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INTRODUCCIÓN 

l'.n estos tiempos de naciente democracia y amplios discursos relatirns al 
dcsarrnllo económico para el país mucho se ha hablado de la inclust1ia y el 
comercio como sus motores, sin embargo, se ha dejado de lado el uso y 
conocimiento de la biodiversidad también como una vía para mejorar la calidad 
ele vida de amplios sectores de la sociedad. 

De los más de 170 países que existen en el mundo, sólo 12 de ellos son 
considerados megacliversos y albergan en conjunto entre el 60 y el 70 por ciento 
de la biodiversidacl del planeta. Nuestro país es uno de estos. 

La preocupación por la situación ambiental ha cobrado cnonne interés no sólo 
en la opinión pública sino también entre los gobiernos de los países 
dcsarTOllados y en vías de hacerlo, un ejemplo claro de ello han sido las 
reuniones y convenciones realizas ex profoso para buscar alternativas de 
dcsall'ollo sustentables, la primera de ellas realizada en la ciudad brasilei\a de 
Río de Janeiro y conocida como la Conferencia de Río de 1992. 

Es por ello que esta memoria de dcscmpeiio profesional intenta abrir el debate 
sobre la importancia de los ternas ambientales en el ejercicio periodístico de un 
país con tanta diversidad biológica como México. 

El asunto a mi juicio resulta de suma importancia por la riqueza repartida en 
genes, especies y ecosistemas que posee México, por la ventaja que esto puede 
significar en ténninos de desall'ollo para el país y combate a la pobre7.c'l, pero 
sobre todo, por el mal manejo que se le da a los recursos naturales en el país y 
que cstún sumiéndolo en el subdesall'ollo, la marginación y la degradación 
progresiva de sus recursos y calidad de vida de todos sus habitantes. 

Pese a todo lo arriba mencionado. las pretensiones de esta memona de 
dcse111per10 profesional son mucho nuís modestas Quienes puedan interesarse en 
la lectura de este texto e111.:ontrarún un trabajo i:n el que se combina la 
expe1iencia como reportero. datos históricos del diario Refomm, una referencia 
teórica de Ezequiel Ander-Egg para dar pauta a una investigación entre una 
selección de personas \~nculadas profesionalmente con la infonnación ambiental 
y un análisis de los problemas, \~as para solucionarlos y propuestas para un 
mejor desempei\o profesional en esta fuente en especifico. 
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El lector encontrará en este texto las raíces del periódico Refonna, la forma 
cómo jóvenes estudiantes fueron seleccionados y capacitados para lanzarlo en 
la Ciudad de México como un diario de circulación nacional, del método de 
prepararlos y moldearlos para ejercer, en ese año de 1993, una nueva manera 
de hacer periodismo. 

El trabajo se ubicará entre los arios de 1994 y 1998, tiempo durante el cual 
laboré en la redacción del diario Refomia y asignado, junto con otros tres 
comparieros, a la cober1ura de la fuente ambiental en la Ciudad de México. 

Los estudiantes de periodismo o comunicación que lleguen a consultar esta 
memoria podrán encontrarán razones suficientes para no desdeñar una fuente 
infor111ativa como la arTiba citada, sino por el contrario, espero contribuir a 
fomentar un interés entre los universitarios por este tipo de infomrnción para que 
se convicr1a en una cspcciali7 .. ación sobre el tema ambiental. 

Esta preparación y conocimientos, de suma importancia en cualquier firente de 
infonnación se vuelve imprescindible en las que manejan tér111inos y conceptos 
en ocasiones complejos y diflciles de entender como es lo ambiental y que si no 
se logran comprender todos los datos será imposible plasmarlos en un texto. 

Nam1ré también las dificultades al buscar infonnación pre\ia al reportaje de la 
Reserva de Montes Azules que motivó esta memoria, los problemas tanto en la 
preparación del viaje como durante la estanci<l en la selva y las fonnas que 
encontré para superar estos obstáculos o minimizar los efectos negativos que 
pudieran ocasionar. 

En el primer capitulo repasaré, según la enseñanza que recibí en la aula del 
periódico El Norte, los o~jetivos, misión y filosofia de lo que después seria 
Refonna, luego vendrá un recuento de los primeros meses de este medio de 
comunicación, sus aciertos, sus h·opiezos y finalmente la capitalización de todos 
ellos para convcr1irse en un influyente diario mexicano. 

Reali:t..aré una exposición acerca de la sección Ciudad y Metrópoli y del por qué 
llegó a tener tanta importancia al interior del periódico Refonna como la sección 
Nacional, e incluso convertirse en fuente de consulta y referencia para un sector 
de los capitalinos y el gobierno local. 

Justo en esta parte también explicaré los motivos y objetivos de la sub sección 
Calidad de Vid¡¡ que se publicaba al interior de Ciudad y Metrópoli, y que era 
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donde se publicaban no sólo los temas ambientales, s1110 otros relacionados 
como los de salud y urbanismo. 

