecido en "Hoy en 

la Cultura". como RutM!n Gonz.álci. Luengas, la legendaria vcdellc Tongolelc. el actor Pedro Annendáriz.. 

directores de diferentes instituciones culturales, entre otros. 

La di.rectora del Canal t t. la Lic. Alejandra Lajous e11.prcs6 en esa ocasión, su preocupación por 

fortalecer el canal mediante producciones propias para "socializar la cuhura"' en fonna gn.ilui~ sin 

embargo el precario presupuesto siempre es unB limitantc. 

Dcspu~s del festejo del X Aniversario de "Hoy en la Cultura". ~stc había logrado una consolidación 

imponante, Ana Cruz tenía un afio al frente del mismo. y al elaborar un balance decidió avanzar. el 

noticiario debía tener un impulso mayor a trav~s de grandes estímulos para el equipo. Se pensó, por 

ejemplo, en rcdiscl\ar el área de trabajo, aumentar los recursos, cambiar el honario, buscar que el programa 

se realizara. en vivo y mantener la solidez. del equipo de producción y la sistemaliz.ación del u-abajo que 

tenían al noticiario en un lugar importante. Este proyecto se discutió con la administración del canal y fue 

aceptado, pero dcspues de dos semanas le revocaron la decisión. por lo que abandona definitivaJnente el 

proyecto: '"No puede ser que una decisión tan imponnnte como la reestructuración e.le t.odo el notidarto. 

sea una decisión que pueda cambiar caprichosamente por cuestiones uivialc?io, no puede ser que le nieguen 

al equipo los eslfmulos que merecen. por lo que tengo diferencias pen.onaks con la. dirección del canal y 

llegamos a una discusión amarga que provocó el finarº . 

Ana Cruz.. dejó la dirección de -Hoy en la Cultura" despu~r. de un al\o, un mes y diez. días de trabajo y 

entrega. Incluso, en el periódico .. La Jornada" se mencionó la salida de Ana Cruz.: ..... en las oficinas de 

"Hoy en la Cultura ... la "intempestiva'" noticia de la renuncia de Ana Elena Cruz. causó extraftei.a en 

muchos de sus colaboradores. Has.ta ayer (19 de abril de 1996). no se había hecho oficial su pan.ida y aún 

se puso el cRdito en la emisión corTCspondiente, pero ella no acudió a las instalaciones de Canal 11....u . 

..., Fuentes y Palma • Entrevista U a Ana Cruz.. 9 de mayo de 1996 . 

.. Mónica Mateas ... Ana Cruz. deja la Dirección Ejecutiva de ·Hoy en la Cultura .... en ~ 10 de 

abril de 1996. p4g. 26. 
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Su Jugar fue ocupndo por Patricia Uría5, quien fungía como directora del noticiario "Café Expn:ss" del 

mismo canal, cuyn etapn que no corresponde a nucinrn in'lo'estigación. 
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CAPITULO 111. INFRAESTRUCTURAS ORGÁNICAS. 

A continUM:idn. describiremos las denominaciones y funciones de las personas más imponantes que 

han intervenido en 1a realización de las dos etapas objeto de estudio del noticiario "Hoy en In Cultura"'. 

Va.snos a tomar en cuenta a las pc.-sonns que intervinieron en la elaboración del noticiario en los momentos 

de mnyor relevancia. habtan:mos de su trayectoria de trabajo un poco ant.:s de que llegara Sari Bcrm\ldez. 

ocup4ndosc de tareas diferentes a las dcscmpcftadas. Ellos vieron de cerca la evolución del concepto de 

"'noticiario cultural•. participnron en tos cambios. dada su CJ1;.pericncia en un equipo que aprende a manejar 

el prognuna. a fuerza de cnor-cs. correcciones. aciertos, y en las reformas hechas a partir de la llegada de 

Sari Bcnnúdc;t. Estuvieron toda cstD etapa y lograron pc~r con toda su sistematización y la 

capacidad de adaptación que les proporcionó el dominio de sus labot"cs en cada puesto de trabajo en In 

etapa que dirigió Ana Cru;r.. 

TQdas estas personas consideradas "profesionales de la comunicación". es decir. "" ... aqu611as personas 

encargadas de pn>ducir cienos tipos de mensajes destinados a la socicd3d: .•. los que tienen la tarea de dar a 

conocer algo a alguien. de contar y nanar la realidad social"•'. 

Son considerados profesionales de la comunicación quienes se especializan en infom\aJ'. a través de 

textos. im4scncs y sonidos. independientemente del medio empicado, las personas que trabajan en la radio, 

en el únbito de la publicidad y de los periódicos, en suma. todos aquellos quienes tengan como actividad 

informar. 

Ahora bien. es profesional según Dcnis McQuail ... quien no se permite ser influenciado por las 

intcrfcn:nciu c~tcriorcs.. tales como "'las pre5iones del p'1blico" o las de los mismos directivos de la 

empresa en donde uabaja; los profesionales se respaldan en los juicios que hacen de su dcscmpcf'io tas 

personas con las cuales trabajcan, sus compaftcros. quienes a su vez tambi6n son profesionales y en los 

• Ánpl Benito, pjcsioDMjo de Cjcncjp y ]j!cn!cp de la Cnmunjcncjón, &l. Paulinas., Madrid, 1991, 

p0a.ll08. 

- Dcnis Me Quail. op.ciL p4g. l 32.. 
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cuales se podrfa confiar por su experiencia y por la forma de conduciri.c en su profesión; dicho de fonna 

más simple. el profesional no es un "umaleur". Parece ser que en los medios de comunicación, el conceplo 

de profesionalismo está más integrado a la jerga de los pcdodistas, porque la línea que :separa a un 

profesional de un an1atcur, es menos evidcnle que en otras profesiones, como son la n1cJicina o el derecho, 

por ejemplo. 

Tanto Angel Benilo, como Carlos Marfn y Vicente Lcñero.n • coinciden en la idea de que.: lodos los 

profe:o.ionales que trnbujan ya en la prensa escrilu o en los medios aud1ovísuales :o.on pcriodi!>ta. ... 

Marfn y Lci\ero dicen que son periodistas todos los que tienen como principal ac1n.idad c:J mto..-mar. 

1omilndo en cuenta que la infnr-mación i:s "la d1fusi6n de :icnntccirnicnlo!<. ignorado!<. pt•r el pübllcu o de 

aspcclos desconocidos de un hecho ya !<.ahidoM .ui • Esto)!. autores eslán convencido!> d.: que to.Jo profc:o.ional 

que se dedique a infonnar, así sea :i través de un diario. una revista o un noticiano ~on pcrioJ1!>tas. 

Mientras que Ángd Benito dice que "no sólo son profesionales Jos que elaboran ffs1carncnlc los 

mensajes, sino todos aquellos que intervienen en su producción, tratamiento cécnico y d1!>fusián ... 

actividad :o.icmprc eMá relacionada con In producción e.Je infom1acione~. noticias. comentarios, etc .... -•". 

A partir de e!>ta convicción, Lcih:ro y Marín hacen una cJa..¡ifo.;:o\ción de los pcriodi .. til." en la cual el 

reportero ocupa el primer lugar, le sigue el redactor, luego el aniculis1.a y. por último. el director; e:o.La 

cla!iiiificación está pensada básicamente para la prensa escrila. En ella se pondera la función del reportero, 

el redactor y el articulisca como m.is esencial que la del direclor. pues sin la malcria prima no existirían 

ningún periódico o revista: cslo no quiere decir. que el director y quienes dependen de él no sean 

importantes. sino que és1os están más enfocados a la.!> funciones de supc:rvi .. ión y de admin1 .. 1ración 

económica. 

Por su parte, tanto Ángel Benito como Denis McQuail proponen cuatro categorías amplias de ocupución 

en los medios de comunicuci6n. Ángel Benilo dice que los profesionales de la comunicación se dividen en: 

"" Cfr. Carlos Marín y Vicente Lci\cro, Manual de Periodismo, Ed. Grijalbo, México 1986. pág.23-26. 

" Curios Marro y Vicente Leñero, op.cit., pág.28. 

•• Ángel Bcnilo, op.cit. pág. 1 108. 
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1) los directivos y asesores de comunicación. 2) los profesionales creativos. 3) los profesionales dedicados 

al reporterismo y 4) los lc!cnicOIJ.. '°. 
Dcnis McQuail. divide de la siguiente manera: 1) directivos y conlrOladores; 2) trabajadores creativos: 

3) periodistas y 4) tdcnicos.~1 

En vista de que dichas clasificaciones sc adecuan m4s a los medios audiovisuales, nos scrvinfin de base 

para describir las funciones de los realizadores del noticiario "Hoy en la Cultura". 

El Director Ejecutivo es el profesional de la comunicación que está ubicado en el lugar más alto de la 

jerarquía de la empresa: tiene como principal deber dirigir el noticiario. mediante la proyección y 

planificación de los objetivos del programa.. Es el responsable mayor de la definición y el enfoque del 

noticiario, de su tendencia, de su organización. del contenido, la producción y la tecnología que se empica. 

Es decir. tiene a su mando todas las otras áreas donde se dcscmpcna lo necesario para que ~I funja como 

supervisor de todo el prognuna., delegando responsabilidades. En el producto presentado cstar4 reflejada 

su capacidad de dirigente al conjuntar todas las tareas. 

De acuerdo con Lcnero y Marfn; "'El director idóneo es aquel cuyo principal intcr~s es hacer del diario, 

la revista o el noticiuio un efectivo órgano periodístico, por encima de cualquier otra considcración"'2 • 

Además afirman que del director "debieran"' depender el Jefe de Información, el Jefe Je Redacción, el 

Coordinador o Jefe de Sección y la Administración. Asf' que. el Director Ejecutivo se ocupa también de 

cuestiones económicas y administrativas . 

.. Uúm P•&.1110. 

•
1 Denis Me Quail. op.ciL,p4g 130. 

ª Carlos Marln y Vicente Lcficro. op.cit. p4c.2.S. 



Según el Diccionario de la Lengua Espai\ola !U • la dirección es el conjunto de consejos. enscn.anzas y 

preceptos con que se encamina y se guía a alguien o a un conjunto de personas encargadas de un negocio o 

de un establecimiento especial, mientras que "'ejecutivo"'. que es una palabra proveniente del latín. se 

trnduce como consumar o cumplir. De ahí que. se podría decir que el Director que actúa con mucha 

prontitud y eficacia, lo hace ejecutivrunen1c. 

Por lo tanto. este profesional de la comunicación requiere de una preparación y experiencia tales que le 

permitan ser un líder con autoridad intelcc
0

tual para aconsejar. orientar, instnlir y. valga In redundancia. 

comunicar lo que desea conseguir con la empresa. la fonna de hacerla progresar y mantenerla en un nivel 

de calidad alto. 

Asimismo, el Director Ejecutivo 1endría que contar con conocimientos específicos sobre el área que está 

dirigiendo, en este caso, el Director Ejecutivo de un noticiario cultural debiera tener un 8111plio sentido 

periodístico y un extenso acervo cultural. 

El Director Ejecutivo se adscribe a la primera categoría seftalada por Ángel Benito y Deni.i. McQua.il. 

1 .. - Con S.rl Bermúdez., 

Seg!.ln el Manual de Procedimientos de "'Hoy en la Cultura"!W ,la Dirección Ejecutiva debe conocer 11 

fondo las t~cnicas de infonnoción por televisión y manejar el lenguaje visual de este medio de 

comunicación. para poder elaborar el "discfto crca1ivo" de la serie, con un estilo propio que puedo 

evidenciarse en el contenido, en las imágenes y en el tiempo (ritmo). 

La Directora Ejecutiva Sari Bennúder.. "entiende, interpreta y sabe transmitir al personal del programa 

la política de comunicación de la emisora"'' • tiene un considerable cúmulo de conocimientos culturaJes y 

"...Qiccjonario de la Lengua E,;ppftola op.cit. 

"" Mqnunl de Proccdjmjcntns de la Dircccjón de .. Hoy en !p Cu hum" Canal 11. julio de J 994 • 

.. id~m. pd.g.6. 
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se mantiene al dfa en cuanlo a la.s nuevas expresiones universales. para lo cual requiere saber de las 

diferentes fuentes de infonnación. 

Orienló. aconsejó y vigiló el constante desarrollo de un periodismo de investigación. Jerarquizó In 

información y revisó la redacción de los guiones. 

Adern's de que le tocó crear y mantener una amplia gama de relaciones públicas con los medios 

culturales del pafs y del exterior. asf como con el resto de los medios de comunicación masiva. 

Otra de las tareas que Sari Bermúdcz. dcscmpcftó como Directora Ejecutiva de "Hoy en la Cultura". de 

1992 a 1995. fue la plancaclón de entrevistas y reportajes sobre lemas culturales y artfsticos de actualidad, 

asf como la organización de la infraestructura oralinica del programa • tanto en lo que se rcliere a la 

contratación y ubicación del personal. como a las necesidades t6cnicas y administrativas para su 

rcaJización. 

En la etapa de Sari Bennlldcz se llegó a contar con 32 personas en el equipo de trabajo. Una cnrnidad 

promedio ya que. sobre todo. en el inicio de su dirección hubo algunos cambios de personal. Sin embargo, 

aunque 32 era un nd.mcro nada despreciable. Sari Bennúd~z crcfa que "se necesitan entre 35 a 4S 

pcnonas .•. y corresponsales en el extranjero",. . 

Para que Sari Bcnnddcz pudiera ejecutar todo lo que menciona el Manual de Procedimientos de la 

Qireccjón de "Hoy en la CulturnM. que por cieno ~ escribió a instam:ias de ella. dchfa interactuar con. 

como se mencionó antes. más de 30 personas. Para lo cual rcquerfa no sólo de las apti1udes que avalan su 

trayectoria en los medios masivos de comunicación. sino de la actitud demandante y de presión que moi.tró 

con su equipo. pues ella fungra como Directora Ejecutiva. como profesora y como conductora. 

Trajo consigo un estilo de hacer un programa de noticias que no era usual en México y que. por tamo. 

hubo de cnscftar de la manera más elemental: " ..• lo primero que hice fue invitarlos a mi casa, y empecé a 

explicarles con pizarrón y lodo y les decfa: así es como se hace un noticiario. olvidemos por un momento 

que sea cullural. poUtico o de lo que sea. .. ésta es la estructura básica de cualquier noticiurio"n . 

56 Fuentes y Palma. Entrevistan a Sari Bermúdez.. 9 de mayo de 1995. 

S'Tidl!ITl. 



Fue ta Directora Ejecutiva que, efcctivamc:nte. guió, instruyó y orientó al grupo de jóvenes que decidió 

quedarse en el noticinrio con la única condición de aprender y poner en práctica las ideas y el estilo que 

Sari Bennúdez manejaba. 

Por supue!'>tO que todo este proceso de cnsci\anza. al combinarse con las funciones propillS de la 

dirección llevaron la imagen de la personalidad de Sari Bcrmúdcz a presentarse, fuera de las cámaras. 

como alllorituria y dominante. Situación que para la mayoría de los tele!!opcctadorcs que la observaron 

Hevar el programa es poco creíble, yn que uno de los elc01Cnlos que caracterizaron su forma de conducir 

fue !>U tahmtc Amable y wncno -.~ , lo que algunos llaman "cansma". 

La mi:.ma Sar1 Bcrmüdcz reconoce; "La gente. dice que soy muy el!otricta, absorbente, dura y c:r>igcntc, 

pero alguien dchfa llc .. ·nr la auturid.id y en programa como es un noticiario. donde hay mucha tensión. no 

sirvo si. no tengo nutoridad ... "'o¡ . 

Una de lru> razone:-;. más in1portan1c:. p~1r las que Sari Ucnnúdez decidió cambiar totalmente lo. estructura 

y el contenu.lo de l.l emisión fue que. :11 recibir la Dirección de este programa, "el noticiario contaba con 

sólo un 0.50 de raiting""° ; así que había que d1!'>Cl\ar un nue"o fonnato para "Hoy en la Cultura". que 

conlemrl..u-u y ordenara las ideas que San Uem1Udez tenía sobre la esuuctura de cualquier noticiario. 

Dcspul!s de eKplicar lo nccc!>ario y acordarlo con el equipo de uabajo. el nuc,;o formato quedó de la 

siguiente manera: 

.. 1. Titulares ilu~uados de las noticias culturales más relevantes del día. 

2. Nueva entrnda institucional del pro~r:una. 

3. Notas a cuadro nacionales e internacionales apoyadas con imágenes. 

4. Reportajes sobre las noticias más imponantc!> del día. con entrevistas y cncu~tas, así como 

sonido ambiental y musicaliz.ación, antes inexistentes . 

.. De las características de su manera de conducir se habla.ni en el apartado de "Conducción". 

" Fuentes y P:ilma. Entrevista 11 a Sari Bcrmúdcz. 15 de septiembre de 1995. 

M Manual de Proccdjmientn!i de la Dirección de -Hoy en la Cul«iura" ,Canal t t,julio de 1994. pág.12. 
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S. En~vista diaria con tas personalidades ~ connotadas del l.mbilo cultural nacional e 

intenuicional ••1 
• 

OUos cambios. que tuvieron que ver más con la Administración del Canal t t. se dieron recidn llegada 

Smi Bemuidez a la Dirccción Ejecutiva (1992). Entre ellos: se trasladaron las oficinas del noticiario al 

edificio principal del Canal. esto permitió la cercanía a1 estudio en el que se hacía el programa. a las salas 

de edición. a las fuentes de infonnación por cable y a las videotccas. 

Cuando las oficinas de "'Hoy en la Cultura" llC cambiaron de edificio, la Dirección logró obtener nuevas 

m*Juinas de escribir. un fax, dos extensiones telefónicas, un tcleviaor y otra sala de edición. 

Tambidn en t 992. "Hoy en ta Culturu .. dejó de transmitirse a las 21 :30 hrs. para ocupar su nuevo 

horario a las 19:00 hrs. 

En este afto se produjeron dos importantes programas especiales: .. El Quimo Centenario del Encuentro 

de Dos Mundos" y "El Programa Especial sobr-e la Revolución Mcxicana"62 
• 

En 1993, et equipo de "'Hoy en la Cultura'" se cambió nuevamente de oficinas. Ahf empezaron a trabajar 

con una mini-unidad, que permitió hacer las enttevistas con mayor velocidad y calidad: Tambidn se 

adquirió un nuevo equipo de iluminaci<'in y dos equipos pon.itiles con sus respc.ctivos vehfoulos. Lo cual 

propició la implantaeión del Sistcnui Estadounidense de concentrar en una sola persona las labores de 

camarógrafo y editor. conocido ahora como "'Produclor de CIUTlpo", "'modelo que por su dxito y eficacia 

pronto fue adoptado tambidn por el noticiario Enlace"63 • 

Pana ir acorde con los cambios t&:nicos, la Dirección Ejecutiva procuró la capacitación del personal 

t6c:nico en diferentes lh'cas tales como edición. iluminación y c4mara portátil. 

Asimismo, en 1993 se amplió la cobertura del noticiario en el ámbito nacional e in1ernacional. siendo su 

proyeclo mú rclevan1e "'Eur-opalia 93"': los programas especiales. de esa c!poca fueron "'Recuerdo de una 

vida". con Octavio Paz. y "Memoria de una vida"'. con Miguel AlemAn V.aldds • 

.. itkm. 

ª it:hlfL p4g. J 3. 
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En este año apareció '"E.'ita Semana en Ja Cultura". programa que se empcL.Ó a transmitir por las mañanas 

de los doming.os y ha.o;;la la fecha. presenta un resumen de lo n\ás dc~tacado que apnrcció en "Hoy en la 

Cultura" de la semana correspondiente. 

En 1994. la D1rccc1ón Ejccuhva con~iguió que el pcr~onal fuera capacitado mediante cursos impartidos 

en las in~talacioncs de ''Hoy en la Cultura". por profc.-.ionaks de la comunicaciún, c!<>pccialistas de otras 

cadenas de televisión; como fue el caso dd ~eñor Sergio Olmos. coordinador de producción del Nolici::lrm 

del Cnnal 34 de la Cadena UNIVISION; quien orientó al equipo para que :.e crearan y pui.iernn en marcha 

los fom1atos que corresponden a las óntcne~ de trabajo de k•s reportero.,., orden de uabajo del día, 

estructura del programa y hoja.o;; de tiempo, hasta la fecha !>C siguen empicando. 

Fue en esla época cuando lYonnc Saavcdra (productora del programa). quien entonces era llUlllada 

"realizadora", viajó a Los Ángeles California pW"a perfeccionar ~u preparación. 

De igual fonna, en 199-1. la curtinilla que inh:iaha el programa se ~u~ti1uyó. ademois se instaló un 

mobihariu rná.o;; n1oderno y fun..::1onal con comput.adorns que fac1htarun el trabajo de reda..:ción. la captura 

de infonnación y el ..::ontrol interno y externo de l.i~ a..::tí .. ·idade!<> del no1iciariu. 

Después de la. capacitación. el equipo de trabajo se trazó algunas metas tales como: .. iocr generadores de 

nuestra propia inforrrmc1ón. es decir, que nue~tro trabajo pudiera repercutir en otros nlC<lios o actividades 

del quehacer cullural .. Jop-ur una "erd.idera intervención de trabajo entre c:I reponero y el c:una..rógrafo

productor de c:unpn: 1encr una cobcnura iníonnauva ampha y oportuna y mejorar aún más nue"'tra calidad 

de imagen con la ayuda del equipo técnicu .. :·,... _ 

Como Directora EJc:cut1"ª· Sari BermúJcz también se propu~ llegar a varias metas.: "Mis me~ fueron 

levantar el rating, ganarme el re".Tpt'to y confianza de todos los creadores, hacer un programa que 

disfrutara el público y, además tcnfamos una mouvación muy grande: buscar entre todos el Premio 

Nacional de Periodismo: por eso siempre tuvimos el ideal de pcrfcccionarnos"6
' • 

- idc-m. pág. 14-15 . 

..s Fuentes y Palma. Entrevista 11 a Sari Bcrmúdcz. 15 de 5epticmbrc de 1995 •• 
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En el anAlisis que se hanl en ta última parte de csie trabajo. se verá si rcalmenlc logtó sus prOpósilOS. 

Por ahora. podemos decir que el Premio Nacional de Periodismo de 1995, sC se lo oiorgaron. 

OU'Os premios a los que se hizo merecedora en la ciara en que dirigió "Hoy en la Cullura" fueron: el 

premio .. Rómulo O'Farrill 93". que otorgó el Club de PeriodistaS al mejor prograrr\a dedicado a la difusión 

de la cultura en nuestra país; .. La Estrella de Plata 1994" • en el rubro de difusión cultural que entregó la 

Asocia.ción de Profesionales en Relaciones Públicas y Periodismo. 

2. Con An• Cruz. 

La etapa de Ana Cruz como Directora Ejecutiva de "Hoy en la Cultura". alcanzó un al\o de emisiones aJ 

aire con un equipo conformado por 33 personas, siendo el jefe de infonnación Zenaido Vázqucz; en la 

Producción , lvonnc Saavedra y como jefe de redacción. Juan Jacinto Silva; los reporteros fueron Laura 

Barrera, Adriana Con~s. Miguel de la Crut.. Palricia Ptrez. y Gabriel Santander. El no1iciario se transmitió 

de lunca a viernes a las 19:00 Hrs. con repeticiones a las 00:30 Hrs. Los domingos siguió haciendo una 

síntesis informativo. con lo más sobresaliente de la semana. .. &la Semana en la Cultura ... transmitida a las 

12:30 Hrs. 66 

Para Ana Elena Cru~ sus funciones como DircclOra Ejecutiva son, formalmente, la responsabilidad 1ota1 

del noticiario: "la responsabilidad editorial de lodo el programa. qu~ e5 lo que sale y lo que no. en qué 

lono sale y cómo sale"67
• Sin embargo. siempre hubo respeto hacia las propuestas de los reporteros. porque 

son gente con una formación periodística. aunque Ana Cruz. iambitn realizó una función de formación 

profesional con su equipo de trabajo: "me rnc::to muchisimo en el guión y en la rcdacción ... cn la edición 

• Cfr. Bolelfn de Prensa. Canal l l, noticiario "Hoy en la. Cultum"". 27 de febrero de 1996. 

57 Fuentes y Palma. Enuevista 1 a Ana Cruz. 29 de m~ de 1995. 
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incorporé a gente que me ha ayudado mucho y que han mejorado a hase de correción".,.. . Incluso. cuidó 

iodos los de1allcs de la mui.icalir.acoi<'ln. ci.cogfo el .. track"c:.,, junto con el musicali.t:ador-, 

Según las definiciones de Dir-ección EJccu1iva, una función imponante es la de for-mar al equipo de 

trabajo. que en este caso se din al armonizar In labor- de 10..Ju,. y ei.umular y reconocer- sui. fortalezas y 

dchihd;1Jcs_ "yn debo conocer d irah.'ljo de 1odth, saber rccnnnccr quien dchc hacer- que. cuales i.on la.o;; 

potencialld .. u.lcs de lo,. reportero,., que nota debe cuhnr cada unu porque es má..,. ufin a su fonna de cscrihir" 

y que parte ci. J.1 que debo c'rlo1a.r o c,.111nular en el productor) que parte es IJ .: dcbu :i.upcrvü.ar-" 'º. 

Hay que rcton1.u- los propüs11n,. qui: ·:\nJ Cru,_, como D1rc\:"tora EJccuuv<1., tenía al asumir el cur.i;:o. 

princ1naln1entc. ditundir la ..:ultur.t n1c\.1~-..na pero d.inJolc .. u .. ,1 1,l.., crcadorc"' que l.:i hacen poi.iblc e 

incorporo.U' 10(.t.L-. las op..:ioncs Lh::: 1.,, rcal1d.u.I cuhural que \·ivc el paÍ!> dentro de unu prupue!>ta tclcvisiv...1 

nueva y rcfre~ante. 

En este .. entld<.l, era nc,;:;c.,.ano que .. Hoy en hi Cultura" hajo la dirección de Ana Crul', cambiara el 

IC'nguajc. el ":trno .,. h1 op..;1.1n d¡: lu~ C!>pe1:t;h;ulo~. 

En rclad<ln ni c;.imb10 de lcn¡?Ua.JC. An..l Cnu lo planteó enfati4"nndo el manejo del lcngua1c rclcvl'•l\'O. 

Del quc algunos espcc1.i.l1s1;.i C•>n-.1..JcrJn que e~ o.1qucl ··rorn1 .. 1Jo por pal.1bra. .. h1cn estruc1urada..., en UJU,.IC 

perfecto con inlágcnes ()' lu L'"OllÍl¡;ur.in J b <lratna1urg1.1. que gira alrededor de un tcled1ano; la decoración 

adecuada; el emplar..am1en1n de Ja,. c;\m.u-a,,.: l;.1 d1sposic16n del presentador: el equilibrio para evitar 

cxagcrm::ione., rctúricas ti.mtn d .. • la granlá11ca cumn de la imagen, y !>Obre !lldo. un !t.Cnttdo pcriodfst1co 

rrofesional" 11 

Bajo l.i pcrspecuva de An;1 Cru.r. el kngu;:1Jc 1elcvi-.1,,o e~: "no sl'1lo hahlar o ilus1rar un guión. ya que 

antes (ctap.:i de San Bermúdcz) .,.e cM.:nbi.1 una nota y se 1lu .. 1raha. es dccü-. M."1lu se ilustraba el lciuo y no 

- idrrn. 

0 Banda sonora del progrc1.m.:1 .. 

7tl Fucn1es y Podma. Entrcvb1a 1 a Ana Cru.r.. 29 de marzo de 1995. 

71 Manuel Piedrahfta del Toro. op.cit.,pág.27. 
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es uí. el lenguaje celcvisivo es un lenguaje audiovisual. Yo trato de hacer un trabajo muy direcco con los 

n:poncros, de pensar en imágenes, no pensar sólo en el 1ex10. sino h4sicatncnle en las imágcncs"'72
• 

Asimismo, el lenguaje de Ja redacción debía 1cner un cambio más adecuado a su propuesta: "me parece 

que se utilizaban palabras un poco exquisitas, palabras rebuscadas, domingueras, que tratamos de 

descartar, y creo que es un vida de Ja 1elevisión nacional duranlc Jos !50 anos de su exisrencia. hay un afán 

por la exquisitez del lenguaje que en los ailos 90"s esl<i desapan::ciendo. Hoy exisre una preocupación por 

lo no fonnal y creo que todas las anes visuales , incluso Ja tclevbión, vienen con esta propuesta a la que se 

in1egr.a el lenguaje infonnativo periodístico de la rclevisión .ou . 

Al ir definiendo su proyecto del noticiario, surgió la inlerrogantc de cu'I sería Ja línea edicorial y denlro 

del inmenso marco cultural de nuestro país, quienes serían "la noticia". 

En palabras de Ana Cruz: "la noticia no sólo es quién, sino ¿Que!? y ¿Qué pasa? ¿Quién está haciendo 

qud eso suceda?. es 'el aconrecimienco· en iníorrnación general y aquf es ~el acontecimienlo culluraJ' (por 

que) hay consagrados que pierden vigencia, que no hacen el acontecimiento ac1ual, sin embargo, hay que 

darle oponunidad a los nuevos valores, ya que irnos a los consagrados es irnos a lo seguro. Octavio Paz. 

siempre nos dará propuestas maravillosas, pero hay que arriesgarnos a descubrir y darle paso a Jos olros 

aucorcs. EJ aconcccimicnlo actual es Ja infonnacidn del dCa: mi noticiario se armm con el ac:oncecím.icnco 

acruaJ, no importa quien lo haga. Noticia. es el aconrccimicnco pero huy que allemar a los jóvenes con Jos 

consagrados"7
•. 

Esco con una razón de ser específica: " es importance que los jóvenes reconozcan que tenemos una gran 

memoria cultural. T31tlbic!n es imponanle que lns generaciones maduras. descubran a los creadores 

jóvcncs"n . 

n Fuentes y Palma. Entrevista 1 n Ana Cruz. ::?9 de marzo de 1995. 

ÜÚM. 

'N ichm. 

,. ld~m. 
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También trató de darle apoyo publicitario a quicnC!» no lo tienen de otros lados. comn el IPN. Ja UAM u 

ta UNAM. "Ese es un buen crilerio de selección de materiales. todo lo que !>Cll.O cucslionc!. académicas Y 

universitarias ... pcru el critcriu b:isico es la calidad"76 
• 

Dentro del proyecto se im.:luycron atle1nás las ferias populares que. aunque !>can consideradas n1odcstas. 

reflejan tmnhién la cultura. i.in dejar de lado la "alta cullura·· que no teniu prumoc16n en otros csp<tC1os. 

Durante e!>le período, el nn111.:iarin tuv11 un fr•rn1atn noth.:ioso con treinta minulo., de durución que 

inclU)'Ó las siguientes secciones fija:., alguna.-. im:orpnrada.-. por Ana Crur. : Conversación con Ana Crur., 

Reportaje especial (trahaJo de periodismo de fondo !oolire un tema peculiar de actualidad ), Testimonios y 

Recomendaciones ( sugerenci;1....; hrcvcs y puntualc'i sobrr: los prim.:ipalc!» ncontccin1iento!o culturales que !>e 

cfoc1úan dentro y fuera de la ciudad de Méxh.:u). 

Una aportación i111port.lntc de J.1 etapa de Ana Crur.. fue la creación de una área espcc1ficiltnc111e 

dedicada a la investigac1<'in. que surgió al suslilu1r a f:Cnte que en la etnpa anterior se dedicaba n apoy;.u 

n1á" n la producción. E'to, con Ja finalidad de enriquecer el .trahajo de Jos reporteros. manC"Jandu mayor 

cantidad de información de gnhincte parn realizar rcpon¡ijcs de fondn y para la creación de la nuev3 

sección "Te:.tin1onio:." de la cual se hablará má." adelante. 

Ln sección tnás importante de la ctupa de Snri BermUdez eran l<1!o cnircvi,.las, Ana Crur. las convirtió en 

'"Conversaciones". compartiendo importancia con '"Testimonio:-.", tomando ella el papel de entrevistadora. 

La parte de producción fue modificada para crear una Coordinaci<m de Producción. que 01poy6 el 

trabajo de la produc1ora Ivonnc S;:1avcdrn. 

Todos cslos cambios tenían que ,.-er~c rcncjados en un imagen diferente. por lo cual se camhió la 

entrada. la.s cortinilla...;, el logotipo y el tema 1nus1cal. crcadn cspcc1aln1cn1c para el noticmrio por el grupo 

"La Oreja de Gogh" y basado en la idea que Ana Cruz tcnf.l para el noticiario. 

Debido a su amplia cxpcncnc1a como productora y d1rcc1ora. hu.-.cú también un cambio en la pant.o.lla, 

:.ustitu)endo a !\-1igucl de la Cru;; que, según An;.1 Cru.r.. tenía mayor dominio como rcponcro. por José 

Ángel Domfnguez, una cara nuc"a en lelevbión • que efectivamenle reju .. ·enecfa la hnagcn y daba pie a 

..,. idl!tn. 
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convertirse en una propuesta informativa para grupos m4s an\plios de nuestra población y no sólo para el 

pllbllco infonnado. 

Al cumplir un al\o al aire ( que coincidió con el X Aniversario de la emisión). se realizó un balance en el 

cual se denotó que se hab{a logrado la consolidación del programa , tanto en el gusto del público corno en 

la comunid*1 artística, pero no podía estancarse en ese escalón. En ese rnotnento surgió la idea de rncjonr 

a trav~s de ta comercialización. Ana Cruz declaró a los medios informativos ,con motivo del anivcnario: 

"El tono que cspcnunos para 'Hoy en la Cuhura • en el futuro, es darle continuidad al esfuerzo de estos 

diez aftos. Tambi~n queremos invitar a la gente a que nos apoye cconónUcamenlc, por ejemplo a galcña.s, 

muscos y ferias; nuestro programa es una opción que necesita rccur..os de la sociedad, estamos en el aire 

gracias a la sociedad'"TI . 

A este respecto, la Directora del Canal 11, Alejandra. Lajous, tamhién consideró eSlA postura: '"Debido a 

la competencia que ha surgido en la televisión mexicana. Canal 11 no puede continuar como hasta ahora. 

se dcne que fortalecer y fortalecerse implica tener la capacidad de hacer mayor pr-oducción propia, e:. 

decir, no sólo transmitir conocimiento sino también detonar cuhura. ser- creador cultural, sociali"Lador de 

esa cultura y llevarla a todo el mundo. Si noso1.ros tomantos el presupuei;;.to que la Secretarla de Educación 

Pública otorga al Canal t l y lo dividimos en1.re el nllmero de televidentes. podemos decir que ta invcBi6n 

anual en cada. televidente es de 8.25 pesos, eso demostrarla porque la televisión es el gran socializ.ado.- de 

cuhur-a y porque sentimos que estamos en riesgo. Canal 1 l tiene que fortalecerse. ampliar su cobertura 

para estar presente en rn."\s lugares, pero en fonna gr-atuita ... (por eso) necesitamos su apoyo, que toda la 

prensa, artistas y opinión pública sean voceros y promotores del Canal 11 y de "!'loY en la Cultura ~ .. n. 

Por esto, Ana Cruz realizó un nuevo proyecto que incorporaba un impulso mayor p:u-a el noticiario, con 

csUmulos al equipo de trabajo y un presupuesto mayor pnru continuar innovándolo de manera propositivu, 

sin embargo, no pudo concrctnnc y Ana Cruz. abandonó la Dirección Ejecutiva en abril de 1996 . 

.,., Mónica Matcos, "'Buscamos que la gente ..• " op.ciL 

.,. Alejandra Lajous, Conferencia de Prensa. 19 de febn:ro de 1996. 
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En realidad. un al\o de trabajo es muy poco tiempo. no obstnnte. puede hacen.e una evaluac:ión de: esta 

ctapo.~ se tram de una con!>o1idación del equiro de trabo.jo. e::llish: una si!>tc:ma1iz.ac1ón de las actividades tan 

precisa. que incluso el nuticiario p.;d.o funcionar y sahr al aire. si.n que hubiera director, sucedió alguna5 

semanas dc•pué' de \.s i.alida de An.J. Cru:t. has.ta 1a desi~nacil..'ín de la nueva directora. Patricia Urias. 

Ana Cruz.. evalúa es.ta cuipa tic l.i si,l?Uicnte fonna: ~ Cren que es un:1. etapa que conjuga mu.,;has co!>as 

buenas para.el program¡i. m1 entrad.-, h.icc que hay:i una renuvac16n de fucn•,a._o¡,, de objetivos. de bUsquedas. 

5implemente rorque cuando carr.hia una (l<'r!!>ona que d1ri1_r.c. d equipo mismo rcnucvn el aire y ciennn1entc 

se incorpr>ran nuevos li!'ío~. Se o.:~in:>oh.J:i e\ prol;r.t.1n.i con ),'ente eitpcrunentada. de gran cahda.d y ngor en 

su trabrijo perioJfsHco. Esto hace l¡ue. unri .,,cr. que la f,<:nte se incorpora. se pcnne¡1 la fonna de trabajar 

!<in que ten~a!> que C"'f'licnar y hay cuestione$ que ~e dan en lil convi"·cncia cotidiana .. Tamlnén ~e 

consolidó la cnt1ev14a do.:umcutal .. ~ ... 

El noticiario. para e»e cnton..:..:s. tení:l. una función definida. ~c~ún Ana Cruz::~ 1995 es un año de crisis 

para ~té:11.ico. en el qu~ 'Hoy en h1 Cuhura· !>C convierte en un c!>pacio fe~tJyo en donde el arte, te permite 

disfrutnr. lo c;..n1b1as por la "inlcncia de los noticia.rios ar.resivos. porque el pcri.od1smu rcfl<:ja esta 

r-calidnd vir.lcnta; enton.;:c!>. de repente llegar a un e'>pacio eun10 'Hoy en la Cu\tura·es llegar a un oasis de 

hbcrtn.J. Je be.lle.u., de lo que cst11n haciendo nue!>tros crcf!dore~ .. ' 0
• 

Pero to m.is importarnc es el recono..::inliento a In!> nu..:-'llos autores: .. hay unu. gTrill efcTVC!>l..-cnc1a de 

nuevas propuestas. en un mo1nento de crisis. \;.1 comuni.Jad cultural. artli.tica e intelectual reacciona en una 

intensa dcscspcrm:i6n de hú-.qucda Je propuestas. entonce!> e!> muy anie~gad:o ponerlas todas y de alguna 

nu.ner.s se rcOeJÓ en el !'ut1ca;1no. aunque h:1y m~b nc!>go. porque los propios crcadorc-. ro!> dan la 

pu!io1bihdOMJ de hacerlo y ere<.} que en l<.}!> rncJius de comunicación en M6°'ico hay una ~ran apcnun1. ha 

de.aparecido la autoccn:1oura de lo:. creadores. Todo el mundo c:1ot.1 dl!iopuesto a decir la verdad. porque sabe 

que no tendrá 1eprcsiom:s para hacerlo. Fue un año muy trascendente en la hi!>toria de lo. comunicación en 

'" Fuente~ y Pa1ma. Entrcvb.ui la Ana Cn.17 .. 29 Je mano de 1995. 

• id~m. 
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..,aico y ·noy en la Cultura~ reflejó con las propuestas artfsticas y culturales. esta nueva fonna de 

comunicar y de hacer un periodismo mú abierto" 11 
• 

En resumen ... Hoy en la Cultura .. durante la etapa de Ana Cruz. logró presentar en la televisión la nueva 

&endencia de los medios masivos de la tolerancia en la que los artistas e in&electuales luchan por acabar con 

la censura. el racismo y la intolerancia. 

··- Conducc/6n. 
Alaunos autores utilizan el concepto de pescntador. otros de locutor y en M6xico es usual llamarlo 

conductor. 

Scg\ln el Diccionario de la Lengua E.spaftola, el presentador es la .. pcr50na que. profesional u 

ocasionalmente, presenta y comenta un espcctK:ulo, o un prognuna televisivo o radiofónico"' .82 

De acuerdo con esta misma fuente. el locutor es la "'persona que habla ante un micrófono en las 

estaciones de radiotelefonía para dar avisos, noticias, programas, etc ... u 

En nuestto pafs, se le llama conductor al profesional de la. comunicación que lleva un proaama.. es quien 

da la carn al público y el que, en buena medida. determina la imagen del programa.. En este apanado, se 

utilizaran los tl!nninos de locutor, presentador y conductor indistintan1ente, pues los autores consultados 

así lo hacen. 

Por ejemplo, C.arl Henh, dice: el presentador es corno "'un invitado que viene a la casa del televidente 

p.,.. relatar los sucesos del día.. .. pucdc parecernos una figura de prcstigio ... o un vecino que cuenta los 

41timos chismes al otro lado de la cerca. en el patio trasero .. .los presentadores deben estar conscientes de 

que el plblico los observa y de que ellos cstml tratando de proyectar un determinado estilo ... w .. 

•• Uúm. 

a Qjcdpnvjo de la Lenaua Espano!a op.cit. pág. 1661. 

., iMm.. pAg. 1268. 

M Carl Hersh. PmdUCC:i6n Tclcv!ijva. Trillas, M6xico, 199S. p.131 
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Una herTarnicnta indispcnsa.hle de los locutores es el t~kprompter. Carl Hersh dice que elli un aparato 

consistente en un ei.peJO acomodado al frente de la lente de la cámara. de manera que refleje el lCxto del 

guión renglón por renglón. directamente delante de la lente de la cánUU"D. F_<ote aparato le pcnmtc al 

presentador leer las nota.!> sm ver hacia abaJo; esto mantiene el conta...;to ocular con 11:1 cánlara. así el 

telespectador tiene ta !!.Cni.acüln de que aquél le hahla e;oi;clus1vamen1e en una convef"Sa(;ión cara a car.4. 

Para los autoi-cs españoles Oliva y Si1j:i, 11 ~ la .. cualidades ideales que puede lcner un presentador: 

autoridad. credibilidad, clandaJ. entusiasmo, concentracilSn, tranquilidad. proícs1onalidw.J, experiencia. 

buena voz. buena ima~cn y rcn.onalu::lad. 

Por su parte. Baggaley y Dud •• dicen: el "hx:u1or de noticia.., dehe tener un aire similanncnte arr()piadC1 

de autoridad, de prcstcz.a y de confiabihdad ... ,..,, . 

Existen vanos elementos que determinan el estilo del presentador. lncutcir o conductor. entre la.-. cuales 

se puede mencionar, cuestione;, w.n evidente~ conm su forma de hatilar y el lenguaje que utihza. la ropa y 

el peinado que usa y los gestos quc- hace. pero tamhién, alguna.e; co~ menos clara.'> aJ telespectador tales 

como son la 1.hi.posic1ón del cuerpo, los ademanes, I~ miradas ). los empla7.arnicnloi. de la c:irnara h..cia su 

En este rubro pretendemos explicar todas esas características de los conductores a la luz de las teoría.-. y 

expcnmentns realizados por especialista.-.. 

Baggaley y Duck so-.ticnen que "El papel de In presentación en el contexto televisivo puede ser 

considcrudo ... sin1ila.r al de la complu.:ada conducta i.ilcncios.u practicada generalmcnl.c en otr~ siluacione.i. 

de comunicación (usc:num1entos de la cabeza. sonrisID>, movimientos de ojos, cte.) ... Todo mensaje. para 

que pueda i.er comunicado cficazn1ente por la televisión o por cualquier otro procedimientu. debe ser 

volcado en lénninoi. que susciten tnterés, y las técnicas empicadas a e:.c fin en la comunicación humana no 

son exclusivamente verbales; sin el complemento de inflexiones de voz. expresión facaa.l, postura y todo un 

115 Llúcia Oliva, Xavicr Sitjá, La.-. notjcia.'> en Tclev1sión, RTVE. Barcelona. 1992, p.198. 

116 J.P. Baggaley. S.W. Duck, AnáJio;is del mensaje televjsj\.·o, Ed. Gili. México. 1985. p.SS 
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sis1crna de geslos y seftales no verbales, perfeccionado a trav~s de generaciunes de práclica. la ló&ica 

verbal inmaculada de un pronunciamicn10 no funciona ...... ., 

Es105 au1ores dicen que a uav~s de la 1etcvisión vemos una serie de conduclores y locu1ores quienes se 

prcsenum como si 1uvieran delenninada aulOridad en los temas que manejan y por ello el auditorio necesita 

fonnarsc. con los dalos que tenga de primera vista, una impresión. Re.quieren sentir que el o la 

presentadora son sinceros, agradables, con sentido del humnr y, sobre lodo dignos de credibilidad. 

Bagaley y Duck est&n convencidos de que "' .. .la base de todos los efectos , conscientes o no, es la 

capacidad del individuo para percibir una estructura en los datos en lns que pueda basar una hipótesis"ª . 

Pero. como hemos escrito, nuesua inveslig.c:ión se basa mAs en la descripción y análisis de la imagen de 

un mismo noticiario diri&ido y conducido por diferentes personas en dos etapas, que en lo que pudiera 

percibir el pllblico. Nosouas somos parte de ~sle, además observamos el noticiario de manera más 

detallada y para efecto de poder analizarlo sin que, necesariamente hubitscmos de basarnos en cifras ( de 

cualquier manera habnl alpnas que tengan que ver con el ratina. para sustentar el tipo y la cantidad de 

pllblico que vefa el noticiario en una y otra etapa). 

De ahí que retornemos Jos resultados que obwvieron Baggaley y Duck en los cxpcrimcnlos expuestos en 

su libro: AnAUsjs del mcnHjc televjsivo. Su hipólc:sis probada es que "' ... el origen de estos fenómenos 

(relativos a intensidad de pllblico. flujo, lealtad al canal y repetición ante programa visto) cuando menos 

en parte. puede catar en los efectos involuntarios e inconscientes de los factores de la presentación por sC 

solos •.. "'''. 

Baggaley y Duck hicienm algunos experimentos en los que no fueron tomadas en cuenta las variables de 

contenido y siempre fueron las mismas, mientras que la estrategia de presentación nunca fue igual Las 

cstnllegias de presentación utilizadas contribuyeron principalmente, para que los telespectadores 

percibieran las canw:tcñsticas de credibilidad. 

*' idem. p. 92. 

• idem.p.97 . 

.. ühm. p. JOS. 
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E"1os eJ1.perirnentos don.Je se hace que el espectador perciba credibilidad re!>ultan muy importantes ) 

adecuados r:u-a aplicar!'.e a nolic1arn•;. puc!I.. en un tipo de programa en el que el auditorio no tiene lo;. 

conoc1m1enlos suficiente!'> 'iohre puliuca, cconomíJ ,, cultura, éste llene que confitll" en la crcd1hihdad del 

conductor , y con10 é'ite i.ülo podrá basar~e en l<b 1máccncs vi>uales intenncd1ana..•,., el locutor tendr:i que 

desarrollar la capacidad de proyc .. ·tar delihcra<lamcn!c unu "imagen de !'.Í mi!'.mo, conduciéndose de forma 

a;oroprnda u pe>a.r de la .. o;;; rcsrri...:..:10ncs dt• la !>ituación. tal como un actor lo hace !'Obre el escenario 

teatrot!. .. "..,,. De ahf que los autnrcs dcdaren que la e•pcncncia en televisión es de doi. índoles y que en 

J..1.!o emis1one!'> de noticiario-. ei. su1na1ncntc importante 

"1. paia el e•pcnu 4ue n,> '>C.t a:.:hir, -.cr prc!>cnlalh> •IOIC el e!otpcctador en fr•nna que refleje sus 

:?. y que el .s..:tor que no !>c.i un c"'pcnu deba <>er reconocido !otiempre como ta.1"91 

Puei. para algunui. condu..:1<•reo;;; d .. · 1dc,.1sión rc .. ulta mí" t.•ompkjo proyectarse a sf mio;;;mo de: una manera 

natural e IO!tíHTandn confi:in.l'a. crcd1t'i1lidad ) arn.ahilidad. que: dominar académfc.smentc los tema,. que 

trata. nucntr:t.5 que. para ~·tr.>!t qu1cne!t llenen pericia en el nrte de "proyectaM.C a sC mismoN. pueden 

Nos interesa eKrib1r sobre Jos rc:sulbdos de: los expc:nrnc:ntos rca..lizados por BaggaJcy y Duck y 

dcstac..;ir algún dato rclactonado con la cClnduccián de Sari Bermúdez (c:vcntualrnente de Miguel de la 

Cruz1 :- Joi.é Ánf!'.cl Dc>mínguc.z 

L..i,.1s au.torc:-. ad,·1c:nen que ""º .. c•penmcnl"!> no '"º" e.'lthausli\.·ui. m sus re!"uhat..los proíéticoi.. " ... aunque 

sostenemos que. como pruet-a de 1..,,. efecto~ hast.a ahora oh·1dados de la prc:i.cntación pura y simple. son 

Lu selccc16n Je va.nante~ :o.e hizo baJo el criterio de: proporcionar Nscf\alei. de contexto- para que los 

tclespc...;:t.adorcs !'1.C formaran un JUICIO del locu1or. )" son las siguicnlc:s: 

- idt!rn 

'
1 idem. p.Jm. 

'.2 i~m. 
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• 1. Variación de ángulo de cámara para mostrar un detalle marginal (por ejemplo, el uso de notas 

por la persona): 

2. Agregado de un fondo visual: 

.J. Variación de ángulos para la ·cabeza que habla· (vista frontal vs. perfil); 

4. Reacciones de un pllblico de televisión: 

!5. Reacciones de un cstrcvistador009
l • 

La metodología utilizada constó en manipular la variable en tumo pero con las actuaciones idl!nLicas 

del locutor, en un material realizado en video tape; lle elaboraron variantes contrastantes que fueron 

mostradas cada una a un grupo distinto de televidentes cxperiinCntalcs. La medición de las reacciones se 

hizo a travt;s de ""escalas adjctlvnlcs00 en las descripciones de los sujetos: en este tipo de test.. el 

tele5pectador evalúa a una persona u objeto presentados, calificando su actitud como buena o mala. su 

potencia en fucnc o di!bil, su actividad en activa o pasiva, ele. Tales escalas cst.6n basadas en la ti!cnica 

sernúltica diferencial ideada por Osgood, Souci y Tanncnbaum"g.¡ . 

Fueron comparados estadísticamente los resultados de cada grupo de tclcvidcnles y los dat.;1s revelados. 

50t1 los siguientes. 

En el CJLpcrimento 1: ""U50 de notas .. .los espectadores de la venión que indicaba que el conferenciante 

tenfa acceso a sus apuntes Je encontraron menos correcto y más confuso que los espectadores que no 

vieron los apuntes ... 0095 
• 

En el experimento 2: .. Agregar un fondo". Cuando el locutor fue presentado con una imasen en el fondo 

"fue entendido como significativamente más honesto. más profundo, mds confiable y más correcto que 

cuando era visto contra el fondo liso. El proceso de ·incrustación" tuvo claramente el efecto de realzar w 

·crcdibilidacr como int&!rprcte en este contexto y de aumentar la fe que sus espectadores estaban dispuestos 

a confiarle. (Debe ser nuevamente subrayado que en ti!nninos de actuación real las dos grabaciones eran 

ª idem. p./09. 

M idem.p. J /l. 

"idem.p.J/3. 
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id~nticas y que IW> actitudes de los espectadon:s fueron de c:.te modo inOuidas por la sola presencia del 

contexto al fo~do)"'- . 

En el experimento 3: ~;.Vista frontal o perfil"!". Parece ser que no es verdad que el ángulo frontal sea el 

mejor para dar crcdibiliJad, corno lo !.O!>luvieron algunos inve,.ligadorcs~ en este expcnmento de Baggaley 

y Ouck re!.ultó que·· ... en la versión de mc\liu perfil !.e uhtuvicron valoracionc~ significativamente mayores 

sobn: ta confiabilidad y destreza del klcutor. Y en todas las escal~. la circunstancia de medio perfil 

provocó calificaciones má.." favorables que en la versión de frenteN .. 1 
. 

En el experimento 4: "Plano"' del público". Se cxpu?>1eron do., video tapes con una nu?>ma conferencia, 

pero en uno se intercalaron plJno"' de un pú.blicu que se "·cía interesado. itupres1onado ) atento. e:. decir, 

con reacciones pos1th·a. .. ; en el olro. los planu!'> intcrc~ados fueron de pet!.l>nw. que parecían de:;.atenta5. 

poco interesadas y aburridas ... El hall.izgu más significativo en este scntuJo fue que en la cinta ncgat1,·a. el 

confen:nciante fue considerado como m.l.,. 1;;onfuso, mib superficial y ma.. .. inexperto .. :"'"' . 

En el experimento S: "Plano'i. del entrevistador". se grahó un;\ entrevisla. en donde el cnlrevistador ern 

actor de 1catro y el entrevistado un poeta. Cuando In enlrevistn conduyl'i. "e h: pidió al actor que repitiera. 

yn sin la presencia del poeta. alguna.!> preguntas de la manera mob nuturJI puc;.iblc. y 4ue grnbara algunru. 

"reacciones estundard .. , para luego hacer un montaje. Diespué~ !>e hicieron dos ven.iones. Una fue Ja 

grabaciéln original, y la otra con la..<i. intercalaciones de la actuación postcnur del entrev1!>.t.ador. Las dos 

vcnoion..::s se mo:.traron a Jos púhlkos C!.lUdiantilcs pnra calificar al cntrevi .. tador y, después. a otros dos 

grupos estudiantiles para la evaluación del entrievistado. El resultado fue: "En In versión arregla.da. el 

entrevistador fue 1;;onsidcrado con10 má!> tenso que en In ver"l1ón original. a pe~ de !>U capacidad como 

actor ... Sin emb3rgo. es interesante not.:ir que fue calificado de mucho más !>.inccro y directo en cst.a. 

situación ..• " 99 
• Mienlras que al entrevi:.tado: "En la versión arreglada se le \IÍO mucho lnás confiable y 

- ldem. p.117 . 

..., idem. p. J 19 . 

.. idcm..p.12/. 

" ídem. p. j ~3. 
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COITCClo, m;1s humano y más agradable: sin excepción. sus cualidades percibidas fueron realzadas por el 

procedimienlo de monlajc. aunque los únicos planos que se variaron fueron los del entrevistador. Además 

de hacer esas valoraciones generales de carácter, el público calificó de significativamente menos confuso. 

m'5 profundo y m'5 expeno: c:fcclos lodos que corresponden a su credibilidad intclectual ..... 100 

El sexto cxperimenlo combinó simult4ncamcn1c todas las variantes y sólo fue para apoyar los resultados 

individuales. pues .. la circunstancia visual...mcnos aceptable. fue aquella en que la prescnlaeión directa 

ante la cúnara fue combinada con planos que intercalados que mostraban apuntes. La circunstancia más 

aceptable fue la que combinaba planos de perfil con planos de reacción de un entrevistador y detalles 

flsicos de escenario .•. "'º' . 
Así, Bagaley y Duck demostraron que las u!:cnicas de presentación se utiliUU\ para destacar dos cosas 

principalmcncc: el valor en interés de una producción y la credibilidad y destreza del conduc1or del 

prosnuna- Sin embargo, previenen que .... .los efectos infonnados no habrán probablemente de producirse 

en aquellas situaciones en que el público est~ familiarizado con el in~rprete sobre bases más seguras ..... tm 

Ni Sari Bennúdez ni Jos.! Ángel Domfngucz eran ampliamente conocidos como conductores en la 

televisión estatal mexicana. Ella era nuis conocida en algunos países del centro y del sur de Am6'ica q uc 

en Mtxico. debido a que las cadenas de te1cvisión estadounidenses en tas cualc!; 1abor6. transmitían su 

sel\al hasta esas regiones. Por su pane. José Ángél Domfngucz había aparecido en programas de 

Telcsccundaria. Y en la radio yu. tenía una. trayectoria larga. pero como conductor titular de un noticiario, 

no habla sido visto. 

En seguida se rccunirli a los resultados de los experimentos de Baggaley y Ouck para explicar tanto las 

caractcriaticas de la presentación de Sari Bermúdez como de JQS4! Ángel DomCngue.z,. y cada explicación se 

complementari con la descripción de la actuación de cada uno. 

1
• Ídem. p.125 

,., idl!m..p. 128 

IU Uhm. 
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't. Con Sarl Bermúdez. 

En esta etapa ~e repitió una circunstancia que ya se había dado en otras ocasiones. por ejemplo. en el 

período cuando Albeno Dallal trahajó en el programa. el mismo director lo conducía. Así que. además de 

dirigir "Hoy en la Cultura". Sari Bennúde7 era la locutora, prcsent.1doru o conductora. 

Por lo tanto. ella debía revisar el guión cuando nicno~ una hora antes de la grabación Jcl progra1na~ si 

lo crcfa conveniente. podía hacer modificacionc~ a los te:J.to.,. para hacer la lectura más fluida. para facilitar 

la asimilad6n del contenido al televidente. Tenía que repasar en \'UL alta el guión ~ubre el tdeprumpler 

para definir tonalidotdes. modula.:::ioncs e inflexiones de la voL, así como para pen!.ar qué gestos iban de 

acuerdo a los cont.:nidos de la.'> notas rn! • 

Sari Bermúdez decidió que. para aparecer en un noticiario cultural. su maquillaje y su vestimenta debían 

ser sobrios. -pero buscando ni mismo tiempo una imagen agrndable para el audnorio ... 111
' 

Parece ser que lo consiguió. pues en uno!. periódicos y en algunas llamadas telefónicas hechas por 

personas del auditorio. el día que Sari Bennúde.t.. se despidió del programa. se expre~on de ella de la 

siguiente manera: 

Por ejemplo. la pcriod1sla de El Sol de México escribió: "Siempre con una sonrba. esta mujer parece 

.. umamentc discreta. aguda. pulcra. culta. pero con aires de la actualidad. muy humana y sencillamente 

agradable" l(l.I • 

Lui!>. Ignacio Helgucra. dice en una crítica que hi:t:o a .. Hoy en la Cultura'": " ... Sari BcnmJdez ha sabido 

aninu1r el programa con su agrndahlc personalidad ... •· 1°' . 

Mientras los telespectadores del noticiario dijeron lo siguiente: 

llU Manual de Proccdjmcntos de la Dirección de "Hoy en la Cultura ... Canal 11, julio 1994. 

•OJ idem. 

1°" Guillcrmina Ochoa. or.cit.p. l. 

uas Luis Ignacio Hclguern ... La cultura en ciertos medios'". en El Semanario Culrural efe Novedades, 22 de 

enero de 1995. núm.666. vol.XII. p·R. 
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Sra. Femándcz.: .. No puede ser que se vaya el ángel del Canal 11 ... Sra. B.squivel: .. ¡, Vwnos a volver a 

ver la sra .Sari tan agradable, tan amable, en algún ouo programa del 11 ?". Sr. Nui\ez.: "¿Cuál es el motivo 

por el que la Srn. Bcnnúdez. deja el programa? ... no puede ser que alguien 1an carismática sea 

sustituida ... va a pas"lr cnmo con Maylé Norie@a ... quc la cambiaron por ese ~ftor tan antipático ... ". Sr. 

B.liz.arrarals: "Creo que sin la personalidad sonriente de Sari, el programa no va a ser igual ... ". SriUL 

Marúnez.: "Tal vez. muchos dejcmn" de ver el noticiario al no encontrar un.u. pcnonalidad tan atractiva 

como la de Sari" 106
• 

&ta personalidad agradable y atrac:tiva de Sari Benml.dez tal vez estuvo dada a partir de la conjugación 

de dos elementos: la apariencia física y la actitud ante las cámaras. La primera tiene que ver con el 

vestuario, con el peinado. con el maquillaje, con la edad y con el sexo. En las segunda. se tornan en cuenta. 

principalmente. la fonnn de hisblar (tono, ll!níasis, lenguaje, etc.), de mirar, de gesticular, la disposición del 

cuerpo, etc. 

La combinación de estos eletnentos puede dar como rcsultltdo que la personalidad de los conductores de 

televisión sean poco o muy atractivai¡ o. dicho como se maneja en la jerga de televisión , poco o muy 

cartsm.áticas. 

El carisma, según el Diccionario de la Lengua Espal\ola. viene de charisma. que quiere decir "'agradar, 

hacer favores ... Don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de ta comunidad. Por 

extensión. don que tienen algunas personas de atraer o seducir por su prc!"encia o su palabra'""" . 

Por su pane·. Abratuun Moles, escribe que el tll!rmino "carismdlico", fue aplicado por el sociólogo Max 

Weber, '" ... derivado de un antiguo tll!rmino religioso que significa gracia, es en sentido sociológico, el 

equivalente de una ~rie de conceptos a los que se vincula la idea de espontaneidiid. de inmediatez, de 

relación directa sin explicación ni coacción, de evidencia percibida. de sumisión sin obligación. de 

aceptación, e[c .•. " 1os 

•• "R<=lacjón de l!amadl!i telefónicas", oficinas de "Hoy ,;:n la Cultura". 28 de febrero de 1995. 

,.., Diccionario de la Lcnguu. Espaftola. op.cit. p.416. 

•• Abraham Moles, et.al .• op.cit. p. 86-87. 
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Tal término es aplicable a las tribus primitivas, en las cuales existe relación directa entre todos los 

miembros, porque " ... iodo el mundo se conoce ... " 11
.,.. y participa en integración de la culturn de la 

comunidad; las relaciones cari!>máticas .... .implican, por tanto, en el plano p~icológico, una ºcomunicaciónº 

más fácil en la medida en que la comunicación es la cxplo1ac1ón de un caudal común, en este caso de 

scmimientos y valores (implica cierto tipo de relaciones human11s muy intensa~. muy inmcdiatas)"110 . 

El mismo Abraham Moles. define otro término que tiene que ver con Ja magnitud de atractivo que 

podria tener alguna prc!->encia: él habla de "celebridad o fama" y escribe que es: el "Proceso resultante de 

la comunicación de 1nasas. gracias al cual un individuo e~ ·conocidoº por un gran numero de personas a 

quienes él no conocc" 111 . 

Carisma y celebridad no son palabra." sinónimas. puc!->to que, según Wright Mills: "La celebridad o fama 

no existe en la sociedad carbmá1ica o tribal. porque en ella el hecho de que un individuo sea conocido por 

gnin número dc sus congéneres iinplica necesariamente que él también los conoce a tnwl!s de los 

intercambies y las transacciones cara a cara ... " 11 :: . 

Al "Líder Carismático", lo conocen y respetan la mayoría de los integrantes de la comunidad. tiene la 

capacidad de "~educir" a su gen1e al hablarles y buscar J1rcctamcntc su aprob<ll:ión. en el mismo ámbHo. 

En cambio, el "Líder de Opinión'' o "Líder Electrónico"', como lo llama Furio Colomho11 ', s.c comunica 

unidireccionalmcn1e a tru .. ·t!s de lo~ canales o.nificiale~ de difusión, por tanto, no trata. menos conoce a los 

miles de receptores que lo ob~crvnn en una emisión tclcv1!>iva. Y. aunque algunos de ello!> 1raten de 

establecer contacto con el auditorio, mediante cartas o llamadas telefónicas. la reciprocidad nunca es la 

misma que existe entre el "Líder Carismático" y !->U gcnlc. 

11
"" idern. 

110 idern. 

111 Abraham Moles, et.al., op.ci.t. p.95. 

llJ Citado en Abraham ~1olcs . et.al. op.cit. p.95. 

113 Furia Colombo, Tcle ... isión:La realidad como C!i.QCC!áculo, Gilí, Barcelona, 1976. p.36. 
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Asf que. aunque el t~nnino carismático es el más usual. el correcto para los discursos sobre los medios 

masivos de comunicación es el de •celebridad o fama ... 

Moles dice que la celebridad o fama podría mcdiJ"se .. por la intensidad de la imagen de un individuo en 

un receptor particular. multiplicado poi" el númel"o de reccptoJ"cs correspondientes""'. Pero. como nuestro 

trabajo no se centra en la 1TICdición de la fama sinu en los cambios en la imagen y, u pesar de que la 

celebridad de los conductores tiene mucho que vel" con esto, creemos que seña menos importante hacer 

este clilculo que revisar otros componentes de la imagen del noticiario en cstaS etapas. 

Podemos decir, sin embargo. que si hay que calificar la personalidad en televisión de Sari Bennlklez 

como conductor-a. lo adecuado es escribir, por lo menos de la etapa en que dirigió y condujo ·Hoy en la 

Cultura.•. tuvo una imagen c~lebrc, influenciada, como ya se apuntó por el estilo de Edward Murrow y 

rcafinnada con su experiencia. 

MWTOw creó (no literalmente) una escuela de periodismo televisivo, pcru no escribió nada que 

describiera su estilo. Nosotras decidimos apoyamos teóricamente, por sugerencia de Sari Bennddez y 

porque sus estudios se ocupan mAs de la estilfstica de la presentación de un programa de televisión, en 

Baggalcy y Duck para explicar las caractcrfslicas que debe lener un locutor, prcsent.odor o conductor ante 

las cúnara&. 

Tales autores dicen que para que los locutores puedan aparecer como confiables, creíbles y asnables. 

deben tener la capacidad de proyectarse a sf mismos, es decir, los que no dominan los temas de los que 

hablan. necesitarían ser excelentes actores para aparecer como expertos y, los que sf lo sean, prescnr.arsc 

como tales. 

En los pÚTilfos siguientes, se comentará cómo los resultados de los experimentos de Baggaley y Duck 

115 (en los que se destaca la credibilidad que un conductor pueda tener ante su pdblico, a travl!s de quitar o 

agregar elementos en la presentación), se adecuan a algunos componentes de la presentación en In etapa de 

Sari Bcnnúdcz.. 

•M Abraham Moles, eLal. op.cit •. 

IU Vl!.a.sc el apartado 2. Conducción. 
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En el primer uperirncn10 se oblU'YO c1 resultado de que cuando el locutor npnrecfa en In pantalla 

con!lultando eventualmente •us notaS. el auditorio encontró n aquél "menos conecto y más confusoM, 

mientras ocurrió lo contrario i:uando a cuadro (en la panmlla de tclC\lisíón) no se \le fon lai> notas. En los 

más de trc!l at\os en I~ que Sari BerrnUdcz condujo MHoy en la Cultura", nunca ~e prcscn16 consultando 

.u• notas. la!> tc:nCa en el n1orncn10 Je IJ grabación del programa, pero no ba1ab¡1 la mirada, se upoyo.ba 

únicamente en el ult'prvn1p1t'r, pues su ~u1ón yn estaba mmuc1osnmcntc rc\lisado y rcle(do por ella. Ol) 

oMtante, ~1 l.!'n el momento nu.-.nio de C!itnr grabando Sari Bernnldc.1: .'>Cntía que una palabra no sonaba bien, 

la cambiab,1 en ese instante. l'cro no se prcscntaha con nuta .... n1 siquiera se le \leían las manos, In tomaban 

a i;:uadro de manera t;.1 que ioólo su tor~o y su ro ... tro aparecían en pri1ncr rlano. 

Seguramente éste fue un clc:mcntn que coaJyu\16 a que el tc1et•uditorio b. cnconlrara no ... ólo agradable o 

mnnb1e, sino también di¡.::m\ de confianz.a y ci-cd1bilidad. 

En el resultado Jel :>egundo c~perimcnto. el locutor apareció cumo n1ás honesto. seguro y confiable, 

cuMdo c:1 fondo que tcnfa detr.i..~ no cm li ... o. La e!>cenografía con la que up~treció Sari Bennúdcz en "Hoy 

en la Cultura". estab11 compuc">ta b,hicamcntc por un fonJo azul con un librero modc:sto y algunas plantas~ 

se "\leía n1uy poco porque el plano mL•dium :i;hot de S1lfi Bcrn1úJcz. abarcaba la mayor parte de la pant.a.lla. 

El color azul cru. luminu:..o. el librero d.: entrepaños delgado..,, café oh!>curo y las plnntas tenían 

apariencia de helechos. E">IO e.1. .l lo que Baggalcy y Duck llaman ~fondo dc!iotacado". que produce m:is 

efectos sobre la aclUación del cunductor que sobre cualquic.- otra cosa del interés \/Ísual. 

\\'est. Canter y Wool.s dicen que la escenografía es el contrxto del locutor y que le da al telespectador 

seña!..,!' " ... acerca del :.'>tatu )' co1pacidad ... Un fondu de estantería de lihros. contra el cual puede sel" 

pt"C!>entaJo en T.V. un académico, puede en conM:cucncia apuntar inferencias mucho mayores de lo que 

imagina el productor mismo. ( la inferencia principal de una biblioteca es que esa persona 1ce parte de su 

contenido: se trata claramente de un hombre pen~or )' racional. cuyo mensa.fe es digno de ser 

cscuchado) ... " 11". 

116 Contcr. Wc~t y Wool..,, (citado en J.P.Bagg11ley y S.W.Duck. An:ilii>js del mcnsmc tclevjsjvo. op.cit. 

p.10'7). 
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En el eaperimento trc• se echa por tierra la creencia que han tenido algunos investigadores ( Raban, por 

ejemplo ). de que el ánaulo frontal proyecta credibilidad. Los resultados dicen que cuando el conductor 

escuvo '"de medio perfil"' ante Ja cárnwa. se le calificó de m4s diestro y confiable que cuando eswvo de 

frente. Aquí. no sólo no podríamos aplicar el resultado a la conducción de Sari Bennúdez, que siempre fue 

frontal, sino tampoco a ningdn locutor de noticiario. aunque se podía adecuar a Jos planos que Sari 

Bcnmklez hizo cuando efectuaba entrevistas. 

El experimento cuatro dcrnuc5tra que. cuando el público observaba una grab.::ión en la que se 

inten:alaban 00planos del pllblico". con reacciones que denoraban aburrimiento y poca atención. el 

conductor fue calificado como inexpcr1o y confuso. Y viceversa. es decir. cuando los .. planos del pllblico,. 

eran de personas muy atentas y .orprcndidas, el locutor fue evaluado como cxpcno. claro y por tanto, 

confiable. En el caso de "Hoy en la Cuhwa". nunca se empicaron planos de un público en el estudio, pero 

ftccucntcmcntc ap~(an tomas de algún grupo de personas al salir de un dctermin.do cspcctAc:ulo, afuera 

del Pa!Kio de Bellas Artes o del Auditorio N.cional o de otro lugar en donde se hubo dado aiauna 

actividmd cultural. Estas personas la mayoría de las veces no decían eran cosa. pero para Sari Bermlldez 

eran muy importantes sus opiniones: '"Para mí lo que m4s vende en cualquier cosa. o "ª· yo puedo 

recomendar una película, pero no hay nada mejor que, cuando esté saliendo del cinc, el público lC de su 

opinión. ¿ A qui~n le vas a creer? Al seflor que te est4 hablando que es el critico de anc experto o el 

produclOI' o a la persona que u.lió del cinc. porque es tu gente; yo he metido muchísimo la opinión del 

público. VanK>S a un concieno a Bellas Artes.. a la. salida tos planos de la opinión del público son 

obligatorios; no esuunos vendidos con nadie, si hicieron un buen trabajo el pllblico lo va a decir ... " 11.,. 

Es1os planos podrían ser el equivalente de los que contenían pllbli.cos aburridos o atcnloa en el estudio 

y fueron en la etapa de Sari Bcnnúdez definitivos par.t. que la 1entc tuviera un punto de referencia en 

cuanto a cómo se encontraba lAI o cual acontecimiento cultural. Incluso, no pocas veces. se recibían 

llamadas donde la gente preguntaba direcciones y horarios de~s de haber visto en la pantalla a aqu~llas 

personas que rccosncndaban algo. Sobre eSlo, Esperanza Mancilla, entonces asistenle de información del 

llT Fuentes y Palma. Entrevista Ja Sari Bennlklcz, 9 de enero de 1995. 
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noticin.rio nos dijo que: "Llaman scftoras o muchachos para pedimos la hora del concieno o la exposición 

o lo que fuem ... y decían ·de ésa en donde afuera entrevistaron al sci\or de lentes· ... euando no recordaban 

el nombre del evento (!.ic) .•• "
1111

• 

En las estrategias de presentación aplicada:. en la etapa de Sari Bermúdez también ~ corroboraron los 

resultados de lo~ experi1nen1os de Baggaley )' Duck. aun los dados en el experimento donde se evaluó al 

entrevistado y ni enuevistador. con10 podrá verse cuando !>C hable de Entrevista. 

Por ahora, nos queda hablar de la actuación de Sari Bermúdcz ante las cámaras, no sin antes dar u 

conocer que los datos presentados a continuación fueron extraídos de la observación directa del proceso 

de realización del progranta y del mismo ya en la televisión, observacione~ hechas a par1ir de octubre de 

1994 hasta febrero de 1995, en el caso de Sari Bcnnúdez. 

Uno de los recursos no verbales en el que Sru-i Bennúdcz tU'Vo especial cuidado fue el de la mirada. 

Siempre apareció mfrando de frente y directamente a la cámara. A e!>le punto de su carrera º'hablaba con la 

cámara como si ella fuera mi ami(!:a ... " 11
"' • Cualidad aprendida de Edward Murrow, ya que una de las 

situaciones que má.."' le impactaron fue la manera de mirar de Murrow: ..... miraba penetrante, con'Vinccnte. 

seguro pero siempre con un dejo de amabilidad y de persona muy humana .. i:o. 

Sari Bcnnúdez miraba segura. convencida, pero también se percibía b>cntilezn en sus ojo ... y 

uprovcchab.i la expresión de éstos, para subrayar la lectura de algo con lo que estuviera de acuerdo o a 

disgusto. Como su scnlido periodístico le impedía. como a cualquier profesional. emitir juicios, su mirada 

era su instrumento más efoctivo para decir lo que no debía con la..'" palabra. ... En cuanto a ésta. .. , Sari 

Bermúde7. comentó que una de las panes más imponan1es de su preparación para salir n cuadro era Ja 

revisión del guión, pues ya que se había decidido ( en una conferencia telefónica con et Jefe de 

Información )' luego en una reunión en la.o.; oficinas de "Hoy en la Cultura") cual información se iba a 

presentar en la emisión de esa tarde, se redactaba el guión y se le entregaba a ella para revisarlo, hacerle 

11ª Fuentes y Palma, Entrevista a Esperanza Mancilla. 10 de abril de 1995. 

11" Fuentes y Palma, Entrevista 1 n Sari Bermtlde:r., 9 de enero de 1995. 

uo id~m. 
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correcciones si las nc:cesilaba y, por encima de todo, hacer las lecturas necesarias para comprenderlo. Sari 

Bennlldez dice que no nada mds se trata de leer correctamente del telrprompter. sino entender lo dicho, 

pura dar "la sensación de que se está platicando con alguien", de participar con lo que provoca una noticia 

deteminada, sin por esto dejar Je ser profesional y objetivo. 

A todo esto, Oliva y Sitjá dicen que existen dos modelos universalmen1e reconocidos de presentar 

noticiarios, el brit4nico y el norteamericano. El primero, escriben, se caracteriza por la aparición del 

locutor inexpresivo y distante, tan serio .. que nunca permite que su personalidad se identifique con la 

infonnación ... Jos noneamcricanos son igualmente personajes serios y cargados de autoridad, pero, en 

cambio, resultan amiaables y afables, y muestran sus sentimientos respecto a las noticias"'. 121 
, 

No se olvida que Ja fonnación pcriod{stica y de locución de Sari Benmldez se efectuó en Estados 

Unidos y que su prototipo de presentador fue un periodista de ese pafs. Además ese modelo 

norteamericano, en la personalidad fuerte de Ja mexicana Sari Bennúdez .produc{a una intensidad en la 

fonna de conducir muy cercana a lo que ella misma. llamaba pasión, ..... teníamos pasión por nuestro 

trabajo; es1'b1UT10s tan apasionad0$ que contagiamos a otra ger.tc. al camarógrafo, al editor, al investigador 

de imagen ,y eso se transmitía al púbhco, por que se vera cómo estaba yo interesada en el tema, por que si 

se vc{a que yo no estaba interesada¿ Por que! se iba a interesar el pdblico?"' 1" • 

Oliva y Sitjá afirman: "Siga el modelo que siga, el presentador debe estar compenetrado con aquello que 

Ice y convertirlo en scnsnciones para el espectador ... la tarea de un prescnlador es dar vida a los textos, Jo 

cual se obtiene hablando a la c4mara en vez de leyendo ..• " 123 
• 

Las lecturas hechas al guión por Sari Bermddcz tenfo.n ese propósito, conseguir que a la hora de estar a 

cuadro existiera la impresión de conversar con Ja audiencia, casi como si se conociera a cada persona que 

en su casa estuviera viendo "'Hoy en Ja Cultura"': "Me concentro en leer la noticia, en qui.! palabras voy a 

m LlucCa Oliva. Xavier Sitjá. op.cit. p.198. 

in Fuentes y Palma. Entrevista Da Sari Benntldcz. 15 de 5Cpticmbrc de 1995. 

123 LlucCa Oliva. Xavier Sitjd.. op.cit. p.198. 
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cnfadzar. en el lona de voz. en la mirada que vaya con lo que es1oy diciendo y en scnlir que Ja cátnara es 

alguien que conoz.co." 1241 

&10 se corro~ra con lo que escriben Oliva y Si1já: "La mejor manera de cnmunicarsc con el público es 

u1ilizando un cs1ilo de conversación, in1aginándonos que Ja cámara es unu persona quien contumos las 

nolicias .. 1 :~ • 

También Baggaley y Duck hicieron una invcs1igación en 1975. sobre Jo diffcil que resulca para alguien 

sin experiencia anlc la cámara conversar con ella. llegando a la condusiún de que se requiere ..... una buena 

dosis de deslleLa in1crpre1a1iva si no se quiere perjuú1car la reacción del público ... "º"". 

La .. ·clocidad de locución de San BermúJ("J: fue :14uella qu(" Ulili.-:ó en la prcsenlación de no1iciarios 

convencionales. C'i decir, hablando rápido y haciendn énfasis en la última palabra ul decir los encabezndm. 

de las no1icias (el tcllS.ft'r) y Juego 1mis p.ausadu, !.onriendo, adoptando gestni. Je preocupación o sorpresa. 

1nclui.o de dii.g-ui-10 • .!>egún fuera el ca.!>o. 

Aquf cabría anotar que Sari BermUde.-: C!iii una excelente actriz por que. además de todo lo descrito. tenía 

una capacidad (que paru nosotrll.!> resultó francanu:ntc impresionante) de transformar su ex.prei.ión. su voz 

aun su esudo de ánimo cuando ib.i de su papel de condu1.:tora al de dircclora ejc1.:utiva. 

Cuando algo o alguien no iba bien. no entraba Ja música o el reportaje: a 1icmpo, fallaba cierto dato 

relevante o si alguna palabra (.t pesar de la revi.-.ión) terminaha sonando mal, se suspendfu la grabación por 

unos instanles. en los que Sari Bcrmúdez. con toda la nuluridad de la directora ejecutiva. Jlamabu 

cl\4!rgicarn.cn1c la alención a sus col.aboradorcs. en ocasiones enojada y exigente pero, cuando su imagen se 

lomaba u cUDdro y se rcíniciaba la gr.ibación, toda ella \:olvía a ser la prcscnladorn !iiiegura. confiable y 

amable. 

Para finalizar este apartado de conducción con Sari Bermúdez debemos mcncionBT In participación 

como locutor del periodista Miguel de la Cruz. 

IM Fuentes y Palmu, Entrevista 11 a Sari Bcnnllde.l!,15 de septiembre de 1995. 

119 Liuda Olh·a • Xnvicr Sitjá. op.cit. 

u. J.P. Baggalcy y S.W.Duck:op.cit .• p.106. 
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El joven Miguel de la Cruz es uno de los colaboradores m4s antiguos del noticiario •Hoy en la Cuhura'". 

Quiz.d. (Ue esa una de las razone~ por la.s que Alberto Dallal le dient la primera oportunidad para conducir y 

para que San Bermlldez. en su elapa le siguiera pcnniliendo suplirla cuando aquella no pudo prcscnlar el 

programa y conducir como titular muchos domingos •Esta semana en la Culcura". 

A.sf que, aunque Miguel de la Cruz es un ~riodiata de profesión fungió como conduclor varios meses. 

cuando todavía no se designaba a José Ángel Domínguez para el puesto, ya en la dirección de Ana Cruz. 

:z. COn An• Cruz. Joll4 Ángel Domlnguez. 

En este rubro cabe recordar. que a la salida de Sari Bermúdcz el 28 de febrero de 1995, transcurrid un 

mes en el que Ana Cruz preparó y definió el proyeclo de •Hoy en Ja Cultura". En este lapso de tiempo, fue 

el periodista Miguel de la Cruz quien asumió la conducción del programa, debido a que ~J era el 

presentador de "Esta Semana en Ja Cuhura" y suplía a Sari Bcnmldcz cuando crn necesario. 

Miguel de la Cruz pcnnaneció frcncc a las cámaras hasra el cambio definitivo, porque Ana Cruz quería 

una rcnovaC'ión totaJ, además de que : "Miguel es un gran periodista. su lrnbajo coRK> reportero es mejor y 

se necesitaba una cara nueva"' 127 . 

De esta rauiera. el proyecto que Ana Cruz tenía para "Hoy en la Cultura". se basó en un cambio toral, 

rejuvenecer la imagen para atraer a un público más extenso, Asimismo, se ha hecho referencia a que el 

tnabajo de Ana Cruz csruvo :ioicmpre detrás de las c4rnara:$. como productora. directora y guionista. muy 

poc:as veces como conduc1orn: de ahí que dentro de su propuesta no se incluyera como presentadora. sino 

que ameritabil buscar a alguien nuevo que se identificar.i con la nueva imagen de "Hoy en fa Cultura-. 

Para lograrlo, se llevaron a cabo varios castings. en los cuales paniciparon jóvenes conductores. 

locutores y gente del medio con experiencia frente a la e4maca. que proyectaran una imagen fresca y 

juvenil. 

127 Fuenlc5y Palma, Entrevista 1 a Ana Cruz. IS de marzo de 1995. 
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En un primer in1cn10. cuando ya cstaha el proyccw definido. ~ eligió a Federico Engels, pero falleció 

al día siguiente en un accidente nulomovilfstico. 

Se rcalizars;m dos CU.!.ling~ n1ás ha~ta que se eJigió a Jnsé Ángel Domfnsue7, quien n panir del mes de 

junio sería eJ nuc1,·o conduclor. 

Ana Cruz dcscrihc el por qué se decidió por José Ángel Domfnguez:" mi inrención es trncr genlc nueva; 

nadie conocía n José Ángel. pero 1ie11e diez años en noticieros (sic) radioíónicos, lienc buena voz, tiene 

buena lectura, es un actor, tiene fom1ación acroral, aden1á.c,; su prototipo es mc.1ticanu, su lcz es me11;icana. 

tiene nspcclo y ripologfa. nacional y creo que retrata bien .. i:•. Para clarificar más esrc rubf'o se explic1tn1 a 

detalle má...: adelante. 

José Ángel Domfngue...:. tiene 36 año'i, estudió la licencia1ura en Litcralura Dramática y Te.airo en la 

UNAM y e~tudió durante cual.ro anos en la ciudad de Nueva York teatro, ópcr.t y danza. Su trayc..:loria en 

los medios de comunicación .se remonta a 1988, cuando realiLó Ja conducción de la serie 

"Tclesccundario"; realizó alguna. .. obras de leal.ro en Ja Casa del Lago, col11t->oró durante un afto en la 

Sección Afetcopolitana del periódico Excélsior con una columna relacionada con los Derechos Humanos; 

escribe cuenros y traduce poc1llólS del inglés al español de 11u1ores que Je agradan: trabaja asimismo en 

Radio Educación. como locutor y productor de varios programas y es el Secretario General de Jos 

Trabajadores de la Radio. 

A pesar de su juventud, siempre ha cs1ado interesado en la cultura: "siempre me ha interesado Ja cuUura. 

no sólo al ni1o·cl leatral, sino en diversa. .. manifestaciones tales como la música, pinlura, literatura, .!.OY un 

gran lector, siempre se me ha dado de manera natural la asistencia a cieMos CYenros cuhuralcs. además 

tengo umigo'i pin1ores, e!.Critorcs y cineastasN'.:"'. 

Este interés. además de su lipo ffsico encuadraban en Jo que Ana Cnv. buscaba para el noticiario y con 

su concepción de cuJtura "Lihgt", de una gran cul1ura universal pero presentada por un hombre joven de 

apariencia a.mnblc y al mismo tiempo educado. 

129 
Fuentes y Palma, Entrevista a José Angel Domfnguez. 25 de abril de 1996. 
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Segdn los autores Oliva y Siljd ... la imagen de quien presenta las notas debe ser la media del resto de la 

población, ya que el objetivo es explicar nolicias y nunca exhibirse, pues una ropa llamativa, peinados 

cx.travagantcs en fin, una apariencia sofisticada puede distraer al ptlblico de lo imponan1c: la 

información" 130 • José ÁnKel Domfngucz posee una sonrisa agradable, su piel es moreno clara, su cabello 

es ondulado y corto, su tono de voz es jovial, lo que se compensa con su vestimenta. ya que generalmente 

utilizó trajes de cone clásico , de colores que van desde el azul obscuro )' negro hasta grises )' café claro, 

sus corbatas son sobrias, aunque en algunas ocasiones dieron el toque llamativo con colores fuertes y 

brillantes. También alguna vez, utilizó frente a e.imana sus anteojos, lo que le otorgó una imagen más seria 

y casi intelectual. 

A este respecto, el jefe de información Zenaido Vázqucz, define la imagen del conductor: "Hemos 

tratado de que el loolc de José Ángel 5CU m4s informal, de repente lleva corbata, de repente no lleva, de 

repente lleva camisita de cuello. a veces de sacos no tan 5erios. con el fin de romper esquemitas, no 

queremos esquematizarlo en una persona muy seria o muy solemne. queremos algo más comlln, como lo 

que es él, una persona joven e infonna1" 1J 1 . 

No obstante. su condición de actor le hace proycclar con su sonrisa y lono de voz esa imagen juvenil, 

que resulta una acluación más que una conducción propiamente dicha. Desde su punto de vista está 

rcpccscntando a un conductor: '"El pcBOnajc que actuó ahí ea de una persona experta, que es un poco 

critica. es amable. enterado. es un personaje que pretende que Ju cuhura se desolcmmcc. ya que mucha 

gente piensa que la cuhura es para gente docta o para vicji1os. de corbalita muy BJTCglados"u2 . 

Personalmente tiene su propio objetivo: '"mi actuación de este personaje. que no necesito caracterización, 

es la de un hombre joven que pretende con su aclitud y sus palabras que Ja gente se acerque a la cultura. 

demostrarles que es algo ncccsible para que participcn"u1 • 

1• Llucfa Olíva.Xavicr Sicjá, op.cil. p.199. 

m FuenlCs y Palma, Entrevista U a Z.Cnaido Váz.quez.21 de febrero de 1996. 

'" Fuentes)' Palma. En1rcvista a José Angel Domíngucz. 2S de abril de 1996. 

lü ld~m. 
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c,imo se puede observar. Jo:u! Ángel Domíngue7. podría situarse en la segunda categoría que plantean 

Baggaley y Ouck, aquélla que habla de que. cuando el h.x;utor no es un experto debe echar mano de sus 

capacidades histrióni.::as. José Ángel DomCngucz. tiene prcpai-ación proíesional como actor y. a pesar de 

que su exrcricnci.'l como conductor de noticiarios casi es nula. se ha podido desenvolver con facilidad en 

este .. papel'". 

En cu;mto a loi. eJ1;.pcrimen1os hechos ror Bag¡,!alcy y Duck. sólo podemos relacionar los resultados de 

dos de ellos con la actuadón de JosC Ángel DomíngueL. Que son el primero, rclncionado con el uso de 

notas y la percepción de credibilidad del locutor. Este joven conductor se presentaba, en esta etapa, con el 

guión sobre el c!<><.:Tttorio. pero no lo consultaha, por lo menos e~tando lt cuadro, lo llmco que hacía con l!I 

era sostenerlo y ;:11 finaliz..ic la ctnisión lo acomodaba y se retiraba con él. Entonces, si nos atenemos a los 

rcsultado!i de este pnmer experimento. podríamos decir que José Ángel Domíngucz. aparecía confiado. 

seguro y creíble porque no bajaba la cabeJ'a para leer las notas, es más, siempre vefa fijamente a la 

cámara. pero no como convcrs.nndo con e11a. sino, permítacenos la expresión, con una actilud teatral. 

representando. como el lo dijo a un locutor que quiere que su auditorio perciba que la cultura tambiii!n es 

para la gente joven. 

La relación que cxiMe con los resultados del segundo experimento es que Jo~ Ángel Domínguez., nunca 

se presentó con un fondo liso sino ,..·on '"fondos destacados.": al principio con el logotipo del programa 

detrás, luego con un lr.hroma. Si el grado de honestidad aumenta con los -rondas destacados-. entonces 

con estas c~enogrnfCas. la apariencia hone:.ta del conductor- aumentó. 

El propósito de José Ángel Domfngue7. no se limitaha a representar el papel de un locutor joven y 

agradable sino uunbién de un hombre en el cual se pudiera e.enfiar- y creer a través de manifcstnr que 

estaba enterado, bien informado. 

Este objetivo estuvo estrechamente relacionado con el de Ana Cruz.: -1a intención de Ana es desacralizar 

este programa. hacer accesible la alta cultura al público en general, para esto, es bA.sico el estado de linimo 

que lengo que proyectar. Porque con Sari Bcnnúdez.. lo digo con todo respeto, siento que le faltaba ser 
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nuts amena e invitar a la gente y con Ann se busca que este nolidario sea para todo pdblico y para los 

jóvenes que en particular se interesen en él" IJ.f • 

No hay que pasar por alto, que finalmente, lo que se ve en Ja pantalla es producto del trabajo de mucha 

gente, que en este caso fonnan un equipo sólido en el que cada quien sabe lo que tiene que hacer. 

Jo!>«! Ángel Oomfngucz, llegaba al Canal 11 a las 13:30 hrs. e iniciaba su labor con una revisión 

prelimimar del guión, después se realizaba el cronometraje de cada una de las notas y en el caso de que no 

quedara coherente. se discutían el tipo de notn.. ... la manera de abordarlas y su duración con el jefe de 

redacción y los redactores hasta que quedara al guslo de todos; postcrionncnte. seleccionaba su veiotunrio, 

aunque en ocasiones la productora, la directora o el jefe de información emitían su opinión al respecto. con 

el vestuario Hsto las maquillista.s lo asistían para despw!s entnu al estudio de gTabación; ahí. se realizaban 

varias lecturas del auión, incluso podían surair algunas correcciones: .. cuando se vuelve a revisar el guión, 

si hay algo que me !iiuenc muy disparatado o que me sienta poco confonablc dicil!ndolo, pues trato de 

cambiarlo. porque aunque hay un Jefe de Redacción. yo soy el que da la cara .. n" . Los días viernes , la 

grabación se ex.tendía, ya que se grababa la emisión dominical .. Esta Semana en la Cultura"'. Finalmente, 

cuando se tenninaba la grnbación • se retiraba del Canal. 

Cuando Ana cruz dejó la Dirección Ejecutiva de "'Hoy en la Cullura .. , Jase! Ángel Domfngucz se hizo 

cargo de l..as ConVcBaciones, pero esta faceta no se incluirá en el presente trabajo. 

Una característica e~pccffica en esta etapa, es la presencia de José Ángel Domfnguez: en In pantalla: Ja 

toma es un m~dium shot (loma hasta In cintura), lo que en efecto daba una ligera scnsacidn de lejanía. si 

embargo. realizaba. varios movimientos con las manos, lo que le ayudó a enfatizar en algunas frases tanto 

con el tono de voz como con las manos. Su mirada no es tan expresiva como la de Sari Bennúdez. debido 

a que su experiencia funda.mental como locutor está. en el nidio. lo que le proporcionó un buen manejo de 

su voz y una lectura adecuada. 

LW id~m. 
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Debido a que una buena pltrtc del l!.x.ilo de un noticiario depende del conductor, la opinión del público 

es i.tnpartante. por lo que las llamadas telefónic~ fueron una lect.ira obligada para Jost Ángel Domfnguez: 

.. he recibido llrunadas muy alenLadoras. que son algo muy posi.tivo. Al principio. recibíamos llamadas en 

las que expresaban que exttañabun a Sari Bc:rmúdcz. pc:ro hay otras en las que el público se fija hasla en 

mi pcinado ... en general ,la.,. cólicas han sido pasilivru;- 1 u.. 

C.- Jefatura de Información. 

Pnra. los autores Mar{n y Lcf\ero. el Jefe de Información tiene la función principal de repartir las 

órdenes de trabajo a los reporteros. por to que necesita tener un amplio conocimiento de los sucesos 

actuales. especialmente de aqutllos que ofrecen lo!> medios informativos. 

Además, .. et jefe de esta área debe buscar con fruición cualquier lip que conduzca al hallazgo 

informativo- 137 • debe tener buena .:.omunicación y relación con los reporteros para estar abieno a los 

temas que puedan sugerirle:, y por supue!i.to • tener buena relación con aquéllos personajes públicos que 

puedan generar '"la noticia". 

1. Con Sarl Bermúdez. 

Según el .. Manual de Procedimientos de la Dirección de "Hoy en la Cultura·-. el Jefe de Información 

debe selc:ccionnr las noticias tunto nacionales como internacionales más relevantes y oportunas. Se ocupa 

de asignar las tareas que reaHz.arán tos reporteros, productores de campo. camarógrafos y sus respectivos 

asistentes. Necesita mantenerse pendiente a lo largo del día, todos los días. incluso durante la grabación 

del programa por !!>i. eventualmente, se tiene que hacer algún cambio o agregado de última hora. 

Ull idern. 

"' Culos Mtufn, Vicente Lci\cro,Manua! de t?eriQ(H .. mo op.c:it.p.2S. 



El Jefe de lnfonnación establece Jos contaclos y cfecula las gestiones que se requieren para coordinar. 

junto con las inSlituciones públicas y privadas, la cobcrtur.1 y manejo de actividades culturales. 

En la etapa que va de 1992 a 1995, In dirigida y conducida por Sari Bcrmúdez, el Jefe de lnformnción 

fue Zenaido Vázqucz. quien es egresado de la Fncultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y 

tiene un diplomado en Análisis Político en el Centro Avanzado de Comunicación. 

Zenaido Vá.z.qucz; llegó a "Hoy en la Cultura .. en julio de 1991. cuando Albcno Dalla) era el Director 

Ejecutivo. Zcnaido Vázquez habfa sido su sccrelario particular en Radio UNAM. Dallal le hizo la 

invitación para ser Jefe de Redacción y, dcspul!s, su asistente. 

M4s tarde. en ese mismo período, Alejandra Lajous, Directora del Canal 1 1, le pidió que 5e hicicr.s 

cargo de la Jefatura de Información, puesto que ocupa ha.'1.ta la fecha. 

En aquella ll!poca, tomar las riendas de la Jefatura de Información implicaba mucha responsabilkLuf, 

pues en .. Hoy en la Cultura", ..... había poca infraestructura, eslaba en una oficina muy pequeña, habfa 

pocas máquinas y se estaba dando una rcestruc1uración general en el canal; fue dificil...una lucha muy 

fuenc por lomar el control del equipo hercdado" 11ª. 

El periodo que dirigió Alberto Dallal. ta.I vez fue el último en condiciones prccari~: los sueldos eran 

bajos, había muy pocos recursos y el progrn.ma. como nOliciario cultural, atln no estllba definido. "había 

que tomar aJ toro por los cuernos, pues el trabajo era muy pesado, i.c daban constantes cambios en el 

equipo y en el fonnato, casi diario. sobre 13 marcha ... y aunque Dallal tcnf:l una forma de trabajar 

desconocida cf"Q producliva, a pesar de la indisciplin:i que ICníamos. pues a veces trabaj4hlll1los por 

inercia. .. "º". 

Como se puede notar. en las palabras de Zen:iido Vázquez. el periodo en el que llegó no fue fácil, pero 

lop'd mantenerse como parte importante del equipo de colaboradores. Esta situación desfavorable que 

vivió cuando llegó a "Hoy en la Cultuca". In puso en condiciones parn. darse cuenta.. desde el prin"Cr 

momento en Ja fonna. nueva y organizada de trabajar de Sari Bcnmldez. 

138 Fuentes y PaJma. Entrevista. I a Z.Cnnido V¡b_qucz. 26 de enero de 199.5. 

139 idem. 



Zenaido Vázquez dice que Sari Bem1údez: " Llegó con una propueMa concreta de trabajo e hizo 

cambios radicales en el conlenido, el fornlalu) la edición. hi"o que huscáramoo; in1ágcncs nuevas y nos dio 

la oponunidud de demoslrar que nos inlcresaba i.eguir en el nu1kiario. pues no llegó queriendo quilar a 

1oda Ja genle ... adcmás los i.alanos empezaron •I ~r decentes y. el hecho de que ella misma fuera la 

conduc1ora le proporciono al programa mucha nu\:cdad" 1"°. 

De acuen.h1 con üna1dn \!ál'quc.r; Sa.ri BcnnUdeL. trajó .. cosID> que no se hacían aquf', una 1nancrn de 

desarrollar el conccp10 de ··no1u.:1.u1u cuhurar· que. i.impkmcnlc. no se había hecho en México. De la:. 

primera!. l->1tuadum.•" que camh1ó pndcn1us dc .. tacar 1;1 re¡.,0Juc1.in de dejar de h:1ccr el programa .. en vivo" y 

el o:n1pcO~• Je con1><.·cr ;. rcJ.1,:1<'0.trl'>e L"un el 1rah;1jo de I'" diferente~ instituciones que de algunu íonna 

tenían que ''er con .. Hoy en la Cultura ... 

Sari Bcnnúde.t. de,,;1d :. qu.:: el prog1·.ima ya no fuera ··en vho'º porque se presentaron muchos problc111a5 

en In tninsmis16n y en la e<licil~n adcmá...¡ de que, al ir aumentando las invitaciones Je los acontecimientos 

culturales il los cuales loo; invitaban. quedaba muy poco tiempo para 1rasladarsc de uno a utro y, 

frccucnrcn1cntc no rodfan cuhnr los más importante!.. 