Pero a la par que esta sección ganaba fuerza y se abría espacio con sus 
pub! icaciones entre las dificiles fuentes académicas y de investigadores, también 
se generó una se1ie de conllictos entre los editores y que junto con la reducción 
de papel derivada de la crisis de diciembre de 1994, terrninó por desaparecer este 
espacio destinado a la inforrnación ambiental en el diario Refo1ma. 

Esta par1e se complementa con una entrevista hecha al periodista Alejandro 
Ramos, uno de los fundadores tanto del diario Refomm como de la sección 
Calidad de Vida y que pasó de repor1ero a editor en jefo de ésta última y cuyo 
interés por los temas ambientales se ha ido incrementando con el transcurso de 
los aiios. 

Este primer capítulo incluye también el tema del repor1aje, tratado primero de 
una fonna académica y de acuerdo con definiciones establecidas, para luego 
pasar a la práctica como parte de mi experiencia profosional, vendrán después 
las partes que integran un reportaje y los tipos que existen de estos, donde se 
tratarán de que sean más claras las explicaciones con la incrnporación de 
algunos ~jemplos. 

Estableceré la importancia del report~je como género periodístico y cómo 
método de investigación, pm1iculannente en los asuntos ambientales y que se 
utilizó con mayor frecuencia en la sub sección de Calidad de Vida. 

El capítulo dos, donde se realizó un diagnóstico para conocer el trabajo del 
reportero en la fuente ambiental, se encuentra basado en una serie de entrevistas 
y cuestionarios aplicados a reporteros, editores. füncionarios gubernamentales y 
personas \~nculadas con el tema ambiental. 

Con la infonnacicin obtenida en este ejercicio se obtuvo una radiografia de los 
probk111as que cnlh:11ta11 los rcprn1cros en la cohcnurn diaria y para n:plll1aJ<.:S de• 
la lirente ambiental, adcrrnís, se conoció la visión que sobre el trabajo reporteril 
tienen los fiuicionarios de la oficina de comunicación de la Secretaria de Medio 
Ambiente, Recursos Naturaks y Pesca (Senrnmap), y da un acercamiento ni 
trab¡ijo que reali7 .. an los editores en el diario Refonna, pai1iculannente en la 
información ecológica. 
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Entre los sujetos de la muestra fueron recmTentes las n:spuestas en las que 
coinciden en las formas de trabajar y las dificultades que enfrentan, pero 
también las ideas y la visión para mejorar tanto el desempeiio profesional como 
la situación de la füente ambiental en curu110 a interés de las redacciones y 
lectores. 

En este segundo capítulo, luego de la definición de diagnóstico, muestra, 
entrevista y cuestionario según el autor Ander-Egg, se pasará a las ideas y 
conceptos que vertieron estos cinco reporteros que cubren o han cubierto la 
filente a111biental en la Ciudad de México. 

Del por qué se seleccionó a cada uno de los reporteros y no a otros está en la 
pa11e correspondiente a ese capítulo, sin embargo, adelanto que representan un 
grupo homogéneo en cuanto a su calidad de trabajo periodístico, pero diverso en 
cuanto a los medios de comunicación para los cuales trabajan y a cuyos intereses 
deben sujetarse. 

De los cuestionarios contestados por los reporteros existen vatios puntos a 
destacar y que se encontrarán a detalle en las páginas correspondientes. 

Algunos de estos puntos son los que se refieren tanto a la especialización que 
debemos tener como comunicadores de un tema en particular, y que debe ser 
extensiva no sólo hacia los editores, sino incluso lo mencionan al¡,mnas 
co111paiieras, hasta los propios directivos de los diarios, tal vez estos últimos no 
al grado de ser cxpet1os, pero sí por lo menos conocedores de la importancia y 
trascendencia de algunos temas a111bicntales. 

1 '.I recién egresado se topaní con un desconocimiento casi total de la fonna de 
cubrir una füentt: infonnativa, sin embargo, tiene, como todo estudiante de 
Pe1iodismo y Comunicat:ión Colectiva de la ENEP Acatlán, la oportunidad para 
acercarse a las redacciones o los medios donde pretenda laborar por \Ía de las 
pr<ictit:as profesionales. 

Escribo de acuerdo a mi experiencia. La oportunidad que brinda las prácticas 
profesionales representa, en p1imer lugar, una \Ía para afianzar o descartar el 
tipo de periodismo en el que se desee incursionar. Pero también es la ocasión 
para comenzar a subir peldmios en este fascinante oficio. 

Tal vez incluir en el plan de estudios de la Universidad una materia sobre 
especialización de cada ti.tente infonnativa seria imposible, sin embargo, de 

7 

,,.,------ ------------ -

. TES.IS CON 
FALLA DE onre1i.':v 

..•••. -·Át -...... -........ _ 



mucho ayudaría la inclusión de talleres, tal vez ínter semestrales, sobre 
periodismo financiero, político, de espectáculos, depor1ívo, cultural, ambiental y 
tantos otros que pod1ian explotarse y que serian una suerte de complemento a los 
ya existentes de nota infonnativa, reportaje, entrevista, crónica, entre otros. 