El trabajo de 7...cn.lido Vál'que.-'. como Jcíe de Información en el períc>do de Sari BernuldeL. !>e llevó n 

cabo como a con1inuación se n:bta: 

Desde muy tempr.mo pn~cur.tba monitorear la mayor cantidad de noticiarios por televisión. lo que en 

ocasiones re!>ultó infructuo.,,o: luego c"cuchaba rallio ya íucra en su casa o en el trayecto al Canal 11; al 

llegar a este rc\ii~ba por lo meno" diez periódicos. Regulanncnte ya tenía preparada desde el dfo anterior 

la selección Je nolicias de l.1!.. inv1tacionc!> que Je .. hoahfan llegado, e.le la rcVl!>IÓn de cables de las Agencias 

Je lnfonnación, y de los pcnódu.::os, no ubst.:mle Zenaido Vázqucz moniloreaba y Jefa alguna¡., !.ecciones de 

los periódicos para \'Criticar que !>e hubiera lomudo en cuenta lo más 1mportanrc. !l.1ás tarde, a tas nueve de 

la mañana lenía una confcrem::ia telefónica con Sari Bcmtüdez para informarle y lomarle parecer de las 

noticia.\ seleccionadas. Después, de acuerdo con los ro:sultados de la conferencia tcleíónica con Sa.ri 

Bcnntldcz. • .so: organizaba una JUhla con Ja Produclora. el Jeíc de Redacción y con el Jefo de Iníormación 

i..o idem. 
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.,.,.. que ¿5te les proporcionara todo cuanto se debía cubrir. siempre cuidando la cohen:ncia entre una nota 

y oUll y la inlc1Tclación entre ellas. Al salir de tal reunión, se escribía In estructura del programa de ese día 

en un pi.za1Tón para aclarar dudas, designar el material, los tiempos, el orden y los reporteros; siempre 

tomando en cuenta que esa estructura estaba sujeta a cambios. Con esta base, el Jefe de Redacción 

asignaba las notas a cada uno de sus redactores. la Productora hacía un brak~ de edición (a uuvif:s del 

subrayado con colores establecía que reportaje iba a editar cada persona). 

El asistente de información se encargaba de proporcionar material del dfa anterior y otros que se 

requirieran • además de que hacía las llamadas telefónicas necesarias. revisaba tus invitaciones nuevas y. 

junto con el Jefe de Redacción escogfn lns que se iban a cubrir al día siguiente. TodllS las inViuu:iones 

que llegaban por fax, por correo, por mensajería. las vistas en los periódico o en revisUIS se capturaban 

para despu~s dividirlas enlrC las que ocurrían en la maftan~ y las que sucederían en tarde. 

Por la maftana, scglln Zenaido Vár.quc:z. hay inauguraciones. seminarios. conferencias de prensa, etc. y 

por la tarde, casi siempre. se dan los ··eventos especiales que por su importancia tienen un peso 

espcc((ico••141 
• por sí solos o por los personajes que van a estar ahí. El Jefe de tnfonnación, Zcnaido 

VAzquez explicó que algunu ocasiones no se puede saber que "peso" van a lener dclCrminada.o. 

acontccimienlOs hasta que no suceden. pero ot.ras veces se puede confiar en la ••visión para saber en donde 

cslll la noticia•'. Ahora bien. tal ••visión pcricxlíslica•• se desarrolla a travé~ de la capacidad paro observar 

y rc:h:u:ionnr el "contcXlO nacional político, económico. social. con el contexto cultural ... "' 14
.i ; y de la 

observación de cierta. .. prácticas tales como. tratar de hacer juicios de valor con la invitaciones recibidas. 

incluso pedir opiniones a genlc cspc:cialt7.ada de muscos, galerías. cte. 

Dcspufs de hacer la selección rigwosa de las noticias. se elaboraban las "ordenes de trabajo". con 

uno de los fonnatos propuestos por el primer productor de "Hoy en la Cultura'" con Sari Bennúdcz, 

Alejandro Delgado (uno de sus colaboradores m.;is cercanos desde que Sari Bennllde:r. estuvn en los 

Estados Unidos). Esta .. orden de lrabajo" tenía espacios para escribir el título de lo que se iba a elaborar. 

141 idem. 

l.U ükm. 
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Ja fecha, la hora de grabución, el nombre de los reporteros y productor, Ju locación etc10
• Luego, se les 

comunicaba. a los reporteros, quiene:. tenían la obligación de reportarse. de que manera se di!.tribuyó el 

trabajo para que iniciaran lu grabación de sus audios a las nueve de la mañana. o untes si era necesario. 

Los reporteros se ponían de acuerdo con el productor dt! campo. hacían su tn1bajo para después entregar 

copias de ~!.le a las Jefaturas de ProJucc1ón y Redacción. 

Se llene que apuntar que todo el día se recibían 1nvitucioncs, las cuales capturaba Ja a.'iistente de 

información <le aquella época. la :!»cftorita llspc:ranz.a Mancilla. y elaboraba una rrlación para facilitar a 

Zcnaido Vázquez la :!>elccdón de las notas para el siguiente programa. Fueron muchas las invitaciones 

recibidas, tanto que el Jefe de Infonnación admitió: •·i..c quedaron muchos eventos sin cubrir por falta de 

cámaras y por las distancia:. que exisdan entre el lugar de un acontecimiento y otro'' •.u . 

Los criterios con los que M: asignaban las tareas se ha.'i.ahan en lo que a los reponeros les gustaba cubrir. 

como dijo Zcnaido VáLquc.t.: "cuando uno conoce al reponero sabe que lemas le quedan mejor .. " 145 
• AsC 

que el Jefe de Información :!»eñalaba al grupo de reportero:. lo que debían c.:ubnr. de acuerdo con lo que él 

consideraba que podrían des.DlTollar mejor. La reportera Adnana Coné5 n menudo hacía nou.s sobre 

Literatura; Patricia Pérez se ocupó principalmente de las notas que tenían que ver con la Danza; Gabriel 

Santander se inclinó más por el cinc y las artes plásticas; Alejandro Gonz.ález frecuentemente se dedicó n 

elaborar reportajes espccialei. a cerca de obras. aniversanos, presentaciones y todo lo que concerniera a 

personajes de las Letras; del mismo modo, Laura Barrera uunbi~n realizó reponajes espccia1ci;. pero de 

temas diversos; por último, Miguel de la Cruz quien es considerado por Zcnaido Vázquez. como •·un 

periodista nato que tiene labias para cualquier tema inforTTiativo", los cubrla todos. lo mismo se ocupó de 

temas populares que de exquisicos. 

1'° Cfr. Anexo 1: -orden de trabajo ... 

•- Fuentes y Palma, Entrevi'ita la Zenaido Vázquez. 26 de enero de 1995. 

1
" idem. 
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Otra de las tareas que descmpcftaba Zcnaido VAz.quez era la de verificar que se tramitarnn los permisos 

de grabación con las instituciones correspondientes. para lo cual tambi~n existía un fonnato diseflado por 

Alejandro Delgado. en el que se registraban los datos ncee!>arios. 

La labor del Jefe de Información se completaba con su presencia en el momento de la grabación del 

noticiario "'Hoy en la Cultura·• y con una revisión de los acontecimiento que no se habían podido cubrir en 

el día y de la relación de las invitaciones para el día siguienlC que le había preparado Esperanza Mancilla. 

~- can Ana CTU.z 

Cuando un director llega. en casi todas las empresas., se producen cambios en el personal y en el modo 

de realizar el trabajo. En el caso de los noticiarios tambi~n es a.sí. y en este en particular, cuando Ana Cruz 

llegó a la Dirección Ejecutiva de "Hoy en la Cultura". se realizaron algunos cambios en la infracslJ'uctura 

orgánica. que se describirán en su JnOmento. pero en la Jefatura de Información permaneció Zcnaido 

Vázquez. lo que se ttadujo en una continuidad y consolidación en esta área que es de las más importantes. 

No obstante, y debido aJ cambio total que se realizó en el programa hubo diferencias substanciales. 

basadas obviamente en la nueva imagen de "Hoy en la Cultunt.•. 

La jornada laboral de Zcnaido Vázquez se mantuvo igual, "todos los d{as !>C realiza el mismo trabajo de 

rutina, de revisar y monitorcar radio. televisión, prensa. ver todos los boletines en fin, !>e captura en la 

eompuladora lo cual nos sirve para poder quitar, poner. medir y hacer la propuesta .. i.w.. 

Como ya se vio antcrionncnle, Sari Bcrmúdez soslCnía una conferencia tclcfómca con Zenaido Váz.qucz 

para discutir la propuesta de la información del dfll. En este paso, Ana Cruz acudfa personalmente a la 

junta que se realizaba por las mañanas para decidir el programa; reunión de trabajo a la que asistían 

Zcnaido V4z.qucz. como Jefe de lnform3Ción; JullR Jacinto Silva. como Jefe Je Redacción; lvonne 

Saavcdra, como productora: el cuerpo de redacción (Sai.11 Rosas y Sandra Luna) y Ana Cruz encabezando 

dicha junta. Ahí : "tomamos toda la infonnación que se ha recabado y se toma como base lo que hemos 

t• Fuentes y Palma. Ent.rcvi!>ta 11 a Zcnaido Vázquez, 21 de febrero de 1996. 
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propuesto, lo que !>C va a cubrir, lo que ya se cubrió y vamos nrmando como un rompccabczn.s, tratando de 

que sea muy plural, dándole la importancia que tiene como noticia a lo mú.s relevante, para luego 

jerarqui7..arlo y que todo el mundo esti! de acuerdo y también que se tenga el apoyo en cuanto a las 

imá~cne!i. que 1eng:amos. Es un i;:onsenso de todos los que forman parte de esta reunión " 1 ~.., • 

Postenorn1cn1e, el Jefe de lnform;.1ción .. reparte" las órdenc~ de trabajo a cada reportero scglln el perfil 

de la no1icia y la informaC'tón que llega de las agencias nsí como las nota..oi de otros medios se le entregaban 

al Jefe de Redacción para rcaliL..ar el guión. 

En esta etapa. tanto Ana CruJ'. como Zcna.ido Vá7..que1: trataron de no encasillar a los reponeros en una 

sola área. Yll que cada uno tiene un estilo de decir y de prcscnUT ~u:: notas y reportajes; se les dio In 

oponunidad de cubrir otras árcn.s y "se han dado muy buenos resultados (puesto que todos son ) gente 

muy valiosa y muy prcparada~10 • 

El hecho de que hubiera una participación más plural en cuanto a la selección de temas, inOuyó, 

conjunUlmcnte con la idea de Ana CnJ7., en agili7..ar y rejuvenecer el programa. 

En esta etapa , se prctenJra que hubiera una variedad en cuanto a los lemas, que hubiera de todo un 

poco. por ejemplo danza, teatro. artes pláslica.-. y cultura popular. pero la diferencia. es que se tra16 de 

incorporar a la gente nueva. gente joven con nuevas propuestas con la ünica condición de que tuvieran 

calidad. 

"Se trata de incorporar a lus artistas jóvenes, se les cubren sus eventos, 5C les promociona y apoya en la 

sección de ~Recomendaciones·, sobre todo Jos que tienen mucha calidad~ 1 •~ • Esto puede conocerse a 

travi!s de los boletines que envían los mismos artistas. con el respaldo del contenido de su obra, lo que 

Zcnaido Vá¿quez tomaba como parámetro para ser escogido o no. "Creo que no hemos fallado en la 

selección de información, que ahora es mucho má.!. cuidada y mucho más plurar150 

l"7 idl!m. 
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Una carxterútica irnpol'tanle de la etapa de Ana Cruz en et rubro de infonnación es el cambio realizado 

en cuanto al tipo de información que ella qucña manejar: "hay una mayor diversidad, hay una fuerte 

preocupación porque no sólo se vean las bellas ancs sino que sea buscada la cultura popular. cultura 

humana. cul&ura allcrnati ... a que a lo mejor no est.4n consagrados, que quizá no son tan buenos: se meien 

notas de chavos muy nue ... osjunto con otros de consasrados para lograr un balance" 151 

Esto quien: decir. que no sólo se cubre una agenda de lo ·que pasa en el pafs. sino que ellos mismos se 

...... itnponiendo una agenda y salen a buscar estas nue ... :is pr-opuestas. 

"'Cada mes. tenemos una jl.ll\ta con los reporteros. jefes de infonnación, redacción, producción y yo, 

para ver es\OS ternas. que no son la cobertura diaria ni la información del dfa, sino que sc ve que es lo que 

viunos a apodar nosott0s. las cosas que no sc hacían como elaborar una exploración intcrior hacia las 

distintas .ctividadcs culturales" 152 • 

Tambilfn. es importante mencionar, que tanto Ana Cruz. como Zenaido V6z.quez uataron de incorporar 

tambilfn a grupos que antcrionncntc "Hoy en la Cultura .. no habra favorecido. tal es el caso del p\lblico 

jo~n. que a tra~s de llamadas telefónicas • cartas y faxcs les solicitar0n, por ejemplo, mayor JKCSCncia de 

los grupos de rock mexicanos, lo que 5C logró paulatiruuncntc en lo!il reportajes. recomendaciones e incluso 

conversaciones an. 

La jcrarquización de la infonnación se mantu ... o igual, es decir. no hubo un rubro cspccrfico al que se le 

diera mayor importancia. al momento de armar el programa. .. Se trata de que todas las no&as tenaan el 

mismo espacio, aunque ha.y algunas que por su imponancia deben ir antes, ca.a seña nuestra tlniea 

limitantc. Tampoco puede$ encasi11nne en bloques de artC5 plásticas o de teatro, porque no es el esquema 

ua Fuentes y Palma. Entrcvis&a 1 a Ana Cruz. 29 de mano de 1995. 

ID i.J#!m. 

1ª En el mes de abril de 1996. "Hoy en la Cultura'" presentó una conversación con Alejandro Lora. 

vocalista del grupo de rock .. El Tri". 
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de "Hoy en la Cullu.ra •• sino es por jcrarqufa, siempre iniciamos con Ja nota del dfa. de Jo que todo el 

mundo habla en csle momento. esa es la noticia" 1~ • 

El trabajo de Z.Cnaido Vázquez fue maleable a la propuesta de Ana Cruz Y conjuntó sus propios 

objetivos con los de c!sta y pueden puntualizarse como sigue: "'Buscamos un acercamiento de la cultura aJ 

1elevidentc tratando de no hacerla IAn solemne, sino hacerla muy acccsibJc"ºs y panicularn>ente como Jefe 

de lnfonnacidn, '"el 1ener un universo de manifestaciones artfslicas para ofn.cerlos al pliblico de una fonna 

entendible y que lo eduque. aJ mismo tiempo que lo divierta ... ,,.. 

Estos objetivos. se fueron haciendo m4s c•plfcitos en la labor diaria. en las discusiones con la directora 

y con los compancros, porque de alguna manera .. ya se conocen cuáles son las necesidades de nuestro 

pdblico cautivo y del ptlblico nuevo que se ha incotpor.ufo (por lo que) es importante mantener Jos 

objetivos gencnales: el accn;:am..ienlo con el pdblico, de llevarle la cultura de manera accesible y que se 

infonnc y enirctenga, pero lo que se modifica con el trabajo es Ja manera como llegarnos 

objetivos"'". 

En Ja etapa de Ana Cruz. la manera como se logTarOn Jos objetivos fue. como se ha dicho, más juvenil y 

el m.ancjo de Ja infonnación fue menos solemne. "Con el proyecto de Ana. se ha tratado que el noticiario 

lcnp un aspecto jovial, refrescante, aunque yo no creo que el de Sari Bcnnlldcz fuera muy solemne, pero 

reapondla a Ja pcnonalidad de Sari, el manejo de la información cm mM serio. ahora eli infonnaJ, como 

m.4s pJaticadi10"'159 
• Asimismo, Zenaido Vázqucz. considera que todos Jos directores con Jos que c!I ha 

uabajado (Albeno DaJlal, Sari Bcnnlldcz y Ana Cruz) tienen objetivos similares. el manejo de la 

infonnación es muy parecido, sólo que cada uno Je puso su sello particular, dependiendo de su 

ª" Fuentes y Palma. Entrevista U a Zenaido V4z.quez. 21 de febrero de 1996 . 

... ükm. 

... u¡,,,,_ 

•n idrm. 

•• ükm. 
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personalidad. y van cxpcrimcn1ando en et de5BfT'Ollo co1idimno de su trabajo, sin salinc de su idea y su 

proyecto inicial. 

En el período de Ana Cruz se hiz.o hincapll!. en el rubro de infonnación. de la finalidad de educar. 

ademú de informar al pllblico de ""Hoy en la Cultura" y de Canal 11. 

Zcnaido Váz.qucz desc.-ibe de que manera puede logmne este sentido -educativo"' a través de la 

información prcscntada a lo largo del no1iciario: "La mayoría de los rcponc.-os son gente muy preparada. 

aentc que hace investigación en cuanto a sus notas; los mismos artistas nos brindan in fonnación. qÚC en 

un momento el.do los reponeros consultan, también investigan en bibliolccas e investigan su propia 

cabeza. porque ya tienen mucho tiempo aqur"• . Lo que da como .-c:sultado que. "en los rcponajes, el 

reportero proporcione cien.a infonnación sobre el artista. sobre su obra. sobre mil cosas. una interrelación 

en la que cualquier persona que obKTva el .-cponaje acaba con una infonnación más en cuanto a la obra.. 

en cuanto al artista y a la relación que pueda tcnel" con otra esfcl"B. de la cultura.~ decir, lodos acaban con 

mucha m4s información de la que tenfan antes de ver el reportaje" IM> • 

Este nivel de lo que podria llama.-sc "'información educativa"', es reflejo de toda la programación del 

Canal 11, aunque es muy pretcnsioso decir que todo lo que se ve en "'Hoy en la Cultura"' es educativo. si' se 

obtiene información adicional. por esta preparación y tono que se les da 11 los reportajes. 

Segdn Lcftcro )' Marln, el jefe de Redacción tiene la obligación de ascgunu- que la redacción de todos 

los textos. informativos o de opinión, sean corTCCtos. 

La caracte.-ística pl"incipal que debe tener es "'una sólida formación periodística y (en el caso del 

periodismo escrito) un equipo profesional de corrcc:to.-es de estilo" 161 _ 

U• idem. 

•• idem. 

••• Carlos Marfn y Vicente Lcftero, op.cit., p.25. 
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El Jefe de Redacción debe. asimismo. poseer la capacidad de valorar el malCrial en una dimensión 

periqdísdca para desecharlo o rehacerlo hasta que satisfaga el requisito de una buena redacción. 

Del Jefe de Redacción dependen los rcdacmres. que son periodistas encargados de escribir la 

infonnación que mandan los reporteros en datos esenciales por diversos medios; tambil!n rcclaboran notas 

o las integran en una sola a.">[ como le dan forma a la información que llega. v{a cable. de las diferentes 

agencias noticiosas nacionales o intcntaciomt.lcs. 

A continuación describiremos algunos consejos. que ofrecen los aulorcs Lhlcia Oliva y Xavicr Sitjá 

sobn: el trabajo en una Jefatura de Redacción. 

Ellos a...-.eguran que la jornada de ll"abajo en 1115 redacciones de programas de televisión es rrW larsa que 

en las redacc::iones de la prensa.. Por lo mismo, dicen que el personal de un prognuna.. sobre t.odo si es un 

noticiario, debe estar '"a las ocho de la maftana en las redacciones de televisión ..• "' 162 
• 

En el caso de '"Hoy en la Cultura". el personal estaba a más tanlar a las nueve de la maAana listo para 

llevar a cabo una reunión, que se describir4 en el siguiente apan.ado. Esta junta tambii!n es mencionada por 

los iwtorcs cspaftoles: '"A esa hora, los responsables del programa infonnativo .. .sc rcdncn con un 

representante de la dirección de infonnativos, el jefe de la sección de asignaciones. los jefes de cada 6rca, 

el realizador. el productor y otras pcBDnas que tengan unD. responsabilidad directa en el programa. para 

decidir qu6 noticias se incluirán en su cdición"16
, • En el noticiario cuhural que estudiamos, el Jefe de 

Información y la Jefe de Producción han hecho las veces de Jo que se denomina "'jefe de la sección de 

asignaciones-, puesto que ellos. indistintamente se ocupaban de determinar qlM! y qui~ncs cubrirfan tas 

no<as. 

Oliva y Sitjá.. escriben que después de esa junta • cada pcriodi5tu. recibe indicaciones para salir 

inrnediauuncnlC a cumplirlas. 

Los mismos autores nos dicen que hay varias fonna.s de que la información Ucauc a la redacción, pero 

en "'Hoy en la Cultura". toda la información la recibía la Jefatura de lnfUl'JJMICión. la cual era rcviuda por 

142 Liuda Oliva.Xavier Sitjá.op. cit. p.205. 

I&> iMm. 
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Zcnaido V~ucz y clasiific.,Ja y capturada por Esperanz.a Mancilla. su asistente. De cualquier manera, 

mencionarcinos que para 1a mayoría de las redacciones de televisión, la infonnación llega de tas agencias 

de noticias, por to~ "" •.. laa redacciones siempre pn>euran estar suscritas a más de una agencia, para 

poder contrutar la infonnaciÓn. Otro instrumento son las televisiones e1ttranjcr.u cnpladas vfa satéhle."1"" 

OQ-a parte de la información, segán Oliva y Sitjá, se obtiene de las llamadas telefónicas que realizan 

iru&.itucionc• y paniculares, que se dedican a organizar actividades diversas; adernú de esta relación de 

notnbn:s que llaman se ptacdc obtener tos llamados ""contactos'" : .. Ninguna llamada, por poco interesante 

que pan:z.ca, puede ser desestimada. Tambi6n es muy impo~nte ficharlas, porque quiz.ás de momento no 

servirán. pero rn4s .,delante pueden ser ütilcs. Siempre podemos acabar necesitando imágenes de una 

escuela especial, de un centto naturista. .. y, si hemos conservado los contactos, sahl"emos dónde 

cnconll'al'los. 

Otra fonna de recibir infonnadón, es a uav~s de las publicaciones e.ates como la prensa, n:vistas, etc. 

Por ültimo, dicen Oliva y Sitjli que, "'hay que revisar con gran cuidado toda la conespondencia y los fax 

que Ueaan a la redacción, pon¡ue tambi6n son fuente de noticias .. 165 
• 

POI" ocra parte. los mis%ftOS autores, proporcionan una serie de recomendaciones para la ehaboración de 

los tcX.t.oS. E.5cribcn que cada emi$0r& crea sus propias reglas en redacción, pero que no e5tá de más tratar 

de unificar algunos criterios, que se siguen en muchas tclevisorus. 

Una de ellas, consiste en que es mejor escribir a triple espacio, pues el texto resulta más claro y queda 

1u&ar para corregir. "Para lu noticias audiovisuales, los márgenes anchos son preferible5 ... es imponant.c 

mantener la 1ongilud de la Hneas, porque pueden ayudar a calcular de fonna rápida la duración de la 

informac:i6n"' 166 
• Tambi6n se debe escribir un encabezamiento a todas las notas para identificarlas, dado 

que en una redacción toda la infonnación circula constantemente. Es.te encabezamiento siempre debe 

, .. idem.p.206. 

165 idem.p.207. 

•M ldem.p.208. 
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llevar la fecha en que se ha escrito. Igual. cada nota debe llevar escrito la iniciales o el apellido del 

periodista pani saber a quien consultar y responsnbiliLW" de la información. 

El guión de televisión tiene una esU'uctur.i especial: "cada página de un guión de televisión está dividida 

en dos partes. El texto que lec el periodista e:.tá escrito en el lado derecho. La iz.quierda se reserva para la:. 

infonnacioncs 1écnicas que onentnn al realizador durante la emisión de Ja.,. noticias" 1
"

7 
• A la derecha se 

escribe las palabra~ ínleb~as del texto; si se quiere ahorrar espacio. para cuando :.e escriben la.o¡, 

declaraciones de los entrevistados, :.1cmprc i.c debe de escribir, por lo menos d principio. el final y la 

duración de lo que dijo el entrevistado. "En la columna de In izquierda c~ribircmo:-. el texto exacto de 

todos los rótulos de las noticias <lugar y momento de las imágenes. nombre Je los enu-cvt!otados y su cargo, 

eli;:.) en el lugar del texto donde apare.Lean las imágenes que corTesponJan ... " 1
NI. 

1. Con Ssrl Berrnúdez. 

El Jeíc de Redacción de este período fue José Antonio Navarro, egresado de la Facultnd de Ciencias 

Políticas y Sociales. quien nos señaló cuáles fueron las actividndes de la Jefatura de Redacción en In etapa. 

·que dirigió Sari Bcnmh.lez.:. 

Se encargaba todos los día.s. al planear el programa: ''Del procesamiento y jcrarquización de la 

infonnación" 1
M , pues aunque el Jefe de Infonnación, Zcnaido Vázqucz, ya había hecho una cuidadosa 

selección. el primer pa.<;O del trahajo de José Antonio navarro consistía en ordenarla scgün el grado de 

importancia que tuvicru. dentro de todo el cuerpo de cada programa. la preponderancia que se daba a Ja 

información siempre estuvo ''directamente relacionada con lo que Sari llamaba ·golpe periodístico. o sea 

alguna cosa muy 1mponante que hubiera ocurrido en el día. desde presentaciones de obras nuevas hasta 

defunciones. de personujcs ... cl caso es que tuviern que ver algo que influyera de manern definitiva en el 

ámbito cultural v cient(fico. porque cuando estuvo Sari las nota."> ~obre medicina, psicología. psiquiatría. 

idt!m.p. J 60. 

idt!m.p.162. 

1" Fuentes y P.ilma. Entrevista a José Antonio Navarro, 1 de marzo de 1995. 
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ele. fueron abundantes. pues las consideraba de gran pcso .• .'º170 . El Jefe de Redacción pcrs.onalmcntc se 

ocupaba 'ºde redactar las notas principales del noticiario. as( como de los ti1utarcs o t~sser .•• ••171 
; su 

equipo de redactores, inlegrado por Saúl Rosas, Alejandro González. y Gabriel B. cscribClln buena parte del 

noticiario, todo el dempo supervisados por José Anlonio Navarro. pero ~I redactaba las partes 

fundamentales del no1iciario y las notas que Sari Bennúdez. lefa al inicio del programa, aquello que par.a el 

espectador parece el Cndice Jel programa y que en televisión se conoce como uasser. 

Otra de lw; larcas esenciales del Jefe de RcdRcción consislió en .. la revisión de la rcdacc:ión, conlenidt 

y estilo de los textos de los n:porteros"; como se recordará, Jos reporlen>S debían entregar copias de :r.u. 

trabajos. tanto a la Jefatura de Infonnación como a la Jefatura de Redacción. en esta última eran leído~ ~ 

corregidos. si era necesario, por Jo5é Antonio Navarro quien aseguró haber tenido, '"denlro de los pos1bk 

el mayor respeto al estilo de los reponeros ... " 172 
• no obstante, en cuanto a la redacción y los con1enido,. 

los escri1os de los reponeros y los redactores eran recorrido:r. palabra por paJabra para eviuu- l.ai. 

''inadecuadas". las cacofonías ("Vicio del lenguaje, que consiste en la repclición frecuente de unas misma. .. 

letras o s0abas'".)17
J , los errores de sintaxis. cte.; y en lo que se refiere al contenido. Sari Bcrmllde.z le 

pedía al Jefe de Redacción que los lemas que se trataran 1uvicran ciena coherencia en los contenidos. para 

lo cuaJ había que coordinarse con el Jefe de lnfonnación en la junta diaria que tenían despu~s de la 

conferencia lelcfónica de Sari Bennúdcz con Zcnaido Vázqucz. 

Una vez. redactados los titulares. las notas más importantes y el resto Llcl programa y ya revisados e 

incluidos Jos reportaje• y las notas de los reporteros. se procedía a "la confrontación del guión de cada 

dla con la directora del programa.. para acordar el orden de la información, el tratamiento de los temas y la 

'"- ideni.. 

171 ideni.. 

172 idem. 

1°" Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Espanola. Real Academia Espaftola. Espasa CaJpc. 

Madrid, 1979. p.259. 
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índole: de los contcnidCK ... Sari quería que lo que conlenicra el noticiario es1uvicru bien escrito, se oycrn y 

viera mejor y guardara cierta armonía en cada cmisión .. 11
" • 

El Jefe de Información 1ambién se ocuraba de vigi1ar el paso del guión al tdt!promptt!r, para evitar 

fallas de ortografCa y errores de sinla'llis o tipográficos. adem:is de asistir a In b~bnción del programa para 

concgir o ai!rcgar alguna palabra o texto !.i hiciera falta. Lu cual ocurría a menudo: nosotras fuimos 

testigo"' de !<1 relevancia que San Bermúder. daba al guh'<n. pue:.to que '' .tlgun.1 palabra o fr:u.c completa. 

ya estando a cu¿1drn • Je dc.;agradah.t, la grabación se delenía hu.:.tn que el Jefe de Redacción o los 

redactores encontraran la pal.lbra para Sari Dcnnúdez .. adecuada"". José Antonio Navarro dijo que esto se 

debía a que " ... nlgunas vece:.. por más revisionc!> que ~ hagan. algunos renglonc'i del guión requieren 

ajusles pcquci'los. ndcm.ás de ~ue n San pre feria que se cmplcant un lenguaje sobrio y fonnal, en oca.. .. ione' 

casi c:i.;quisito ... le saltaban las palabra..; dcmasim.Jn cotidianas o simples. se le hueía que para un programa 

de 1clevisión culturnl no iban bien pal;1hra.,,. nu1y rJoméslicas, muy comunC!. y conien1ei;." 1 "~ • 

En este o.panado cabe hahlar un poco de rJos rcdactorc:.: uno. Saúl Ro"d..'>. quien ha permanecido en la 

redacción del noticiario dunrnlc las do., etapas que hcmo!. \'enido unllliz.andu: el otro. Alejandro Gonzá)cL. 

quien tuvo un de5C'mpcfio profC'sionnl cnrm;:terir..ndo por l'>U versatilidad y entrega. 

Saúl Ro~""· egresado de la Facultad de Ciencias Polfticn."i y Socinlcs de la UNAM. ha sido redactor de 

"'Hoy en la Cultura.. deWe 1993. Cuando llegó al programa, Sari Bennúdez ya tenf.t poco má.'t. de un afio 

de estar al frcn1e del noticiario y, aunque no eslll\'U desde el principio, s{ \'ivió uno de los camt.ioi. más 

definitivos que tuvo esta etapa. adem~ de que íue el único redactor que sobrev1 .. ·ió a las modificaciones 

hccha."t. en la etapa de Ana Cn1;.o -· 

Los cambio~ a lo!> que no!> refcrimrn. fueron proüucidos por la modernuación de lu '"infraci.tructura 

opcrath.a .. de •·Hoy en la Cuhura··. Por c:.e allo, se a .. 1gnnran al progrruna nucva't. y más espaciosas oficinas 

Y dentro de ellas; "Cuatro lcnninalcs de cnmputadora con sus respectivos ·cpu-, enlazadas a la Red 

General del Canal y equipados con prognm1as "Windows#. Una impresora 'Ep!ton# de punto. Un teléfono 

1"4 Fuente"' y Pnlrna, Entrevistan José Antonio Navurro. 1 de mano de 1995. 

175 id~m. 
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directo y tres extensiones. Un fax. Dos máquinas de escribir sccrctarinles el6ctricas. Tres máquinas de 

escribir mecánicas ... " 176
• 

Sadl Rosas dijo que .. es uno de Jos cambios más radicales. nos volvimos más profesionales, quiero decir 

que el noticiario creció mucho a raíz de las innovaciones tecnológicas ... sobre todo poJ"quc su estructura 

fue mú dinámica .. :· 1" • 

En efecto, el trnbajo se empezó a realizar más eficaz y rllpidamcn1c lo que. de acuerdo con Saúl Rosas, 

lambi~ imprimió al prognuna algunos de los elementos que, combinados con todas las otras 

tnOdificaciones e implementaciones que hizo Sari Bermúdcz. dieron al noticiario su nuevo estilo: .. Según 

yo, es un estilo din:lrnico, mu)' uni..,crsal, donde t.e han venido trabajando desde notas nacionales has.ta 

internacionales, sobre todo de interés gencral...cs muy dinámico por el tipo de notas que podíamos sacar: 

una c•posidón, una obnl de teatro. entrevista con alguien que promueva el urtc ... igual podíamos sacar una 

nota del espacio, una nota científica, es decir una gama interminable de temas ... que se les puede dar el 

giro cultural y que son realmente interesantes para el pdblico'' 179 
, 

En cuanto a la redacción, Saül Rosas estaba convencido de que las observaciones o sugerencias que le 

tuu::Ca J~ Antonio NavDrTO, tenían un carácter constructivo y el propósito de delinear el estilo del 

programa: ••JoK Antonio Navarro nos dec{a, a instancias de la Sra. Sari. que palabras se podfan o no usar, 

no como censura sino corno un estilo del programa. es decir. nosotros podíamos expresar los que 

quisii!ramos, siempre y cuando "ªYª con el estilo del prognuna, ese estilo diná.tnico pero templado, casi 

elegante" 179 
• 

En la etapa que dirigió y condució SBri Bennúdcz. Saüt Rosas incursionó como reportero. 

cspccialmcwitc con los tena.as relacionados con el cinc, •• ... Yo cmpccl! a hacer rcponajes casi a Jos tfC5 

meses de haber entrado a trabajar. ha sido muy satisfactorio porque a.prendes mucho y en aqucll" !!poca los 

l'N Manual dg Progdjmirntos de la Pirccción de "Hoy en la Cuhunfº. op.cit.p.4. 

•n Fuentes y Palma. Entrevista a Saúl Rosas. 1 de mano de 1995. 

179 idem. 

''"' idem. 
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l"Cporteros tenían mucha libertad, porque u1 marcabas la estructura de tu reportaje. si va a ser lodo 

narrado, si va a llevar entr.:vistas. si va a llevar encue!>tns, si quieres imagen , si quieres música, eso tú lo 

estableces, yo creo que ahf radica la creatividad del reportero y su libcnad, repito, siempre y cuando vaya 

con el estilo del noliciario" 180
• 

Alejandro Gon.zálcz es egresado de la Facultad de Filo!>ofía y Letras de la UNAM y se ha desenvuelto 

siempre en los medios culturales de México. Escribe poema.coy andlisis literarios. 

El merece una nota en este upart.ado por varias razones. Una de ellas es que fungió como Jefe de 

Redacción en un pei-fodo corto en la época de Snri Bermüdez. Fueron !.emanas porque, cuando Sari !.e dio 

cuenta de su capacidad. le pidió que estuviera mh cerca de ella para auxiliarla en un campo de ln..o; noticias. 

que ella tenía poco explorado. Así que la mayor pane del liernpo en que Sari Bermúdez dirigió y condujo 

el noticiario, Alejandro Gonz.j,Jc1.. investigó y escribi1"i lo que ella le pedía expresamente. 

Fue redactor junto con Gabriel Bcrnal y Saül Rosas. pero él escribía tcxlOs que Snri Bermüdez iba a 

utili:t.ar en situaciones especiales tales como reportajes largos. entrevistas y conferencias. 

Podría decirse que Alejandro Gun.r..ález se con\linió en algo así como el secretario panicular de San 

Bcrmúdcz y. aunque a~e.!>oraha. aconsejaba e invc!.ligaba. su lrabajo c~ncial fue escribir. El planeaba y 

hacfo el cuestionario guía de las entrevista.<;, ni más ni menos que ""el plato fuenc .. del programa en c.ua 

etapa. 

Hacía los reponaje~ especiales que lenían que ver con las letras: ..... hago rcponajes que casi siempre 

están relacionados con cucsliones lilerarin.s, que son las que más ntc inlcresan, en los que Sari conrea más 

en que pueda ser algo digno de transmitirse, en las que lengo algo que decir .. .'" 1111 

De Alejandro González y del procedimiento empleado para las entrevistas se escribirá más adclant.c. 

Aquí sólo lo mencionamos como redactor adjunto, puesto que sus tareas eran especiales y a nadie más que 

••;d~m. 

••• Fuentes y Palma, Entrevista 1 a Alejandro Gonz41ez, 2 de marzo de 1995. 
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u ~I Sari Bennúdez. se las encomendaba: .. Alex es un gran muchacho, es poeta y escritor Y sabe siempre la 

palabra o la frase que quiero que ponga. •• .,ia:i: • 

Dentro de la imagen de un noticiario, el lenguaje es una parte fundamental, son las palabras lo que 

complementan aquello que se ve en la pantalla; el uso COtteeto de las palabras puede llegar a set la 

diferencia entn: un buen o un mal noticiarlo. 

En la etapa de Ana Cruz fue sumamente imponante un cambio en el lensuajc para redondear todn el 

proyc<:to de renovación : .. En el ámbito del lenguaje, eliminamos todas las palabras del diccionario de 

domina.o. queria rcgeresar al lenguaje cotidiano de los adultos jóvenes ( 25-4S aftas). no usar un lenguaje 

ni de chavo~ ni de banda, ni jerga juvenil, sino usar un lenguaje cotidiano. Hubo un trabajo cercano con 

Jos reporteros de que si había un ténnino o concepto no muy claro, que se explicara dentro del reportaje o 

de plano eliminarlo, evitar palabras poco cercanas al lenguaje cotidiano0010
• 

En la Jefatura de Redacción estaba JoM! Antonio Navarro. quien manejaba. como se ha dicho. un 

lenguaje sobrio y fonnal. Cuando Ana Cnu. llegó consideró que se necesitaba también un cambio en esa 

4rea porque el Jefe de Redacción "estaba casado realmcnlc con una fonna de escribir y una forma de hacer 

et noticiario"' 194
; esta área consistla en un jefe de redacción y tres redactare~. sin embargo se cnmbió a uno 

de tos redactores por Junn Jacinto Silva que dcsp~s de tres me!>es obtuvo la Jefatura. 

Juan Jacinto Silva es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. estudió un curso sobre Dh·ulgación Científica y uno de 

Computación (Procesador de Palabras): ha trabajado como reportero y redactor en diferentes Direcciones 

de Comunic.ación Social. asf como en ta UNAM y la SEP y ha panicipado en simposios sobre periodismo 

cultural. 

•a Fuentes y Palma. Entrcvisui 1 a Sari Bcrmádez.. 9 de mano de 1995. 

'ª Fuentes y Palma. Entrevista 11 a Ana Cruz.. el 9 de mayo de 1996. 

1Midem. 
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Su principal función como Jefe de Redacción es entender como funciona el noticiario, la forma en que 

uubajan los reporteros. que no sólo tiene que ,,·er con la redacción de los rcportnjcs sino con la elaboración 

del guión final del progruma. 

Espccíficameni.e. una funcil.'in e!>pccial es la de sclcccu1nar y mantener el contenido del prognuna. labor 

que compartía con Ana Cnu., Zcnaido Vá.7.qucz. y la productoru l\'onnc Saavcdra, porque "en mis manos 

está el decir qué entra y qué mi entra o si tiene el valor y la calidad para cnuar o qu-5 criterios hay que 

tomar en cuenta para que c!>tO salga o no salga al aire. entonces. mils que las comas. l(lS puntos, la sintaxis 

de lo-. reportajes, me he preocupado 1nucho por que el contenido del programa continúe teniendo la 

calidad que ha tcnido'" 111 ~ • Además de estos du!!i objetivo~ 1mportnntcs: "rcaltzar propucsta:o. novedo5D.S 

siguiendo la idea de Ana Cru7. y lograr que ~Hoy en la Cultura· tenga toda la dive~idad cultural posible sin 

censura. sin menosprecio a las ideas, cun la mayor tolerancia posible y adcmru. con la inteligencia. de no 

saca.r al aire cos¡u,. que puedan :.cr contraproducentci> por quedar atrapado en ideas políticas que 

pcnnanenten1cnte cir1;ulan en los medio~ culturalcs .. 1- • 

Sin embargo. la rcdacc16n es funJ.uncntal: "Sf hay una preocupación por el texto pero en lo peT'!•ona1 he 

Ualado de respetar a cada reportero en su estilo y su fonna de escribir. que no haya en-ore!> en la 

redacción, pero en general los cinco reporteros tienen un excelente nivel y criterio para decidir que poner. 

además de que • por CJCmplo. yo no puedo quitarle algo a los textos crípticos y sintéticos de Gabriel 

Santander. porque a~f escribe él" 11,.. 

Todll5 estas funciones se llevaban a cabo en la siguiente jornada de trabajo: 

E1 área de redacción estaba formada por el Jefe de Redacción, Juan Jacinto Sil\'a, y dos redactores, 

Saúl Rosas y Silvia Gil (la otra pla;.a de redactor se de:o.linó para el área de investigación). quienes al 

llegar a las oficinas revisaban todos los periódicos ... es el espacio mejor infonnado ya que trataJnos de 

,., Fuentes y Palma, Entrevista a Juan Jacinto Silva. 25 de abril de 1996. 

1116 idrm. 

IS'l' idrtn. 
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...,. _ ...,aio ~nacional • cspecfficarncnte de la vida cultunll del fH1fs" 1• 11 y Juan Jacinto Silva 

pcnonafmenle n:viaaba las notas de las tres agencias informativas (Reuter. NotimcJ;. y AP) para reunir toda 

la iafonnKióo en la mc!>D. de redacción junto con los reponajes programados para el día que eran 

CllD'C~ por la Jefatura de Información. Posterionncntc, se llevaba a cabo la reunión ya mencionada 

con lo9, ouos jefes y la d1rccto1"3 para decidir cual scrfa la orden del día. Definida ¿sta, el equipo de 

~ón K encargaba de elaborar el guión infonnativo o guión del programa. 

EA~ punto. Juan Jacinto Silva debía "'poner atención especial a cada uno de los reportajes. luego hay 

que vedas y leedos. revisar el orden de la infonnación. '>Cr que oponunidad tiene cada uno de ellos. ya 

que en la junta no se alcanza a percibir cuál es el matiz. de cada una de Jos rcponajes. valorarlos y decidir 

si es afocwnado par1l salir en ese lugar del cucq>O del programa'"119
• 

Tambi¿n, como Jefe de Redacción tenía la responsabilidad de escoger las cuatro notas que salen en el 

tf!tU~'r ,., • si había alglln cambio era discutido con la directora. aun durante la malliana. 

Cuando csu\ decidido el guión, .. se lec todo y entra mi trabajo de decir qui! es lo que vnlc ta pcna"191 
, 

deqMM!a el guión era leído por el conductor. estando presentes el Jefe de lnfonnación y la productora y s.c 

elaibonlban las con"CCCioncs pcninentes . 

Oespu.i!s la productora obscrvabn los reportajes y hac{a más correcciones. porque como el Jefe de 

Redacción no los veía. en ocasiones no sabía a qut se refería tal o cual ttrmino o idea, para desputs 

elabor'ar los últimos ajustes hasta quedar listo et guión. 

Dcspw!s de un rcce50. se ingresaba al estudio de grabación, donde s.c revisaba la información del 

telttprotnpr~r y del Ch)·ron (gencr.idor de caracteres), los super y se hncfa una segundo revisión del guión 

... id~na. 

,,. Son los titulares que se presentan al inicio del programa para dar al lelevidente una pcn.pcctiva de los 

eventos del día. sirven par:i aumentar el inten!.s de las historias o notas que vendrán más tarde en el 

pmarama. cfr. Carl Hersh. Producción Tclcvjo¡jva.op.cit.p.30. 

'" Fuentes y Palma. Entrevista a Juan Jo.cinto Silva, 27 de abril de 1996. 

116 



final, y micnln1s se rcnliz.uba la grabación era ncccimTiu la presencia de Juan jacinlo Silva " por si hay 

necesidad de corregir por que siempre hoy información que s.alta .. 191 
• Los redactores se retiraban y Juan 

Jw:into Silva obscrvaha el programa i;;omo salía al nire paru revisur cual fue la pre~entm;ión final del 

noticiario. y finalmente revisaba la 1nfonnación para el día siguh:nte. 

El día viernes el trabajo se dupfü:aba por In grabación <le "Esta Semana en la Cultura"'. 

Una función muy cspedfica se refcrfo a las fallas que suelen surgir incluso en la pronunciación: 

.. puntualizo mucho los errores. cón10 se dijo tal palabra. cómo cargo cierta vocal. ciena consonantl!, cómo 

las dijo al aire, paca evitarlos, rc-cunir a ellos y hacer mejor el guión que José Ángel lee y sobre todo me 

ayuda a nlclnorir.ar in1ágenc~ " 191 
• 

En esta á.rca i;.c aplicó y dcsa.noli6 el Lcngu¡•JC Televisivo, que Ana Cru.t tuvo como una directriz 

imponantc de su proyecto. 

Primero. el lenguaje que debf111encr el programa y que Juan Jacinto Silva. manejó fue "muy ágil. muy al 

estilo del conductor, qué es el que da la cara y lec el guión (por lo que ~e requería) que no íucra onodoxo 

ni duro, inflexible, sino todo lo contrario, en un 1ono de familiaridad, de cercanía con la gcnlc, o;obrc todo 

en la flexibilidad, hacerlo llano. muy coloquial. Evilamo~ a toda costa adjetivos y ~ustanti"·os de 

significado muy tradicional, tratamos de cllJllbiarlos y de usar sinónimos que permitan al locutor uMtr un 

lenguaje coloquial" l'M 

Dentro de esto, .!>C manejó el lenguaje propio del nlC<lio: "u-abajamo!> para tdev1sión. Ana Cruz ms1stfa 

que no se perdiera de vista eso. que se hablara en imágenes, que no t.e podía prc~ntar algo que m1 se 

pudiera respaldar con imágenes" 1
" • Denlro de e~le lenguaje entran desde las im.1.gcnes más M:ncillas 

ha.Mu la n1ancru. de ilustTar un TcponaJC con un riuno y una sintaxis que vayan de acuerdo con el concepto 

l'M idem.. 

'" id~m. 
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del programa. es en otras palabras, un lenguaje visual muy amplio en el que se tiene que respaldar con 

imágenes todas las palabl"'WO que se utilizan. 

Según Juan Jacinto Silva. con el uso de este lenguaje. el concepto de .. Hoy en la Cultura .. es: .. un 

programa de gran acep1.ación en el ámbito nacional. con caracterlsticas estll5ticas aceptables. que tiene 

muchos retos por deSD.JTollar en el ámbito de Ja televisión pública; que en todas las etapas que ha tenido. 

algUnas ha ja.lado hacia la izquierda o a la derecha. incluso ha habido etapas conservadoras y otras 

neutrales. ouas cargadas de beligerancia pero cultural. sin tener nada que ver con la roUtica. pero siempre 

con un buen nivel informativo .. 190
• 

Espcclficamcnte, Ja etapa de Ana Cruz fue "una etapa donde hay nex.ibilidad, diversidad y tolerancia,. 

aunque hay temas que dejaron de hacerse; Sari Bermúdez daba seguimiento a cuestiones de cierto riesgo 

político por sectores y dejaba que algunos grupos dijeran sus posiciones fuera de conlcx.to, tarnbil!n daba 

seguhniento a cuestiones cullurales oficiales. situación que en esta etupa la dejamos en un plano 

secundario o incluso las sacamos·'"' . 

El único redactor que pcnnancció de la etapa de Sari Bernnldez fue Saúl Rosas, quien siguió 

desarrollando su trabajo de la misma m¡mera. 

E. Jefldu,.. de Procluccl6n. 

Paca J. B. Fages, la producción es ·c1 cstablccimienlo de los medios jurídicos, financieros y materiales 

paca la elaboración de un filme o de una emisión de televisión .. 1
" • Por lo tanto, en un noticiario. el 

productor es una parte fundamenUll del cuerpo editorial. 

El Productor es el ccspons.ablc. según algunos profesionales del medio 199 
• de que se transmita el 

pn>srama. de que se escriban los guiones, se preparen las historias y se elaboren los gr;lficos necesarios 

,,,. idem. 

1
"' ldem. 

•• J.B. Fages, pjccionario Bá.<;jco de Comunjcación, op.ciL p.186. 
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p3ra acompaftar las hb1orias. En el ca.;o de .. Hoy en la Cultura ... estas funciones se compancn con la 

D1rccción Ejccu1iva )' la" Jefotura,. de Redm::c1l'in e lnfonnach-Jn. 

También al Productor le corrc,..p(1nde .. ,.upen:i-;.ir In'> titulare,.. l.t..'> mtroduco.:ioncs de I~ piezas. del 

rcrortem y loi. a\<isui. sobre l.1,. h1.,,tonas venideras. Asim1!'mn. conrdma los gráficos y las fotogrnfras que 

se insenan mientras el pre-.cn1adu1"" kc lai. historia" en el estudio. Finalmente. verifica la.-. his1or1.i.s de Jos 

n-rortcro ... para 1den1ificnr lu¡!arc-. o nl1n1t>rcs de "'uJeto.,. dl.· cntrc"\-·istus que se van a aftndir con el ~cncrados 

de cnract..-res de J;1 sal:t de cnnlrol durante la tr.m .. nt1!>1Ón "':<>:J. 

El ProJu;;:lnr tien.:- ..:as1 l.1 1cspo11,.:oh11Hhu.i lot.ll Jcl pnlJ::rama, pero para reunir Jo,. elementos tc!cnicos 

1. - Un Dirl.ºCtnr T .. ~cni..:u. qu..- n1.u1cja el cnnunl .:-h.·..:ln'\mco que cambia la fuente de video de unn 

cámara .l o!ra ~' ;1 Ja...., v1cko~rab.1Joras. /\ckmás. hace l.1 m"crciL'"Jn Je Jo-. ró1ulo-. especiales de 

1Jentificaci¡:';n (''cc•rtinilla"'··1 y lo .. cfe..:10-. gráfico ... Tamhién e-. el rcsponsahle de la calidad de la cáma.ra 

del c-.1ud10) su ~·.,,lrd1nac1<'11 ante~ de l-t tr.1.nsn1i .. u>11, p.1r-1 que l..1-. ,,Jafcrcnlc!> cámara..-. e-.lén annonu·.ndas en 

cuanto a la.-. toma. .. 

2.- El O~raJur Jcl Ch) ron (!:Cncr;:1d(lr de ~ar..1.¡;1crc,.J. c!><.:ribc en loo;; noticiarios lodos los nombres de 

fugare!> )" pcrson;L'> para su 1Jcn11ficac1ón. lnmtii¿n esl<." operador prepara la lista Je cnlaborndorcs que 

clahorarnn el programa y que !>C colo..;a al final del mis1no (créditos). 

3.- El Técnico de Sonufo; 1r.ü,.1Ja haJO 101.<> órdcnc,. del Jircctur para pasar la cint.l de n1ús1ca, ubre o 

cierra lo,. micrófono .... camtirn J.t...; fuentes de sonido en los reportajes grabado& y vigi.la los niveles y Ja 

cahdaJ del !>Onido. "cgún -.e m:e._· .. nc 

4.- El Ingeniero de JluminJ.c1ón, ..:oloca y revisa la iluminación del estudio antes de In grabación del 

programa. 

5.- El Operador de V1deograbación ( .. ·ideo tape), es el encargado de eorn:r las máquinas con los; 

reportajes grah•i..h•!>. 

1
" Cfr.Carl Hcr .. h, Prn•hu:cu'•n T~lc ... 1'.!'ot ... 1', op.cit. p.133-IJR . 

... idf!m.. p. /34. 
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6.- Los Camar6gnúo5.. que eslán bajo tas órdenes del Director y tes indica cual es la torna que hay que 

hacer y cual es el movimienlo de cámanl que se va a necesitar. 

7.- El Coordinador de Estudio o Aoor Manager, es el vínculo principal entre el Director y el 

Presentador durante la tn\nsmisión del programa. Indica a cual cámara hay que mirar y ayuda al 

camarógrafo a cambiar de posición; tambifn se llSCgura de que el personal del estudio sepa cuanlo tiempo 

queda entre anuncios comerciales para reanudBr la transmisión. 

8.- El Operador del Tdt!promprt!r, verifica que la pJU"le l'C5pec:liva del guión es.ti! lista y controla la 

velocidad a que se mueve delante de la c4snarn mientras et presentador lo lee. 

Otro de los pl"Ofesionales que panicipan directamente en la producción de un programa es el llamado 

.. Productor de Campo". 

El Productor de Ctunpo es • según Car\ Hersh, .. un productOI' de noticias que trabaja en el relato como 

un miembro rnb del equipo: es quien coordina integralmente la e.strucluna editorial y decide, junto con el 

rcponero, cómo se va a de$an"ullar h1 historia" lOt • Esto quiere decir que un Productor de Campo 

propon:iona un apoyo al reportero y al camar-ógra[o (que im;luso pueden set la misma persona) pua 

mejof'Rt' la cobertura de la noticia y manejar aspectos logísticos que ahorran tiempo. 

""El productor de campo permite que el reponcro se concentre en sus entrevistas, en sus presentAciones 

en cárnaJ'll y en escribir su guión, mientras ti se dedica a la coordanación en gcncnal y a comunicarse con 

el productor del noticiario ante cualquier nccc!liiidad"'202 . 

El Productor de Campo trabaja estn:cru.mcntc con el tcpOrte:ro para darle forma al relato, desde la 

elabc:Jración del guión hasta el proceso de edición con el editor hasta que el trabajo está tcmiinado. 

Este autor, considera la jornada de u abajo del productor de campo de la siguiente manera: primero. 

recibe: su OC'dcn de trabajo (asignación), conversa con el reponcro sobre los d111.os que se tienen, lo que 

[aha y con quien se puede hablar; despufs, mientras el reportero consigue ta imagen, el Pl'od.uctor de 

Campo puede conscauir las cnlrcvistas. o averiguar cualquier información necesaria: tambitn decide 

•• idem, p.15 

.JU idem. 
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cuales son los W."PCCtos más importantes del relato y se pucJe encargar de realizar la entrevista. después se 

arma el reponaje con el editor y el reronero pnrn construir el relato final. 

1. Con S•rl Berrnúdez. 

Oc acuerdo con el ~tanual de Procedimientos de la Dirección de .. Hoy en la Cultura .. , el jefe de 

Producción se encarga de " verificar la calidad y producción ·propiamente dicha~ del programa, tanto en lo 

relativo a imágenes, edición , musicali7.ación, iluminación y nmquillajc, como a otros servicios técnicos y 

administrativos (adcmá..") supervisa el trnbajo de cámara y audio":u'. 

Tiene que medir y certificur lus tie111pos Je las nota!>. los reportajes y las entrevista!> en cada una de las 

grabaciones. además Je que, en el transcur!!.O de éstas, junto ..::on lns jcfc!!o de las olrw. áreas, tiene que 

revisar y registrar que los resultados sean de un" nivel óptimo, siguiendo las normas prce~tablecidas"2Dt. 

El Jefe de Producción companc con el Jefe de Información la revisión y la in:.pccción en el trabajo y 

labores indicadas a los Productorci- de Campo. " Conuola y califica el trabajo de los editores. Vigila el 

trabajo de estudio en el tiempo de grabación (dirección de cámru-a.. ... audio, iluminación. continuidad, 

escenografía, etc. e1c."20!I . 

Por su parte, Oliva y Siljá dicen : "Los produc1or-cs son responsables de poner los recursos suficicnl~ 

para que las noticias puedan ser cubiertas con agilidad"':?Df> . 

En los primeros meses del período de Sari Bcnnúdr::7, el Jcíe de Producción fue Alcjandru Delgado que, 

como ya :o.e apuntó, fue una de las persona.'i que trabajaron con Sa.ri Bennúdez. en Estados Unidos. El 

tiempo que estuvo como productor Cue cono. pues por razones personales abandonó el puesto. 

Luego estuvo produciendo LDmbién por tiempo breve, Salvador Perches, que fue quien invitó a Ivonne 

Saavedra a participar con él como asistente, hasta que se ganó la Jefatura de Producción. 

JIU Manual de Proecdjmientgs de la Dirscci6n de "Hgy en la Cuhurn" op.cit. p.7 . 

... idt!ni. 

2H idt!m. 

™ Llucía Oliva,Xa\.·ier Sitjá. La" noticia.." en 1elcvjsión, op.cit. p.205. 
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En la etapa de Sari Benm1dez hubieron varios productores, scg\ln lvonne Saavcdra. Pero fue ella quien 

ha permanecido como productora. "Con Sari pasaron muchos productores; renunciaban o los corrían, no 

daban el ancho; yo conocía el tejemaneje del noticiario. entonces yo er-a la que salvaba la situación cuando 

había problemas; todo esto lo empezó a ver Sari y fue por eso que me dieron el puesto de Coordinador..1 de 

Producción, después vino otro produi.:tor, Javier Rodríguez. que duró como dos o tres meses; luego, 

Eugenio Pitichs y luego ya me quedé yo"xn • 

lvonnc Saavcdra es egresada de la Licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva de la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales (ENEP>-Araaón de la UNAM. En el noticiario "'Hoy en la Cultura" ha 

hecho ta mayor parte de su canera: "AquC en Canal 11 fue donde me dcsarrollt bien. aqur en ·Hoy en la 

Cultura• tcnao tres a.nos; empcc~ como asistente, después como editora. Coordinadora de Producción, 

Realizadora y Productora"'209 . 

No cltisten diferencias substanciales entre las labores de una coordinadora de producción, una 

realizadora y una productora. Siendo editora. lvonne Saavcdra se dedicaba. nada mis, a la '"Orden de 

Edición": editaba los reportajes y las cnt.rcvistas. es decir, hacCa que coincidieran las imágenes con los 

tcx.tos, los recortaba. los musicaJiz.aba, cte. "'Como coordinado, a, manejaba la adminisuación; ahora como 

productora yo estoy haciendo la función de coordinadora. de rcaliUMiora y productora"2CW. 

Luego de ser asistente de producción. lvonne Saavcdra empezó a editar cuando Albcno DallaJ. era el 

director del programa; de esa tpoca. la jefe de producción comentó: "Estuve muy poco tiempo trnbajando 

con Oallal; lo que puedo decir es que yo vcfa que el programa era tedioso. que era largo. que rellenábamos 

y con Sari ... mcUamos. hasta c1nco ~ponajcs, ocho notas a cuadro, um1 entrevista, rccomcndacionc:> ..... 210 • 

Cuando Sari Bcnmldez llegó en febrero de 1992. honne S:iavcdra, que seguía siendo editora, empezó 

a ser en cada montaje y realización cada vez más profesional y a estar más cerca del trabajo que Sari 

_, Fuentes y Palma, Entrevista 1 a lvonnc Saavcdra. 22 de marzo de 1995. 

:a. ídem.. 

.. ld#!m.. 

21
• idem. 
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Benn1ldcx hac{a directamente: "'Yo cmpecl..'5 a tnetcrmc mucho en las entrevistas que hacía Sari. me 'lolví 

corno su cdiloru estrclla ..... 211 • Oc ahí que Sari Bcnnúdcz In conservara como miembro importante del 

equipo de trabajo. pues aunque hubo mucho!i movimientos en cuan10 n personal. según lvonnc Saavcdrn: 

"' ... Hubo un período en el que entraba y salfa gente. y yo fui una constante ..... ::u . Y como tal. se pcrcut6 

muy bien de ~as innovaciones que ocurrieron en cuanrn Sari BennúdcL tomll la 1..hrccción y luego lo. 

conducción del noliciarío. "Con Sari se recortaron ln!i tiempos de notas y repon.ajes; las entrevista.,. se 

empc7..n.ron a hacer en exterior, con un3 iluminación increlblc, Sari la recortaba a ocho minutos máximo. se 

les mctla producción; hacíamos c\1rtinilla.s. !>Ucábamos a los cntTC'lo'istadn.'i haciendo su trubajo. pintando 

por ejcmplo; ilu!>trábamos: tenía más f"itmo y estilo que caufr•;nt>a y cncantnha, y C!i.C ruc un cambio que yo 

lvonne Saowedra ~ mantuvo y. por su perseverancia ) cunoc1micnto de la forma de realizar el 

progrmna. Sari Bennúdez le dio la jefatura de produccilln. Además de que la d1rcc1ora la mandó a un 

curso de 1::npaci1ación en Lo'i Án~elc:s. California. pagado totalnien1c por el Canal l l. '"Cuando me dieron 

la producción, Sari cmpcr.ó a ver las posibilidades de que no~ fuéramos a capacitar n Los Ángclc ...... mc fui 

a trabajar una semana y vi el proceso de todo: desde que llamaban al U.'listcntc de producción y empezaba a 

ver cuanta infonnai.:1ón había, hasta que el programa qucdat>a":i•. 

En el ~nal 34 de UNIVISION. en Lo-. Án¡;eles, California. lvonne Saa\ledra observó y estudió Jos 

noti.:ianos, uno que !i.C lran!>nutfa a la.,. !ii.Cis de In uude y otro truns1niudu a las once de la noche. -& 

totalmente difc:rcnte: la administración. la coordinación eran imprcsionantc:i, todo mundo hacía su trabajo, 

s.ab[nn lo que tenían que hacer, tenfan horas de entrada y salida, qué es incrcfblc sabiendo que tienen que 

hacer un noticiano, pcTO así !i.C manejabu .. :· 21 ~. 

1U itkm. 

2 u idrnL 

2U itkm. 
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Las notas de aquellos nolic:iarios eran de veinte segundos. trabajaban con cinco máquinas al aire y seis 

cálnaras; los dos eran .. en vivo"'. cun dos enlaces y varios coordinadores. Eran noliciarios convencionales, 

es decir, programas divididos en secciones de acuerdo con los tipos de notas que daban: políticas, 

económicas, sociales, deponivas, c1c. No se trataba en ninguno de los casos de un noticiario cultural que, 

como ya !!>C ha dicho, es poco usual. Así que, la jefe de pl"oducción 1uvo que ajuslar todo lo aprendido a 

las características de un noliciario de índole cultural. .. y, la gran diferencia que yo vi. era que allá era un 

noticiario que se encargaba únicamente de sacar la nota y ya. como fucra ... quise comparar. pero nosoU'Os 

somos un noticiano cultural. y ese tc!rmino de cultural marcaba la diferencia. o sea, que somos un poco 

mú artfsticos ..... 216 
• 

Cuando lvonne Saavcdl"'D regresó, trajo suficienles ideas para aplicarlas a "Hoy en la Cultura": "'Yo 

llegue! con todo un plan de trabajo; empecé a ver que ncccsit4bamos m4s rn6quinas para trabajar con la 

gente y el tiempo que tenfamos ... porque allá trabajaba de nueve a doce de la noche y aquf nosotros 

trabajamos de nueve a ocho; con menos liempo y con un esquema de trabajo parecido al de allá iniciamos 

una nueva era en el notidario"217 
• 

El sistema de trabajo similar al estadounidense, consistió básicamente en el pcñeccionamiento de las 

llamadas "órdenes de trabajo". que el primer productor, Alejandro Delgado. ya había puesto a funcionar. 

en la implementación de una "bidc:or.a de trabajo"': en el adicstram.iento y desenvolvimiento del "Productor 

de Campo"; y en la búsqueda y constancia de una producción con calidad. Elementos todos que 

proporcionaron al programa no sólo agilidad, sino una imagen y estilo pe-opios. 

En cuan10 a su estilo, es decir, el "Carácter propio que da a sus obras el artisla"2 ia • lvonnc Saavcdl"'D no 

pudo hacer una definición muy clara. aunque dejó ver datos importantes para la revisión de esta etapa: "Mi 

estilo no se puede definir. simplemente te puedo decir que tenemos ciertos manejos de iluminación: un 

Sl6 idem. 

u';d~m. 

u• piccjonprio de la Lengua pn3fflol!!!, op.cil. p.913 
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duno de edición, de producción, intagen prácticamente~ pero ... creo que el estilo se lo íonna cada 

productor y director con la imagen que pueda generar" 219 
• 

La producción es uno de los procesos más laboriosos y complejos de la hechura de un programa de 

televisión; para ta Jefe de Producción, lvunne Saavcdra, la producción es: "como maquillarse .. donde le 

llego todo y tu lo tienes que super-retocar, es 1nuy coloquial. pero ci. canto cuando a las cosas feas las 

puedes hacer bellas; es el lugar más importante, en donde a toda infonnación puedes darle el toque 

necesario para sacarlo al ni.re".uo. 

Y parn darle los "toques necesarios" a la información había que hacer mucha.'i cosas. 

Parn producir un noticiario de media hora, en la época de Sari Bennúde..:. lvonnc Saavedra ncccsilaba 

tres cámaras portátiles que trabajaran todo el día en dos horarios: de 09:00 a 15:00 hrs. y de 15:00 a 21:00 

o 23:00 hrs. Ocupaba 3 cubículos de edición: 2 desde la.,. 09:00 hasta las 16:00 horas, y uno de 09:00 a 

17:00 horas. Requería una cabina de grabación de audios, con un horario más Ocx.iblc, pero que casi 

siempre se empicó de 09:00 a 16:00 hno. Necesitaba, además. una hora el estudio de grabación (de 16:00 a 

t 7:00 hrs.) y un cubículo donde laJeÍC de producción grnbaba el programa. 

Todos los servicios de e~tudio. de post-producción. de grabación de audio, de cámaras portálilcs, etc. 

los controlaba lvonne Saavedra: "yo tenía que tener el control de todo. quién )' a qul! hora entran en los 

cubículos, yo los solicitaba, hada que los autoriUU'an ... ""' . Para poder llevar el control de todas cstns 

autorizaciones y horarios, In Jefa1ura de Producción, se ba. .. 6 en las variadas "órdenes de trabajo-, que se 

disci'iaron y perfeccionaron a semejanza de las usadas en los noticiarios del Canal 34 de UNIVtslON. 

Las "órdenes de trabajo- organizaron y sistematizaron las tareas as{. rápidamente, cada quien sabría el 

lugar. la hora y lo que tenía que hacer: por eso - ... cada vez que entrabas a un servicio tenías que llevar tu 

orden, la orden de trabajo disuibuye lo que se va a grnbar o edila!' y el tiempo a utilizar"222 
• 

2t• Fuentes y Palma. Entrevista I a lvonne Saavcdra,22 de marzo de 1995. 

:ue idem. 

J.JI ídem. 
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Pero, aunque se trataba de que todo estuviera bo.jo control, hubo ocnsioncs en las que había imprevistos 

y, entonces. era tambic!n la Jefa de Producción quien se encargaba de resolverlos: "Siempre estaba al 

pendiente para conseguir cámaras, u otru de estudio si hacía falta"22..l : Pues el equipo tc!cnico igual estaba 

fiscalizado por ella: " ... tengo el control tou1l de cámaras. de vehículos. cte ... ,.Ufo • 

lvonne Saavcdra tambi~n tenía como encomienda hacer que se repusieran las ~rdidas del material y el 

reporte de las máquinas descompuestas. En cuanto a la edición o montaje de "Hoy en la Cultura", que 

tambi~n supervisaba ella. por día. manejaba diez. cintas por editor. diez. notas por citas a cuadro y veinte 

para. cada noticiario. 

Esto ei-a lo que la jefe de producción tenía bajo su control y supervisión ; con respecto a sus funciones. 

podrfa escribirse que en esta etapA. fueron tres principalmente: la coordinación de Jos "'Productores de 

Campo". Ja supervisión del maquillaje y vestuario y la producción "propiamente dicha" de "Hoy en la 

Cultura". 

La coordinación de Jos "Productores de Campo", como ya se dijo., lo compartía con el jefe de 

infonnación Zcnaido V;iz.qucz: "Los productores de campo dependen de Zcnaido en cuanto a infonnación. 

ti les dice lo que van a cubrir, con quien tienen que ir, cuál es su contacto, etc.; pero la producción yo la 

muncjo, si tienen o no vehículos. pagos imprevistos ..• Ellos me tienen que entregar un reporte diario de 

cómo fue el día, si tuvieron problemas en ta grabación. si llegó el reportero; si tuvieron permiso. cintas. 

cámaras. luz.. cuarzos, batcrfas, micrófonos: yo trato de estar al pendiente de todo lo ellos ncccsiten ..... zn • 

En el perlado de Sari Bennúdez... los p.-oductores de campo fueron Rafmel Gonúlez. Fausto Canuto. 

Erick Castillo y Francisco Reina. 

De acuerdo con lvonnc Saavcdra. el trabajar con los productores de campo. "estrechó y optimiz..ó" tas 

relaciones laborales entre los propios Productores de Campo con los reporteros y editores. pues 

n>;Mm. 

U<I id~m.. 

2U id~m. 
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conjugaron sus tareas de tal modo, que el resultado fue un producto de mayor calidad a la que se había 

1o•cniJo proJucicn.Jo. 

Los rerortcro!lo cscribfon sus notas y reportajes. y sobre lo que ya tcn(an redactado les comunicaban sus 

ideas sobre bs imágenes que querían a los produ..:torcs de campo. t!<;toi. a su vez, podfan sugerirle n 

áqucllos qué podría ir con tal o ..:ual te11.to. además de que en muchos de los casos, los productores de 

campo ya tenían alguna.."' im.:igcne-. grahada-.. Ya con la!' tom:i..-. necesarias los editores (que en esa época 

fueron Perla Man.íncz y Cam1cn Oiar.l. junto con los rcporterus cortahan, musicaliz.aban y hadan 

conespondcr las imágenes con lo c~i.:rito. /\~í que. al fanal ntl se tratnbJ. más de textos simplemente 

ilustrados con lo que se tuviera ~ino reponajcs ) notas en donde las imJ.gcnes y los te11.tos se combinaban 

de tal manera que no se podía sahcr qué :.e había hecho primero, si las imágenes o los guiones. 

Además de estas persona~. en la produJ;ción, junto con lvonne Saavcdra trabajaban el jefe de editores y 

director de cáJnar~. Gcrardo LópcL. quien lo rue hasta mediados de 1994, cuando fue sustituido por 

Héctor Alvarez; un investigador de imagen. un jo ... ·cn de origen franc~s Luc Sacz. quien a decir de Sari 

Benmidcz: "Luc :!>iCmpre t.ahía en dónJc estaha cada imagen. porque se la pa.o;;aba haciendo trJ.bajo de 

honni¡;acn todos los ca!>~cnes de la videoteca det canal...":uto. 

En lo que toca a maquillaje y ve~tuario. la jefe"" de producción revisaba que el vestuario mantuviera 

cierta atmonfa con el pc1naJo y el maquillaje de Snri Bcr-múdcz. La tienda de El Palacio de Hierro 

proporcionaba el vestuar10 y ca..o;;i siempre fue acorde a los gustos personales de Sari Benmldez.. es decir, 

sencillo pero elegante. como tas joyas. que frecuentemente eran legitimas o de bisuterla fina. El maqui1laje 

era moderado -siempre cuidando que se le ... ·iera bien y rcalz.ando sus ojos exprcsivos- 22T. 

En el caso de los cnu-evistados. "los fC!>pctamos mucho. pero los cuidlUllos 1nucho uunbi.!n. por cjemrlo. 

que no les brille su carita o que se les lome su mejor ángulo"::.~. 

u. Fuentes y Palma. Entre...,bta 11 a Sari Bcrmúder.,15 de l!>Cpliembrc de 1995. 

UT Fuente" y Palma. Entrcvio;;ta ta lvonnc Saavedru. 22 de marzo de 1995. 

J:2a idrm. 
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Ahora bien, la producción propiamcn1e dicha del progruma la vamos a describir tomando como base un 

dfa de trabajo. 

En la maftan~ después de que el jefe de infonnación ha tenido la conferencia telefónica con Sari 

Bcnni.ídcz. se rcalizaha una junta en la que intervenían, odemlis de Zcnaido Vázque~ e lvonne Snavedra. el 

jefe de redacción, José Antonio Navarro. En esajunt.a se decidía el orden del programa y lo que iba o no a 

enuarcn él. 

La jefe de producción rcpanfa a los editores los reportajes que ya estaban grabados. Revisaba las notas 

a cuadro: los guiones y los contenidos en general, pero siempre considerando lo eKrito por r-cportcros y 

redactores: " ... en cuanto a contenido y redacción no me meto tanto, respeto mucho; sólo cuando me veo 

afectada por cuestiones de producción, que me meten lClllOs que yo no puedo ilustrnr ... tengo que estar 

involucrada en la redacción para saber si se pueden conseguir las imágenes que correspondan, pero no me 

meto al 11Xl%""°' . Aunque se trataba de manejar "un leguajc indicado, como debe ser; no podemos 

cngaAar a la gente, no podernos hablar tan coloquiales para que s.c entienda, si tenemos que empicar ciertas 

palabras. las utilizamos para que la gente empiece a cultivarse; sacamos cosas de calidad para que ta gente 

se fainiliaricc con eso, pero nunca como ensef\an:z.a""° . 

Al salir de la reunión, ya con las notas escogidas, se veía si necesitaban post-produción, " ... si lleva algUn 

tipo de efecto, cómo la vamos a mancja.r ... quc las ianágencs sean acordes. ... si hay que cambiar tomas ... " 231 . 

Si 5C necesitaba hacer algunas compras, libros por ejemplo, se hacían con el dinero del "fondo rcvotvente". 

Se hacia un esquema previo al guión final del noticiario, que se le p~ntaba a Sari Bennlldez, " ... ella 

mucha veces nos cambiaba el orden o quitaba cosas que no te gustaban"232 . 

Con ba!'C en esta l"Cvisión, se empezaba a armar el progrania, con la redacción final del guión del 

mismo. en cuyas lineas s.e especificaba lodo: tiempos, tipo de mllsica. puentes (mi.ísica que aumenta o 

:En itkm.. 

D9 Fuentes y Palma. Entrevista 11 a lvonne Saa,·edra, S de junio de 1996. 

ui Fuentes y Palma, Entrcvisla 1 a lvonnc Saavcdra, 22 de marzo de 1995. 

~ i.d~m. 
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disminuye su volumen para pasar de un tema. de una imagen a otra. etc.), cortinillas. Cuando el guión del 

dfo estaba terminado, se reproducía mediante fotocnpias y se entregaban al jefe de infonnación, al director 

de cámara..'>. a los musicnlizadorcs y a la directora y conductora. 

Más tarde. al supcrvi!>ar la edición, Ivonnc Saavcdra tenía la au1oriL.llción de conar entrevistas cuando 

estuvieran muy largas, además de que dedicaba el 1iempo suíiciente para recopilar y limpiar material, 

" ... pdra entregar un trahajo completo, limpio y de e.ti id.id ha. ... ta la pantalla ... "111 . 

Ya que iodo e!>to qucdaha li<;to, cnuaban al c~1ud10 de gr.ah¡1ción, en donde lvonne Saavedra estaba 

siempre al pendiente de toda la grahaci<>n: ..... veu !>i cotTieron bien la máquina. para entonces yo ya regresé 

todo el material que va n correr: si abren el audio. si ~switcharun· la cámara. M los nivele~ con lo!> que 

están corriendo las líneas fueron lo:. corrccto .... checar tiempo!> ... " 2
1.1 • 

Al estarse grab.ando el programa. la jefe de producción tenfa que estar verificando la calidad del 

programa. e'I decir. "la calidad de la imagen; sin rayone?o, que la.'1 lomns no estén al'.ulcs o negr.:is; que sean 

o.cenadas. La calidad de audio: que tenga buena dcíinición y que sea brillan1e, que s.e escuche. La calidad 

de edición: que las imágenes s.can precisa.'> en el momento, que se entienda muy claro la cntr.ida del 

Periódicamenle, lvonne SaRvcdra tenía reuniones con los jefes de calidad y producción dd Canal 1 t 

para, entre 01ra..o,; cos~. ponerse de acuerdo en lo'> cntedos de cahdad y ver que se podfa compr:ir. 

Cuando se tenninaba de grahar d programa. la jefe de producción salía a corregir pequen.os errores; 

"'Yo lo hago directamente, porque yo trabajo sobre prOOucto master. no confío mucho en todos y lo hago 

yo ..... :.J&. 

Dcsputs de las correcciones, se revisaba nuevamente y se entregaba a "'tráfico"' (la oficina que ~ 

encarga de hacer circular la" cintas grabada.-.). ellos lo entregaban a "master"' (la oficina que se ocupa de 

UJ idem. 

rdem. 

Fuentes y Palma, Entre\ ista 11 a lvonne Snavedra, 5 de junio de 1996. 

U• Fuentes y Palma. Entrevista 1 a lvonne Saavedra, 22 de marzo de 1995. 
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recibir los programas tenninndos). quienes transmitían el noticiario. Dcspw!s de transmitido "Hoy en la 

Cullurn" • "master" lo devolvía a "tráfico" y ellos a la "vidcotcca de 1-tock .. (de existencias), que es donde 

se guarda todo el material de "Hoy en la Cultura". "Llevamos una bitácora con números y una relación. 

hacemos mucho trabajo de escrilorio ... sc mete a la computadora todo el rcgisuo del material grabado ..... 2J? 

. Se hacía una selección del material que podfo servir para otras ocasiones y se guardaba enumerado. sin 

embargo, ..... mucho material se rccicla .•. pcro siempre guardamos los guiones de los reponeros, todos dejan 

su super (los datos. como el nombre del entrcvistado) ... cuundo quieres rescatar un reponaje que tiene una 

imagen buenísima, guardamos Jos reponajcs con todos Jos audios separados ... -2l• . 
Como se puede ver, al entregarse el noticiario terminado a "tráfico", se concluían las tareas de la 

jefatura de producción. 

Se producía un programa que, a decir de la misma Jvonne Saavcdra. tchía como finalidad: "Que la 

mayor cantidad de gente nos viera, aunque tenemos un pllblico muy clasificado; ser objetivos no críticos, 

porque somos comunicadores únicamente; llevar el ane de creadores, de jóvenes creadores, al mayor 

nllmero de público y que ta gente entendiera y captara .. " 9 
• 

Como se ha visto. el productor es una persona fundamental en la elaboración de un noticiario. 

Duranre la etapa de Ana Cnaz, lvonne Saa.vcdru continlla al frente de la jefatura de producción, ya con 

una gran experiencia que Ja respalda y un modo de trabajar establecido, que se adaptaba pcñeetamcnle al 

nuevo proyecto. 

Ana Cn.iz. decidió que lvonne Saavedrn pcrm.ancciera en su puesto porque Res una excelente 

productora, ha crecido profesionalmente y me gusta mucho su trabajo"uo . Reconoció sus adelantos, 

U? idem. 

2.39;Jem. 

u. idem. 

u. Fucnlcs y Palma. Entrevista 1 a Ana Cnaz. 29 de marzo de 1995. 
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"nhora ella tiene una mayor capaddad de aponar. ha 3prcndido no sólo a ilusJrat el texto sino a crear, me 

dice; en el guión dice cs10 y estu, pero hay una imagen que levantamos tal c.J(.i o que tal imagen, etc. e~ 

mucho móls propo!.itiva"::.. 1 
_ 

Para fvonne Saavedra, d cambio de c.Jirccror.a no fue um dnislico; "yu ya 1en(a un estilo que me forme! 

estando con Sari, cuando llegó Ana me respcló mi estilo)' mi fom1a de trabajar, lo único que cambió fue la 

Un cambio muy impon~mlc en esu1 etapa, fue la creación de la coordinación de producción, encabezada 

por Héc1or AJvare1.: y vanas personas ~. qu1cnc.!i. se encargaban. como !iU nombre Jo indica, de 

supervisar el trahajn de los produc1orcs e.Je campo. de manejar las imjgcnes de archivo y de obrcncr lodo 

Jo necesario para la realizacii5n del pro~>r.1ma. con el fin de npoyar dircctamenie u la productora. evilar 

errores y lograr que 1anto Jos produclorcs de c;unpo y los camarógrafo~ corrijan su trab;ijo. 

De tal suene que el trabaj() de la jefalura de producción se mantuvo bajo los nti!imos principios. aunque 

hubo algunos camhw~. con10 ya ~e ha rnencionado. en cuanto al estilo y con la formación de Ja de la 

coordinación. el trabajo de c."lda persona :se especificó de tal mudo que huho una n:ducción en el tiempo de 

producción del programa: según lvonnc Saavedra. cuando cn1ró Ana Cru1.: -~e no1ó una orgnnizución por 

patte de ella, con el mi:'!limo equipo de 1rabajo pero con una mejor organiT.ación se logró que se redujeran 

tiempos de edu:ión y producción y que se trahajdr.1 realmente con lo necesario":..1 • 

La reducción Jd tiempo de producción ramhic!n fue consecuencia del cambio de eMudio de grabación y 

de cabina.o; de edición y l'iWllchcr, ya que. (como se explican( en el apanado rclalivo a Ja imagen>cn C!>as 

misma.o; cabinas se rcali7..ahan Jos noticiarios "Enlace- y -café Express". por lo que el tiempo real de 

trabajo se rrdujo. 

En relación a Ja edición. Ana Cru.1.:. personalmcnre edimba las convennciones y supervisaba la 

musicalizaci6n. por lo que ~ tuvo que h.tcer un reajusre en el trabajo de los editores y en relación al 

UI /d~m. 

" 2 Fuente<; y Palma, Enlrevis1a U a h-onne Saavcdra. S de junio de 1996. 

~ id~m. 
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manejo de lu i~gencs de mchivo, Ana Cruz fue muy clara al especificar que no se podía hablar en el 

auión de aquello de lo que no se tuviera imagen, no se podía ilustrar un texto simplemente, sino que se 

tenla que pensar primero en la imagen, por Jo que se ahorró mucho tiempo en Ja búsqueda de ciertas 

írrdJl:enes para algunas notas y reportajes. El liempo de grabación también se redujo de 16:00 a 17:30 hrs. 

y todavía quedaba un tiempo de lvonne Saavedra elaborara la post-producción, que incluye una reVi!i!ión 

final del programa y Ja inclusión de efectos visuales, de aproximadiunentc treinta minutos antes de entregar 

el producto final para su transmisión a las 19:00 hrs. 

Estos cambios ~ debieron a Ja experiencia que como productora tenfa la propia Ana y según las 

palabras de lvonne s-vedra ... en esta etapa se le dio mucha fuerza a la producción, rorquc Sari siempre 

fue coaduclOf'ao conoc:fa el trabajo de la televisión pero frente a la cmnara y Ana tenía el conocimiento 

necesario del trabajo dclds de la cúnara por lo que le dio un buen apoyo a la producción, ella pensaba 

mucho en bs referencias visuales con que cont:Abamos, adcm4s de su experiencia como escritora surgió 

una ~ión por los contenidos del programa. y su concreción en un buen guión":u. . 

Ya con una amplia experiencia en esta área, Ivonnc Saavedra tcnfa una idea más clara de Jo que es la 

producción:" es llevar una realidad a la pantalla, confonnar una idea planteada siguiendo algunos pasos 

espccfficos. es una parte muy importante de la televisión, ya que si no tienes una buena producción, 

aunque tcqas un pión espectacular el resultado puede ser malo"~' . 

F. lfetJa,....ro& 

El repon.ero es una persona fundamental del periodismo en todas sus ramas, sin él no habría quien 

rccopil-. y presentara la información. 

Seadn el Diccionario de la Lengua Espaftola. reponero es el .. periodista que se dedica a los repones o 

noticias"~ • 

--... --. 
:w Qjpsilwedg •le 4"C!M espano!a, op.cit. p.l 14S. 
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Los autores Vicente Leñero y Carlos Marín consideran que para que un reportero cumpla efica7.tnente 

su función deben poseer la.e¡ .;.iguicntei¡ cualidades: 

- Vocación: es el gusto Je conocer y dar a conocer la información que sea de interl!s colectivo. 

- Sentido period[stico: "'un reportero sabe encontrar el ángulo de interés general en diferentes áreas de la 

vida social que. sin ser 1emas que Jcha conocer como especialista. está obligado a comprender en sus 

líneas escncinlcs"':i.&7 
• 

- Aptitud adquirida: además de la vocación. ncce~ila estudios tcórlcos y prácticos de las técnicas de 

redacción para mejorar sus aptitudes. 

- Honradez: "'el periodismo implica la honradez y la incorruptibilidad del periodista"'l<'ª. 

-Tenacidad: .. la insistencia. la persistencia, la búsqueda sin tregua de un dato central. un ángulo especial 

de la información que se trahaja es un requisito importante"1 .. 
9 

, 

- Dignidad profesional; "implica una autonomía moral, no sólo frente a los sujetos y asuntos que trata el 

periodista parn obtener infonn:tción, sino también frente a su~ compañcJ"oS de trabajo, jefes y 

auxiliarcs ... dc la dignidad profesional dependen la conducl6l laboral del rcpotlcro y la limpieza y claridad 

de sus escritos""'° . 

- Agudeza: el periodista dehe tener la dcstrc:l'.u de conocer cuáles son los aspectos relevantes de la. 

información para pcrcibil" cual puede ser una nota y esto se logra con la familiaridad de escritos diversos 

para conocer rápidainente lo importante. trascendente y notidoso. 

- Iniciativa: debido a su función, un rcponcro no puede cumplir con la orden de trabajo exclusivamente. 

sino tener iniciativa ante los imprevistos. 

A todo esto. debe agregar!>C un dominio de la rcdu.cción periodística. 

U' Vicente Lcftcro, Carlos Marin. op.cit. p. 26. 

ua ident. 

asu ident. 
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En las dos etapas objeto de estudio, el equipo de reporteros fue el mismo. razón por la cual, 

describiremos brevemente la trayectoria y el descmpcfto de algunos de ellos en un sólo apartado. 

•· Ml11uel de I• Cruz. 

Uno de los reporteros nuis antiguos de "Hoy en la Cultura" ha sido el joven Miguel de la Cruz, quien 

ademAs de destacarse por su oficio de reportero fue, en varias ocasiones, como ya se ha mencionado, el 

suplente en la conducción con Sari Bennúdez y conductor provisional desde que c.!sta dejó el prognuna 

hasta que Ana Cruz designó a Josc.! Ángel DomCnauez. 

De cualquier manera. o decir de las dos Directoras, Miguel de la Cruz es más reportero que conductor, 

¡n-escntador o locutor-" 1 
• Mientras que el jefe de información, Zcnaido Vázquez. considera que Miguel de 

la Cruz e~ un "periodista nato, tiene tablas para desaJTollar cualquier tema infonnativo ... "252 
• 

Miaucl de la Cruz estudió tres semestres de la Liccncia1ura en Ciencias)' Ttcnicu de Ja Jnfonnación en 

la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Acatl4n pero, como no termino de convencerlo el 

programa de estudios que ahC se llevaba. decidió hacer la Licenciatura en Ciencias de Ja Comunicación en 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Antes de llcaar a "·Hoy en la Culturo", hiu. durante dos aftas y me.dio ""Teatro Guinol"' en la Compaftía 

de "Pepito Zanahoria ... Luego, estu,•o a punto de trabajar como loculor en provincia pero como ..... nadie 

quiere ir a provincia ..• el radio lo toman como cotorreo, copian. no tienen estudios ..... 25l • finalmente 

estuvo muy poco tiempo en Jrapuato Gto. 

Cuando regresó a Mc!x.ico. una a.miga que trabajaba en lo que en1onces era IMEVISJON, le dijo que en 

'"Hoy en Ja Cultura" se necesitaba a una persona de tiempo completo para ser asistente de producción. AsC 

que se presentó y empez.ó a trabajar en la l!poca en que conducían Rubc!n González Luengas y Lourdcs 

Cristlieb. 

ui Cfr. Capítulo JU, apartado B.Conducción. 

za Fuentes y Palma. Entrevista I a Zenaido Váz.quez. 26 de enero de 1995. 

U> Fuentes y Palma, Entrevista I a Miguel de la Cruz. 28 de febrero de 1995. 
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Miguel de la Cruz uubajó con gente como Edgar Pulido. Femando Calvillo. Pilal" Jirnéncz. Dulce Maria 

Vázqucr., f\.1anolo Fab1án. Eréndida Hcrnándc.r.. Adriana Cortés {que continúa) y Maricela Hemández. 

quien fue paru Miguel de la Cruz como una profesora. 

Con este C"quipo: "se Lubría lo que Jlrunaba la atención. lo m:i.'i imponanlc; con dos cámaras ... se hacía 

en vivo el prol?'l"uma. cnn lo rnínimu indispcn~ablc, niuchas ganas y buen humor .. "" . 

Antes de ~r propiruncnlc reportero. I'vtigucl de la Cruz. adem:i.'i de n.<;.istir en la producción, intentó 

dirigir l.'.l cámara. para lv cual fue .!U:>..iliado por ··un excelente cainarógraf(1, David Segura. el de -Aquí nos 

Miguel de 11:1 Cruz cmpc7,-, a "-Uplir reportcrno,; cuando hacía folla. n1icntrn~ ~u compañera Adriana Cortés 

ya h1:1bla pasado de redaclor;i. a reportera. El rcponcro le gu~tó mucho desde el primer momento y aunque 

no siempre metían ttldn.-. Ja.-. no1.as que el empezaba a reali7.ar. siguió tr1:1tando de mejorar: "Habla que decir 

las cosa.-. de modo distinto. de furn1::1. dh·crtid.i. no arriesgaba nada porque no era reponem-2!16 . 

Miguel de la Cruz recuerda pcrfcc1amente una nota que h170 ~obre Eraclin Zcpcda, la cual le valió que 

Rubén González Luenga.." lo invil;i.ra a comer para fdic1tarlo. 

Desde ahr c~tuvo .!>c1s 1ni:~es hadcnd11 las ta.reol.S tan10 de a.-.1!>tencia coniu de rcponero. Tuvo algunos 

difen:ncia.s con Fernando Cal \."illo. quien era jefe de infonnación. pero siempn: c-.1uvo apoyado el director 

Ru~n Gonzá.lcz. hasta que º'llega Ale1andra Lajou~ y Rubén se va .. :$1 • 

En1onces entró Albeno Dallal, de quien Miguel de la Cruz dijo: "A Dalla! no le gustaba mucho In 

conducción .•. lenía un carácter finnc ... puso como lazo de cochino a Calvillo y le cmp:z.aron a gustar los 

reportajes de la gente que c~lvillo mal trotaba. -~11 

u.. idem. 

255 idetn. 

2S7 i<km. 

uaidem. 
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En aquélla época., la infom\llCiÓn empezó a aumentar. asf que Dallal nombr-ó a Zenaido V4z.qucz como 

jefe de infonnación y, en vi.slll de que aqudl no le gustaba mucho conducir- le dijo a Miguel de la C~: " 

Td. tienes licencia de locución, pr-opónme algo y traes al entrevistado .•. te paso la conducción y a ver- que 

resulta"~. 

Misucl de la Cruz piensa que lo dctcnninanlc para que Dalla\ le diera la oportunidad de conducir-. fue la 

nota de la subasta del "Casino Militar del Campo Mute ... 

Así, cuando en 1992 llega Sari Bermd.dcz., le avisaron que ta suplirla Miguel de la Cruz en la 

conducción. &te lo estuvo haciendo y • mientras conducía OC8$ionalmcntc, pcñcccionaba su trabajo como 

reportero. 

Scll\ln Miguel de la Cnu.. la forma ideal del oficio del rcporter-o " ... es que te informes, que visilCS el 

luaar. que hagas tu guión, que lo imagines. lo platiques con el productor-; ver cuales son las necesidades: 

micrófono inalúnbnco, ambiental. disolvcnciu, música adecuada. movimientos de cAmara 

adccuados ... "260 • 

Sin embarao. los rcponajcs no siempre se hacían en ese orden. ya que gran panc de ellos se elaboraban 

a panir de lo que 5C había grabado: " ... los reportajes que han salido, han salido afortunadamente bien, 

pero no hemos uabajado de la mancna mAs profesional ... se ha gnibado de todo, iodo lo que se mueve y 

después en base a todo eso construimos un rcponaje, es decir, a la inversa. porque de rcpcnte no puedes 

estar mencionando la puerta del siglo XV cuando no la tienes p-abada; enlonces te acoplas a lo que haya. .. 

yo reviso las indgenes y así es como sale ... no es lo más profesional pero se ha hecho todo Jo pos1ble y. 

aunque trabajamos el doble, sale algo de buena calidad" 261 
• 

El joven rcponcro dijo que tal forma de trabajo no era "la más profesional". pero Oliva y Sitj4 dicen 

respecto a montar un repon.je " ... un buen proc;edimiento es que el periodista. antes de escribir. vea las 

iml:genes de que dispone, las seJccc:ionc. ton\C nota y. al final rcdKtc la pieza. En el momento de escribir, 

_.id~m. 

-""' ... 
136 



tiene que rccrcnr las imágenes en Ja mente. a la vez que sigue la estructura de la infonnnción 

esquematizada antcrionncntc ...... 2"'
2 

• 

A.!ii(, ta manera de Miguel de la Cruz para n:ali7..ar un reportaje no es ni poco profesional ni poco usual. 

Dicho método, los autores españoles le llaman "Escribir rara imagen o narrativa directa". es decir • 

.. ... escribir un texto pura que i.c acople escrupulosamente a las imágenes que tenernos. Uno de los rncjon:s 

sistemas rara escribir para tclcvi .. ión es haber visto los imágenes y después redactar un texto que coincida 

con ellas. E."'crihir para la imagen es la hase de la concreción en televisión ..... 2'>., • 

Además. Miguel de la Cruz coincide con los autorc:. de La. .. Nuticia."i en Televisión, al estar convencido 

de que en televisión hay que "explotar" las imágenc'!>, pues no es necesario describir t()do como en la 

prenso, cuando existe la posibilidad de observar directamente ... No hay que decir todo, ni contar la historia 

completa del personaje. eso es lo que lees en un libro, en el pcriódh.:o: pero con el texto y la imagen se 

puede invitar, a hacer que se ni.isla a la exposición. A lo n•ejor lo que invita es la puerta grahada o la 

in1agen del maestro pintando, pero no Jiga."i: ·este edificio coni.truido con, etc. etc. "; con la imagen y el 

texto puedes hacer mctáforns, sin que expliques todo lo que ya se ve., Zl"' • 

Al respecto, Oliva y Sitjá es.criben: .,Hacer iníornt.aciones televisivas puramente descriptivas es un 

cJTor. porque las misn1as imágenes ya proporcionan los detalles y lo que conviene es aprovechar el texto 

lo máximo posible. Las nanacioncs puramente descriptivas hay que dejarlas para Ja rndiu y la prcn!klM 26' • 

Sobre estas ba. .. cs 11.tigucl de la Cruz ha desaJTollado su oficio de reponcro, )' lo llegó a don1inar de la) 

suerte que, tanto en la época de Sari Bermlldcz como en la de Ana Cruz, le fueron asignados rcponajcs 

especiales. 

En la elapa de Snri Bcnmldez viajó junto con é!.ta y Alejandro Gun7 .. ilc~ a Inglaterra. pura realizar 

varios rcponajes pues. scglln el úhimo, Miguel de la Cruz estuvo considerado por Sari Bcrmúdcz como 

au Lluc{a Oliva. Xavier Sitjá. op.cit. p. J 81. 

U>ldf!m.. 

264 Fuentes y Palma, Entrevista l a Miguel de la Cruz.28 de febrero de 199.5 .. 

MoS Liuda Oliva, Xavier Sitjli. op.ciL p.181. 
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"su reportero cstrelta .. 266 y. aunque Alejandro Oonzález tambidn realizó reportajes especiales. CSlOS 5C 

cenlnU"On. como ya se dijo. en temas literarios. mientras Miguel de la Cruz se ocupó de diversos temas. 

En ta ~poca en que Ana Cruz. dirigió .. Hoy en la Cultura", a Miguel de la Cruz siempre se le encarauon 

las mejores notas y reportajes. esto seguramente como una especie de consuelo ante el hecho de que no se 

le pennilid seguir conduciendo. Sobre esto, Miguel de la Cruz declaró que: "Yo le pcdf a Ana Cruz. que 

me dejara seguir conduciendo, pero ella 1enfa otros planes. pero me dijo que yo cubrirla las mejores cosas" 

Para llevar a cabo un reportaje especial, Miguel de la Crnz empleaba aproximadamente una semana. 

pues habfa que hacer " .. .lu. investigación, revisar la tira del guión. buscur IA mejor mllsica, pegar las 

imágenes. editarlo. corregirlo. hacer las entrevistas si se necesitaban ... "269 
• 

Para casi todos los reportajes, Misuel de la Cruz. realizaba entrevistas, aunque, en el reportaje sólo 

aparecieran frases cortu.s o expresiones que c!!I empleaba para empezar o enfatizar la información. De 

cualquier manera. cntrevis1ó a muchos tipos de personajes, desde un globcro hasta irnponantes 

funcionarios pllblicos. 

Miaucl de la Cruz redactaba una gula para entrevistar. en la que apuntaba datos imponantes de la vida y 

obra del entrevistado. pero muy pocas veces cscribfa en ella preguntas precisas, pues el reportero cree 

mucho en la espontaneidad a la hora de entrevistar. " ... Yo me preparo para la entrevista. pero no preparo la 

entrevista. para que ésta se dé lo mú natural que se pucdu."209 • 

Adem4s, con la interacción que se tiene al trabajar conjunta.mente con los "Productores de Campo". y 

como ya se explicó. no se procuraban textos tenninados sin anlCS revisar las imágenes grabadas y tornar en 

cuenta las sugerencias de éstos. De ahf que ..... Ja comunicación que nosotros 1encmos con los productores 

_.Fuentes y Palma. Entrevista 1 a Alejandro Oonúlez. 2 de marzo de 1995. 

26
" Fuentes y Palma. Entrevista ll a Miguel de la Cruz.. 14 de marzo de 1995. 

36aidem. 

2ff id~m. 
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dt:! campo sea muy importante •.. convivimos; el reportero sale con el productor de campo, los dos planean 

el reportaje; se coardínun para la grub:u:ión en cada una de las locuciones; se sugieren uno aJ otro-210 • 

b. Adrlana Cortés. 

Adrian" Canés esrudió l;t Licenciaiurn en Ciencias de la Comunicación en la Universidad 

lntcrconrmenral. Habla in~lés. Francés e i1alian(> y está haciendo estudio.:> de maestría en Li1ern1ura. 

Como pcriodisla empezó e~rihicndo en una revista de la Universidad ln1errontinentaJ, que !>Ólo 

circulaba en El Pedregal, en lil!o. Loma." de Chapultepc~ y en el Centro. 

As1sli6 al Taller de Cucnlo de Elena Ponia!Uw!>.ka. a través del cual se dio cuenta que le gui.Laba mucho 

l'"Cdactar cuencos. pero que quiz:i no podriJ. otucncr Jos inb.,-csos que ella qucríu, así que empezó a buscar 

un u-ahajo en el que hiciera lo que le gu~taba y le p..igaran bien por ello . 

Fue al Canal J 1. en donde le dijeron que hahfo vacanlci.; le hicieron una prueba e inmediauuncnrc "--· 

me pusieron dos entrevistas. pero no me habían dir.:ho nada. ni de cómo usar el micrófono. ni que tenía que 

dac un con1co anles de empc.7nr, nada ... •" 171 
_ 

Alguno~ de los que la vieron dcscnvolver~e esa tarde, le dijeron que estubn "muy verde" para ser 

reporrera. as( que fe dieron un Jugar en la l'"Cdacción. Pasaron n.Jguno5 mese.s anles de que Ja enviaran a 

hacer reportajes. 

Así que, cuando Snri Bem11lde;" tomó la dirección del programa. Adriuna Cortc!s ya cm reportera y. por 

Jo mismo. Je tocó vivir el camhio que significó en cJ trabajo de reponcro Ja implcmcnutción del 

"Produeror de Campo-... EU .. (Sari BermUdc.-:) nus decía que en Es1ados Unidos se rrabnjaba con un 

camarógrafo rn4.s capacitado al que se le llarrw.ba el productor de campo, y que aquí 1cndriamos que 

aprender a trubajar ª"'·porque como Jo hadamos ya estaba pa.o¡:ado de mcxfa ___ .. 27~. 

ne;d~m. 

ni Fuen1cs y Palmn. En111:'visr.t a Adriana Cortc!s, IS de marzo de 1995. 

zn Ukm 
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Adriana Conll!s dijo que: '" .•. escribir al camarógrafo resultaba algo muy creativo. porque 11!1 tenla la 

cmnara y 1ú le dabas la idca"' 2'1l . Sin embargo. conforme se fueron capacitando los camarógrafos y los 

reponeros acos1umbt.d.ndosc a la nueva forma de trabajo, la rcponera admitirla: .. Antes salta el 

camaró~afo. salían los ayudantes y todos nos hacíamos bolas; esto cuando estaba DaJlaJ. Cuando llegó 

Sari. al sis1ema nonearnericano qud aprendió allá, lo nacionalizó, por decirlo así. se volvio una regla esto 

de trabajar con los produc1orcs de carnpo'"v' . 

Claro que aJ principio, scgdn Adriana Conll!s no todo salía bien. y si a Sari Bcrmúdez no le convencía la 

relación que los reponeros habían hecho entre sus textos y las imllgenes, se tenía que cambiar. '"A la hora 

de salir al aire. cuando ella grababa ... al estar viendo todo .•. si algo no le gustaba, en ese momento decía: 

"'¡cmnbicnlo!. esa imagen no me gustó, esa música quftenla. est.4 horrible#; y entonces era el cambio a la 

mera hora y todos 1enían que buscar algo nuevo'":zn . 

Despull!s, cuando las tareas entre reponeros y "Productores de Campo" se coordinaron más 

efcctiviuncntc, los cambios que hacía Sari Benmldcz fueron disminuyendo, aunque " ... Sari nos mandaba 

llamar para hacemos recomendaciones sobre nuestro trabajo'"n6 
• 

Adriana Cuni!s elaboraba reportajes y notas sobrc Lilerntura y algún otro tema que le fuera asignado y 

consideraba que lo m4s imponante de sus reponajes cm hacer "'que la gcnlC que está viendo ese reponaje. 

entienda lo que yo quiero decir o, en dado ca.so, que entienda al personaje en todos sus sentidos. verle 

todas las caras, no sólo una imagen que nos puede presentar un libro de ICxlo, sino algo m.d.s"27'1. 

En la etapa dirigida por Ana Cruz. Adriana Conc!s ya tenla la experiencia suficiente como para que no 

se le hicieran modificaciones significativas e incluso para que la reportera quedara más satisfecha con sus 

reponajes y no1u. no tlnicaincnte en cuan10 al texto e imágenes, sino tambii!n en lo que toca a mllsica. 

Z'D idl!m. 

n•;dl!m 

.n"idrm. 
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Pues. en Ja etapa de Sari Bcnmldez la música de los reportajes y nota.' no siempre era la escogida por los 

reporteros. sino la que los musicaliat.dorcs conscgufan, pues útos no ponían Ja md.sica que los reponeros 

sugerían en el guión, "no porque no quieran, yo creo que porque no lCnfan J~ discos ..... n• . 

En cambio. con Ana Cruz: "Ana Cruz trae sus propios discos y ella musicaliLH pcrsonalrnentc ... entonces 

el producto no sólo se ve mejor. sino que se escucha muy bien ambientado, incluso con mllsica tun 

hennosa que a veces nos hablan para preguntamos de quién se trata"279
• 

Adriann Cortés siempre ha gustado de incluir en !>US reportajes a personajes cotidianos, que poco se 

les pcnnite participar en el áJnbi10 cultural. tules como los rnescms. los ohn:ros. las runas de casa, cte. 

personas que. scglln Adriana Cortés, debían ser tomadas en cuenta: "'Elena Poniatow.ska. en un Jihro que 

acaba de sacar, dice por qué siempre se entrevista con la gente que sabe mucho de ane o que se las dan de 

saber mucho de ane ... ¿Qué pina con las personas invisibles? Tal vez la !Wllución paro los problemas en 

Mll!xico sea eso: tomar en cuenta a Jos personajes invisibles: la.o; ccx1urcrRS. los organillero~. ele ... ~ . 

Sari Bennlldcz no le permitió incluir en sus repon.ajes las enucvistns de este tipo de personajes por 

considerarlos "sin autoridad paca opinar de pintura o alguna oua numifcstación nnfstica"2111 . Adriana 

Cortés pensaba que Sari Bennúdez no consentía esto. "'--·no tanto por negligencia sino porque Sari 1enCa 

como una lfnea que seguía en todo, tal vez para no confundir nJ público"292 . 

Ana Cruz fue más toJcrante con esto pues, a decir de Adriana Cortés: "Con Saci nos di!>CiplinD.111os y 

cuando llegó Ana, como se daba cuenta que sabíamos hacer sistentáticamc:nte nuc:suo trabajo, nos respetó 

más a Jos reporteros. ca. .. i todo lo que le prcscnlábrunos; además a ella le interesaba más que nos 

znichm. 

2'19idem.. 

280 idem. 

•• idem. 

za id6!m. 
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cxprcsánunos con im4gencto y si en ellas venía un viejito. un nifto de la calle o el mesero. no hacía que 

las quitánunos"1u . 

Gabriel Santander estudió sociología en la Facultad de Ciencias PoUticas de la UNAM. pero nunca ha 

ejercido su c&JTera. Se ha dedicado al periodismo y a la literatura. El primero lo ha realizado en rcvislas 

como L.w Cag del Ticmoo. y en el periódico L:t...l2!::1!Ml. Su actividad literaria cstJ\ plumada en dos 

libros. uno de ensayo y el ouo de poc5'11. 

Como se ve, de alguna u otra manera. Gabriel Santander ha estado vinculado al periodismo cultural. así 

que cuando hubo la oportunidad de entrar a trabajar al noticiario "Hoy en la Cultura .. no la desaprovechó. 

Y. aunque él es escritor. los temas de sus reportajes se han centrado en el cinc, pero cuando había que 

cubrir at¡una obra de teatro. Zenaido VAzquc~ jefe de información. no dudaba en asignar a Gabriel 

Santander. 

De acuerdo con Gabriel Santander. el reportaje: "Es un concepto. las ideas que quieres expresar. lo que 

piensan tos entrevistados: el reportaje es como una propucsta.. .. "lM • La diferencia que él encontraba entre 

un "reportaje normal .. y uno "especial", radicaba en que. el primero está casi determinado por el 

calendario, por el evento, esto lo limita. pero puede ser una ventaja en tirminos de producción ..... 1" • Los 

reportajes "nonnalcs" que duraban menos que los "especiales'". se bASaban en hechos ocurridos con cierta 

frecuencia o constancia.. como por ejemplo, ex.posiciones, conciertos. conferencias, cte. En cwnbio. tos 

.. reportajes especiales" estaban reservados para, ..... los sucesos in6di1os. los aniversarios de personajes. 

claro que cuando eran demasiado importantes se bu~ba hacerles una sran entrevista: uunbifn se hacían 

rcponajes especiales de alg'1n otro temo pero investigado más profundamc::nle ... "2M> • 

'"'uum. 

_.Fuentes y Palma. Entrevista a Gabriel Santander. 20 de mano de 1995. 

JllS id~m. 

.. idem. 
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Ahora bien. en palabru de Gabriel Santander. en un "reportaje normal" seguía el siguiente proceso: 

"'Se tiene que eslar presente en la locación en el momento. buscar a las personas m.ás significativa. ... el 

concertistn, el expositor; hablo con él. busco que. por más culto y preparado que sea. no caiga en coi;as 

. cxcclsadas o poco comprensibles. porque eso no sirve: la lección de Sari: la televisión es imagen. lo cual 

no quiere decir caer en lo chnbacano. o sea. mula infonnaclón. trivialidades ... campoco la televisión es un 

tratado ni un ensa.yo ... no se pueden estar haciendo cosas densa" o complicadas. que lo más seguro es que 

no te vayan a cntcnder ... "2.11
7

• 

Después de haber estado en la locaci6n y de buscar lo más r-eprcscntativo. en cuanto a tornas y 

personajes. Gabriel Santander escribía :.u guión. dando la 1nfonnaci6n. tratando de "'armar de una manera, 

que no exponga~ datos Jet ani:.ta como de qué ano a que' año estudió, eso no sil"VC, al p!lblico dile: su 

propuesta. es esto. trae en la cabeza esto"na . 

Gabriel Santander- dijo que. en ¡!:eneral ha tenido mucha libertad para escribir, lo cual ha sucedido tanto 

con Sari BennUdez, como con Ana Cru.t.. "pero el problema es la televisión; hny que tener mucho cuidado 

enuc lo escrito y cuando se conviene en televh.ión; cuando el guión se produce hay una distuncia; se puede 

hacer un gui~'in pcrfec10. a1n.1c1ivo. interesante. profundu, mncno. c1ar-o y en el paso siguiente. que serla 

pasarlo a televisión, podr-ía cun""·ertirsc en una cosu chafa"2" • 

De ahf que. para eslc reportero sea fumJaJncntal tener una excelente comunicación con el "Productor 

de Campo": "Un buen gui6n no es garantía de nada. se puede echar a perder- a la hor-a de h producción si 

no s.c tiene un control sobre la gente qu..:: va a lransfof"ITinr el guión en imagen, en lenguaje televisivo. como 

lo llama Ana Cn&L.,.este control se refiere a la conversación que tengas con el pr-oductor de campo, de 

cómo quisieras que salgan las cosas"'~90 . 

2:8 it/('tn. 

29 id<"m. 
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Sin embargo. como ya lo advirtió el reportero Miguel de la Cnu: en este mismo apanado. Gabriel 

Santander. dijo que no siempre ocurrió como .!I hubiera querido: " .. .lo ideal es que quien hace el reportaje 

1cnaa el conttol sobre lo que se va a hacer después, pero no es el caso. porque a veces trabajamos sobre 

irnqencs que ya han sido grabadas"l91 
• 

Lo cual. como ya se revisó, no es malo ni poco profesional. Como quiera que sea. Gabriel Santander 

estabm convencido de que lo más importante de su trabajo como reportero en "Hoy en la Cultura" era tener 

ideas muy nítidas de lo que era pertinente prcscntar en un noticiario cultural. que debla ser "un claro 

espejo alegre. transparente. atnu:tivo. descifra.ble, de la cultura en nuestro país'" %92. Por lo mismo. dijo que 

el auión de un programa de noticias culturales ..... tiene que ser interesante. intenso, sustantivo; tiene que 

ecr un resumen de cosas fuertes, no pueden ser- divagaciones, no es el manejo ni el plan de la divulgación; 

..• tiene que ser sintl!tico ..• si no aburre y con ID cultura no se puede aburrir, porque se está cometiendo un 

arave enor: se está desorientando a la gente, cuando la cuhura es festiva. es alegre, es interesante, 

auactiva, divcrtida"29
l • 

d. orr-. 

Patricia Pfrcz. quien habla sido bailarina y estudió periodismo, llegó al noticiario por consejo de 

Alejandro Gondlez. Ella se dedicó a realizar rcponajes que tuvieron que ver con la danza. 

principalmente; y alguna vez Sari Bermúd~z le pidió que la supliera en la conducción, esto sucedió 

precisamente cuando ~sta. Miguel de la Cruz y Alejandro Gonz41ez viajaron a Inglaterra. 

Lama Barrera. periodista de profesión y U'Bductora-int~rprcte de varios idiomas. fue la rcponera que se 

encargaba.. en las d05 etapas objeto de estudio de Jos reportajes muy especiales y m4s largos que todos. 

esto debido a que. scg&ln Zcnaido V4zquez. el Jefe de Información, "Laura tiene una voz muy interesante. 

su dioción es casi perfecta y tiene mucha presencia. además tiene un exquisilo gusto por las ediciones y se 

-· idr111L 

-úk .... 

ns idrm. 
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apasiona en la investi9ación"2M • Incluso. en algunos reportajes su propia imagen aparecía, saliendo de 

alsún lugar o caminando despacio, es probable que esto haya sucedido más ocasiones que con los otros 

rcporu::ros. 50brc todo en la 6poca de Sari Benmldez, porque. además, Laura Barrera es una mujer 

atractiva. 

Saúl Rosas. de quien ya se habló en el apartado de n:dacción, incursionó algunas veces en el oficio de 

rcponcro. sus temas preferidos fueron Jos vinculados con et cine. Asimismo, Alejandro Gonz.41ez tambil!n 

elaboró reportajes especiales sobre Letras y personajes de 6stas, aunque su mayor desempcfto estuvo en la 

realización de los cuestionarios gura y ta investigación para producir la Entrevista en la ll!poca de Sari 

Bennlldcz. 

.,. Fuentes. y Palma, Entrevista 1 a Zcnaido V4zqucz. 26 de enero de 1995. 
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CAPITULO IV. ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS. 

Estructura significa la: ••oistribuc:ión y orden con que está compuesta una obra de ingenio. como 

poema. historia, ctc .... "in . En este caso, utilizamos la palabra Mestructura" pnra describir la distribución y 

orden del noticiario "Hoy en la Culturo .. ya en la pantalla de televisión. 

A. seccione• y TMmpos. 

1. Con S.rl B•rmúdez. 

La transmisión del programa "Hoy en la Cultura ... en la etapa en que Sari Bcnmldcz lo dirigió y 

condujo. duraba 28 minutos, distribuidos de la siguiente manera: 

De lunes a viernes 19 minutos se cuhrian con notas. rcponajcs y reportajes especiales. 

De martes a jueves se ocupaban entre seis y siete minutos en el "bloque de cnU'Cvista"296 , que estaba 

considcnado como "el plato fuerte"' del programa y que la misma Sari Bcrmúdcz desarrollaba en la 

pantalla. 

Los lunes y los viernes, el "bloque de entrevista'" se sustituía por el "'bloque de recomendaciones". Los 

lunes se transmi.Ua "'Lo mejor de la semana"" y los viernes '"Lo mejor para el fin de :>Cmana"". Debemos 

mencionar que este bloque lo elaboraban los red3Ctorcs hnciendo síntesis de los hechos más sobresalientes 

en la cultura. principalmente de la Ciudad de México. Toda la infonnación. )'D un poco seleccionada por la 

jefatura de infonnación, estaba propon::ionada por la misma y consistía b:isiearncntc en invitaciones. 

folletos )'caneleras de los diversos periódicos que llegaban a la jefatura de infonnaci6n. Las imágenes del 

.. bloque de recomendaciones"*. estaban tomadas en su mayoría, de fragmentos de las notas y rcponajcs que 

se habían presentado a lo largo de la semana en el noticiario y de im.1.gencs de archivo o de tomas hechas a 

libros, personajes o n lo que tuviera que ver con lo que se recomendaba. 

Por llltimo, los dos minutos restantes estaban reservados para la "'entrada"' y la "'salida .. del noticiario: la 

entrada (es decir. la música e imágenes específicas con las que se identifica al programa y que se repite 

ns pjccjonario de Ja Lengua Espni'ola.op.ciL p.921. 

SM Fuentes y Palma. Enucvista 11 a lvonnc Saavcdra.. 30 de marzo de 1995. 
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siempre en el inicio de fste). duraba JO segundos. más 30 a.egundos de tf'asser: la salida duraba un 

minuto con todo y la aparición de los crc!ditos. 

2- Con Ana Cruz. 

.. Hoy en Ja Cultura .. , durante la etapa Sari Bennddez. as( como. durante la dit'ección de Ana Cruz, es un 

denominado .. noticiario cultural" transmitido por el Canal 11 de televisión de 19:00 a 19:30 hrs .• de lunes 

a viernes. con una repetición del mismo a las 00:30 hrs. 

La csuuctu ... de es.le p«>gra111a es la siguiente: 

Comienza con el reassf!r. que en 30 segundos se da ta s(ntcsis de las Ucs o cuatro notas consideradas 

tas mAs irnponantcs del día. que scnln detallas durante ta transmisión, con ta música de identificación y la 

voz en off del locutor. continúa con la enttada de identificación (30 segundos), dcspufs el desarrollo de 

noticias y reportajes especiales. 

El "'plato fuerte"' es una sección difcnmtc cada dia, con una duración de siete a ocho minutos. Los dfas 

tunes eran "'Recomendaciones", el manes .. Convcnación"'. el mic!rcoles ta segunda parte de la 

"Convenación"' y en caso de no existir se transmiUa un '"Reportaje Especiar. el juevC5 .. Testimonios" y el 

vicn>es "'Recomendaciones" pua el fin de semana. La descripción de c!stas se ved m'5 adelante. 

El dfa domingo, a tas 12:30 hrs., se ua.nsmiUa la edición "&a. Semana en la Cultura" con una duración 

de media hora. en el que se elaboraba un n:cuento de las noticias más importantes ocurridas durante la 

semana y en el que, generabnentc. se n:pctfa la "'Conversación'" del día mlUtC:s. 

Una de las funciones de un noliciario es la difusJón de eventos, en este caso de toda"fo aquellas 

actividades cultunaJes realizadas en la Ciudad de M6xico. 

La vida cultural en nuestra ciudad se realiza en su gran rnayoóa durante los fines de semana, unos 

cuantos entre semana y las exposiciones deanes pl6sticas que tienen tiempos definidos. 

PDt' eso, "Hoy en la Cultura" • durante la etapa de Ana Cnu creó la sección "Recomendaciones'" para 

uansmitirsc los dfas lunes donde se inclufan tas actividades realizadas de lunes a jueves y tos días viernes, 

donde se incluían los espcctkulos del fin de semana. 
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Todo el material que se incluía en esta sección. p.-ovenfa de las invitaciones que los mismos c.-eadorcs 

enviaban al noticiario mH aquellos espectáculos y eventos de gTan difusión junto con l'Ccomendaciones de 

ptogratna.S televisivos. L.a selección la rcalizaba el Jefe de lnfonnación, aunque cualquie.-a de los otros 

jefes, incluyendo a la Directora podfon emitil" su opinión. 

Durante esta etapa, se dio una gran diversidad en este rub.-o pc.-o logrando un equilibrio. pues se 

inc:lu(a.n ferias pot'Hllarcs, conciertos de .-ock. pasc:os culturales a los al.-cdedorcs de la ciudad. eventos 

populan:s en parques y alamc:das además de clásicos como concicnos, teatro, taJle.-es y exposiciones de 

todas tas ancs plásticas, de artistas consagnidos y de jóvenes CTC.Sorcs, 1nclufan tambi~n novedades 

artísticas como las instalaciones y el pcñonnancc. 

La manera de pn:..cntarlos fue de la siguiente fonna: con voz. en off, el conductor lo$6 Ángel 

Dornfnguez. en un tono conlial, casi familiar. presentaba et evento mientras en la pantalla se veran de lado 

derecho iml.genes relacionadas al mismo y del lado izquierdo con fondo amarillo n1U"a.nja y letras en color 

ne&n> el nombre del evento. la dirección el lugar donde se llevarla a cabo y en su caso. et tcll!fono y en la 

parte inferior de la pantalla ,en fondo azul. el logotipo del programa y el gl!nero al que perteneciera el 

evento. 

Para Zcnaido Vilz.quez., el Jefe de Información, -Recomendaciones .. es:- una ttCCCión fija en la que se ha 

tratado de incoflK)rar nuevas propuestas peto con la única condición de que tengam mucha calidad"N? . 

Por !l.U panc, el conduc1or Jo54!: Ángel Domingucz. cree que esta sección -es importante, son las 

invitaciones que haccm0$ al inicio y al final de la semana y pretenden orientar, sugerir a la gente algunas 

actividades que puede rcati.z.ar y no nada más quedarse en su casa viendo la 1clcvisión. aunque incluimos 

tambi~n algunos prognunas de televisión, porque la televisión es cuhura"2'ft . 

lA investigadora Patricia Monu.fto considera que cada sección del noticiario tiene un atraclivo especial 

y -Rccoinendaciones .. es hibico porque "aunque no vaya a lodo Jo que se invi~ ya sabes lo que se va a 

..., Fuentes y Palma. Entrevista 11 a Zcnaido V 4.z.qucz..21 de febrero de 1996. 

i.. Fuentes y Palma.. Enucvista a JOS4! Ángel Domínguez.. 25 de abril de 1996. 
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presentar. una exposición o un concierto. ya tengo presente el desarrollo de la scniana y aunque tampoco 

vaya los fines de semana, me interesa saber qué pasa"299
• 

Por otra parte y dentro de las innovaciones del proyecto de Ana Cruz. destaca la CTCación del área de 

investigación y una sección que se desprende de fsta: """l"estimonios". 

El área de investigación estaba fornmda por Patricia MontaJ\o y Silvia Gil, cuyo trabajo consistía en 

proporcionar tanto ni área de producción como a la de infonnación, todos los elementos necesarios para 

ilustrar visualmente la..._ notas o para documentan.e, por ejemplo, si alguna personalidad del mcdin cultural 

fallecfa. ellas se encargaban de localizar !>U biogr.iHa y su obra y cualquier dato que complementara la 

información. 

Posterionncntc, Ana Cruz le encomendó personalmente a Patricia Montai\o l·a nueva sección 

'"Testimonios". 

Patricia Montaña estudió la Licenciatura en Sociología en la UNAJvl, trabajó durante quince años en 

Radio UNAM en programas dedicados a problcmJ.ticas de países de Áfrka y Medio Oriente. realizaba 

entrevistas con investigadores, científicos, etc. A-.1misrno, dirigió y produjo varios programas en vivo 

como '"De runores y desanlores'" junto a Verónica Orti7. y "En esta mai\ana" que era una especie de revista 

de varios temas. 

Dcspull!s. uabajó en el INBA manejando In promoción y difusión de teatro y dan7.A. De ahr. pasó a 

IMEVISION. colaborando en varios proyectos en el rubro de contenido y estructura de los programas; en 

este lugar. conoció a Ana Cruz cuando era Directora de Producción. También laboró en el IMER, dentro 

del equipo de Ana Cruz, para después incorporarse a "Hoy en la Cultura". 

La sección "Testimonios" se transmitía todo:c los jue"·cs y 5C desarrollaba a travll!s de un cucstionamicnto 

o gran pregunta de un tema espccHico de las áreas del arte y la cultura. la cual era contestada por 

diferentes especialistas en la materia. después de una breve introducción en la que se planteaban las 

generalidades. 

n. Fuentes y Palma. Entrevista a Pauicia Montafto, 2S de abril de 1996. 
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La finalidad de "Teslimonios'" es: " dejar un abanico de posibilidades al prcscnlar un panonuna de cierto 

problema o situación y dar un empuje para que otras instancias (univcrsid..Jes. inslitutos o instituciones 

oficiaJes) lo manejen como un debate ... cs motivar la refle.,ión para que otros Jo rctomen00
:JOO 

Para I• directora ejecutiva, Ana Cruz. "Testimonios .. "es una sección muy importante, de conc más 

intelectual, que a los creadores y a los intelectuales les gwla. porque es de debate. un punto de vista critico 

de temas que no se agolan pero que abren paso a la crllica"101 
• 

El proceso de elaboración de "Testimonios" inicia con la selección del tema a tratar • .!sto a travifs de la 

lectura de diarios y revistas para sondear cuáles son los lemas de actualidad. además de mantenerse al día 

con la difusión cultural de las diferentes instituciones. según Patricia Montafto: ••necesitamos ver q~ se 

vislumbra de manera aislada. no dentro del problema sino desde afuera, quif surge alrededor de nosotros 

para ver cu.6.1 es la mejor- pcrspcctiva"Mn . 

Dcspu6s de decidir el tema y juntar toda la bibliografla al respecto, la tarea fundamental de Patricia 

Montaf\o es contactar con los especialistas y críticos del área escogida. por medio del conocimiento 

personal o por las distintas instituciones; csla selección s.c hace conjuntamente con los jefcs de 

infonnación y redacción y se busca que haya un equilibrio cnlrc las opi.niones sin que se pierda In 

diversidad. 

En este punto, el proyecto de Ana Cruz concrcta la panicipación de los jóvenes para darle al programa 

un toque mAs accesible pues se tnllÓ de "Tomar en cuenta la opinión de los jóvenes. tratar de que 

panicipcn, ya que existen jóvenes de veinte aftos que pintan, dibujan. dnuna.turgos. poetas, que ganan 

premios, tienen productos de calidad para darles promoción. ya que nadie los conoce. aunque: sin dejar de 

lado a las "'vacas sagradas""X» . 

.. id~m. 

,,., Fuentes y Palma. Entccvista I n Ana Cruz. 29 de man.o de 1995. 

3C Fuentes y Palma., Entrcvist.111 a Patricia Mont:afto, 2S de abril de 1996. 

>U ithm. 
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La fonna de presentar -re11timonios'" fue muy dinámica. aparccfa Ja imagen de un ojo humano. que 

cambiaba Je colore5 verde. vino y azul mientras aparecen en color negro. unn a una, las letras de la palabra 

'"1estimonios"'. Despw!s se presen1a la pregunta escrita con letras negras en un recuadro de color amarillo. 

para luego pn:~nlru- las diferente~ opiniones de los especialistas con su nombre y i.u cargo u ocupación. 

Es ímpon.antc destacar que Ja sección "'Testimonios'" pre!>Cntahn a los autores que muchas veces no se 

conocen ffsicarncnte !lino sólo por su-. obras. además proporcionaba un accrcruniento a la vida misma de 

los autores. ya que se prcscntahan en su casa. en su taller u en sus ensayos, pero sin llegar a ninguna 

conclusión, sólo para que olrn5 insranci;L<; Jo relotnaf"nn. elaboraban el debalc y, en su caso. propusieran 

soluciones. 

B. Reportaje• y Entrevistas. 

Sc:gün los periodistas rne~ican0s Viccn1e Leñero y Carlos Mnrín, el Reportaje es el género mayor del 

periodismo en el que caben '"las revelaciones noriciosas ... las entrcvislas. las notas cortas de la columna. el 

relato de la crónica y la interprclación Je los hechos de los te,tos de opinión'"'™ ; esta versatilidad impide 

que exisla una definición precisa de e~le género. aunque podría decirse que es "la expresión detallada y 

documenlada de un i.uceso , de un problema. de una de1erminada siluación de inreréi. público ... cl reportaje 

profundiza en Ja.<; causns de los hechos, explica los ponnenores. an;ili7 . .-t carac1cres, reproduce ambientes, 

sin dislorsionnr In infonnación; ésta se presenta en fonna amcnu. alraetiva y que capte la alención del 

pUblico"J01. 

Es1os au1orcs elahoran la siguiente clasificación del reportaje; 

l .Rcportaje demostrativo; invcsliga un sucei.o. 

2. Repon.aje descriplivo; '"retrata situaciones y es parecido ul ensayo li1erario y Ja csUtmpa'"- • 

3. Reportaje narrativo; relata un suceso con tin1es de crónica o en~yo histórico. 

-. Vicente Lcftero. Carlos Marln. op.ciL p.185. 

»s idrm. 

..- idem. 
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4. Reportaje insU'Uctivo; divulga conocimientos científicos o tl!cnicos. 

S. Rcponajc de entretenimiento; "sirve panl hacer pasar un rato divenido al lector, para entretencrlo":wn , 

tiene tintes de novela corta y de cuento. 

Por su parte, Jo~ Luis Manínez Albcrtoio en el Curyo Genernl de Rcdaccjón Perjodfstica define al 

Rcponajc como "el relato pcrio<hsuco -descriptivo o narrativo- de una cierta ex.tensión y estilo muy 

personal en el que se intenta explicar cómo han sucedido unos hechos actuales o recientes, aunque estos 

hechos no sean nolicia en un !!ocntido riguroso del concepto"l08 . 

Ex.plica asimismo que el reportaje televisado ha akanutdo niveles de difícil superación y que sólo 

puede y debe ser filmado o en din:cto; "sería inconcebible intentar ofrecerlo de otro modo, por ejemplo 

hablado, leído o e-.plicado ante las cá.maras")O<f ; también tiene la peculiaridad de que al transmitir la 

vivencia de la noticia. el pdblico "acaba convinitndosc en rcportero">10 
• 

Este autor cspal\ol, hace la siguiente tipificación del reponaje televisado: 

a) el Reportaje Habitual; son aquellos trabajos periodísticos que se incluyen "normalmente dentro de la 

prognunación de los espacios infonnativos, independientemente de que se emitan dentro de los Telediarios 

cronológicam:ntc regulares y cstablccidos..J11 
• Estos reportajes se refieren a tres tipos: los 

conespondientcs a noticias o acontceimientos que se conocen por anticipado. los relativos a hechos o 

sucesos imprevisibles y el rcportuje "expresamente fabricado". 

Este tipo de reportaje televisado tiene como finalidad "acercar al espectador, mediante la imagen a los 

temas que afectan al campo de inlerés habitual de los públicos. aunque estas cuestiones lleguen a tratan.e 

_. JoK Luis Mart/ncz. Albcrtos, op.cit. p. 503 . 

.. ükm.. 

>•• idem.. 

>ll idem. 
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en otros medios; la imagen en movimicmo permite reincidir en el relato de unos hechos ya conocidos, sin 

que la repetición resulte enojosa rara el dcstinalarioMll2 . 

b) el Gran Rcrortaje. que es el Manálisis y síntesis de un hecho o aconlccinlicnto de inte~s regional. 

nacional o internacional y de ).US circunstancias de todo orden, realizado con arreglo a la técnica específica 

de televisión por un equipo humano compuesto. al meno!>. de un rcponcro. un filmador y un ayudante de 

filmaciónMlll . Sus características son: el resultado final depende de la personalidad del reportero; la 

televisión define el tratamiento del terna y su agotamiento, dependiendo de los medios disponibles; si 

incluye entrevistas la cámara no se muestra de m.ancra ostensible: y "le interesa más el car:icter noticioso 

del documento que la calidad t~cnica de la filmación"'ll' . 

Para Manuel Piedrnhfta del Toro: '"En TV. el reportero tiene que convertirse en guionista y director de 

'la película". Debe "ver· con antelación como quedará el reportaje en imágenes. al que apoyara además con 

un texto. Pero de nada le sirve su probable buena plunm !oi le faltan las irnágcncs ... Sc.-á el lenguaje 

televisivo quien se encnrgará de captar nuestra atención y nos· hablaJ"á · con imágenes, si eran buenas o si 

estaban bien elegidas a la hora del monLaje"ll:< . 

El mismo autor dice que para los reportajes televisivos dedicados a la cultura, hay que tornar en cuenta 

además otras siu1acioncs: '" ... El n:ponajc tiene en este caso una perspectiva sensible. no basta con dar la 

noticia y ampliarla. Hay que .-cercarse en ella. La sensibilidad es imprescindible en esta clase de .-eponajcs. 

El montaje. con música ap.-opiada, ha de cuidMSC'"llo . 

312 ichm.. 

313 idt!m. 

314 idt!m. 

3ts Manuel Picdrahita del Toro. op. ciL 

316 itkm. 
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Por último, Oliva y Sitjá afirman que .. Un periodista preparado puede tejer hábilmente toda clase de 

detalles en una narración. de forma que los puntos clovc a lo largo de la noticia destinados a la visui y al 

oído queden engarzados pcñectomente unos con otros"Jl1 , 

En lo relativo a la Entrevista en Televisión, Jo~ Luis Manfnez Albcrtos la define como .. la noticia 

contada en persona por su protagonista al espectador. con toda la trascendencia que de ello se deriva. En 

entrevistador ... juega un papel de simple vehículo, soponc e intermediario. Por ello, en ocasiones, y para 

resaltar más la figura del entrevistado, el pcriodi~ta puede y debe no aparecer en pantalla"'11 ª . Este autor, 

considera a la entrevista como una variante del reportaje, ya que en l!ste, se intercalan las frases de los 

protagonistas o testigos de los hechos que se relatan. 

Distingue. adcmds, dos tipos de enucvista utilizados en televisión; la En1.revista Filmada que '"ofrece el 

intcn!;s o la ventajD de sorprender al entrevistado en el intimidad d~ su hogar o su lugar de 

trabajo ... pretcnde ofrecer. sobre todo, una scmblanza .•. y el entrevistador no debe aparecer en la p3ntalla, 

ya que cuando se realiza el montaje pueden utilizarse una o m4s respuestas aisladas, sin justificar la 

presencia del entrcvistador"119 y la Entrevista en el Estudio, en la que la U!cnica se cuida al mínimo detalle. 

aunque sea en directo, pero "'resulta siempre mals desangclada"32º . En ésta, imponan más las 

declaraciones que la persona misll\a y se convierte en "'entrcvist.a de declaroción". asimismo, es muy 

importante el papel del realizador yn que .. manejondo hábilmente desde et control, cámar.15 y encuadre:.. 

puede sorprender y captar en primer plano, gestos y actitudes del entrevistado que a veces tienen ma.yor 

fuerza expresiva que sus palabras"321 
• Tmnbil!n es conveniente preparar bien la escenograffa adecuada y el 

ritmo de entrada y salida de los personajes que participan en la enl.J"cvista. 

317 Llucfa Oliva. Xavier Shjá. op. cit. 

3H Josl! Luis Mnrtínez Albcrtos, op.cit. p.505. 

J"9 id~m. p.506. 

"° idem. 

ni iclem. 

154 



Por su parte, Vicente Leftero y Carlos Marín hacen la siguienlc cla.-.ificación: Entrevista noliciosa o de 

información, es aquellu que se elabora para ohlencr información noticio5a; Entrevista de opinión, es la que 

sirve para obtener comentarios, opiniones o juicio:> de personajes sobre las nolicias del momento o sobre 

lemas de intcrc!s pcnmrncn1e: Entrevista de ~mbhmza. "es la que se realiza paru captar el carácter, las 

costumbres. el modo de pensar, los dalos biográficos y las nnécdo1as de un personaje: para hacer de él un 

1. Con Sarl Bermúdez. 

Como se ha ohservado, lo .. reponajc.'i en esla clapa se rca(j7..aron frecuentcmenlc siguiendo el méloJo 

·Escnbir pura la imagen o narru1iva direc1;1", que no es más que el proceso por el cual, los reponeros 

e.~ribcn su guión bas.ándosc en las imágenes grabad.ss. 

Se deduce que. al cabo de ciertu tiempo en que un equipo de lrabajo ha estado inleractuando y por Jo 

tanlo conociém.losc. 1an10 reportero~ como "Productores de Campo" han logrado un mfnimo de 

entendimiento laboral que le facilita !>US tareas, aun si no están los primems siempre presentes en las 

locaciones. De cualquier fonna, y de acucrdn cnmo "º"' lo informaron los reponeros m.i.s represcnta1i\.os 

de esta etapa. hubieron muchas oco..o,;ioncs en que"' salían con Jos "Produclorcs: de Campo" a "levantar la 

imagen". a hacer las cncrevistas pcrtinen1cs )' hacer apunles pnra luego. sobre eso redactar el guión. 

Miguel de la Cruz aseveró que cu;;mdo Sari BcrmUdez dirigía "Hoy en la Cultura" para el jefe de 

infonnaci6n. "Zcnaido Váz.quez. Jos reporteros valían muy poco, por lo que pensaron 

especialistas ... ,.JZJ : lo que finalrnenle no :;e hiz.o. por no ser aprobado ni por la Dircclora ni por las otras 

jefaturas. 

Miguel de la Cruz pensaba que " ... no se necesitaban especial islas sino infonnadores"32'4 • Y los otros 

inte,grunlcs de equipo de tTabajo de esa éroca estuvieron de acuerdo en que tendrían que aprender más y 

Ull Vicen1c Lenero, Carlos Marin. op.ciL p.98. 

ns Fuentes y Palma. Entrevista 1 a Miguel de la Cruz.28 de febrero de 199.S. 

»c.ickm. 
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ntpidamentc pucg. seglln éste "había mucha presión por pa.rte del jefe de información para que 

prcsc:ntáramos bUCrul.$ imágenes y sonido, a..<d que nos saHamos con el productor Je campo para decirle: 

"Mira. tómale acá. o por allá ... luego, penonabncntc tomaba el audio del hecho y así hacía mAximo dos 

notas o un reportaje para cada día"l:\ . 

Por su patte. Adriana Cortl!s le pareció que la capacitación que recibió el equipo técnico, por parte de la 

jefatura de producción y directamente de Sari Bcnnúdcz.. fue muy completa pues: " ... el muchacho que 

antes sólo era el catNU'ÓgTafo ahora. no sólo manejaba mejor la m6quina. sino tambil!:n era el chofer y 

muchas veces nos decía que podría quedar mejor para cierto rcporuje ... salCamos nada más con otra 

penona que manejaba la combi y la c6mara y ya ..... l 26 • 

Con Gabriel Santander uunbil!:n existe tcstimoni.o de que l!:I trataba de estar las más veces posibles en 

las locaciones y de buscar las enttevistas con quien fuera necesario n' . 

Y ya que se tnencionan las entrevistas, tenemos que decir que las entrcvisuis que se hacían para los 

reportajes, eran breves, ocasiona.tes y no ocupaban un lugar preponderante en el cuerpo del repon.aje, a 

tnenos que btc fuera especial y el entrevistado fuera el protagonista. del tema que se estaba tocando. Las 

dcclanciobCS de las entrevistas. scrv(an para obtener datos y frases clave para CM:ribi.rlos en el guión. 

Fueron u.na parte inteannte de los reportajes. 

tin este periodo se inició et trabajo conjunto enttc reponeros y .. Productores de Campo .. y. como 

consccuencia se fortaleció la comunicación entre los mismos. Aprendieron a trabajar estrechamente en las 

locaci~ e inclepcndicntcmentc cuando el reportero no estuvo en ellas. 

Hubo libertad para que los reporteros desarrollaran su tTabajo, ya fuera con los ml!:todos que describen 

Oliva y Sitj&. "'EM:ribir para la imagen o nan-ativa directa", o viceversa. es decir, .. Escribir más all6 de la 

ima,wcn o nuTa.ti"a indirecta'". En la "n&IT&ti"a indlrccta". Oliva y Sitj4 aconsejan que cuando no hay 

imf.acacs .,_.. sustentar visualmente una información, el reportero debe hacer que correspondan en el 

--~ Fuentes y Palma. Enucvista a A.driana Cort6s. 1 S de ma.rz.o de t 995 . 

.># Fu.emes y Pafnua.. Entrevista a Gabriel Santander. 20 de marzo de t 995. 
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principio el lCXIO con las imágenes que existan, para luego nhundar en la noticia aunque ya no haya mát;. 

imágcnei.;. A más de que se rc:ipelaron umpliumenh: sus escrilos, únicamente modificado~ cuando 

presentaban cicnas dificultadc:i para transfonnarlo en i1ndgencs1
i" . 

Los tcn1a..o;. que se abordaron dur;.mtc cSll!: período fueron varios, todos relm::ionados con In cultura 

nacional e internacional. Se armaron reportajes con motivo de cclchracioncs y polémicas. como por 

ejemplo el reportaje de los 500 /\ños del "Encucn1ro de Dos Mundos", del AnivcnaJ"in de la Revolución 

Mexicana, del a .. csinato de Luis Don.:tldo CnlO'-Ío, del Festival de Sab.burgo, del Festival Cervantino, del 

Monte de Piednd, <le la Muestra Internacional de Cinc. etc. 

Cabe mencionar que uno de h~'" tema!- mas e'tplutudos y poco frecuente,. en otras etapas dd programa, 

fue el científico. Aparecieron n:::portajc!> sobre de....:uhrin11entos e in .. ·c..,ugm:ioncs en mcdicinu y psiquintrfa 

principalmente. 

Para Sari Bennúdcz una parte muy importante e inscparahlc de la cultura es IJ ciencia'2 
.. , por lo que 

instó a lo!> reporteros a que buscaran y cubriernn esa cla.'>c de tema.'>. 

Quien hizo má."> reportajes sobre medicina y psiquiatría fue fl.1igucl Je: la CruL, dchido probahlemc:ntc a 

su facilidad para "de:;;n.rrollar cualquier tema". El creía que 1..·,,tos h~pico!'> !'>C investigaban por Ncicnos 

compromisos que Sari tenía, ya que su marido es un renombrado psiquiatra y tiene nexos con 

investigadores y científicos"1
"' • Curiosamente, aunque a él So! le asignaban, le ngrndaba poco cubi-irlos: 

..... no me gusta enti-evistlll" a doctoi-es porque hablan de apéndices, enfcnnedades y, desde el punto de vista 

cultural es mteresantc pero difícil Je nmncjarlo como n:ponaJe. sin embaa-go. por lo bien hecho de las 

tomas. por el buen cuidado de la imagen. cMe tipo de reponajcs salieron muy hicn ... " 111 
. 

Lu duración de los reportajes fluctuaba entre do!> y cinco minutos; micntr.u. que los rc¡uu:uljes especiales 

entre seis y dieL minuto:;;.. 

na Cfr. Jefatura de Producción con Sari DermúdeL. 

329 Cfr. Capítulo ll. A. Trayectoria de Sari Bermúdez.. 

"" Fuentes y Palma, Entrevista 1 a Miguel de la Cru¿. 28 de febrero de 1995. 

"' Fuentes y Palma, En1rcvista JI a Miguel de la Cruz. 14 de marzo de 1995. 
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Siguiendo la clasificación que hacen Leñero y Marln. se puede decir que en la etapa de Sari Bennlldc:r.. 

se presentaron reportajes demostrativo§. descriptivo. narrativos (sobre todo cuando fueron especiales por 

alguna celebración histórica) e insuuctivos o de divulg11ción científica. 

La tipificación que hace José Luis M11rt{nez Albcrtos también puede ser aplicada este periodo. pues a lo 

que ~I llama .. el rcportnje habitual". es reconocido por los reporteros de "'Hoy en la Cuhura"'3.n como 

"'reportaje normal .. o simplemente .. reportaje''. que puede o no depender del calendario. es decir. puede 

hacerse por motivo de algún festejo, recordatorio o aniversario, o bien puede realizarse el reportaje de 

cualquier tema. independientemente de la fecha en que se transmita. Por otro lado, lo que Manínez 

Albertos denomina .. el gran reportaje ... es por sus características. el mismo "'reportaje especial" que se ha 

hecho en el noticiario, Ya que, el "resultado final" está directamente relacionado con la "pcnonalidad d"l 

reportero", es decir. con su fonna de ser y ver la vida. con sus gustos y manera de trat.ar y redactar un 

tema. En efecto, se ha observado que los reporteros no fueron censurados, salvo que sus escritos no fueran 

traducibles en imágenes y cuando esto sucedió se le hacían cambios pequen.os antes de sincronizarlos con 

las imáaencs en el proceso de producción o. como nos di.jo Adriana Con.!s, en el momento mismo de la 

grabación cuando a Sari Bennlldez no le 5atisfacía algo. 

De igual fo~ "el tratamicnlo de) tema y su agotamiento" dependiente de los recursos disponibles de 

la televisión. no contradice de ninguna manera aquello que Jvonnc Saavcdra, la Jefe de Producción, nos 

relató. Que antes de que llegara Sari Bennúdez los reportajes se hadan como se podía y con lo que 

hubiera, pero una vez que se capacitó a los equipos de trabajo y tc!cnico, que se cambiaron a oficinas más 

amplias y mejoró la "infraestructura operativa". al instalarse computadoras. más máquinas de edición, cte .• 

los rcponajes y las notas se agilizaron, se cuidó la calidad de las im4gcncs y los audios y. en genenil, el 

programa se transformó. 

Manuel Picdrahha coincide con Oliva y Sitj' cuando aquél dice que el reportero de televisión "debe 

·vcr .. con antelación como quedará el repon.aje" pues este es como el director de un filme: un filme 

imaainario. pues Oliva y Sitjá hablan de que el reportero no únicamente debe tener capacidad para 

»z Cfr. F.Reponeros, c. Gabriel Santander. 
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construir mentahncnlc laio ifnágcnes lll sino, ndemá.'i afim1an que un buen pcriodii;;ta o reportero 

"prcparaJo", 1icnc poi.ihilidaJc:. de cnire,.:erar la narración y loi. clcmcn1os visu.:1Jcs de manera que 

cmhoncn perfectwncntc. y no!<>olra.,; J[!resaríamo'i qué, tan hicn conjugados que no se perciba como ~e 

elaboró el rcport<tjc, si ha-::1cndo primero el tc:ii;to y luego bu-.cando sus ilustraciones o '"cscnbiendo para la 

imagen". Lo imponar.tc es que comddan l~L" dcs.cripcionc .... narrm.·ioncs o instrucciones con las imágenes 

para hacer en es1e ca.'º· tc!.::1..haruJ.,. con knE;UUJC visual. como bien dice Piedrahita. 

Para terrnmar de hahlar del reportaje. ci.crihirc:ntns que es uplic;iblc a esic trabajo la explicac16n del 

ntismo autr•r ~M. P1cdrahita), -.ohrc lo-. rcrortaJc., ci.pcc1flcamcnlc culturalc ... daJo que. confonnc a lo que 

munifc<ill'l h·onne Su.:ncdra en el -,.c1111Jn Je que .. .-uanJo fue a 1..·Jpacnari.c a Los Ángclcs, Ca. aprendió 

mucho pero todo tuvo que adecuarlo y aju~1arlo para po<ler cnru.lrult" un noticiario cultural que. por ~u 

ínJolc. dchia tomar n1á" en r.::ucnla IJ sen~1hihda<.J tan10 <.le ki<i reportero~ c~11110 del pUhlico a quien estaba 

dirigido, rarJ que el progranta lucrn ... artf..1ico·· adcrná..¡ de infonna11vo'-". 

En lo que rcspccra a h1 Entrc .. ·1sta, e1npc;:aremo-,. recordando que C:!>IC: "bloque". como era llamado, 

estaba idenuficado por lodo el equipo de trJhaju y rnncipulmente por Sari BcrmUdcz, como "el plato 

fuerte" de ""Hoy en la Cultura"" Je c~a épo.;,1 

ConsiJcn1da la Entrevista por lo" propios rro1agoms1a.s de e..ite noticiario como In sección más 

imponanie, no está de sobra 4ue rcton1c1no .. dato~ con10 loi. siguientes; la Entrcvisua M: transnut(a durante 

tres dfas seguidos nornaalmente pero. r.::uando IJ EnUcYi!>ta era <:On alguu:n de mucho renombre, llegó a 

transmitirse de lunes a viernes (..:amo la de Oc1avio Paz); ocupaba de 6 a 7 minu10:. y en contadas 

ocasiones ha!>l . .D 10 minutos Cr.::omn ocurrió con la Entrcv1-.ta al cineasta 011 .. ·er Slone> en cada programa; 

se reservaba para uans1niursc al final del noticia.no: fue la carta de pre'>ent.ici1'ln en Jos spots (anuncios o 

promocionalcs) de .. Hoy en la Cullura". y siempre fueron presentada."> por la titular Sari Bennúde..:.. 

El "bloque de: entrevista .. se llevó a cabo a t..r.n·és de dos pa.-.os fundatncntales que a continuación 

describiremos. 

JJ3 Cfr. F. Rer(inc:ros b. Miguel de la Cru.t. 

JU Cfr. E_ Jefalura de Producción 1. Cun Sari Bcnnúdez. 
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Primero: se hada el trabajo de redacción consistente en unn síntesis de la vida y obra del entrevistado y 

de un "cuestionario-guía" para el mismo. Este primer paso estuvo a cargo de Alcjnndro Gonzálcz 

Segundo: se grababa. editaba y producía Ja Entrevista. De esto se ocupaban Sari Bermlldez y la Jcíatura 

de Producción. 

Alcjand~ Oonz.ález hacía acopio de entre 10 y 20 cuartillas de notas y apuntes acerca del cntrcvistado, 

para lo cual empicaba varios dfas (y en algunas ocasiones hasta meses) en realizarla. pues había que leer y 

releer los textos más significativos del personaje. Además de que debía revisar su biografía y. a petición de 

Sari Bennúdcz, cualquier otro documento que le proporcionara datos de su personalidad y de su vida 

privada. Toda csla infonnacit'\n se condensaba en los que se llamaba la 00 1• síntesis", que ero. remitida a 

Sari Bcnnlldcz para que la leyera y, junto con Alejandro González seleccionaran lo que conformaría la "2• 

s{ntcsis". de cuyas líneas se e:.;trafan Jos textos "'para las cortinillas y lo que entraría en los 

cucstionarios .. "JlS • Sari Dennúdez y Alejandro Gonzálcz ponían mucha atención en hacer tal selección, 

pues tenían que definir que datos era preferible que aparecieran dichos por los propios entrevistados y 

cuales eran Jos conveniences paca las coninillas: "sabemos que si lo decimos en la coninilla tendría un 

impacto menor para el público, que si ellos mismos, quienes son los protagonistas, los autores y que son 

de hecho los actores principales de las entrevistas, lo digan" ll6 • 

Despul!s de esta selección, Alejandro Oonzález escribía el cuestionario, tomando en cuenta las 

disposiciones de Sari Bcrnuldez, que iban desde la sugerencia del tono en que quería que aquc!I redactara 

las preguntas (sin decirle exac~nte las palabras. porque Sari Bcnnlldcz sabfa que c!l encontrarla las 

precisas). hasta el tipo de c!stas. 

Sari Benmldez requería un cuestionario abierto que contuviera preguntas que incitaran a responder 

desarrollando temas. para que ella tuvier.i la posibilidad de. a partir de las preguntas redactadas por 

Alejandro Oonz.ález. hacer otras sin perder la coherencia con toda la cntrcvista. De ahí que se le llamara 

"cuestionario-guía". Con este Y con el estudio de lu "2'" síntesis" Sari Bennúdez contabn con lo 

.u.s Fuentes y Palma. Entrcvist.a 1 a Alejandro González.. 1 de marzo de 199S. 

3J6 Ukm.. 
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indispcnsab1e para sentirse segurn en cuanto a la información del personaje y pasar a la producción 

propiamente dicha de la entrevista. Para lo cual recibía a una maquillista en su casa cerco de las nueve de 

la mañMD. pn.ra estar lista para la grabación de la entrevista apro"'imzi:damente a las diez. cuando ~ 

trasladaba junto con el equipo de producción a la locación correspundiente~ Alejandro GonzAle:z. la 

acompaf\aba al lugar únicamente si esta !i.e lo pedía. si no se quedaba en las oficinas del noticiario paru 

seguir investigando. Se grababa temprano la entrevista pilnl dejar el uempo suficiente para editarla e 

integrarla al cuerpo del noticiario de los días que corrcsrondfa trnno;mitirlo. 

Algo que debcmo" destacar e"' que en los dos e51;ritos, la ··1• s[ntes1"'" y el .. cuestionario Guía'" se le daba 

mucha imponancia no sólo a la obra y a la biografía conocida del personaje, sino también a cuestiones 

más privadas e rntimas: ..... el aspecto de la vida del entn:'Vistado es algo que en e1 medio cultural mexicano 

se hace muy poco, casi siempre es la obra el centro de la atención Jel cntrevi!>tador, pero Sari introdujo 

algo que ella llama "El Lado Humano de los Personajes', y que :.e refiere a aquella. .. !.ituaciones de su vida 

penonnl. que habiendo o no influido en su producción, hayan sido para ellos importuntes, los hallan 

mnrcndo de modo que se hallan con'Vcnido en recuerdos imhorrahles. en lo que tiene que .. ·er con su 

intimidad, con su fuero intcmo ... " 3
'

7 
. 

"'El Lado Humano de los Per!i.onaje!i.", incluso se trataba de exponer cuando los entrcv1studos fueron 

científicos: ..... en el cru.o de lo:o. n'tdicos o psiquiatras. Sari bu~caba que hablaran . a pc!>nr de su 

hennetismo caracterÍ!i.tico. de .,;u o.:oncepc16n de la vida. de su!. conceptos generales del mundoMHR. 

Esta idea de Sari Bermúdez. de presentar "El Lado Huniano de los Personajes", segun Alejandro 

Gon7.ález.. le dio a las Entrevistas hechas en e~ etnra. una peculiaridad que él no ha percibido .. en otra-. 

entrevistas, incluso hechas a los mismos pcrsonajes ... que tcnninaban diciendo cosas que nunca antes se 
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habían atrevido a mencionar. porquC ella era capaz de hurgar, de explorar su vida. explorar al ser 

humano"319 • 

De acuerdo con Alejandro González, e&to sucedía porque Sari Bennúdez, tenía en sus manos las 

herramientas infonnativas y en su personalidad .. poseía, casi natural, el Don para acercarse a la gente, 

Influirle una confianza muy fuenc, rclajarla. .. ":uo 

EL asistente de Sari Bennúdez (Alejandro González) manifestó que entre los integrantes del equipo de 

uabajo se comentaba esta facultad que ella tenía para dirigirse a Jos entrcvistadOfi y. en general, a toda la 

gente que la rodeaba: "" •.. hablamos de cicna seducción, pero tamhit!n hay aJgo que yo llamarla una dosis 

terapt!utica. .. ",.. 1 
• Consistente "en esta actitud de Sari ante la vida y anle los demás, cuya utilidad se 

reflejaba no sólo en el descmpcfto de quienes uabajamos aquí, sino t.tmbi~n en la sohura, en la 

tranquilidad y en la prcscnc;ia ante la cámara de Jos entrcvi~tados; muchos de ellos le 1enían pánico a las 

CJlmara.s, pero bastaba con una sesión 1erapc!utica previa de cinco minulos con Sari para ponerlos como si 

hubieran 1omado un calmante mágico'"J.12 . 

Los entrevistados se relajaban y entonces se mostraban menos tensos, más sinceros y capaces de 

contestar cualquier interrogante. Alejandro Oonzález pcnsa.ba que los entrc\l'istados adoptaban esta postwa 

porque en dicha sesión terapéutica " ... Sari les hacía sentir cuanto valía su tcstimonío, su prcscnciu ante un 

auditorio como el de ~Hoy en la Cultura·. además de que, básicamente Sari le:. daba :.u lugar, de acuerdo 

no sólo con su jerarquía en el ámbito artístico cultural, sino l3mbién como humanos al darles la confianza 

y la ccnidumbrc de que era necesario que hablaran sobre su obra y que dijeran sobre su vida Jo que 

pudieran ... era un ejercicio donde los rcsultl:ldos estaban a la vista en cuanto se encendían las luces y Sari 

empezaba a cuestiomu-los ... N.MJ. 

"'idt!m. 

""'
1 idem. 

s,q idem. 

30 idem. 
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Ahora bien • en el apanado corrc"pondien1e a Sari BemnldeL en Conducción. se analiza. !oU situación 

como prcscnuadora. En ci.•" págin~ i.c h.u.::c una 1 .. hscrtación a panir de los conceplo~ "carisma" y 

.. celebridad"'. concluyéndose que el último es el más indicado para uliliuirlo en la nfinnación de que en la 

etapa que dirigió y condujo Sari Bcrmúdc;r;. cMa contaba con cierto "'"'el de celebridad. entendida esta 

como un proce1'o ellclush.·o de la conlUnu.:a.::ión de mru.as. por medio del cual una gran cantidad de 

re~ona" "conocen" n un individuo que aparece en algunos de los rnedios mru;.1vos de comunicación, sin 

que éste llegue a verloi. o tn1.t.arlo ... por má..-. que se aplll'cn1c que csmhlccc con ellos comumcactón por 

teléfono o C1..~rTeo. 

Sari Dcrmúdez fue célebre como conductora, pero como cntrc-vbtaJor•t podrfamo!> decir. ahora sí, 4ue 

era cnnsmática. Esto si nns atenemos a lo que del concepto "carisn1a"' c:.cnbcn los autores y lo cotcjamo"' 

con Jo que Alejandro GonJ".álcz. nos hJ dicho. 

La definición que expone el D1cc1onar10 de la Lengua E!>par"Jola co1TC!-ponde y coincide mn plcnanw:ntc 

con lo que i.e di..::e de la actnuJ Je Sari Bcnnúdcz para :-u~ entrevistadoi., que nos hemos pemutido 

rcpeurla íntegra en este rubro (igual ap.irece en B.Conducción. 1. con Sari Bermúdez). Curi:.ma quiere 

decir; '"agradar, hacer favores .. Don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la 

comunidad. Por cx1cni.ión. don que tu:nen algun.tS personas de .nracr o seducir por su presencia o su 

pa.la.bra". 

Por su panc. Abraham f\.tule~ dice que ltl."' "relaciones cansmáuca.."" :.e dan en el ,.plano psicológico'", a 

tru"'és de la comunicación, facilitada al echar manl~ d..: lus situaciones comunes. en cuanto a \:alorcs y 

sentimientos; asimismo, dice que ialc~ relaciones son ''inteni.as" e '"inmediatas". Max Weber dice que el 

término "cansmálico" est.:i vinculado a lo espontáneo. a la "'relación directa" y de '"aceptación". Adcrn.b, el 

autor Furia Colombo escribe que el "Líder Carismático" tiene la v1nud de .. seducir" y de ser "aprobado" 

por las pcrso.:mas a la.'i que h.~-. habla:M-t . 

,,,... Cfr. B. Conducción. 1. Sari Bermúdez. 
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Parece ser que el cnrisma de Sari Bennúdez ante sus entrevistados y la celebridad que ella lenfa ante su 

pUblico en general. no decreció ni tuvo cambios !>ignificativos. a pesar de que las Enll"evis~ !i.C armaron 

de dos fonna..'il distintas en su elapa. 

Al orincipio, a falta de suficientes cámaras, lo.s Entrevista.e¡¡ se grababan en dos panes: primero se 

grabana nada más al entrevistado, Sari Bermúdez no era lomada porque Ja única cámara que llevaban a las 

locacionC"s debla ,;cr desmontada y vuelta a colocar pana captar a la entrevistadora que s.e encontraba 

frente a su entrcvislado. Una \.ºCZ grabadas las respucsu1s. la cámara y todos los aditamentos se ponfan en 

sentido contrario para entonces grabar a Snri Bennúdc.t. repitiendo la~ preguntas que momentos antes h11bía 

hecho al pcn.onaje en 1.:ucstión. 

Confonnc fueron haciéndose de equipo nuevo (recuérdese que cuando llegó Sari BcnnUdez a "Hoy en 

la Cultura". ya esuiba en marcha la reestructuración del Canal l 1, lo cunl implicaba el aumento de recursos 

a través de tos patrocinios a todo!. lo!'> programas), el equipo de iluminación, de audio y las cámaras 

asignadas a la.s Entrevistas aumentaron y se pudo grabar al entrevistado y a Sari Bcrmlldez 

simultáneamente. 

En cuanto a la grabación de la entrevista. Baggalcy y Duck dedicaron un c:ii;pcrimcnto, el nllmcro S "'7 , 

para medir el grado de cr-edibilidad tanto del entrevistado como del cnoevistador. 

En primer lugar, grabaron una cntrevil!it.a a la que denominaron woriginal'" o "natural". en la que el 

entrevistador {un w:tor) y el entrevistado {un poeta) pr-cguntaron y respondieron respectivamente. sin que 

la cámara dejara de lomar a uno o a otro; como cuando se hacía con Snri Bcrmlldez cuando ya habfa más 

En segundo lugar. hicieron un montaje o edición al que llamaron "la versión nrrcglada". Dejaron tal 

cual. sin a11cracioncs las respuestas del entrevistado, mientras que la actuar..:ión del entrevistador fue 

suplida por una secuencia que éste hizo aparte. en donde repetía preguntas y agregaba algunas 

"reacciones estandard"; precisamente como lo hac(an con Sari Bennlldez al inicio. 

>tT Cfr. B. Conducción (experimentos de Baggaley y Duck). 
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Las dos versiones fUcTos mostradtuo a dos públicos para evaluar al cnttevisbdor y luego u otros dos 

póblicos pw-u calificar al entTcvistado. 

Los rcsuhadm;, obtenidos poT Baggalcy y Ouck demostraron que en '"la vcnión arreglada", c1 

cnt.rcvistado fue visto como "má!;. conliable y correcto, má,. humano y más agradable ... tná.'> pn1fundo Y 

tnás eJ>pcrto: efecto~ todos que correspünden a .. u cn::dtb1hdad intclcctual").I" Mientras que n.l 

cntreviMadoT, en la n1isnu1 "vcn.ión ancgluda'", fue con!>ldcrodo, aunque un poco más tenso ·· .. 1nucho m:i.o;. 

sinccTo y directo en esta situación ..... J...19 
• 

Con todo. en el caso de SnTi Bcm\údez como cntTc .. ·istadoTa, se tiene que, de...de c1 pTincipio y ha~La el 

tcr-nüno de su período. y según Alejandro Gon1'.ále7 ·· ... sicm¡uc cau~ó el mis1no efecto en todos su~ 

entrevistados, ante~ y en la entrevista ... incluso al final de la entn:vi~t.°\ que le hizo a EnTiquc Kn1u7.c ¿stc 

la felicitó poT su trabajo .. :·H0 . Así que los rcsuhados del expcrimen10 5 de c:.tos invcst1gadorc:o;, no son 

aplicables a la forma de hacer las EnlTcvistas en la Cl<}pa <le Sari Bcrmúdez.. aunque paTecc !->CT que los 

atTihutos que los uutuTc:. \·en como necesarios para que a un presentador se le otorgue o gane en 

"'credibi lidaJ intelectual" sí loe; tenia ésta. 

Algo paTecido sucede con lo que dice Jo~ Luis ?\.1lZ. Albcrtos, en el senlido de que él afinna que no 

debe "aparecer en la pantalla'", ya que el entn::vistado e:. el único "protagonista'" y el enucvbtadoT ·· .. .juega 

un papel de simple vehículo. !>Oporle, intermediario ... " '" 1 • 

Estamos Je acuc::Tdo .::on 4uc:: el cntTeVi!iotador es un n1cro 1ntermcd1ario, de hecho Sari BcrmúdcL no 

aparece como otTn cosa (aunque el manejo de su presencia a lo largo de todo el noticiario se hizo de una 

fonna c:o;,pccial que se explicará en el apanado de Imagen) ¡icTo. en lo que se refiere a que el cnuevistador 

no debe aparecer en la pantalla. nos parece que en un pTograma audiovisual, poT más que é~te sea un 

>.- J.P.Baggalcy. S.W.Duck. op.cit., p.125. 

:w• idc!ln. p.123. 

lto Fuentes y Palma, Entn!' .. ·ista U a Alejandro Gon,1,álcz. 2 de marzo <le 1995. 

311 Cfr. C.ipítulo IV. Estructura de los Programas. B. Reportajes y Entrevistas. 
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.. simple vehículo ... forma pane de una escena en donde a dos persona.¡ que conversas. se le& tiene que ver 

las caras. 

De 1115 numerosas Entrevistas que se hicieron de mediados de 1992 a febrero de 1995. fue la de Octavio 

Paz la más difícil: "Porque estábamos frente al e!!.Cntor y pensador mexicano más destaeado de la historia. 

del arte nacional~ estábamos frente a un hombre que tres ai\os antes había ganado ... el Premio Novel de 

Literatura, que había ganado todos tos grandes premios que se otorgan en el mundo ... eso nos hizo 

sentimos frcnlC al mayor desafío que habíamos tenido hasta entonces ... por eso ha sido la más difrcil ... "1' 2 
• 

Fue la Entrevi!!>ta que ~ llevó más tiempo en su elaboración pues. scgtln Alejandro Gonz.ález " ... durante 

nuts de un mes, casi dos meM!s, nos preparamos leyendo y releyendo a Octavio Pal' .. acudiendo a Ja mayor 

parte de biograf{as sobre ~I y de él, revisando números de Vuelta. en los que aparecen tclUOs que aún no se 

h.an recogido en forma de libro, discutiendo largamente con Sari en el comedor, en su oficina ... siemprc 

tuvimos desconfianza de lo que estábamos haciendo e ideando, porque la presencia de Paz latente era para 

nosotros intimidatoria ..... J'J • 

Aun con todas esLa.S dificultades, Alejandro Gonz.álcz crcla que ..... Sari SUpú manejar de una manem que 

no deja 1ugar a dudas sobre su capacidad periodística y sobre su inteligencia. la entrevista con tal tino que 

me parece que ella ha hecho el testimonio visual ... para tdevis1ón e, incluso para cinc, que se ha 

filmado ... porquc vimos a un Delo.vio Paz muy diferente al que todos habíamos visto antei. en televisión. un 

Octavio Paz mucho más relajado, juguetón; un Octavio Paz que se tropieza, un Oclavio Paz de una 

calidez, de una sencillez y de una aura inLClcctual que conmovla. que nos tocaba mucho .. .''J't." . 

En seguida se ofrece una lista de las Entrevistas que Alejandro GonuUez recordó que se hicieron en 

esta etapa. 

Entrevistaron a Enrique Krauze, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska. Mngalf Lora, Brian de Palma, 

Oliver Stone, Marcel Mnrccau, Ramón Xirau. Romero Aridjis. Marco Antonio Montes de Oca. Alejandro 

352 Fuentes y Palma, Entrevista 11 a Alejandro Gon.uilcz. 2 de marzo de 1995. 

3
" idem. 

>M id~m. 
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Rossi. Ralll Angui11no. Gabriel Figucroa.. Héclor Auir. Hugo Argüct1cs, Víctor Hugo Rascón Banda. 

Femando Saba,er. Pilar Medina, Osear Chávcz, José Luis Cuevas. Gu1llertno Tovar y de Tcrc~. Rogclio 

Cuélbr. Manuel AlvareL Bru.vo. Loln Alvarez Bravo. Carlos Prieto. t..tiguet Perna. Jos.I! Joaquín Blanco. 

Raquel Tihol, Jo5'! Agustín. Elena Garro. Pita Amor. Hugh Thoma~. Gcrard Morticr. etc.~~., 

2. Con Ana Cruz. 

t> la etapa de Ana Cn11 .• no si: rcaliz.aron cambios en <:l cqmpo de reportero'>, pUc'> el trabajo con Sari 

BcrmUdcz le~ había bnndaJo una gran c:ii.pcni:nci.'l, que l:t nuc,;a Dire..:tora reconoció de inmediata: 

"Rc:i.lmcnte, es gente mU)• preparad-.~· 111uy 'ª"''"ª .. ,~.. lg.•111ln11.~ntc. el trnbiljO con los ''Productores de 

CarnpoR se consoltdó y si!>h:mati7.ó porque se siguió el mismo pa1r,;n de trabajo . 

. .\.\ inicio, los reportero-> sc~uían cuhncndo lo!> mismos 1-ubros: Adri::ma Cortés rcalii.aba tos temas 

relacionados con la literatura. Gahricl Santander !>C dedicaba al cinc y al teatro, Laura Bnn-cra a la danza. 

Patnc1a Petcz elaboraba rcponnJ~" c.;pcciale!> y h1igucl de la Cru1., temas diversos. 

Con el pa!C.o de tus mc!>C". a -pctici<'>n de la Directora. Zcnaido Vár..quez.. el Jefe de lnformución M .. trató 

de no encasillarlos, algo que ni ello.; mis.mu!> querían ha(.;cr, por lo que se les dieron otras áreas con muy 

buenos re~uh:idosM1 '' . 

En este !>Cntido. al incluir una nue .. a ('lropuesta de programa, ob .. ·iamcntc. los temas tenían que cambiar. 

Conlo ya !>I! ha di..:ho. en esta et11po1 se mane1aron tema~ de cuhura popular como \a. cornula o los ju.;ue,es, 

las fer1as populares con toda-. su.;. m.inifc.,,taciones. etc. adcm:h de la"' innovaciones tecnológicas. Esto 

también contnbuyó a que huh1era un.i redistribución de temas cnU'c IO!> reponcro'i. 

Por otni p:u1e. la duración de los reportajes cambió. to~ reportajes ''hilbitualcs o nonna1esM debían tener 

un:i extensión de hasta dos minutos y los MRcponajcs E!">pcc1:t.1es", hasta siete minutos. 

355 idrm. 

"4 Fuentes y Pn\m:t., Entrevista t il Ana Cruz, 29 de marzo de 1995. 

-'"'Fuente,.~ Palma. Enuc .. ·i~ta U a Zcnaido Vázquez.. 2 t de febrero de 1996. 
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Ana Cruz insistió mucho en el manejo del "'lenguaje televisivo" al momcnlo de la elaboración de los 

rcponajcs. tal como Jo dicen Oliva y Siljd, -ci.cribfr para la imagen", es decir, visuali.Lar primero las 

im.igcncs y después clahornr el gui~Sn. Ann Crur.. dice -pensar en imágenes y luego en palabras"1
"

1 para 

evi1ar una simple ilustración de 1cxtus. que muchas '·cccs no proporcionan el resultado "isual adecuado. 

Dentro de este -lenguaje 1clevisi .. ·o" se dio un:1 mayor agilidad, dentro del mismo rcponajc se vcfan 

muchas imágenes sin secuencias foaográficas largas. sin que eMo mvicra que traducirse en una disminución 

de la calidnd de la imagen. Para lvonne Saa\1cdra. no se perdió de vista que seguían siendo"' un noticiario 

estético. cn1onccs nuesrrn ima¡;cn urne que !>cr muy limpia, muy visual para que tú atraigas mucho más. 

porque tú cst.Ls en~cl\ando las anci.. todo esto tiene una bcllc7tt diferente. a un noticiario normal cs. muy 

válido que si te salen empujando la cámara,. presentes ini.1gcnes movidas. no importa. es la 

noticia. •. nosotros tenemos que U!k!T tripié y otros recursos para que las tomas sean visuahnentc correctas y 

bonitas'"''". 

Como se ha h«ho rcícrencia, todns lru;; secciones tcníun una coninilla de identificución. los "Reportajes 

E.5peciaJcs" no fueron Ja eJtcepción: en un fondo negro aparecían en cada lado de la pantalla. 

ahemalivarnenle, varios purc!I> de manos de diferentes colores: anaranjadas. verdes. azules y rojas y en 

letras blancas de diferentes t.amafios J~ pa.labr.is -Reportaje Especial". 

Ana Cruz.. cuando daboró su proyecto. subía que la parte m::b importante: de "Hoy en la Cultura" era Ja 

Entrcvhta con Sari Bcrmúdez, pero cllu le dio un giro a esta sección y la denominó. al inicio. 

"Conversaciones con Hoy en la Cultura-. con la finalidad de presentarla como un reportaje de fondo, pues 

aunque ella no salía a cuadro. cm la encargllda de esta sección. 

Sa.ri Bermúdcz dejó una escenografía exclusiva para las entrevistas que Ana Cruz aprovechó porque en 

ese momento no habfa el presupuesto para cambiarla., era nueva; '"las entrevistas en C$C set eran de lo más 

csquerruflico. yo me sentía atrapada. yo no tenf:I la posibilidad de explorar a Jos creadores como yo qucña 

3511 Fuentes y Palma, Entrevista 11 a Ana Cruz, 9 de mayo de 1996. 

U9 Fuen1es y Palma. Entrevista 11 a [Vonnc Saavcdnl. 5 de junio de 1996. 
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hacerlo. lcnra que usar la expcr-iencia documental de mi fonnución ... tengo experiencia de entrevista pcn> 

en trnbajo pcrioclístico ... por- lo que cancelé esta posibilidad"JbO . 

Poco a poco. Ana Cru.t. :.intH\ má:> !>egui-idad y cotncn7ó a salii- a cuw.fro. Postcrionnentc, se eliminó el 

set y las convci-sm.;mne:. !«C i-eali7aron en la casa o el tallci- del cntrcvi:.tado pai-a explorar s1.. intimidad con 

un 1ono de familiaridad. cn1onces se denominó .. Conversacuín con Ana Cru.t." o s1mplc:rncnte 

"Conversación"'. Sin embargo. por la forma de realizarla y presentarla. ~cgufa lenicmJo tintes de Reportaje 

Docu1nent.ul. pues intercalaba las preguntas con la semblanza del cn1rev1suu.Jo. mienlras en las imágcne!> 

se veían a ambos dcpar11cndo de forrna casi cotiduma en c:I lugar de la cntn~v1!.la. c ... 10 c1.:namentc: 

proporcionaha un amhientc de inlimidad. pero no a través de: pregunta"' sorprcs1vib o poco U!.Uaks. sin" a 

IJ'a\·és de la unagen. a 1r.1\é!> del "lcnguaj.: 1clc\'1-.1va··. 

Esta ~ccción se transmitió los marte.., y generalmente, se transmitía una ~c:gunda panc los miércolc<;. par-.t 

mantener el interé .. del f'líblieo; su duración nprox1maJa era d1.• siete a ocho minulns. La cantidad de 

cntrcvbla:!> realiLadas por Ana Cruz. no puedcn comparur!.c cun las reali7.adas por San Bc:nnúde.t. puc:!> en 

la etapa de ésta últtma. eran consideradas "el plato fuenc". situación que se c::ittcndu\ durante lrcs uño!., en 

cambio, Ana Cruz sólo ro::;;1h1:6 una cntn::vista a la ~c1nun11 durante un afio. 

Los mismos ucon1cci1niento!> culturales daban Ja pauta para sclccc1onar al entrcv1!>Utdo, adcnuis de 

buscar a los nuevo-. creadurc!>, cuando .!>C definía a quiene!> !>C ib.m a entrcv1~lar. se prograrnaban las 

entrevistas y Ana Cruz trab..ijaba d1rc:cta1nente con d•):!> de los camarógrafos un día a la semana para decidir 

qué imágenes se tomarían, porque una de las car:1c1crC-.11ca.-. de las "'Conversaciones"' era la pn.:i-c:ntuciún 

del entrevistado. con !.US obras, fo1ogr:if1as, pinturas, ele., dependiendo del género en que .!i.C dcsarTollara. 

adcmá.s de d1!.IÍnto!> a.'>pc:c1os del lugar donde se llevaba a caho ¡¡, c:n1rcvbta. En C!>tc: punto, se apoyaba 

mucho en c:I área de invcs11gación. La edición y la mus1caliz.ac16n también er-an !<>Upc:rv1.!i.ados 

pen;onnlmcntc por Ana Cruz (induso. en algunas ocasiones, ella proporcionaba los disco!> con la música 

de su c:lecci1.\n). 

MoO Fuentes y Palma. Entre\lista. la Ana Cruz. 29 de marzo de 1995. 
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En esta etapa y en este rubro específico, el experimento 5 de Baggaley Y Duck. relativo a la entrc:vista 

(evaluación del entrevistador y entrevistado), sólo puede aplicarse de manera parcial, ya que el proceso de 

elaboración de las .. Conversaciones'" caml'>ió paulacinarnente, pues cuando fue en el set de grabación, la 

inwgcn del entreviscador no aparecía, sólo las declaraciones del entrevii;tado, era más bien lo que llama 

José Luis MW11ncz Alhcrtos como "entrevista de declaración'", posccriormcnte Ana Cruz apareció a cuadro 

y en algunas ocasiones, en la secuencia aparecían ambos personajes. para dar ese toque de familiaridad 

sin caer en una .. entrevista'" estrictamente realizada. 

La manera de presentarlo era la siguiente: en un fondo azul fuerte aparecía al centro una llnca ondulada 

e color negro, que se separaba en dos panes para fonnar dos perfiles humanos, el de la derecha. se volvía 

de color naranja brillante y el de la izquierda de color amarillo, al que dar fonnados aparecía la palabra 

"conversación'" con letras de diferences tamaftos. 

Esta sección dio paso a la presentación de personalidades que no ceninn acceso a "'Hoy en Ja Cultura'", 

tal es el caso de la actriz y bailarina Yolanda Mon1es, Tongolcle que causó gran controvenia a Ja que Ana 

Cruz respondió:'" Muchos JnC preguntaron porque cntrcvis~ a TongolcJc, pues porque yo creo que 

Tongolele es una figura de la cultura. no sólo de los cincuentas sino de Ja cultura actual, este Mc!xico de 

hoy, no cx.istirla sin el Mc!.dco de las rumbcnis, este cinc no serla lo que es hoy sin el cinc de las 

rumbcras .. )61 • 

Aunque en esta etapa, se trató de que todas las secciones tuvieran el mismo peso, .. Conversaciones" 

entró de lleno en el gusto del ptiblico, inclinando el raiung hacia el día en que se presentaba, además de un 

incremento en las llam41das lclefónicas despu~s del proe:nima lo que "pcnnite conocer y detectar si :iJ 

público le gusta y saber que tiene una gr.tn necesidad de figuras a cuadro, además del conductor y el 

martes ha subido muchlsimo el raiting. gracias a las conversacioncs".kt.2 • 

Sin embargo, para José Ángel Domfnguez, '"Conversaciones"' es una sección que:- tiene más peso y es 

una panc sustancial del progrnrna, ya que la convcrs61Ción con la gente de la cultura nos indica que es lo 

MI id~m. 

'°;d~m. 
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que est.4 pasando en el aire, en el corazón e 1nteligenda de e5tos me1ticanos y que es algo que se rcneja en 

el Mé1tico que v1v1mo!> todos los dias·.J"J. 

e.Imagen. 

Para el autor Ahraham Moles la imagen -E..,. un soporte de la comunicación visunl que matcrializ.t. un 

fr.&gmcnto del mund,, pi::rcep11vn {entorno ._1suall. susccptihle de subsisur a través del uempo y que 

const11U:!o'e una de la.. compl)ncn1c,. principales de los mass media (fotografía. pintura, ilustraciones, 

esculturn. cine. telev1.,1ón 1 .. .1,... • 

l\.1oles escrit>c que las 1ma¡::enes !'te d1.,·iden Nen imágenes fi1ns e imágenes mt')viles, dotadas de 

movimiento. estas últimas derivadas ticnicamente de las primera""'~: y con un shtema propio. intc!,.-ro1do 

por .. un canal de comun1ca.;1on v1 .. ual d1nám1cn que asegura una cllperiencin vicaria al espectador. 

hacitndole participar en cic-rto número de elementos de la situación del observador a travé:. del 

uempci ... "'166
. 

La "ellpcrienci;:t v1cana" es i::sta rartic1pac1ón en el acon1eciTn1en10. que no es total. "pe-ro es suficiente 

para hacemos par1ic1par en las M:nsac1ones. emociones y n::acc1ones ... paMicipa...:1ón que introduce en la 

esfera del receptor el conjunto de los estímuloi. prc!>Cntcs al individuo emisor, testigo que nos transmite 

una parte, una imagen de las i.cnsacinnes que él expcnrncnta ... ·· 1
".., . 

Por su pane, Ángel Benito Jice que Ja imagen es "uno de los componente prmcipales de los mass media, 

es una matcrializac16n perdurable de un fragmento del entorno visual del hornbrc .. :·JM • Al tgual que 

Abrnham Pl-1olcs, d1!>tmguc do~ tipos. la 1magcn fija y la móvil; de ésta última dice que .. ei. un elemento de 

.)lo..' Fuentes y Palma. Entre-.. 1s1a a José Angel Domínguez,25 de abril de 1996. 

:l6ol Abraham Moles, op.cit .• p.3J9. 

365 rdcrn. 

>M idcm. p.352-35?;. 

,., idcri. p.121. 

_,..Angel Benito, op.c1l. p.663. 
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comunicación visual dinámica que presenta unn porción temporal del mundo exlerior humano. 

TécmcatnCntc. lu imagen móvil se lugra presentando ul indi\.·1Juo receptor uma rápida sucesión de 

imágenes fijas que contengan, cada una de ellas, pcqucilas diferencias con relación a la imugcn 

anlcrior ......... ~. 

Oc acuerdo con ei nusmo aUlor, la imagen eslá caractcriz.aJa "'por ser figurativa. es decir, por !loU 

capacidad para representar oh1e1os y seres reconocibles. y pcor su iconicidad • que se rcfien: al grado de 

identidad de una imagen en n:laóón con e1 objeto que representa ..... J1U • 

Como se puede notar. las definiciones Je AbrMam Moles y de Ángel Benito son muy semejantes. Las 

dos hablun de la criMaliLación de una parte dd mundo ci del "entorno visual"". de la perpetuidad de las 

imágenes y del papel que juegan d~·niru de lo"i medios masivo .. de comunicación. Abrnhum Moles agTCgoa 

la descripción de la "'experiencia Vicaria" y dato de que en la pantalla de televisión hay "625 líneas en 

cada imagen"171 . 

Ángc1 Benito afirma que las imágenes se caraclerizun por su iconicidad y por ser figurativas. mientras 

Moles • después de analizar una serie de elementos rclacionudos con Ja imagen, dice que: "'De hecho, 

cs&amos muy lejos de ser capaces de: expn:sar complelalncnte las diferentes carncteristicas de una 

imagen ..• a}1l • 

Para el prc:'ien1e trabajo. las definiciones de estos conocedores nos e•plicun qué son la serie de imágenes 

que soi;tienen la información de un no1iciario. nos definen el ªapoyo visualª. como lo lla.man Oliva y Silj4, 

quienes bien dicen que: ª ... no se puede proceder a una explicación exhausfrva de un hecho si no se 

dispone de una imagen de apoyo. El e .. pectadoi- est..1. acostumbrndo a ver aquello Je Jo que le hablamos y 

no hay que defrlt.udnrlc"J7 J • 

.na;d~m. 

ni Abrnham Moles. op.(:IL p.75. 

'1':Z idrm. p.346 . 

.nJ Llucfa Oliva y Xaviei- Sítjá. op.cit. p.27. 
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Pero lo que se quiere analizar en este upanadu. ndentás, es esa Imagen total prnycctnda por el noticiario 

""Hoy en la Cultura", desde que da inicio hnsrn que tcnnina. 

Pretendemos dcscnhir no las imágenes que h<tn ""·cst1du" la.'> notas, los repunajcs o las entrevistas, sino 

la imagen total que !>!.!' ha presentado a p11n1r del puntu de vasta de lo!'> 1eahuu.Jorcs de esUL"> dos etapas 

anali7ndns. 

La definic16n que má!'> corresponde a nuestros objetivos es In de ··imagen Pública··; ~oíce"c del conjunto 

de rasgos que carnc1enLan ante la sociedad a una persona o cntidad .. :· 17
• 

En este .;:aso. poc.Jria1nu!> decir que Ja nn.tgen J.:J noueiu.no. es decir. !>Us rasg.1.., caracteds1icos h.1n 

tenido que ver d1rectan1cn1e cnn los propói.itos de cada una de 1:.is Directora.., y. por lo t;1nto. de cada uno 

de sus estilos. 

Por su parte. el c~lilo de cada una se com;;rctú confonne a los rccun.1><, con lo!'> cuales se contaba; 

r-ecursos humanos y e1.:onóm1cos que. a su ve,., dieron la~ pautas para confi~urar la fonna y el contenido 

de cada progr-ama. 

La fomta c:s1á m1egraJa por lo!'> tipo!> Je 1n1ágcne~ n1óv1lc~ ullh:t.;1da~; p()r la c~tCtlca y calidud Jd 

montaje (o edición). Je l.i nulsica. d.: la 1lummadlin y, por ende. de lu!> colore!>; ror c::I riuno de cadJ 

nouciano y por la conducción )' c~cenograffo de cada etapa. 

El contcmdo está comruesto por lo!'> guiones y textos de cada pl"ogr.ima en geru:l"al y de ead<t reponaje o 

entrevi~l.d; por el tra1am1ento y la clru.c Je temas que se abordaron. poi l.i J1<,1ribue1ón e 1mpon~c1a que ~e 

le asignaron u las secciones o "'bl<>quc:s" Datos re-. isadu!> en »U 1non1ento y que por lo m1!>mo. )'ó..1 nu !oc 

tocarán en la<i siguientes lfnca.'i. puc!> nos li1n11an:mo~ u tomar en cuenta la." dcfim::1onci;. 1nd1spcnsablc,.. 

Bosquejado lo antcnor. el m1~mo Abrnha.m ~tole~ define el Esulo de l;1 sigu1.:n1c manera; "'El esulo es 

la personalización del soporte.. de todo~ los elementos !1.Uscepubles Je mampulación. o "·ariacwn 

alrededor de un significado glob~11. . !>ltU~l el obJelO de trabajo en una época, en un género. E!i. comprendido 

n1ás conto fonna de categoriuc1on del trabaJo del an1sta que como explosión personal de un 1nlento .. ·1n . 

37' Diccionario de la Lengua E!>pañola, op.cit., p.1142. 

3
"'

5 Abrnham Maleo;. op.cit .• p.280 
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Abrahrun Moles ngrega que el Estilo "'es siempre personal, porque el artista pone siempre en el cuadro 

(o en cualquier otra producción) inspiración y ejecución, con lo que introduce en c!I una panc de sí 

mismo ... el concepto de estilo se Jplica a lodo ... c:r. e!>lilo todo lo que l>e lleva o utilizo durante el tiempo 

suficiente para que sea rccuno..:iblc ..... _n ... 

Ahora bien, respecto a los recursos económkos de lns dos etapas objeto de estudio, tanto el "ºHoy en la 

Cultura- de Sari Bcrmúdcz como el de Ana Cruz, estuvieron enmarcados. como ya se apuntó, en la 

reestructuración general del Canal 11. cuya estrategia consistió, entre otras cosas, en incorporar 

pnlJ"ocinadorcs. 

Ángel Benito define: 'ºEl pa1rocinio e!> unn tc!cnica de comunicación muy r-ccienlcmente mcorporada a lo 

que se ha dado en llamar markrting mix, es decir, al conjunto de tCcnh.:as que c:>tán a disposición de 

cmprcslls o inslilucioncs para llevar a cabo una comunicación por ohjeti\/oi. .. Dentro de este conjunto. el 

patrocinio se cncuen1ra junio a la publicidad en medio!> ... ··l~ 7 • 

Ángel Benito declara que no hay una definición .. univer!>,dmcnlc aceptada .. del patrocinio y cita al 

español Joaqufn Roca, diciendo que el patrocinio .. consiste en crear. hacer po!-.iblc o facilitar un 

espectáculo que, por el hecho de serlo, pasa a los medio!> de comunicación lle\/ando ouociado el nombre 

de un patrocinador y produciendo en consecuencia, un volumen de comunicación comercial que \/ienc a 

compensarle de la in .. ·ersión"·'71 • 

El mismo aulor proporciona la definición que de patrocinio tiene Id AEPE~1E (Asociaci6n de Empresa:;. 

Profesionales Espai\olas de Meccnou:go )' Esponsoriz.i..:16n / Patrocm10): "Es una estrategia de 

comunicación. una inversión rentable en imagen. Consislc en la inversión por pane de una empresa o 

institución en un área ajena a ~u propia a..:tividad (cultural, dcporti\/a, soci.al. humanitaria o de otro tipo). 

dirigida a materializar un supuesto beneficio para pl.lblicos objetivos prcdefinidos"J79 
• 

.>7•¡¿~m. 

377 Ángel Benito. op.cit. p.994. 

n11 id~m. 

379 idem. p.995. 

17~ 



Ángel Benito opina que d hecho de que un programa de noticias tenga pattocinio puede presentar 

ciertos .. problemas éticos" a los mformadorc:. M ••• ya que el patrocinador se inttoduce con un evidente 

interés comercial en un espacio deslinaJo a la información. 1\1.ucha."> veces su respuesta a este malestar en 

unn cita mínima ...... uw 

Debido a lo anterior, !loe han ido perfcccion • .indo la!. "fórmulas su.J.ves" de pattocinio de programas. hasta 

11e~ar. según .·\.nJ!d Ilenitn. a hm:c-r "'tmplc<; ··menc1onc" de ofrcc1nuento del programa an1es y despuf!-. del 

'l'hismo. y u1gl1n srot que se c1n11e en su trnns.,;:urso si da lugar a algún bloque puhlicitario .. 311 . 

De los recurso .. humano .. s.: ha hablado a In largo del aná1isis. pnncip11lmente en el apartado de 

Infrue:ootn1..:tura.-. Or~án1.:as. 

En seguida se dcfin11án lo,;, demen10-. 1n1cg:rantc" de la fonna del progruma. 

En pnmer término !os tipo-. de unagenel- m(wi1es que M:' empicaron en esta..-. etapas fueron lru; grabadas a 

tn:n·é,. de do,. !>is1ema. ... llamado!<> P<•r lo-. e ... pañole' Llúcta Oliva y Xav1er SitjlL "narrattva directa" y 

"'narr • .uiva inJ1rci;ta .. ·~; . má.-. las deno1n1nada~ "imágenes de apoyo". facil1Wdas por las grande:. cadcn~ 

telcv1sora:. y l..i..' a¡;cnc1..ts 1nformat1vtc>. 

Sobre este punto. Enrique Torán coni;.u.tcra que: "Los telediarios están compuestos en un alto porcentaje 

por un material procedente de ogeni;ia..'> y del 1nterc;1mbio intcmaciona1. .. que luego es sometido u un 

remont.aJc de acuerdo con 1..1 r..:dacdún dd ;,;on1cn1d•' de acomp..1ñamu:nto ..... ••• . 

Se empican también "itnágcnc" de an.:hn-o". en tal caso, opin1.U1 Ohva y Sitjá. " ... se precisa más 

h.ah1hdad que nunca para conectar imagen y tc~to: cuando !!>e trabaja con el rruucnal de archivo. En esta 

c:..:aMún e!!> obh¡!atorao enl.i7.ar im..'igcn.._·.., del pasado con infonnac16n actual . .la solución es buscar una 

justificaciún para 1ntroduc1r la!> imágcnc~ de ardti\·o 

JoSO idnu. p. 1 000. 

_,., idt.'m. p.1003 . 

.JU Cfr. l V .E. .. tructurn de lo'!oo Programas. B. Reportajes y Entrevistas. 

.JU L.Enrique Torán, op.cit. p.79. 

_,... Llucf.i Ohv:s y Xavier S1tJá. ''p.r...:it. p.18.+. 
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Una vez grabadas las imágenes y los audios, se tienen que hacer corresponder, dicho de otro modo, se 

tienen que '"montarM. 

De acuerdo con Enrique Tor.dn, ..... el monraje liene por objeto el establecer la continuidad rota por Jos 

hiatos (intern.ipción o separación espacial o temporal) de cámara, uniendo Jos diferentes planos en un 

discurso temporal ininlcrn.impido ..... Ju . 

Tal autor sigue diciendo que" ... en el montaje de video por conmutación de varias cilmaras, el tiempo 

real es el mismo que el del discurso icónico .. .'ºJ"' ; y especifica que ..... en los telediarios, el montaje, 

aunque inOuido por las reglas del cinc narrativo, de hecho no obedece nada más que a crirerios selectivos 

en relación a la infonnación de las imágenes y • aun en mayor grado. a la tiranía impuesta por la limitación 

del tiempo ... Tambié!n el poco tiempo de que dispone desde que el material llega aJ cuano de montaje hasta 

la hora inaplazable de la emisión, limita las posibilidades de un montaje muy C5tudiado ..... ln • 

Asimismo, Torán distingue dos estilos b4sicos de montaje, a saber, "el montaje analftico" y "el montaje 

sinté!tico", "que obedece a un rodaje continuado en el que la c4mara registra la acción con muy pocos 

hiatos y cambios de puntos de visra"'Ju . 

"El montaje sint~tico"'. en palabras de Tonin. "no parece el mú adecuado para los gc!neros documental 

y de rcponaje, dado que difícilmente se puede ensayar y modificar la r-calidad scgün los deseos del 

realizador. En cambio, sí lo es para el telediario, con menores prcl.Cnsioncs csté!ticas y expresivas, por su 

capacidad simplificadora de las labores de montaje ... " 319
• 

El misma autor ai\ade que: "Los grandes recursos expresivos del montaje, apanc de la creación de un 

tiempo dramático propio. provienen de su capacidad de aniculación como lenguaje ... no cabe este tipo de 

JU L. Enrique Torán, op.cit. p.6S • 

.-.idem. 

_,. Ukm. p.67. 

,,_ ldem. 

lb idem. p.68. 
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montaje creativo del llamado cinc-lengua en la informacuSn del h:ledinrio. n1 lan siquiera en el rcponaJe de 

periodicidad semanal ..... •<iOO. 

Como quiera que se haga el 111un1ajc, é!<oh! srg!-Jc un pr0t:cdimicn1n más o meno:. general: •• ... comienza el 

1non1aje, es c.Jccir, l.1 tarea de li!.!1lr 10.Ja l..t no1icia. Lo pr11ncrn que hJy 4uc hacer e:. el esqueleto. rnuntunc.Jo 

Ja voz en off, las Jcclaracmncs y l;t prc!.cnlacirin. Acahada esta tarea,)"ª se sahc el llcmpo cxnc10 que dura 

Ja pieza. Entonces se mont<tn suhrl'.' la nunm;iún la.-. irnágcne:. -.clcccionadas. ~1cn1prc con el sonido 

ambientc" 391 
• 

La vo.-: en off, e!. "'el ruido o un d1tilogo cuyl1 origen o protagoni:.ta~ no están "a1blC':. en la 

p.in1<1ll.t ... "J9l. 

Oliva y Sitjá agrcp:an 4uL: p:ir.1 h.1..: ... ·r 1111t1c1<i-> para 1el.:\.1:.1ún "el camino e:. !.imple: primero :.ck.:-cionar 

las imá~cnc:. y dc-.puc':. redactar el 1c,..10 de la! 1nJncra qui!' i111 .. ·rcn1cntc. reafinne, clanflqu.: )" sostcng.1 I~ 

in1ágcnc:.. El obJClivu e-. quL: 1~ iuuigcncs lrat•ajcn urrnún1c;:;men1c con 13' palabra-.."'~' . 

Los otrus componcn1c-. Jo.; l.i. forina de la Jinagc11 del pro!Zr.un,;1 -.on el sonido y J.1 llun1inación, los do~ 

C.\ot:in cst~cho.uncnte rclacion.1Jo!'o. 

La definición que da In Amc::rican Stand.i.rd Asociat1on dice que el :.onuJo es cumo "una ahcmancia de 

prc!>ión. dcsplazamicnlo o \·clocidaJ de I;:;-. panículas, que se propagan en un medio elástico, o la 

superposición de estas .:1llcrn;incia.-. .. scn":1ci<in producida en el 1..11do por ésla.'i ;:i.ltcmanciasMl..,,. . 

Conforme u Ju que R. Rn!<o.::h1 c-.'-·nh:. l.1 1m;:i.gcn de 1clc ... ·i.,.it\n c:.1.:i formada por elementos luminosos u 

-.·isu.:ile:. Y por ck1ncnt11!. acú-.tiCl•,., o '>t.>noro-. que están entre sí cun1plcmcntado:.. R. Ro!>Clló c!i.UÍ 

.Jl>O 1dem. p.69. 

ni Llucía Ohva y XnY1cr Snja. op.cit, p.185. 

_, .. .z J.B. Fagcs, op.c1l. p. IG5 . 

.JY.J Liuda Oli\'a y Xav1cr S111:i. op.cit. p. 185. 

_,,_.Ángel Benito. op.dt. p. 1296. 
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convencido de que: .. La ausenci:i de uno de los dos componemes hace que la imagen sea incompleta o que 

Ja falta de infonnación dificulte o impida la comprensión del mcnsaje ... " 195
• 

R. Rosclló además dice que lo que interesa para los que es1udian los medios de comunicación es la 

capacidad que posee el sonido de propiciar reacciones en un oyen1e. "ya que el sonido es paca el hombre 

un elemento fundamenual para transmitir y recibir infonnación ... " 1
-. 

El mismo autor dice que un cuerpo cualquiera puede ser una fuente sonora. pero que los sonidos del 

habla y Ja música se destacan sobre las otras fuentes. Pues. como se sabe. la comunicación entre los seres 

humanos se basa en la palabra hablada, por eso !!Sta "es el sonido más importan1e que se conocc ..... J 96 
• Y 

dcspul!s del habla, el sonido más importante creado por el hombre es la música que: "Es una escruclura de 

sonidos que constituye un lenguaje imaginario con un valor expresivo pmpio .. .las fucn1es de esta fonna 

particular de sonido son la voz. humana ... y los instrumenlos musicales .. l 97 
• 

Ahora bien, según el mismo autor. estos sonidos. el habla y la música son imprescindibles para Ja 

elaboración de .. mensajes sonoros". que se complementan • sobre lodo en televisión. con los efectos o 

ruidos y el silencio; factores cuya importancia " ... está determinada. en cada caso. por lo que se desea 

transmitir y el efcclo que se pretende lograr en el oyen1e" 1
" • 

Lo que se desea transmitir y el efecto que sc pretende producir son manipulables pucs:"Manipulando el 

tiempo y el espacio se crea movimiemo; pero no sólo con la imagen luminosa. sino tambil!n con el otro 

componente de la imagen, el sonido"J". 

A este punto, cabría mencionar que, Enrique Torán dice qu~ la luz '"es básica necesidad para el registro 

de la imagen por medios cinematográficos o electrónicos. Al fin y al cabo, son las luces reflejadas por los 

3ft id~m. p. 1304 . 

.JM idem.. p. 1296. 

>.- id~m. p. 1299. 

'" üúm. p. 1300. 

>M ükm.. p. 1304-1305. 

'"id~m.. p.1304. 
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objetos, es decir, sus luminanc1as. las que recoge el objetivo para formar l<l imagen óptica que impresiona 

en el matcnal scn-.iblc .• No sólo se ha Je tener en cuenta el aspecto cuanlllatlvo de la iluminach'ion en el 

reristro de la im.igcn. tambu:n es imprescindible el cualilatlvo. Ln luz cumple una función pláslica. 

?tr111neJandu la inrngcn lununn.,.a y el .. onidu se crea el 1no,,.1micnto, el ritmo de un programa. pue!'., "'El 

ritmo cst:\ rcl-'c1nnaJn con l;.1 a.:<.:1•ln) '!>U..:t.·,.it'>n de h1' hecho ... y las ,,.¡trta<.:1one'< de intcn'!>1dad sonur.1 ........ m. 

Para otros autorc?> cunu1 J B. F.1gcs) LI. Oliva y X. Sl!J;:i. <.:1 nunu de un p1ogn1111a <:.,.el equ1••alcntc de 

Jo.,. signo,. de punt11a-.·1,·, ,,:n un 1.h1.:u111en:.! L' ... cntu. En un rJ,•...:u111cnto audiovisual con1u lo c.,. d noticiano 

~Hoy en la Cullura . el 111rnn J.:\ rrngr;1n1a está J.1do pvr lll!> ticrnpo.,. qui! s~ a .. ign<.1!l a caJ.1 '!>C<.:c1ón del 

mismo. <:on sus !>onido" o in1.igenc~ !ununo.,.a.,. y. por lo tanto. por el mancJn de .. u,. !>1gnos de pun1uaci6n. 

J.B Fagco¡; entiende por ··~·.,n,r.111.i..'' La "pun1u;lc1ón \ 1sual que 1ndiL·a un cambi•J ,J.., a!>Unto. lle lug.i• ,, 

de t1cn1po Con este procedrnucnto. una nnagcn i.u .. utu)·c a otr.:1 .. ..-gún rnodo"' 1nuy diverso.-. .. 

A .. u ve,. los c!iopai'iolc!> 011,a y S1tj:t. acon!>CJan tr.11..ir !>1<!1npre d..: "man1enc1 el rittno"· "Para .::';n<,i::rvar 

la 111em:11."1n del e!>pci;ta •. h,r ... 1quc·) el n11inlaje «Íga \os s1¡?.no'i de pun1uac16n o IW> p.irtkula., gr.1m.ilic..1k!> 

que indican los cnmhio!<o Ji:: scn11.tn. Cada punto. com:' n con1um.:1(in Mgnifican una vanach..,n o ainpli.iciún 

los nuC\.O!<o datos con ntra::. unJ.gcnes. S1 :.e sigue c .. ta regla. el ritmo de n1onlajc ~erá vivo y <:aptará má..:o 

íádlmcmc la atcn.:i(1n del c:>pe..:t:.i.dor.··"". 

1. Con Sar/ Bermúdcz. 

------------
....o L. Ennquc Torán. op ,:1t. p. 62-tJ:J. 

401 idem . 

.ao.l Llucia Olh·u y Xa~·icr S1tjá.. op.ctt. p. l 8.4-185. 

179 



Como se ha venido diciendo. Ja Jmaaen Pllblica deJ noticiario .. Hoy en Ja Cullura .. esUl dada por una 

sene de componcnles Ulles corno el cslilo y, por consiguicn1c. Jos propósitos que para el programa lenfa Ja 

Oiret;cidn Ejecutiva. con Jos recursos humanos y monetarios con Jos que contaban para poder dttr a •"Hoy 

en la Cultura'" fonna y contenido. 

El contenido del programa ya se escribid en el rubro de .. Reportajes y Entrevistas ... 

El Manual de Procedimientos de la Qireccjón de ''Hoy en Ja CuJrura ... registra como objetivos los 

siguientes: 

"- lnfonnar al público de una manera dgil, veraz y oponuna sobre las principales actividades cul1uraJcs 

y anfsticas en los ámbitos nacionul e inlcmacional. 

- Acercar a Jos 1clevidcn1cs a la personalidad y el lnlbajo de grandes creadores intelectuales, así como a 

tos nuevos valores del 4mbilo cuhural, dcnuo de un criterio de pluralidad. 

- Mantener abicno el in1crés del 1clevidente, ofrccil!ndolc un contenido óptimo, sustentado en un 

lenguaje claro y propio. 

- Lograr una imagen de calidad en tl!nninos ll!cnicos y estC!ticos. 

- Buscar crear una aunósfera atractiva para el público. que le sugiera Ju experiencias y sensaciones de 

quienes presencien "en vivo .. los eventos. 

• Crear una memoria en vídeo de Jo que ha sido Ja crcncidn cultural en nuestro país y la obra de su!I 

principaJcs protagonistas...- . 

La Jefatura de Producción, a tn1vds de lvonnc Saavedra. afinnó que uno de Jos propósitos de .. Hoy en 

la Cultura" con Sari Bennddez fue: º'Que la mayor genr~ nos viera y ser objetivos. no críticos. porque 

somos comunicadores dnicamenlc .• :...os. En cuanto al estilo del noticiario complelo, la Jefe de Producción 

no Jo definid de una manera contundente. pero dijo que el estilo de la itnagen era que dsta saliera '"bonita y 

limpia·- . 

.... Manual de Pmcedimieoros de ·Hoy en la Cultura"'. op.cit. p. 3-4. 

-. Fuenres y Palma. Enucvista la lvonnc Saavedra. 22 de marzo de J99S • 

.... Cfr. IV. Estruclura de los Programas. B. Rcporiajcs y Entrevistas. 
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E\ propósito que Miguel de la Cruz entendió como fundamental es esa época fue: •• ... hacer una tele 

bonita. hacer un programa bonito .. : ... cn . 

Al reportero le purec(a que Sari Bennüdez tenía corno propósito o ·•meta" presentar alguna 

información que causara un gran i.mpacto en el ánth1to cultural mexicano o, como dijo Cl: "'Sari BerTrJúdcz 

siempre tuvo much<l intcrC!'> en dar un golpe penodí,.lico. pero pu.ro. hacerlo se necesitaban muchas cosas, 

por ejemplo, no sentirse comprometido con el poder y estar dispuesto a investigar hasta el fondo, hasta las 

últimas consecuencia!> ... fnltó mucho más investigar. buscar. s.a.car más datos. frente a alguno.,_ ca""º"" que 

pudieron haber sidu golpes pcriodístico!> ... Nunca hubo un golpe pcrio<l{stico. pero "' ta información 

suficiente. pero llxi<> to que rodeaba a c .. o. era todu lu bl>nlto. lo bien vesudilo'~ 

Incluso. cuando Miguel de la Cnu. trató de t:ll.phcar qué C:!'>tilo había regido el ··Hoy en la Cuhun1 .. de 

untes de Sari Bernnidc.r. y cuál había sido el que predominó con ella. empeLó con una frase. curiosa pero 

reveladora: ·• ... Es como ~¡ el programa hubiera sido una gorda simpática y después de que Sari hizo 

cambios e implcmentacione~. quedó hecha una mujer esbelta y atr.lctiva·.-

Agregó. aclarando. que .. Huy ~n In Cultura .. empc;t.ó a ~r con Sari Bertnúde,_ •• .•. u11 programa de 

flashazos. notas infom1aliva~ de cuatro 1nfonnac1ones !.Ub~tanciale!i>, complementadas con otras que no lo 

son tanto, pero muy impurtanlcs. ¡ Y udem:i!!.! C6mo el pinto fuerte una entrevi!i.Ul bien hecha con Krnuze. 

por ejemplo; esto viene .i !!.er como el eslilo del programa, muchos dicen "me informó pero además veo 

cosas agradables)' conoz..:o ~os:u. por televisión· . como el Santuario de la Mariposa Monarca. o el Mu!>co 

Nacional de Londres o el de Durango· ... 1'1 . 

Adriana Cortés, al igual que Miguel de la Cru7 .. es colabonidora desde hace tiempo en el noticiario y 

por lo mismo. puede hacer una evaluación acertada de los propósitos y el e'>tilo de esa etapa, dijo que 

_, Puente!rli y Palma. Entrevista 1 n Miguel de la Cruz.. 28 de febrero de 1995 . 

.... idem. 

..,. idem. 

'
1•idem. 
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..... uno de los objelivos de Sari fue organi~r y luego disciplinar al equipo de trabajo; poner horario de 

grabación y de todo, lo que anles no se tenía .. ." ... 11 
• 

Adriana Con6s estnba segura de que la organización y disciplina que se procuró propició: ..... el 

programa ganó en agilidad. pues establc:ció un límite de tiempo para las notas, para los reponajcs, para 

todo ... creo que logró un estilo ágil'''412 
• 

A su vez. Gabriel Sanumder. uno de los colaboradores menos anliguo. pero no por ello menos lúcido, 

pensaba que el objetivo fundamental sobre el cual se dcsmTollaba el noticiario durante la dirección de Sari 

Benmldez fue: '"Hacer un retrato cotidiano del panorama cultural. especialmente de M6xico',.. 13 
• 

Este rcponero creía que el estilo del programa se cimentaba en "informar a la gente, pero inculcándole 

un aprecio y una moral a la cultura, pero no a trav~s de términos didácticos, sino a trav~s de la t~cniea de 

la televisión parn. transmitir la imagen .. .' ... 14 
• 

Gabriel San1ander anadió sobre el estilo de todo el programa "domina el estilo de conducción ... el caso 

de Smi era notable porque. además de que ella tenía la ventaja de conocer todos los caminos para hacer 

televisión. poseía cierta sensualidad ... Es un estilo que, si yo fucrn. realizador. no la buscarla a ella. .. pcro si 

debo dccine que Sari tenía una cosa que se llama carisma y eso en televisión. es fundamental, esencial, ul 

no te puedes parar frente a la cámara si no tienes carisma. dedícate a otra cosa ••. y Sari lo tenla y de ahí 

tarnbi~n pane cierta pane de su ~xito' ... u . 

Por otro lado. Sari Bcrmúdez, como se indicó en los primeros rubros, tenla como propósitos aumentar el 

raiting. ganarse ••el respeto y la confianza"º de los personajes más destacados del ambiente cultural, y 

obtener el Premio Nacional de Periodismo. 

411 Fuentes y Palma, Entrevista a Adriana Cortti¡, IS de marzo de 1995 . 

.. 12 idem. 

413 Fuentes y Palma. Entrevisca u Gabriel Santander, 20 de marzo de 1995. 

"' 1 .. idem. 

415 idem. 
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Asimismo. de lodo Jo que utilizó durnn1e los U'es ailos que dirigi,\ y condujo el noliciario. para que el 

progrwna tuviera rasgos rccuncx:1hlcs. podemos mencionar lres premisas definiti..-as, eslo descontando el 

carisma transmitido por su personalidad. analizado ya en do!o ocasiones ( en Conducción y en Enlf'evista). 

A !mhcr. el hala.ne.: que Cllligió cn1rc conlcnidu y té<:nicn. d peso de las entrevistas y la ··pru.ión" con la que 

trahajó en su épo.:a. 

Sari Bcnnúdc.t. inu6 de que en el programa el contenido y la técnica llevaran el 50% de importancia y 

atención cada uno. ··soy muy cJugenle con los técnicos. sobre todo con los productores de campo, yo les 

digo. por ejemplo, de qué me sirve tener a un reponero diciendo maravilla.<,; o a un Octavio Paz hablando 

precioso, si no puedo ver su cara porque n1c lo ilumina,.1c mal. si toda la parte de a1rás está negra ... y la 

gcnle. ¡quiere ver cómo v1vc! .. ."""' 16
• 

Sin embargo. Sari Derrnúdcz aclara: •• ... Todo se tiene que saber combínnr: necesito buena iluminación. 

necesito que esté muy clara la 1m.tg:cn. el sonido debe estar perfecto. porque de qué me sirve que el sei\or 

está hablando si ni:> se le entiende. entonces yo dependo mucho de la técnica. pero el contenido es esencial, 

sobre lodo en un programa de televisión'_.,..,. 

Siendo la enlrcvi!.ta la sección fundamental del noticiano de esta etapa. también fonna pane del estilo 

que Sari Bcrrnúde.z imprimió al programa. pues ella puso en funcionamiento su manera propia de 

entrevistar. b.c.ada en !>U carisma. "su !>csi6n terapéutica .. ; en el aprovechamiento de 'ºEl Lado Humano de 

los Pcrsonajes•""' 1
• y en los criterios con Jos cuales seleccionaba a los entrevistado.!>. 

La pcnodista Guillenn1na Ochoa, descnbe de San Bcrmúdcz y las Entrevistas, lo siguiente: •• Al 

fonnilto original le agregó la cnucvi!.ta. pues siempre ha pensado que la cultura no existe si antes no está 

el ser humano. En esto. sección le agrada resaltar la parte tal vez más oculta o menos exhibida de los 

•
1

• Fuentes y Palma. Entre..-1!>ta 1 a San Bcnnúdez. 9 de enero de 1995. 

417 id~m. 

•
1

• Cfr. IV. Estructuro. de lo~ Prog:ramas. B. Rcponajcs y Entrevista!>. 1. Con Sari Bermúdcz.. 
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creadores e intelectuales, en busca de animar n quienes los vean a irse por el camino del arte y lu 

El sentido pcnodfstico fue la hase del criterio para elegir al entrcvisu1do, además de la coincidencia 

entre la elección con la disposición de éste. ya que aunque hubieron entrevista!> con personas muy 

connotadas, Sari Bcnnúdcz huhiera querido entrevistar a Gahricl García Márquez o a Carlos Fuentes, 

entre muchCts otro,. con lCts que tampoco co1m.::idió paro interrogarlos. 

Sari Bermúdez <!~pci:ificú: •· J\.hril. tr,.Jos !."l .. reportajes y entrevistas est:1n relacionados 1,;on lo que está 

ocurTiendo en el momento, con lo que está sucediem.lu con la gente. Ustedes recuerdan la famosa 

entrevista a Octavkt P.1L .:.Por qué lo entrevtstamos:t, porque cumplió 76 aftos de vida, por eso lo 

entreviste y porque )O sabía qu..: .:t lns >10 d1fk:1lmentc me iba u dar la cn1rcv1sU.\ más importante y me te 

quise adelantar y fin:tlmcnte lo conM:guL Entreviste a Elena Garro ... porque acababa de regresar a Mi!xico 

y ya vino a residir; y ""ámanos a la entrevista con Elena Garro ... otra entrevista a alguien por qué ganó un 

premio equis, o a la otro. porque acab:m de sacar sus obra.<> comrletas y w.r por algún motivo; por eso son 

enuevistas especiales, porque tic:nc:n que: ver con la noticia dc:l día o de la semana o de los que es1á ahora 

hablando la gente•""'lO. 

Sari Bc:nnúdez estaba convc:nci.da de: que la buena aceptación que tuvo el programa en su época fue 

causada por presentar ·· ... información intensa pcl"O sencilla y clara. Je ahí el éuto Je un programa y que se 

conjunta con una 1écn1co buena. liempos adecuado .. y annonía'""'.:1 • 

A Guillennina Ochoa. le aseguró que .. otro secreto .. de su éxito. ·•es que no nos damos los aires de que 

lo sabemos todo. Somos los que informamos y los expertos en comunicar. '"3bcmos hacer más atractiva la 

noticia, porque nuestro trabajo es entrevistar a lus cspcciaJis~ . .'.-422 • 

41
' Guillennina Ochoa, op.cit. p.5 . 

...- Fuentes y Palma, Entrevista I a Sari Bermúdez.. 9 de cnc:l"O de 1995. 

01 Guillerrnina Ochoa. op.cit. r.6. 

~.,,,= 
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Si a toJo esto sum¡imo!I> la .. pasión"" con la que desempci\aba sus uahnjos de Directora Ejecutiva Y 

Conductorn. podre1nos alcanrar a ver el c .. tilo que Sari Bcnnúdcz forjó a In largo de tres al\os. 

Después de e!>.Os afto">. un me:. antes de que Sari Bennúdcz dejara el nohciario, Luis Ignacio Hclgucra. 

periodista del periódico No .... edadc ... hii'-o una crhu;a ;1 ··Hoy en la Cuhura .. y a Sari BennúdeL, de la cual 

hemos ex.traído lo que nos pou-ccc más unp<>rtante a cerca del e .. uln y la imagen del progr.,ma de entonce!>. 

•• ... Ya que "Hoy en l;i Cultura· ha ohtenido todo., lo!> prem10!'> nacionales de <l1fo~1.-.n cultural. no vcndr;i 

mal, creo. hacerle críticas. Cierto que la cnndu.:tora Sari DennlideL ha sabido ammar el prograrna cun 'u 

agnidablc personalidad y 1cni<lo el acierto de d1.:d1car e.;pacin C(Jn':>idcrahlc ;;1 cnlTev1<:>ta con figura<:> 

importantes de la cultura nacional e int.:rna..:ional.. Pcrn hay varios a!>.pcchJ.., que dc.1an mucho qué de~car. 

La. raíz de todos. en m1 opinión, est;\ en ignorar que la difusión cultural c:-. m<:>cparah\c del criterio y la 

crítica. y así todo resulta igualmente 'intere:.:1nteº y ·marav11lo .. o' para la en1u~ia .. ta e hipcrhóhca Sari 

Bcnnúdcz. tanto lo .. com.:epto!I> de Oc1av10 Pa.._ C•1mu un c~pc1;túculo Je jar.l: )' <vamp1ro~ ... hay pint<lTC!!>, 

dramaturgos. pehunah..ladc~ del arte )" la .:ultura 4uc del>filun por - Hoy en la Cultura· a qu1ene.., uno nunca 

había oído ni ._.¡!>to. n1 vn1'•erá a oír ni ver. Autores tan inéditos y dchut.t.nlcl'> como el público que los 

reporteros del noticiario perl'>iguen a la !>ali<la Je tealTo!>, :o.alas de com.:1ertos. C"-posiciones. para que 

invariablemente digan que todo estuvo ·muy padre·. ·rcteh1en·. • ¡;iy. rrcc1oso! •• ·conmo'1cdor·. 

"¡pcñecto!' .. : ... :'. 

La critica de Lui<:> Ignacio Hcl¡;uer~1 confirnia variw. cucMionc!>, u s.nher. que el rrugrarna ha Mdu mu> 

pn::maadu, que Sari Bermúdcz ticnc una personalidad agradable y emu<:>l.U.IJ 11un4ue. como él d1..:c. 

'"hiperbólica'"; que fue .. un acierto"' el dar ese gran peso a las entrcv1Mas. qu.: t.trnh1én se tomó en cuenta a 

los nuevos crcadore!>, ll!>Í como la opmi•;n del pli\'>lu.:o 4ue no c.<; ei1.pcriml.!"n1ado crítico. En cuanto a que 

debió ser el noticiario n1a~ crítico qu1z.i tenga razún. pero co1no en cual..¡u1cr programa. que !>e presum.a 

infonnativo. en ''Hoy en la Cultura" no ell.iMia critica. a menos de que viniera deJ especialista y C!>IU\.'iera 

inserta en un reportaje o apareciera a la!> declaraciones de los entrevistados. 

<l1> Luis Ignacio Helgucra. op.c1t. p.8. 

185 



En lo que toca n los recur~os económico. :.e señaló más arriba que lw¡ dos etapas. tuvieTOn como 

contexto la reestructuración general del Canal 11. que inició bajo la dirección de la licenciada Alejandra 

Lajous y que consistió en el incremclo de recur:.os y el mejoramiento "IUe esto propicia corno programas 

más cuidados en su producción y organi.t.acil'Jn. 

Sori Bennúdcz recordó: .. Yo llegué dc!.pués de un ai\o de que llegó la nueva directora y ella empezó 

cambios admini.!'trativos muy importantes en el canal .. :"":::" . 

Como se sobe. se le facilitó al noticiario computadoras, impresora. teléfonos. fax.. máquinas de escribir. 

oficinas más grandes y mejor ubico.das. cámaras portátiles. equipo de iluminación. más salas de edición. 

servicio de recepción y copiado del noticiario matutino de CBS por satélite. entre otras cosas. Además de 

que i>c organizó a los proveedores dentro del propio Canal 11 de ""Hoy en la Cultura". los mismos que 

continuaron en la etapa de Ana Cruz":.." . 

La imj,genes utilizadas • es decir. º'las materializaciones perdurables de un fragmento del entorno 

visual"". fueron realizadas por ''n.lrT:lliva directa"". "narrath1a indirecta"' y por más material •'de aroyo" que 

'"de archivo"". 

Sari llcnnúdc1.: siempre quiso tener colaboradores en otros paf:.es. pero no fue posible: ·• Al no tener 

corresponsales en el extro.njcro me tenia que apoyar en las imá~enc .. de las cadenas noticio~ CBS. BBS: 

comprábamos por .. atéhte la sc1ial. entonce.; yo leia las notas con l;u; inlágcne .. que otna gente c:.taba 

haciendo. p..:rC1 eran imagcnes reciente:.. nu corno las de archivo, que c,,·itáhamos porque ya estaban muy 

repetidasº"'..:" . 

La CBS. cadena de tele" ISÍÓO C!'.tadounidcnse. pr0porcionaba información e imágenes a través de dos 

noticiarios: ""lñis Mornins·· y ··sunday J\.1oming··. 

El montaje hecho durante el período de Sari Rennúdez siguió el proceso descrito por Oliva y Sitjá~ mas 

no coincide cun lo expre!'>ado por Enrique Torán, en el sentido de que el montaje que él mismo llama 

°' Fuentes y Palma. Entrevista 11 a Sari Bcrmúdez. 15 de septiembre de 1995. 

ns Cfr. Anexo. Lista de Proveedore!.. 

o. Fuente:. y Palma. Entrevista ti a San Bcnnúdez. 15 de septiembre de 1995. 
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.. sintll!tico"', y que se hace con una grabación con1inua con pocib in1crrupciones y v:uiacionC!> de punto de 

v1:..ta, es ··nt.U. aJc..:uado .. par., el ··1ckJiario··. pues coni>idera que este tipo de programm. tkne .. menare" 

pretensiones estéticas y expresiva,,·•. Obv1amen1c. Torán !>e refiere a los noticiarios convencionales. no n 

los culturales. puc!> i:omo :..e ha 1outo y Je ;u:ucrdn con lo que manifestó la Jefe Je Producción. lvonnc 

Saavcdra, todo lo que upn::nJió en los noticiano" del Canal 40 en Lus Angeles ,Ca. hubo de ajustarlo y 

adecuarlo. ruesto que un noticiario cultural requeriría rnás helle.r.n y arte tanto en lo 1o·isuul como en lo 

auditivo. 

La mU!>u;a que amhicntü el ¡iro¡;?:r:unn 1.k esla época. fue !>cleccionada por los mu!>icalizadores del 

DcpJ.rtamcnt0 de RealiLacion de So:rvkio" de la División de Producción del Canal 11 y consistió en 

música cl:bica dL- la m:is conocida. PoL'l"' inten.·inieron en c"coger la música lo .... rcponcrm. y colaborndore .... 

En lo rekrcntc a la iluminaci(•n. predon1mar11n, !>obre todo en la cscenograffa 1.k: por sí sobria. los tono~ 

gnscs y 37Ulc ... 

Las "partkulas gramaticalc'> qu~· indican le:>!> cambio-. d..: ... enudo'", o sea. los ,.¡gnos de puntuación del 

'"Hoy en la Cultura'" de SM1 Bcrmúdc.r. marcaron un ritmo ágil en compar;,u;il">n con el ritmo de Jos 

programa.., anteriores. rucs en este ~e recortarc>n mucho lo~ tiempo!> a!>1gnados a notas y reportaje.;;, 

dejando por ser la panc fucne del prog-rama, el may1.1r tiempo a l:b. cntrevis1.i.s. 

El punio inicial lo daba Sau Bcnnt.idcz a cuadro. diciendo los encabezados de la~ tn:~ no1ie1.·s más 

imponanics, el llamado t~ass~r. luego la cortinilla de entrada que a su lérmino marcaba dos punto!>, en 

:!>eguada Sa.ri BcnnúJc.t: a cundru. rcponajcs y notas y entre estos comas marcada.~ por la upa.rición de la 

pn:sentadorn. de!'.pués un punto y sl!'gu1dn para iniciar la entrevista~ la cortinilla de salida daba el punto 

final hasta el siguiente día. 

Podríamos decir que et noticia.no con e"tc rumo se asemejaba mucho a una fra.'>e grande y unitaria; 

porque no había más varrncioncs dadw. por las cortinillas que In Entrada y la Salida y la cortinilla. siempre 

diferente, de semblan:za paca cada una de lai. entrc'\'istas. 

La cortinilla de entrada duraba treinta segundos. Estaba ambientadn por la pic.-:a "Mdsica para lo!io 

reales fuegos de anificio"' de Georg Fnedrich Handel e iniciaba. con la aparición de vio;tas nocturnas del 

Centro H1i>tórico de la Ciudad de México, se "·cia el Palacio de Bellas. Arte!ooo, la Catedral Metropolitana, 
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cte. lnrncdialarnentc desp~s aparecían las luces de juego!i. pirotécnicos. cuando empezaban a aparecer 

cuadros que iban ascendiendo para dar paso a las im4genes de Elena Poniatowska, Octavio Paz, Pita 

Amor. Ofelia Medina. Carlos Fuentes. Marcel Marceau. Francisco del Paso Y José Luis Cuevas, entre 

otros. mientras del lado derecho aparecía una imagen más grande. que no ocupaba toda la pantalla. en la 

que salían grupos de pintores. bailarines y Sari Bennúdez gesticulando; después aparecía el logotipo de 

.. Hoy en la Cultura ... que entonces era muy sencillo. en 1ctras !i.Cript en altas y bajas de color blanco con la 

última .. A .. mayúscula y camón a la letra .. A .. de .. cultura ... La pantalla o!i.Curccra para luego dividirse en 

una imaaen de color naranja arriba y negro abajo. simulando un amanecer. Esta era ta entrada in!i.titucional 

que empk:ó Sari Berm11dcz. 

La salida no era una conimlla institucional; !»C aprovechaba la nota mú atrnetiva del progra.rna. las 

imi1cnes de algdn concicno o las imágenes congeladas alusivas a algún suceso importante que se hubiera 

presentado en el noticiario. sotwc btas aparecían los critditos principales. 

Por último. debcinos tnencionar una situación que est4 relacionada con la conducción y la 

csccnosrafia. y que hasta ..:¡ul hemos podido soslayar por dos razones. Una es que nos parece que la 

sitaa8ci6n se CA.Plica al analizar la personalidad célebre de Sari Bennúdcz coino conductora y el carbma 

que explOUlba al entrevistar. La otra es que aunque pcr'Cibimos que era una apreciación general. no 5610 de 

los intepantcS del equipo de u-aba.jo del .. Hoy en la Cultura .. , sino de otras personas que laboraban en el 

Canal 1 t. pero que no se permitieron declararlo en las entrcvi!i.tas grabadas; únicamente el reportero 

MiSlllCl de la Cruz. se atrevió a manifcslDr que: '" ... yo creo que sí tuvo grandes aciertos, pero no hay que 

cxaacrar. implementó cosas que simpletnentc no se hac{an aquí. pero ella con toda su eJlpcriencia y ese 

af ... de adueJiarse del noticimio, de ser como la estrella del programa. le dio esu. imagen a 'Hoy en la 

Cultura• de cs..- frente a alpicn con mucha autor-idad y un poco elitista~ _ 

Se trMa de que se pensaba que el programa de esta época estaba muy centrado y todo airaba en función 

de la pcrsooalidm de s.ri Bcnnddez.. Sentían que era muy prtJta&6nica. que era como .. la estrella del 

aaliciario .. pese a que ..,.rociaon personajes ilustreS y muy conocidos. 

co Ftlaatcs y Palma. Entrevisa.11 a Miguel de ta Cruz. 14 de mano de 199S. 
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Varias pen.onas comentaron que. por su forma de dirigir el procc!.o del programa. aquella manera de 

cnsci\.u-lcs "'con pizarrón y todo" y de inJicarh:!. a cada puso que debían hacer y por corregirlos en la 

marcha de la grahaciUn y de1cncr la misma hasta que l;.1s cosas quedaran !>U gu!>ln. etc .• que les parecía una 

mujer .. poco demm:r;itica" o "autoritari;1". y que !>Cntfon que el programu C'ituba hecho par.t prcscnlarl.t a 

ella. 

Torán C:!>Crihc que: '" .. .la telcvis.ión. en camh10. ofrece amplio margen para el lucimiento icónü.:o del 

reportcm ... csru.s ap.1nc1ones son prupé'n:.a:. a c::.timular el culto a la personalidad. factor cnra.:terf:.11cu del 

pcriodi~mo en tclo:"isión, como dice J\.1Jur)· Grc:cn, El culto a la pcn.unafüJad puede llevar ni eMrcll.:110: 

stt1tu.s muy anhelado por todo pcriodi:.1;1 u prest.:ntador, ya que J.:1 fama en 1clcV1!.ilín C!> c!.pccialmcn1c 

remuneradora en Cllnunjfas y sinecura:.. no sülu a mudo de honurarins, :.ino tllmhién con lo!> valin:.o!. 

contratos publicitarios y en otro'> medio!> que puedlln caer. .. .. •i
11 

• 

La c:.ccnografía que enrnan.:ó la prescnlachín de Sari Bcmuít..lcz. IJ t..lcscrn:1 en el Jpanado de 

Conducc1Un (aquella de fondo aL.ul. est;1n1e con libros y alguna:. planta..'>) se montó un me'> dc~pués de que 

Sari Bermúde.t: tomó la D1recc1ón y permaneció sin cambios ha.. .. ta un día antei. de que ésta se despidiera. 

as( que el 28 de febrero de 1995, cuando hi7o ptlblico su rcliro. lo hi:.o:o en la nueva eseenograffa que usaría 

Ana Cruz por alglln licmpo. 

2. Con Ana Cruz. 

Rclomando iodos Joi. punto!. anreriorcs para unificurlos en el concepto "imagen .. y con base en lo que se 

explicó al inicio de ci.1c ruhrn, podemos decir que durante Ja eutpa en que Ana Cruz dirigió '"Hoy en Ja 

Cuhura ... la imagen del noticiario era Ja de un noliciario ágil. fresco. menos solemne y con una tendencia 

más juvenil que el amcrior. i.in caer en Jo que propiamente sería un programa juvenil y sin caer en Jos 

estereotipos Je la cuhurn. sino que incluía lodos los aspectos de una cufluru moderna y globnJ, manejando 

un lenguaje accesible a un i.cctor más amplio de- la ;:iudicncia.. 

"ª L. Ennque Tor;in, op.cit. p. 82-83. 
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Los ohjelivos de esta etapa. se llevaron a cabo con los misJTIOS recursos económicos que en la etapa 

anterior. seguía contando con el patrocinio de Teléfonos de M~Jtico y de El Palacio de Hierro. S.A .• 

aunque. como se verá más adelante. el Canal 11 realizó la adquisición de un mejor switchcr y un cambio 

de estudio, que favoreció la realización del programa. 

El objetivo central de "rejuvenecer la imagen" se dio en dos ámbitos principales: • tra~ de la ronna. 

y del contenido. 

Corno se ha visto, el contenido cambió en el tratamiento de la infonnación, en esta etapa se incluyeron 

instancias que no lCnfan acceso a "Hoy en la Cultura", elementos como ta música rock. las ferias 

populares, etc.. ademú de toda una nueva generación de creadores (pin1occs. escuhOl'CS, músicos. 

escritores) que a pesar de no estar consagrados. tienen trabajos interesantes que merecen difusión. también 

la inclusión de la e:.:pn:sión humana surgida de los adelantos tecnológicos como el pcrfonnancc. la 

instalación, el uso de la computadora y el intcrnct. 

En la forma. el cambio se basó en et conductor. el tipo de "im.6genes m6vile5'". la esccnografia. 

musicaJiz.ación, la creación de coninillas de identificación, la entrada y salida diferentes y cambio en el 

ritmo de edición y montaje. 

Del conductor, ya se habló en el apartado respectivo y, como parte de la gramática televisiva. en cada 

rubro específico. se describió la fonna de presentar las cortinillas. 

En el ámbito de musicalizac:ión, hubo un cambio radical dcsputs de un intento fallido. Cuando Ana 

Cruz concibe la idea de "Hoy en la Cultura" que quería presentar, consultó a dos mdsicos con los que 

había trabajado antcrionncnte, Leoncio Lara y Jaime Pavón. quienes forman el grupo "La Ol'Cja de Gogh" 

y que se dedican a realizar música especialmente para televisión y para el pupo de rock ·eoa y los 

enemigos del silencio•. tienen prepllr.ICión académica del Coru.crvatorio y mucha e:.:periencia en el campo 

televisivo. 

Ana Cruz manejó el concc:pto de un tema que tuviera que "Ver. obviamente. con una propuesta original y 

din4m.ica. que no tuviera una connotación de cultura solemne ni una connotaeión espccU-tca de alpln 

ritmo como jazz. o salsa. que refieren grupos sociales cspcc(ficos. Se requería •una música con .- cierta 
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pretensión fina. una música no populachera. a pesar de que queríamos perfiles amplios ••. una música con 

una intcncic'n unh,.crsaJ. con uqa connurnción culta de Jinamismo··.a~ . 

A!>i surgió un pnmer tema. que fin;1lmen1c no le gusllí a Ana Cruz porque tcn(a "algunns notas chbu:as 

de naut1tas y ciertas nota:. J.: mú:.1ca indígena que no qu1se"..1 1o. Por Jo que. decidieron primero elaborar el 

Ji~efto de la imagen y !lohre c!lo d..ihorar la müo;;1ca. segün Ana Cruz: 'ºyo quería algo d1fkil de conceptuar 

e indefinido. querfa algo nr1g1n;•l, que tenga que ver con la cultura nacional pero que no cayera en el 

íolklon: ni en el mcxicani'>mo. ni en el nacionalismo ni en el cl.i:.icu Rcvuelt~. que ya e!>tá muy gastado. 

quería unn pre!'<cnc1a con una c1ert;1 cuc!'<ti~'in n1c<lio ro.:kcra. además cll~,,. :.on rockeru~ ..... H • 

Dcspué!' de c .. tc 11.ll~.110. -.urg1ú el que h.i,.,ta J.i fc.•cha e:i el tema musical Je "Ho)' en la Cultura", una 

música ágil, que ;-a tiene 1dcnt1ficadu al prof!ratn.t, es un jrnglt> muy pcgajo:.u. con un ritmo dinámico y 

que incluye una l!r;in diver:.u.lad de cunccphl'•. 

En cuanto.! lo:. colore,,., hubu un ca1nhio raJ1.::al, anteriormente lo~ colore~ n1ancJados eran los ro<>as 

claros. a.e.ulc"' claro" y grh.e ... de los que Ana Cru.r. pcn-.ó :He) gn:. panicularmentc nte parece muy frfu, al 

igual que los tnno~ pa:.tel"• 1 ~ • pur lo que 1m:orpnraron el color nuranJa brillante, azul fuerte y amarillo 

colon:s cáhJos con una prcscnda 1nás definida en la pantalla. 

Una 1nno,;ació11 importante fue la crcac16n del logotipo de "Huy en la Cultura", que es un pollgono 

irregular de seis lados a.7.ul fuene en cuyo intcnur hay círculo anaranjado del que se desprende hacia el 

lado derecho una media lunn amarilla. Este símbolo del sol y la luna se repiten en lugar de la lclrn "o .. en el 

tilulo de "Hoy en la Cultura". 

E.'lltC logotipo :.urgió de una pregunta que Ana Cru.e. realizó a su llegada al noticiario: "El título tenfn una 

letra que me parecía un círculo muy estilizado y yo pregunté ¿Por qué hacen w.C el sol y la luna? pues no. 

~Fuentes y Palma. Entrevista JI a Ana Cruz. 9 de mayo de 1996 . 

.uo idem. 

'°1 idem. 
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no eran. era un '"o" y bueno, yo quise unnsfomarlo en el sol y la luna y csla presencia significa el día y la 

noche. la cuhura del día y de la noche ... ""''. 

Es1e logotipo se utilizó en 1odoo¡ Jos promocionales. Asimismo, en el /eassrr u.parecían las imágenes de 

la.o; ues no1a.s nuL.i;; 1mportanles y el logotipo en la esquina inferior izquierda. 

Tambic!n. en todas las notas informativas y reportajes aparecfQ en la parte inferior de la pantalla y del 

mismo salfan hacia la derecha una..,,. líneas anaranjada y az.ul con letras negras. el nombre del reponero )' en 

el caso de lus conversaciones el nombre del entn:vistado. 

En el rubro de edición. Ana Cruz parucipó de manera directa en ella, se hicieron clt.psulas más lt.gilcs y 

se sci\alaron muy rigurosarncn1e los tu:mpos de los reportajes, ''porque había la tendencia de que se 

colgaran un poquito, eran largos y esto 1clev1sivamcnte es cansado, cada vez el lenguaje de la televisión es 

más rápido y lleno de imagen"".M , por lo que se intensificó Ja edición, se hizo más rápida e in1cnsa, en 

lugar de hacer grandes secuencias íotográficas, se rcalir.aron montajes dinámicos mosuando una gran 

variedad e.fe imágenes en reportaje!!. cuya duración no sobrepasaba los dos minutos. 

De igual forma. se manejaron las "imágenes de archivo" y las "imágenes de apoyo" proporcionadas por 

el área de investigación y la coordinación de producción. 

En cuanto a la escenograffa, se ha lllCncionado que un día antes de Ja salida de Sari Bermúdez, se 

realizó un '"ambio de escenografía. por lo que Ana Cruz anee la falta de presupuesto la manejó igual 

duran1e unos meses. Lo único que se hizo fue unas modificaciones en cuanto a la ubicac¡ón de la misma. 

aunque para la Directora. "'era muy formal. tenía unas punt.allita.s. una con una chica levanlando la piemitu. 

con ese concepto gastadón de Jo que se ha hecho en 1cxtas las revistas culturales y que era, precisamente lo 

que se quería descartar"'º' • 

Durante estos meses, se utilizaron dos sets. uno para noticias y otro pana entn:vistas, aunque por su 

ubicación en el estudio. no dejaba mucho Jugar para los emplazamientos de Ja c4mara. Con la idea de Ana 

...,, Fuentes y Palma. Entrevista l a Ana Cruz. 29 de ntDrZO de 1995. 
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Cru;r. de que la cultura no ci. lo que pasa en lo!> C!'>tudios <le IClc'Visión. sinu lo que pasa en la calle. decidió 

"darle menos presencia a la panc de c:s1udio y darle más presencia a lo que: cru la imagen que se lc'Vantaba 

diariamente:. por lo que se eliminl'l et sel de: cntre"i!.ta y en lugar de tener un sólo tim de cámara. que estaba 

muy fon::ado, al c1i1ninar ese set, quedó un uro de cámara n1á..-. amplio-.i.•t. -

Los pi-imeros camhios que se realizaron fueron en la iluminación, se quitaron los filtros aLulcs que 

daban una ambientación gris y se mantU\'U hasta la llegada de José Ángel Domíngue.z:, en la que 

paulatinamcnle se integraron elementos hasta la consolidación de la imagen. Primero. aparecia José Ángel 

Dornfngucz en el fondo rosado con un klrroma pcquci\o sobre su hombro uquicrdo. po ... tcrionnentc se 

cambió la escenografía a un fondo amarillo claro y del lado Ueredm en un panel azul, el lognt1po de "Hoy 

en In Culturu·· y con grandes letra!> negras el nombre del programa; po!<>teriof'Tllcnte M: agTandó el tamano 

del Khronia para dividirlo en cuatro secciones. 

La ra.z:ón de estos cambios paulatinos se debió, p.-imcro a que ya se había realizado el gasto para la 

escenografía que dejó Sari Bef'Tllúdc4': y porque como es una emisión diaria. no e~h.tía la posibilidad de 

realizar ensnyos o inno'Vaciones. el tiempo se reducía a la grabación del programa e impidió la 

instrumentación inmediata de ta.-. idea.-. de Ana Cruz. 

Sin embargo. el sistema de producción el Canal 11 tamb1c!n influyó en esto por la utilización del 

switcher y Ja distnbución de los estudios de grabación. 

Cuando Ana Cru7. tomó las riendas del noticiario, entregó la propuesta a la Dirección del Canal 11 de 

incorporar cámaras diguales y un switcher con má.-. y incjores elementos y para no desequilibrar el 

presupuesto de ta televisara. esta propuei.ta incluía que se realizara esta mejora e incluir la producción del 

noticiario "Enlace" y !>e planteó la !>alida al ain! del noticiario matutino ~car~ Express'" para el mejor 

apro'Vechamiento del equipo. Se aceptó y cristalizó esta idea. pero esto se tradujo en una reducción del 

tiempo de grabación y como consecuencia. la si!>lematiznción y la eficacia de los tiempos de grabación de 

.. Hoy en fa Cultura". 

'36 idem.. 
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Para Ana Cruz, esta situación "nos sometió a cierto ritmo que no pcrnütfa hacer pruebas ni pilotos, 

efectivamente. afcc1ó la posibilidad de experimentar. Presenté dos propues1as muy buenas de escenografía 

pero no fueron aceptadas por la Dirección General por motivos presupuesta.les ha.-.ta que finalmente me 

quede! con el Kltroma. que no es muy caro y funcionó muy bien"'º' . 

Con toda.s estas esredficaeiones, se realizó la entrada del noticiario, con una duración de 30 segundo?>: 

en ella. en un fondo azul fuerte. aparecen imágenes di\·crsa.-. Cuna hoja de partitura que se dobla. un OJO 

humano. una ventana y una diapositiva) que se cOnJUntan forTnando un rostro junto con letras negras que 

forman la palabra "cultura": después en un fondo multicolor aparecen y desaparecen muchos nümeros, 

seguidos de otras figuras en di~posición de otro rostro c:n ClJllage: posterior al corte, imágenes y líneas en 

blanco y OC!!TO que dividen la panwlln verticalmente y en el lado izquierdo se forma la palabra "'Hoy" y 

luego otro roi.tro diferente. tambic!n en collage. luego en un fondo azul aparece una vista nocturna de la 

ciudad, se aleja para formar la boca de otro rmaro, c~e fondo azul se transfonna en un ciclo con nubes y 

aparece de la pane inferior de a pantalln un brazo de cuya mano, al abrirse deja !Milir un sol y una luna 

que se eslilizan en c:I logotipo de "Hoy en la Cultura .. y del que surgen las letras para formar el nombre del 

programa con leu-as negras y el fondo en azul. 

Finalmente, la salida del programa i.e fonnó COI\ uno de los rostros en collage de color cafc! con la 

apariencia del corcho, cuya nariz es una cruz y la boca una rebanada de sandía, en el multicitado fondo 

azul, es1e rosuo se divide, quedando dos perfiles y Je la pane posterior surgen lodos los cn!ditos que pasan 

entre c!stos. 

D. Público. 

El autor espafto1 Ángel Benito denomina Audiencia "al número de personas que entran en contacto con 

un medio de comunicación o con una panc de él .. El ténnino audicncin tiene pues. un marcado carácter 

cuanutativo""''* . 

.. nid~m . 

... Ángel Benito, op.cit. p. 105. 
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Por su panc, Ahraham J\.1olcs considera que la audiencia ··e~ la masa total de público que en un 

momento cualquiera puede hallarse c""puci.ta a un medio de comunicación cualquiera (Tndio, cinc, prensa, 

etc. )y que por C'llO puede rccib1r los mensajes que éstos trnnsmiten ... ""' 19 
• 

De 1¡?uai fonna. elabora una cla!oiricac1ón de la audiencia: 

"•Aud1em::ia bruta. es el total <lcl pUblico que recibe un mensaje u. tr.lvés de uno o varios medios de 

comunicación. una o más veces; 

·Audiencia neta, es el número total de pcri.onas que han recibido un mensaje al menos una vez, a 

través de uno o ""anos medio!>; 

·Duplicadón Je audiencia, cs el número de personas que han recibido el mismo mensaje a través de 

varios medio~ a In vez; 

·Audiencia útil. es el número de pcr~onas que panicip:m en la audiencia de uno u varios medios y son 

al mismo tiempo miembros de un 'rúblicn destinatario# al que va dirigido un mensaje específico: 

·Audiencia acumulada. es el nt.imero total de personas distintas que han recibido un mensaje a partir de 

emisiones :i.uc~ivas de 6ste subre un misrno canal o soporteM"'-"0
• 

Dcnis McQuail. considera a la audiencia, en términos generales. como una "colectividad fonnnda en 

respuesta al contenido de un medio de comunicación y definida por la atención a ese contenido. o bien de 

algo que existe pre..,iamente en Ja \'ida social y rci.ulta en un momento ·abastecido· por el suminbtro d~ un 

concreto medio de comunicación""'"' 1 
• 

Definir y clasificar la audiencia ha sido, según ci.te autor, una t.al"ea diHcil por la gran cantidad de 

factores que se intcrrelacionon en ei.te concc:p10, y los diferentes puntos de vista que confluyen en él. 

Por ejemplo, históricamente. la audiencia era considerada una reunión pública que ocurría dentro de un 

e-spacio de tiempo de1crminndo. como con.,.ecuenciu de opdoncs individuales y voluntarias que respondían 

A "'ctcrta ei..p:tuu:a de disfutar. admirar. aprender. divertirse, M:ntir temor. piedad o consuclo ••• y se sometfo 

~ ANuham ~toles.. op.cit. p. 28. 

-~,,l. 

..,... Dco.i.'i. McQuail. op.cit. p. 183. 
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al contTol Teal o polcncial de la autoTidad"-Ml . Esto idea ayudó a estableceT el concepto de "pllblico .. como 

º'algo que existe dentro del conjunto de la población y que se difeTcncia según los intcTe:.cs, la educnción y. 

con frccucncia. los ideales políticos y rcligiosos. confonnc las sociedades sufren cambios ..... u . 

Posterionncntc. con la creación de los medios electrónicos se dispersó la localización e identificación 

de la '"audienciaM. por un lado y por otro, la atención se enfocó al mlmcro de personas que alcanzan el 

"contenido'" de los medios. sólo en un ámhito cuantitativo. aunque. considera McQuail, esto tiene que ir 

más allá, es decir. relacionarlo con la cantidad efectiva de quienes poseen el medio (en este caso la 

televisión). quienes lo utilizan. quienes Tecibcn el mensaje y quienes lo asimilan. 

Asimismo. cita a Elliot {Elhot P. The making of a tclevision series. 1972. p.164). quien afirma que 

'"cuanto más se consideTa un fin en sí mismo la max1miz.ación del número de espcctadoTe!>., menos probable 

es que exista ninguna clase t..lc inter~s por la auténtica comunicación en el sentido de una "transmisión 

ordenada de significaciones~ y se corre el riesgo de no !.CT en absoluto comunicación.....,. . 

Desde el punto de vista sociológico. la audiencia cs. ante todo '"un público o grupo social que tiene 

cierto grado de autoconciencia, un.a identidad común y unas posibilidades de interactuar internamente y de 

influir en la oferto del sis1cma de comunicaconcs ...... ~ . 

Lo audiencia vista como un '"m~rcado'", es un "agregado de consumidores potenciales. con un perfil 

socioeconómico conocido. al que se diriE!e una comunicación o mensaje" .... 6 
: esta concepción tiene que ver 

con los gustos y preferencias cuhuTales y a los cTilerios puramente sociocconómicos. 

Por otra panc, Teconocc que la descripción de las audiencias. se basa en dos factores que son la edad y 

la clase social. puesto que ambas cosn...; "detenninan la disponibilidad del tiempo libre y de dinero para 

.. 
2 idem. p. 185. 

"'>;dem. 

..,. Denis McQuail, op. cil. p.186 . 

.. , idem 

..,.. idem, p. 187. 
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utili7.ar los medios de comun1cnci~\n" .w' . La edad, por ejemplo, innuye en la disponibilidad Y en la 

elección del contenido y la situación social, tal como la representan por los ingresos económicos. 

determinan la pauta del uso de los medios. en cuanto a su udqui!.ición Y el hecho de tener mayor 

oponunidad de educación profesional influye en la elección del contenido de las emisiones. 

En este sentido. explica McQuail una teoría respecto a la formación de la audiencia que sostiene que las 

distintas clases de contenido'" " ... siempre que se hascn en estudios y en la e•periencia, tenderán a convocar 

audiencias de llllllni\o y composiciün previsibles"'""' . 

Esta teoría se complementa con lo que Denis McQua1l denomima "im.igcnes de la audiencia" que es In 

clasificación de la audiencia que se crea el emisor (medio de comunicación) para ba. .. ar en esa "imagen de 

audiencia", el tipo de mensaje a emitir. Esta configuración "quizá se base en la e•pcricncia personal. en la 

imaginación o en un estereotipo, pero ayuda al creador a 'probar· el prcxJuctu durante el tiempo de ~u 

compusici6n ... estas 'imágenes de nudiencia· están confonnmlas por lns intereses profesionnlcs o bien por 

un campo muy limitado de c"pcrienc1a social"-M9 
. Afiade que "quienes hocen las noticias adoptan una 

inwgen de la audiencia confonnada sobre todo a la medida de la clase media de que proceden .. '"° ; y 

elabora cuatro tipos básico~ de imágenes; " la..'< intercsnda.s (como las de ellos mismos); las desinteresadas; 

lns descanndas ( pcir ejemplo. la." de los críticos intclcc1uales); y las invcntnda.,. (cualquier imngen que 

satisface sus propios dcseos) .. ~ 1 • 

Finalmente. Denis McQuail. dice que la respuc~ta de Ja audiencia se ha institucionalizado en los medios 

de comunicación en las llamadas telefónicas a la estación de radio o tclevi .. ión y a las .. cartas al director-. 

sin embargo. pone en duda su auu5ntico valor para la realimentación y reconoce que se presta a In 

manipulación por parle de )í'I!<. mbmos medios de comunicación . 

.... ., idcm, p.200 

"" idcm. p.208 . 

... ., ide"nt. p.213. 

"'° idcrn. 

""'idcm. 
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En este apartado. utilizaremos el término "público" para referimos 11 1odas aquellos personas que 

observaban el nOliciario. que tenían un interés en él y que realimentaban la comunicación mediante los 

llamadas telefónicas. sin considerar en términos generales. su condición social o edad. aunque en su 

momento se hará referencia a este rcsrecto. 

1 .. Con S•rl Bennúdez. 

Cuondo Sari Bermúdez asumió la Dirección Ejecutiva. el 1• de febrero de 1992. " ... el noticiario contaba 

con sólo un 0.50 de raiting, razón por la cual se tomó la decisión de dar un giro totalmente diferente a Ja 

estructura y contenido de In emisión"'"1 • 

Para el siguiente afto, en 1993. Sari Bermúdez le manifestó a la periodista Guillermina Ochoa que 

"' ... nunca se debe suponer que la gen1e que ve el programa es culta y los sabe todo. por eso hay que atraer 

su atención con información intensa, pero sencilla y clara .... •Ol • 

lvonnc Saavedra dijo que: "Aunque Sari no tenga una preferencia por un público muy preparado, yo 

creo que con ella fuimos un poquito elitistas. como que no estábamos abienos a todo público, leníamos un 

pllblico muy clasificado-':W . 

La reesU"Ucluración que se ha venido analizando tuvo varios propósito!., de entre los fundamentales 

podemos decir, que el aumcn10 de telci.pcctadores fue el más claro. Quizá el tipo de público. en cuanto a 

clase sociocconómica. edad o preparación intelectual no estaba muy definido, pero la búsqueda de mois 

personas que vieran el noticiario sí. 

Sa.ri BerTTiúdez hablaba de un público que lliUponfa no muy cuho, pero con la suficienle preparación 

como para. que se le ocurriera alguna pregunta para Octavio Paz o Gabriel Figueroa, pues consideró: "En 

las entrevistas yo sentía una gran emoción. porque preguntaba lo que creía que preguntaría cualquier 

persona al entrevistado, respondía a las inquietudes y curiosidad de las pcrsonas""'5 . 

"ªManual de Pmccdimjen1os de la Djreccjón de "hoy en la Cultura". op.cit. p.12. 

"" Guillennina Ochoa. op.cit. p.4. 

~Fuentes y Palma. Entrc'\·ista I a Ivonnc Saavedra,22 de marzo de 1995. 

05 Fuentes y Palma, Entre"'·1sla 11 a Sari Bermtldez. IS de septiembre de 199.S. 
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Por su parte, Miguel de la Cruz opinaba que •· ... el pro gr asna de Sari sí na chti:.ia; se presentaba ópera. 

mUs1ca clá.'>11.:a. ballet. toda la cultura trad1c1onal. y !>e dejaron de lado los tema.'> populares.,"~ . 

El reportero Gabriel Santander dijo; ··Hubo cosao;; elitista:.. creo que sí, pero no íue eli1isla en el sentido 

de que logr1~ con.-.olidar un pUblico importante y yo creo que a la larga esto es los más importante. De 

repente la mide un11 tendencia a entrevistar a cierto grupo de gente que podríamos calificar de elitista. pero 

el haber consolidado un grupo importan1c de pllhlico le sirve al programa ahora que está Ana Cruz, claro 

que depende de si se sabe con.-.ervar .-.u atcm.:1<'m o no""~7 
• 

Cuando se le preguntó a Sari DcrmUdcr. 4uc -.i creía que :.u e1apa había sido elitista, ella respondió 

segura; '"Si elitismo es darle prcícrcnc1a I;;::. cosa.-. bien hechas. entonces sí fuimos elitistas, casi por respeto 

al propio creador y al púhlko. Fuin10:. ehu.-.ta!'> purque 1eníamos que es'-·ogcr sobre lo que la gente estaba 

hablando. lo que sobresalía; yo nu iba a mt:tcr a un joven que viniera a pcdinnc que lo pu!>iera en el 

programa cuando tenfa creadore.., fuerte!'. Pero si había un muchachito brillante en Michoac:in, que todos 

lo conocieran, hay que ir a buscarlo allá"" ..... 

Para julio Je 1994, el provamn rebasó lo!. ..; punto~ de raiting, y su meta era ..... conseguir cada día 

mayores niveles de audiencia ....... \~ 

Las gráfkas elaboradas por IBOPE (lnstilum Bra...,.ilefto de Opinión Pública) y presentadas en el 

documento Seguimiento Hi .. 1óricn del R;1iiing Prnnwdin General, Jet programa "Hoy en la Cultura .. 1991-

1995. demuestran que. cfcct1\lnmcnte, el raitin~ promedio íuc en aumento a partir de la Dirección 

Ejecutiva y Conducción de Sari BermUdc7.""'1 • 

El horario en que se pre!>Cnt6 d prugra1na que 1ambi~n pueden determinar el perfil de audiencia, en esa 

época varió tre~ vece-;: de l'>Cptiembre de 1991 n febrero de 1992 se tran!>mitía a la..,. 20:00 Hrs. ; de marzo 

494 Fuentes y Palma. Entrevista JI n Miguel de la Cruz. 14 de marzo de 1995. 

•n Fuentes y Palma. Entrc,,·iMa a Gabriel Santander. 20 de marLo de 1995 . 

.. ,. Fuentes y Palma, Entn:vi!>ta 11 a Sari BcnnUdcz. 1 S de septiembre de 1995. 

U• !\ftanual d~ed1m1entn-. de la D1rc<:..:it'-n de "Hoy en la Cultura". op.cit., p.16 . 

..o Cfr. Anexo. Raiting. Promedio general 1991. t 995. 
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de 1992 a julio del mismo afto se transmitió a las 20:30 Hrs. y de julio de 1992 a ícbrero de 1995 a las 

19:00Hrs. 

La gráfica de Raiting y Perfil de Audiencia- programa .. Hoy en la Cultura". indica que el nivel 

sociocconóm1co prcponderanrc en enero y febrero de l 99S (que fueron los últimos meses de Dirección y 

Conduecion de Sari Bermúdcz). fue el .. alto" y que lo vieron más mujeres mayoccs de 4S años(l8%) y 

mujeres entre los 19 y Jos 29 aftas ( 16%), siguiéndoles los hotnbrcs mayores de 4S aftas (13%) "61 
• 

2. Con Ana Cruz. 

Como se ha vis1n. el proyecto de Ana Cnu:, contemplaba ampliar la audiencia en cantidad y en tipo. Este 

reto, se conjuntó con el del Canal 11 de incrementar el público, ya que actualmente, con la apenura de 

nuc'\o·as opciones, la competencia en la televisión es muy fuene; panicularrncnte este Canal se vio obligado 

a cambiar la imagen y la programación. 

En este punto, tanto el Canal J 1 como el noticiario ten Can una "audiencia acumulada", scglln Ja 

clasificación de Abrahasn Moles, pero que nosotta5 nominaremos " público cautivo", debido a que ns( es 

como lo manejan los realizadores del programa. y que para Zcnaido Vázquez. el Jefe de lnfonnación, lo 

forman "pcr-sonas mayot"Cs, de dase alta, un gran número de mujeres ... quc tienen un nivel socioeconómico 

mucho más alto. que le!. intere~a la cultur-a, que son la.. .. que generalmente van a los muscos y sat'>cn lo que 

pasa en el universo culturnJ...'•46
:: • 

Paca Ana Cruz. "el público cautivo que tenla el noticinrio estaba en la clase A y B. mayores de cuarenta 

aftos, que uenen capacidad económica, que pueden sentarse a ver la tele porque ya acabaron su trabajo o 

viven de sus rentas ... ..-i . 

Por- esto. tal como Jo explican las teorías de Dcnis ~tcQuail. el reto aJ presentar su propuesta era buscar 

perfiles de sudicncia má.'" amplios en cuanto a cantidad. tipo y edad del público, es decir, ella tenía su 

.... Cfr. Anexo. Raiting y Perfil de Audiencia-Programa "Hoy en la Cul1uca". 

~ Fuen1c .. y Palma. Entrevista 11 a Zcnaido Vázqucz, 21 de febrero de 1996 . 

.., Fucnlcs y Palma, Entrevista r a Ana Cruz, 29 de marzo de 199!5. 
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propia "imagen de audiencia". "La meta es incidir en las clases C y D (de bajos recursos) y dentro de las 

clai;;es A y B. bajar la edad hu:o.ta un rango de 29 a 40 anos, aunque es difícil por ser la gente 

económicamente activa que a las siete de la noche que inicia el programa. gcneralmenlC está trabajando o 

estudiando ... ""ftol . 

Sin embargo, Ja Jefe de Producción. Jvonnc Saavedra. tenía una meta má.,. concreta. "con esta imagen 

más joven y cordial, intentábamos llegar a un p1íblico de quince a veinticinco anos de cualquier da.se 

social sin perder la élite que manejamos en la época de Sari, ese público maduro y de ciena clase social_ . .,,,s 

El de:.arrollo del programa se dio cnnfonne a Ja imagen que tenía rlancada Ana CruL, manejándola con 

la experiencia de muchos años como productora de tclcvbit'in y con la in1cnción prcci!>a de llegar al 

público que se había propuesto. Con el Pª·"'º de lo!'> meses. la rc!>puesta del público fue inmediata. 

En el noticiario. un indicador- de la aceptación o no del programa. son la. .. llamadas telefónicas recibida. .. 

al final de la emisión, aunque son pocas (tres o cuatro al día} y no constituyen cifras representativas a nivel 

de im•estigación formal. son "!->ignificativas para !.dbcr- que se están haciendo .1,:ts cosas bien, porque 

tambil!n nos llama genlc como el nuu:io.tro Ali Chumaccro o f\.hgucl León Panilla. que son muy valiosas: 

por ejemplo, el día que entró José Ángel hubo m<is de quince llamada..-., más de lo recibimos en una semana 

completa.""-. 

Ana Cruz • también valora estas llamadas para conocer la edad del teleauditorio: ··es muy sintomático. 

pues antes, el !50% de las llamadas eran de personas de 50 años para runba, ahora recibimos llamadAS de 

personas de 35 aftas y poco a poco se incrementa el nllmerc.• de estudiantes entre J 8 y 20 años··""7 • 

Por su pa.nc. Jo~ Ángel DomíngucL. como conductor. atrae a un Jctcrrninado público, sin que él 

tuviera un público espccíficu a quien dirigirse: ""Yo quiero un público de todas las edades. porque Ja 

465 Fuentes y Palma, Entrevista 11 a Jvonne Saavedra. 5 de junio de 1996. 

- Fuentes )' Palma. Entrevista I a Ana Cruz. 29 de marzo de 1995. 
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cultura envuelve a todas las esfera.o; sociales, en lo personal, cuando hablo a la cámara, le hablo a mi5 

cuates, a mi~ hijos pequeños y a mi ahuclita"",.. . 

El raiting munejado en el Canal l l"t.9
, dcmue!l>tra que efectivamente hubo un incremento en el núrnc.-o 

de telehogares durante este período y que dentro del pe.-fil de audiencia. seguía siendo preponderante el 

número de aduhos mayores de 45 añns. 

Con eslo, puede decirse que. debido a que los raitings no pueden considerarse tampoco como algo 

absoluto, cndu jefe de área y la directora. obtuvieron percepciones diferentes en cuanto al resultado final 

de esta etapa. aunque todos coincidieron en que huho un cambio en el público. 

Para Zcnaido Vázquez. "se modificó la audiencia, ya que se había ganado terreno en el estralo bajo. de 

repente como que se perdió; el estrato alto se había perdido al inicio de esta etapa. pero después con el 

paso de los meses, volvió a rccupcrnr!>C""70 
• 

Para la jefe de producción. lvunne Snavedra: ''sólo llegamos a un público de 35 a 40 ai'ios. reaJrncnle es 

un pllblico joven casi maduro; perdimos el pllblico maduro que ya leníamos. aunque el pllblico aumcnló en 

cantidad lambién y se diversificó en cuanto a clases sociales-"71 
• 

Sin embargo, para Ana Cruz, '"Logramos incidir en el püblico clase A y B, empezamos a rozar la C y 

logramos atrapar a muchos jóvenes; un dfa nos llamó una señora ¡desde Tidhuac!. es increíble!. Lo más 

importante fue que no se perdió el püblico que dejó Sari Bennüdez, porque antes nos veían las seTioras. 

ahora los hijos de e!'tas scftoras se sientan a ver el prugratna.. .. -H2 . 

Esto se demuestru en las !,"!"álicas del anexo relativas al ra.iting, ya que para fcbre.-o de 1995. del total 

de audiencia de "Hoy en la Cu hura". sólo un 5% lo fonnaban mftos de 4 a doce anos y un 7% de nii\as. 

- Fuentes y Palma. Entrc"·ista. a José Angel Domínguez. 25 de abril de 1996 . 

...., Cfr. Anexo. Raíting )' Perfil de Audiencia. Programa "Hoy en la Cullura". 

en Fuentes y Palma. Entrevista U a Zcnaido Váz.qucz,21 de febrero de 1996. 

en Fuentes y Palma, Entrevista 11 a Ivonne Saavedra, S de marzo de 1996. 

'"
2 Fuentes)" Palma. Entrevisl.a 11 a Ana Cruz. 9 de mayo de 1996. 
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micnuas que para septiembre del mismo ai\o este porcentaje numcntó a un 13% de nii\os y un 109r de 

nii\as. atribuible a que quizá. en e:.c horario lo:. nii\o., comparten el televisor con :.us madres. Para febrero 

de 1996, el público ma)·or de 45 ai\os se incrementó a un Z8% en los hombres y el 22% en las mujeres y 

aunque dis1ninuyó el público mfantil a un::!% de mi\os y a un 10% de mña:.. el púhlicojovcn aumentó de 

un 4~ en el rango de mujeres y homhres entre lo:. 13 y 1 B años de edad respectivamente durante el ühimo 

trimesuc de 1995, a un 109' de luirnbres y un 5~_. de mujeres de dicha edad en enero del siguiente año. 

atnbu1ble a que quná el programa ya ~e cncontraha consolid•1do como una buena opción, además de su 

au-.. ctivo en c.::uanto a ag1l11.lad )' colnnJo:17
·
1 

• 

Por otra parte. el progr;una obtuvo mucha <1cept•11:1l1n p~ir pane de lo:. 1ntelcctuales y creadores 

rracxicanos. p<lr ejemplo. d dranlaturgo n\cxi..:ano Vk:tor Hugo Ra. .. ctm Banda. upinó con respecto a la 

sección .. 'Testimonios"": ··no ... hJ pennuido cntrJr a la in1inüdad Je lo!> creadores. ahf vcmo:!» como viven y 

como son. cómo titubean ante 1:.. ... c:imara.o;. y cual es !>U hábitat. )o creo que uno no debcrfa con<JCer a los 

creadores. personalmente son nluy feos. mejor C'-"'nocerlo,. por sus obras: ahora. "Hoy en la Cultura'' nos 

hace verlos ahí. donde gcncrJn !>US obras .... Las preguntas !!.On dardos, cuestiones que man:an como temas 

emboza.do~. enunciados como pnncipici~ del arranque a la polémica para discusiones y unát¡,.¡,. fuera del 

programa en otros foros. en el Colegio de Mc!xico o en In..,. Univcoidades ... Oivergencia y contrustc ha sido 

el lema de estas ..,isionc!!. del quehacer cultural en Mc!:idco .. : .. n' . 

Sobre el noticiario en general hizo un discurso con motivo de su X Aniversario: MEn estos diez. años 

de ·Hoy e la Cultura· ha pa-;ado muchos e:!»tilos y formas de hacer las cosas, yo recuerdo aquel vi:!»ionario y 

audaz Gonzálcz Compcán. luego al serio y rescn·ado Gon.t:ilcz Luenga. ... al antisolemnc y popular 

Annat1do Ramfrez. al infnrmadu y académku Alberto Dalla!. dc!>puCs a la dulce y sonnente Sari, que 

nunca perdió su capacidad de asombro ante hu respuestas de !>US entrevistados y ahoru. de:.dc hace un af\o. 

veo a Ana Cruz.. esa inteligente. impulsiva, incontrolable loca ejecutiva. compaftera y dnunaturga.. .• 'Hoy en 

la Cultura· es un programa de noticias, no hay que confundin.e, no hay que esperar el análisis profundo 

en C/r.Ancxo. Railing Perfil de Audiencia. Programa MHoy en la Cultura'"-

nc Víctor Hugo Ra.~ón Banda, Conferencia de prensa, 28 de febcrcro de 1996. 
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que deben hacer otras ini>tancias. El tiempo es b.-cvísi1no en televisión. pero "Hoy en la Cullun1· nos 

pc!rmllc tener cM: recncucntru cun la:. aries. cartelera e.Je estrenos. el balance diario de nuestros oficios. el 

estado d: cuenta de nucsu-o qu.:hacer. el termómetro de la oferta cultural .... Hoy en 111 Cultura· tiene un 

mérito: su continuidad. Ha sobrevivido al tránsito fatal de lo~ sexenios. muerte y nacimiento de program115 

y rroycctos. Diez afH•:. son dos lustros de c~fucr1:us y logros. 120 tnescs de trabajo. 6 mil semanas de jalar 

hacia adelante y 4Z mil dia."i de supervivencia. La pasión es lo que ha s.ostcnido a ·Hoy en la Cultura· ... ""H 

CONCLUSIONES. 

Son pocas las opc1one~ que brinda la televisión mexicana para que los telespectadores !'e mantengan 

infonnados de Jo que sucede en el escenario cultural mexicano e internacional. 

Este noticiario. denominado "El Primer No1iciario Cultural de la Televisi6n Mexicana" se ha 

desarrollado sobre un concepto forjado en el mismo curso de su desenvolvimiento. a través de lo que sus 

realizadores han entendido como "cultura". 

En las etapas anali.uidns. aunque con db.tinto U-atamiento de los temas. las ideas de lo que debe abarcar 

la cultura fueron muy similares. 

Recordemos que para Sari Bcrntúdcz. la cultura inclula desde los grandes literatos. músicos y 

científicos. pasando por los artista.s plásticos hasta los sef\ores que hacen panes o fabrican zapatos. Ana 

Cruz. a su vez. considera que la cultura abarca todo. la medicina. la ecología. l.t política y las más diversas 

cucst.ioncs. pero que puedan retomarse y abordarse en un programa noticioso de media hora de duración. 

Se tiene entonces que. la definición de Abraham t.1oles de Mcuhura mosaico" ei. la que más se ajusta a 

~tos dos períodos.La "cultura mosaico'" es como un escaparate en el que se pueden observar. con ciertu 

velocidad muestras superficiale!> de lo que loo;. hombres crean con un afán de belleza o pl::.sticidad. Cuando 

decimo~ escapar.ue. nos referimos a que esta cultura mosaico. superficial o ligera ("cultura Light") es 

propia de lo!> medios de comunicación ma..iva. en este caso. de la televisión. 

4'7Sidem. 



La "cultura de masas .. vista por Umbcno Eco como el contexto en el cual ~ vive. deM.lc que los 

medios masivos de comunicación aparecieron en la historia de la humanidad e hicieron, entre otra. ... cosas, 

más fácil el acceso de las masas u los '"bienes culturales''; i~unl que la ··cultura mosaico" de Moles nos han 

servido para sustentar las ideas de cultura ellprcsadas y aplicadas por las directoras en sus etapas 

corrcspond1cntcs. 

AsC que, "Hoy en la Cultura'' ha sido. dchido a In cona Juración de sus emisiones y a In imposibilidad 

de profundizar en un docuntcnto audiovisual que se dedica simplemente a informar, un noticiario que se ha 

atenido a dar un panorama de la cuhura mm.aico. principahnente del país y luego del mundo, en el 

conlCJl.to ineludible de ta cultura de ma.<;.as. 

Es un noticiario que habfa sobrevivido seis años. antes de que to1naran sus riendas las Directoras 

Ejecutivas aq11f analiz.adas. Esto demuestra que como quiera que hay o¡ido, tuvo cienos componentes que lo 

mantuvieron al aire durante ese tiempo, que quizá tuvieron más que ver con el entusiasmo y el !>entido 

emprendedor de algunos. que con un plan disci\ado para :.u continuidad. 

Este trabajo deja fuera la dc~ripción de estos seis años. los cuales están recopilados en el trabajo de 

Ana María Malina. 

Lo que hay que úestacar de estas ~poca..-. previas. es que en 19KK. "Hoy en la Cultura" se: hizo acreedor 

por primera vez. al Premio Nacional de Periodismo. 

Las dos directoras. analizadas son mujeres preparadas. Sari Bermúdez. de profesión lnt~rprctc de inglés-

franc~s-espai\ol, realizó su:-. estudios en la Universidad francesa Je la Sorbuna y en la Ciudad de México; 

su experiencia en la 1de"·isión data de los ai\os 70's con su participación en el programa de Raúl Velasco. 

en los Oseares y en Miss Universo, todo esto traduciendo a grandes personalidades: luego, en los so·s, en 

el Canal 34 de UNIVISION, en el progTama "f\.1undo L:ttino", en la tclevisora californiana KCAL. Todo 

esto como reportera. comentarista y prc:o.entadora. en inglés y español, además de llevar a cabo vanas 

producciones independientes de programas de tipo social. 

f\.1icntras Ana Cruz, C!> Liccnciad3 en Ciencia.<;. de la Comunicación por 13 Umvcr:o.idad lbcro:uncricana, 

tomó cur50S sobre televisión cicntUica y documental en E.">tudos Unido:-.. en Londres en la BBC y en 

Francia. adem:is de su experiencia en documentos audiovisuales culturales. ya que se dedicó por mucho 
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tiempo a realizar cápsulas culturales de los noticiarios del entonces IMEVISION. aunado a los aftos que 

fue profesora de la carrera de Ciencias de Ja Comunicación. en la UNAM )' la UAM y las producciones 

independientes que reah.iU simultáneamente. 

En su desempeño como directoras. aplicaron todos sus recursos)' cada una puso en marcha una serie de 

dispositivos que du:ron formas características a cada período. Las dos aportaron ciertas en~ftanzas a sus 

colaboradores; cada una de una forma distinta. 

Sari Bennúdez les enseftó personalmente Ja manera de producir que aprendió en los Estados Unidos. 

mandó a capacitar a personas clave del área de producción. como a la cnconccs realizadora lvonne 

Saavedra. a Jos Estados Unidos; a algunos camarógrafos se les capacitó en las mismas oficinas del 

programa, cuya preparación les valió para convertir.oc en "Productores de Campo ... 

Ana CnJJ•.:. respetó In forma de trabajar que se vcnfa rcali1:ando con Sari Bermúdez., aunque debido a su 

experiencia. tu,,·o un trabajo cercano. incluso pen.onal. con los editores )' musicalil'..adon:s y siempre estuvo 

al pendiente del trabajo de reponeros y "productorc!i. de campo .. para la impkmcn1ación del llamado 

'"lengunje televisivo". 

Sari Bernnldcz cmpcT.ó trabajando con el HO<;t del pcn.onal que había c::.tado con Albcno Dallal. el 01ro 

20% se fue con éste. pues eran algunos de sus alumnos. Sari Bcnnúdcz acababa de llegar a México y no 

tenfn ni compromisos ni gente a la que pudiera llamar para que trahajara con ella; n.sf que con el personal 

que quedó empezó a hacer lodo tipo de cambios. Se debe tomar en cuenta que Sari Bcrmúdc7. nunca an1cs 

había visto el nmiciario, incluso cuando Alejandra Lajuus le pidió que Jo observara. aquella no pudo 

hacerlo. por no tener completamente instalado el apara.to lclcvisor. 

En cambio. Ana Cruz, cu,,·o la oportunidad de observar el nouc1ario durante un mes. dado que ella sabia 

que desde entoncc!i. suplirla a Sari BcrnnldcL. 

Con base en sus apreciaciones, hizo un proyecto donde planteaba el cwnbio de fonnato. de imagen. de 

lenguaje y su propuesta más importante: dirigir y rcaliL.J.r el noticiario de modo que el protagonista fuera d 

propio programa, en cuya imag~n total se apreciara el trabajo de todo el equipo. Por eso creyó necesarios 

cienos cambios en el personal y en la estructura misma del programa. Para empezar. suplió al Jefe de 

Redacción. Antonio Navarro por Juan Jacinto Silva. a Alejandro González. que como ya se vio, su 



versatilidad le impedia cubrir un área fija y a Ana Cruz 1e interesaba definir algunas, por lo que decidió 

que Gonulcz: saliera junto <;on el redactor Gabncl Dcrnal. para tener dos vacantes y crear el área de 

lnvcstigac1ón. que ocuparon Patricia Montaño y Silvia Gtl 

Podrfan10!> afirmar que. de l<b du.., d1rcc1oras. la que 1mció con un proyecto delineado íuc Ana Cru7 .• 

Sari Bcnnúdez llevó a cabo trun!oll•nnaciones !>ubstancialc!>, pero sin que nada de esto estuviera 

íonnalmcnte previsto desde el pnnc1pio; ella rcJactó 'º Manual de Procedimientos rara la Dirección de 

'Hoy en la Cultura· hasta 1994. cuanJo ya tení..1. Jo!o años de dirigir y conducir el noticiario. 

Sari Bennúdez íuc contra1ada comn condudora, debido a que Alejandra Lajuus esuiha al tanto de !>U 

amplia expc1 ienda con1n tal. pero en 'l'ta Je que Dallal lenta otros plancio en los que no cabfa !>cgu1r 

siendo Oirc<;tor de ''Hoy en la Cultura"',,. .;01~1u Sari Bcrmúdc" tenía <;onoc.:1m1cnto!> para rcali7..ar y diri¡;ir 

un progr.una de noticias. Alejandra Lajuus le pid1ú que !>C quedara al frente de los dos puestos. A Ana 

Cruz, le interesaba pcx:o la conducción, a ... i que. dcsdc el primer momento pcnsú en bus.car a a:tguicn que 

sustiluycra a Jli.1iguel de la Cruz.. quien conducía el notic1ari<J desde que Sari Bcrmúdez ya no lo hizo. El 

periodista Miguel de la Cnu: fue rcempla:t_¡¡dll por el actor y locutor de radio. Jo!>é Ángel Domfnguez. Sin 

embargo. a Ana Cruz si le mtcrc'C'J seguir cue!>tionando a Jo,. creadore!!>. pero no con el fonnato que había 

dejado Sari Bennúdcz, para ella. la entrev1!ola fue n1Js una conver!!>Ución con el pcr ... onaje en turno, en 

donde ella sí preguntaba directamente. pero no companía el papel principal con el entrevistado en la 

pan1.alla. 

Esta actttud de Ana Cru.t. de tratar de balancear tanlo la participación del equipo de trabajo como los 

ternas abordados y la forma de interactuar con cditore!o. mU!>i.::ali7ador.:s y productores de campo. la hiLo 

aparecer ante !l.U!> colaboradorc!> como una pcr!>ona accc!oihle y plural. 

Con Sari Bennúdcz ocurrió en !>enlido inver!>u. pUc!> su manera de en~ñar y capacitar al equipo de 

trabajo. de detener todo hasla que estuviera como ella lo querfa. de dirigir!>c enérgica.mente a sus 

colaboradores. sin por esto perder !'>U actitud amable y i.onrien1e ante las cámaras, la hizo aparecer ante i.u 

grupo como un tanto autoritaria y exigente. 

Ahora bien. la meta que tuvo Sari Bennúdez de ganaDC la conlianl'..a y el respeto de los creadorc!I. e 

intclectuale .... n!>Í corno aumentar el rating y obtener el Premio Nacional de Periodismo, la alcanzó. Prueba 
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de ello es la lista de sus cntrcvi:.tados. el prestigio que por las mismas alcan1.6 el programa en su época Y 

por la confirmación de la misma Ana. Cru¿ que aceptó que una de las co~s que había heredado de Sari 

Bermúdez en el noticiario era el de con1ar con el apoyo de la comunidad anístiea que reconocía a .. Hoy en 

la Cultura" como un programa de difusión cultural serio y avalado por las personalidades que en él 

aparecía; situación que se consta10 en el festejo del X Ani"ersario. al que acudieron desde directores de 

instituciones como el FONCA, INBA. CUEC. pasando por escritores. periodistas, músicos, coreógrafos, 

bailarinas. y demás personajes conocidos. 

Cada una tuvo su estilo. aunque. en el caso de Sari Bennúdcz no fue tan manifiesto al principio. pues 

cuando ella ton1ó posesión de la Dirección y la Conducción. lo que urgía es e!>C momento era reorganizar 

al noticiario desde dentro. disciplinar las fonnas l.lc trabajo de productores, reponeros y todos los que se 

habían quedado dispuestos a aprender la forma de trabajo estadouniden!>C que ella dominaba. De 

cualquier manera. el estilo que forjó en tres años. fue semejante al que la identificó en el periodismo 

televisivo de los Estados Unidos, es decir. un estilo ágil. de imágenes bien hechas. "bonitas ... de 

contenidos s.c:lcccionados, en los que no aparecieron temas populares y en el que se le dio siempre su lugar 

a los espccia1istas y a los grandes creadores. por enciina de los nuevos vaJores que. aunque aparecieron , 

nunca con la deferencia con que a los consagrados se les trató~ todo esto. envuelto en la personalidad 

'"c~lebre'" y '"carismática" de una conductora que apro"echó su "lucimiento icónico'" para ser la 

protagonista del prognuna. que como se ha revisado es algo nonnal y frecuente en ID!> conductores de 

televisión. 

A su vez.. Ana Cruz tuvo prc!>Cnte desde que llegó el estilo con el que quería caracterizar al noticiario, 

esto cs. deseaba darle un aire más ju"enil. fresco. menos solemne y sin protagonismos o .. lucimiento 

icónico'" por parte de ella. Además de que su periodo coincidió con la aparición de una serie de canales vía 

cable y sálClile con los que había que competir, por lo tanto requería de imagen dinámica y atractiva. la 

cual logró con la transfonnación de las imá.gcnes "bien hechas y bonitas'" en "lenguaje televisivo", es decir. 

hablar con las imágenes, no sólo il1.0s1Tando y vistiendo un texto. sino como una fonna de expresión en sr. 

Con Sari Bcrmúdcz. se trató de que a la mayor parte de lo que se dijera, le corTCspondiera una imagen, 
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mientras que con Ana Cruz las imágenes :.e expresaban por sf ~olas; la imagen no era un complemento del 

texto sino una creación que se manifcs1aba incluso sin que hubiera voz en orr. 

Con las dus directora..., se usaron los métodos de "narrativa directa"' y .. narralivll indir-cctaM. con Sari 

Bcrmlldez se utiliLaron imágenes de apoyo con1pradas a televisoras ex1ranJCras y !>C evitaron las im,.j,gencs 

"de archivo". Con Ana Cruz. :.e le dio mayor peso a las imágenes que eran exclusivamente "levantadas"' 

para cada nota o reportaje. incluso, ella personalmente dedicaba. un día a la ~mana par ub1cner imágenes. 

editarlas y musicali:r:arlas. Al contrario de Sari llermúdc.t., Ana Cru.r.: incluyó temas de cune mru. popular. 

sin llei,?ar a lo Uf'Tabalero, logrando un equilibrio entre la llamada "cultura urbana~ y los acontecinucn1os 

propios de la tradicilm tnexicana como las ferias, c:11.ro~icionei. gaMronómaca?>, etc. 

Ana Cruz, más que Sari Bcrmúde.r.:. pcrmittó la cobertura a las obras de nue"os valores y, siendo fiel a 

su propósito de moderni7.ar la imagen, incluyó notas y reportaje:. i.obre performance. instalaciones e 

intemet. 

A diferencia de San Bermúdez, Ana Cruz: quiso que "Hoy en la Cultura~ íucra el protagonista. de ahf 

que. a.dcn\á.s de que no tcnfa la experiencia que Suri en la conducción y de que quería una imagen JO""en. 

ella no presentó el programa. su figura no aparecía en las primeras entrevistas, en suma. su imagen no 

envolvió al noticiario. 

Zcnaido Vázquez. fue c1 Jefe de lnfonnación en las do:. etapas. Hubieron d1fercncia..'i mfnimas. en 

esencia, la selección de lo información, la fonna de obtenerla y de repartirla íuc la misnu1. aunque con San 

Bermúdez. él sostenía una conferencia telefónica por la maña.na. y :.obre lo:. ncuerdos de é:.ta, el Jefe de 

lnfonnación convocaba a lai. otras jefaturas para d1sci\ar el programn del día, que siempre cs1uvo sujeto a 

las correcciones de última hora que San Bermtldc:t. le hacía. Ana Cruz. presidía la. 1unta en la que 

intcrven(an el conductor, José Ánge1 Domínguez.: el Jefe de Redacción, Juan Jacinto Silva; la Jefe de 

Producción, lvonne Saavedra; los redactores. en ocasiones los reporteros que se encontraban en c:.c 

momento en las oficinas y, por !!.Upuesto, Zcnaido Vá:t.quez. 

En cuanto a redacción. con Sari Bcrmtldcz el Jefe de Redacción José Antonio Navarro y los 

redactores. en ese entonces Gabriel Bernal y Satll Rosas, pusieron mucho cuidado en la utilización de las 

palabras, puesto que aquella les pcdfa que fuera un lenguaje sencillo pero sin llegar 11 lo muy coloquial. 



además de que le agradaba que se incluyeran ralabras o e>1.rresiones poco usua1es para que el 

tele10pcct.ador se fuera acostumbrada n ellas; esto lDmbitn porque al tener que complementar las imágenes. 

con el tell.to, éste debía darle realce a las imágenes que aparecían rorque, a pesar de que estaban "bien 

hechas y bonitas-, no alcanzaban toda su expresión si en 1os guiones no aparecían las frases que 

enmarcaran csttticamcnte lo visua1. Se utilizaron en el guión palahrns que Suri Bennúdcz utilizaba 

frecuentemente. 

La redacción con Ana Cruz dejó de incluir palabras que ella llamaba "'exquisitas-. Pidió a Juan Jacinto 

Silva que usara un lenguaje más coloquial, pero con la seriedad que los temas requerían y que fuCTa 

adecuado tanto para Jo~ Ángel Dom{nguez como pura toda la imagen que querían proyectar. 

Con Snri Bennlldez se utilizó un roco más "es.cribir para la imagen o narr.uiva directa" y Ana Cruz la 

"narro.tiva indirecta". por eso. las frases aquí no tenían que expresar lo que 1as mismas imágenes ya decían 

con el "lenguaje televisivo"'. 

El proceso de producción tampoco ca.mbió drásticamente. Con Sari Bennúdez. lvonne Saavednt tu"o 

que pasar por una serie de puestos y cursos de capacitación antes de llegar a ser la Jefe de Producción; 

cuando al fin tuvo a su cargo dicho procc1m, adecuó todo lo que había aprendido en los Estados Unidos a 

un programa de noticias culturales: se pcñeccionaron las órdenes de trabajo, se impusieron los horarios;; 

para uü1izar las diferentes salas de edición. de grabación de audio, el estudio de grabación~ empezaron a 

trabajar conjuntamente los reporteros con los "'Productores de Campo" y, por lo mismo, empezaron a 

optimizarse los tiempos y recursos. En esta etapa. lvonne Saavedra se reservaba la utilización de cienas 

máquinas que nadie más sab(a manejar y tenía el cont.ro1 y supervisión de todo el equipo técnico. de todo 

el material y de todos los pasos de la producción, es decir. vigilaba de cerca a los editores, camarógrafos.. 

"Pn:>ductorcs de campo". maquillistas y al investigador de imagen. 

Con Ann Cruz se delegaron responsabilidades, con el mismo pcnonal de producción. se definieron tas 

funciones para ellos al crearse la Coordinación de Producción~ la Dirección General del Canal t l obtuvo 

un nuevo y O\Cjor switcher. se trns.ladaron a otro estudio de gnibaci.ón. lo que sirvió para que otro$ 

colaboradores de producción aprendieran a manejar las nuevas máquinas. Se siguieron uti.liz.ando tas 

órdenes de trabajo; los "'Productores de Campo'". pcrfecci.onaron su técnica y los horarios se restringieron. 

21• 



y por consipuiente, tos tiempos de la sala lk cd1c16n y grabación se agiliz.aron a consccuenclta de la 

reducción del tu:mpo Je produ..:ción Jcl programa. 

Fueron los m1 ... mos reponeros quienes trabajaron en ambll.!o Clilpas. siendo respetados lo mli..,, posible en 

su forma de escn1'1r y abordar lo~ tema~. No oh~tante. lo~ temas de l~ nota..,, y rcrortajes ,-ar1aron y 

también a quienes fueron asi~n.ldm •. Con San Bcrmúdez.. d reportero Miguel de la Cna cuhria cualquier 

tipo de tema. Addan.l Cortés. literatura; Gabriel Santander. cinc y teatro: Patrida Pércz.. danza; Laura 

Barrera. a1:ontccimicn1os c~pccialcs y. en oca..<>1oncs, Alcjandrl' Gnn7..ále7. y Saúl Rosas, letrD.s y cinc 

rcspccthan1cnte; en esta clapa . .,,e 1e Jio muchn peso a los temas cientUico ... Con Ana Cruz. lo:. temas ya 

no~ asignaron 1:atepóncamcntc. Jo,. rl'por1cnl., podían elegir el 1cn1a y dejaron de prc~entar..e lo~ 1cm~ 

puramente cicntífi.:-os. 

Cuando Sari Bcrmúdez produ10 y condujo el noliciario. se armó todo de tal forma que, las entrcvi:.tas 

tuvieran un lugar privilegiado . .,,e pre.,,cn1aban durante tre.,, dí~ y en oc~ioncs toda la !>emana: al final de 

la emisión, como "plato fuerte", Sa:ri Bcmtúder. c:ntrc:,·1:.taha personalmente a 1os personajes que ella 

consideraba que dehia entrc"iMar por el momento periodístico que se estaba viviendo, para Alejandro 

González. In enuevista más importante y de mayor reto, fue la que Snn Bemtúdcz. le hiLo a Octavio Paz, 

aunque los otros entrevistados fueron figuras n1uy de!>tacadas. 

En el noticiario de Ana CruL. no eltistía ninguna !>ecctón a la que se: le otorgara más importancia de cada 

una de lb !OCCCiones. No obstante:. la sección MCon.,·ersacioncsM. que no en\ otra cosa que las entrevistas. 

pero rrnb. cona..c;. también las hizo Ana Cruz. pero e ltpcrimcntando dos fonnas diferentes. primero como 

reportaje: de: fondo y m.is tarde, cuandu Ana Cruz. se ~intió mejor a cuadro. de la fom1a tradicional, que 

uunbi~n utihl'.6 Sa:ri Bermúdez. o >ea. el entrevi!>tado y el entrc .. ·istador, unll frente a otro. Otra diferencia. 

fi.ae la creación Je la sección "Testimonios", con la cual. Ana CruL quiso contrarrcsuir, en lo que se 

pudiera. lo ligero (Mcultura light") del progrnma, )"ll que con esta sección, qui:.o por lo menos dar pauta a 

la investigación más profunda. 

Desde 1991. tomó posesión de la Dirección General del Canal 11, la Lic. Alejandra Lajous. quien tuvo 

COnM> uno de: sus mayores propósitos apuntalar y fortalecer los noticiarios existentes, sf que tanto a Sari 

Bennúdcz ciomo a Ana Crur .. les tocó aprove..:har el incremento de recursos que: les fue signado. Con Sari 

211 



Bcnnúdez fue tná..'i no1orio pur 4ue los nuevos accesorios que les entregaron, junto con la~ oficinas 

espadosu.-.. prácti.:amentc .,·inieron a pro\eer al noticiado que casi no contaba con nada. Ana Cru7., 

trabajó no sólo con Ja recién adquirida base millerial, sino con pcn.onal que en el período anlerior aprendió 

a traha1ar sistcmáticamen1c a panir del esquema ajustado cun el que !>e hacían los noticiarios en E!!>tados 

Unidos. Por supuesto que al poner cada una su propio estilo, este Sistema Esr...dounidcnse se nacionalizó. 

A Ana Cruz, ~.: le proporcionó aquél moderno switchcr, que IU\'O que compartir con los otros 

no1iciarios. 

En lo referente a mus1calil'.ación. Sari BennúJc7. utilizaba fragmen1os de música clásica a Jo largo de 

todo el pro~rama y en la cortinilla Je entrada utiliJ'.ó (.:umo rubrica la pic;r_a de Georg Friedrich Handel. 

titulada "Música para los Reales Fuego .. de Artificio". En camhio. Ana Cruz, a lravés de un grupo 

especialista elaboró un lema mu!>ical exclusivo parn el nouciario, que ha servido de identificadón hasta el 

día de hoy. 

El ritmo o los signos de pun1uac1ón de estos noticiarios fueron, por un lado. ágil (comparado con la-. 

etapas anteriores o Snr1 BermlideL) y un lllnto solemne. pues ella exigía que las notas duraran de un minuto 

a un minuto y medio y los reportaje de un 1ninu10 y medio u dos minutos. eran cortos pero con largas 

secuencias (orográficas. Las notas y reponajes con Ana Cruz. no duraban más de dos minutos. es decir, un 

poco más del tiempo que !>C les Jaha anlcriunnentc, pero con un número mayor de secuencias. Entonces. 

se tiene que el notidario con San Dennúdcz. en cuanlo a gramática visual, parecía una gran frase, mientras 

que el noticiario con Ana Cru7.. era una composición de varios párrafos, pues tenca cortinillas de 

identificación para toda.'" las secciones. 

El público que pretendió i;:aptar Sari DermúdeJ'., muy en el principio. no tenía para ella clasificación, 

pues de primera in~tancia lu que apremiaba era aumentar los celes('tectadore!>. Ya sobre el transcurso de su 

etapa procuró CiJptar un público. hasla cieno punto preparado. de clase media o alta y que se in1ercsara 

por las exprei.ione~ culturales más refinadas y tradicionales, a través de la !.ekcc1ón y el manejo que hizo 

de los temas. Al final de su período logró su propósito de consolidar un público especifico, que cuando 

Ana Cruz lomó Ja Dirección pretendió ampliar, sin que esto significara la p¿:rdida del anterior. Así como 
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1cnfa clara la imagen que quería proycclw", lamhién 1cnía claru el público que quería con..cguir, cs10 cs. 

disminuir el rromedio de edad y divcrsifkar la clase social de su audiencia. 

Se puede decir que lo que resaltnba a simple visla, era que Sari Bcrmúdez. mantuvo una actilud más 

pro1agónica que Ana Cruz. y que éi.ta, a i.u \·cz., buscó tener unn actitud de apenura y pluralidad, para haccr

dc "Hoy en la Cultura" el noticiar-in que !'te coni.ohdó en su épo.:a pero, i.ohrc lo!'. cimientos de su 

predecesor-a, con lo cual se puede cum:luir- que las. dos pusieron iodo su csfuerz.o y conocimienlo para 

mantener al pr-ograma como una de las mejore!!. opciones de la 1elev1sión mexicana. siempre ayudadas por, 

prácticamente, el mismo equipo de "proíc:;;ionalcs de la comunicación... Después de sci'> años, en manos 

de estas comunicador-as, el noticiario ''Hoy en la Cultura" adquirió la imagen. el rcconocinuento y la 

panicipación de la comunidad cultural y la ampliación y divcNificación de su público, a través del Canal 

11, el cual, igual que la.,. directon1.i.. supo adecuarse. sin mcnoscab.tr los objetivos propios de la ''televil'iión 

pública .. , a este conte~tu de ''cultura de ma~,.·-. de "cultura L1hgl ... de "cullura 1"1osa1co .. para poner al 

alcance de más personas los "bienes Culluralc:s". Y esco podría representar su aportación a lo:!i. medios 

masivos de comunicación que pretendan diíundir cullura. 

Por último, con este: nnálisis "e comprueba nuestra hip<'ile!>i!'. de uahaJo qu<!' !>C u-an!i.cnhc a continuación; 

"Mientras cambie el director y, por ende, el estilo de dirigir y prc:.entar el noticiario. la imagen J,?eneral 

del noticiario 'Hoy en la Cultura· (entendida e:!i.Ut como la conjunción d.: las tomas videugráfacru., las 

cortinillas del programa, con el guión, los propósitos de Ja Dirección y. suhre lodo, la edad, el !>ex.o, el 

estilo y la celebridad del conductor) y, por tanto, el público del programa variarán. aunque el equipo de 

trabajo (el jeíc de producción, el jefe de iníonnación. Jos reporteros. productores de campo) M: conserve 

esencialmente igual". 
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Anexos. 

Lista de Proveedoras: 

- Dlrecc16n de lngenlcria: A través de sus diferente!'> divisiones. proporcionan mantenimiento pse'l'1ellli"o 

y corTCctivo del equipo técnico asignado; mini unidad y unidnd móvil; servicios adicionales de audio e 

ilwninación para grabaciones ci.pecinlcs; cámara portátil; sei-vicios de rost·producción y maquillista:s.. 

- Dirrcción de Arte: Discnos par-a la promoción de las entrevistas o especiales,.. en medios ~ 

Diseño y realización de promocionalcs. Vc:.tuarin para los conductores y reponeros (en el periodo de Sari 

BcnnUdcz). 

- División de producción: A travCi. de su Departamento de Rcaliz:ación de Servicios. pr:vpo~ 

camar.igrufos. estudio, mu:.icalizndon::s. servicios de edición, sistemas portátiles y grabación de audX.5.. 

- División de Costos: Presupuesta gastos a la Producc1ün, tales corno: viáticos, hospedaje, ali~ 

gastos imprevistos, viandas. nómina. compra de materiales diversos, pago por servicios 1~ y 

tch!fonos celulares. 

• Dlvlsi6n de Recursos materiales: Apoya a través de choferes y vehículos para la transponacióu del 

personal en locaciones foráneas y locales. Mensajería a tra'-éS de Oficialía de Panes. Anic:uloos de 

papclerfa. mobiliario. fotocopiado y mantenimiento de la!> áreas de trahaJo. 

• División de FUmo•vldeotecas: Proporcion;\ '"idcrn;asetcs nuevos y reciclados para las grah.oocrcs 

diarias. Materiales de stock de programas divcuos hajo su resguardo. Malcrial vidcogrifico. 

• División de Medios: Difusión y Promoción en medios impresos y otros. Prog:ramación scu-=d de 

Canal. Resei\as sobre pclfculas y series para su promoción. 

• División de Recursos Humanos: Personal especializado. 

• Aaendas de Noticias: Cables infonnati\·os. 

• Otros: La cadena de televisión estaJoun1dcns.c CBS. a través de sus noticiarios "'This Mm'lling- y 

"'Sunday MomingM, información e imágenes, 

• Manual de Proccdjmjcnlos de la pjrccción de "Hoy en la Cullurn• .. Cannl 1 1. julio de 1994. p.9-10. 
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Anexo. 

Formato de Orden del Día. 

•propor.;1onado por);.: a.. .. 1-.tcntc J.: mformac1ón Espcrar.;1.a Mancilla. 

CULTUi.-\_ 

S15TE.""/.. ~s VESPE.rrn·..:. 

SE~ 1C1TO EL S1Sl~';. PC'P':'A"l'l_ :.. ~~ !C:Cl. "-G~-; EN EL ~..:.r .. c TO'..-..--:?t"•TC t"il. -:;,:.:.~ 

~:X; ~¿ 1tiZ~~~~~~~~J$·~i?~~(~t·~~~~~:·J::~~r?:~r~h~i~i:!.~.,i~· .. ~~·.: 

·"'u···~--- .... 
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Anexo .. 

Orden de Trabajo. 

•proporcionada por la asislcnlc de información Esperanza Mancilla. 

if!:fiittTI- HOY EN LA CULTURA 

ORDEN DE TRABAJO 

HORA DE GRABACION -~~~=-
FA.'\"t"R :-•: ~-:r..y-q OJ:~~I"'• 

'="~t.::-- .. 

ENTREVISTAS: 

REPORTERO--~=--

PRODUCTOR ,., .• , .. , •.. ,. .. 

PREPARADO POR --'=----

TEMA: r.':":>··.s:-:-t . ...,, .. \ ~ '"~:s':' .. s ~N t.• r::~ ... ,. ..... ~Uo.P~~" :.r-tt"'"'' 
~=R·•·.:1.:.M :'°•!'. P"~~-=r,rtf")W:::S ::l!:~ ..,.,..A. 

MAPA: 

INSTRUCCIONES ADICIONALES: ••-r<'"'"" "'""'"' , "'"'""""· 

CONTACTO: .... -::.· .. "'• .. -:--u"'·- :->-: ._, ... r .. v· .. ,,,. 

CONTACTO; ____ _ 

TEL.:-'-°''-.·-'·=~-----

TEL.:------- 216 



Fuente: 1B0Pe 

Rating Promedio General 1991-1997 
Hoy en la Cultura 
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