Siguiendo con el capítulo, en el caso de los fimcionarios de comunicación social 
de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(Semamap) se les tomó en cuenta dado que era la versión oficial de más alto 
nivel en cuanto a cuestiones ambientales se refiere. 

Si bien la directora y el subdirector de infonnación no fueron los que iniciaron la 
oficina de prensa en la Semamap, sí concluyeron el primer sexenio de esa 
institución. 

Representan además. y esto lo mencionó sin menoscabo de la calidad humana 
que cada uno posee y la incipiente amistad que entablamos, la burocracia 
infonnativn que pnicticamente existe en todas las áreas de comunicación del 
nivel gubemnmental que sea. 

Si bien ellos no dan una disculpa de esta situación ni se lavan las manos de la 
misma, sí dejan entrever que existen situaciones que salen del alcance de sus 
puestos y llega, definitivamente, hasta la dirección general de comunicación en 
la Secretada de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, (Semamap) que 
llegó al relevo en la segunda mitad del sexenio zedillista, de 1997 al 2000. 

Enseguida se encontrará los conceptos ve11idos por Alejandro Ramos, periodista 
fimdador del dimio Refonna y responsable de prácticamente cualquier cosa que 
tenga que ver con publicaciones sobre temas ambientales en ese medio de 
comunicación. 

Ramos da su visión de lo que fue la idea de lan;r . .ar una sección como Calidad de 
Vida donde se publicaran nsuntos primordialmente sobre medio ambiente: habla 
también de la liic1-,rn que tomó parn luego conve11irse en punto de pa11ida de 
otros proyectos periodísticos similares pnra finalmente dejar de ser publicada por 
razones que se explicarán en ese capítulo. 

Es importante hacer mención que tanto en los casos de los timcionarios como 
del editor Ramos se utilizaron como método para obtener infonnación la 
entrevista directa y no el cuestionaiio como con los reporteros; pues considero 
que era importante debatir con ellos algunas respuestas y conceptos con los 
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cuales no existe concordancia y con ello buscar una respuesta a situaciones de 
conflicto que se generan entre reportero-editor y reportero-füncionmio. 

En los tres casos encontrarán las pre!,'1mtas enviadas o aplicadas para los 
diferentes tipos de muestras que se utilizaron en esta memoria de desempeño 
profesional y al final de cada una de ellas de las respuestas obtenidas \~ene una 
interpretación sobre los datos aportados. 

Finalmente el tercer capítulo contiene una semblanza de lo que fue mi paso por 
el periódico Refonna desde mis inicios en la fuente ambiental hasta mi salida del 
mismo por diversas causas. 

Relató en esta parte la fonna de trabajo que realizábamos en la sección Calidad 
de Vida, doy también una explicación de las razones que a mi parecer motivaron 
el que fuera enviado al estado de Chiapas para realizar un report<üe ambiental. 

En· esta parte se expone la fonna cómo preparé la salida y me inforlllé tanto de la 
zona a dónde llegaría cómo de la situación ambiental que guardaba, ya que del 
aspecto social y político era por pocos desconocido la tensión que se tenían en el 
lugar con la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Tuve que acudir a las instancias gubernamentales encargadas de la \ibrilancia y 
preservación de la zona como la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (Semamap) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) para 
obtener infonnación actualizada y pcnnisos necesarios para transitar por la 
Reserva de la Biosfora. 

Consulté también las bibliotecas del Instituto de Ecología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y platiqué con albtt!llos investigadores 
para obtener de ellos infonnación adicional y albttmas recomendaciones para el 
vi<üe. 

ivh:m:ionaré los obstüculos que enfrenté y la forma de superarlos o 11111111111;-A1r 

sus efectos; de la fonna cómo organicé la infonnación y bajo la cual finalmente 
me decidí darle énfasis a algunos datos sobre de otros. 

Del estira y afloja con el editor que deseaba destacar una infonnación diferente a 
la que yo tenia contemplada. 
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Al final el repo11nje se publicó y el espacio conseguido lile bastante bueno, en 
esos días, mediados de 1995, me pareció un producto acabado de buena calidad, 
que aunque hubo un e1rnr en una cifra y que la multiplicó por mil, et resultado 
era satisfactorio. 

Sin embargo, al paso de los alias y ahora con la obligación de releer este 
reportqje me parece que le hizo falta un poco de información y una buena pulida 
en la redacción. En cuanto a la fotografia y el diselio del mismo las sigo ,;endo 
igual de impactantes; en todo caso habría que preguntarles a quienes tuvieron In 
responsabilidad de esas áreas. 

En el caso del texto del citado repo11aje encontré varios errores que además de 
ponenne en evidencia de la falta de oficio me hace dudar de la re\~sión final que 
se supone debió haber hecho el editor. 

Estas situaciones me llevan a reflexionar sobre las presiones e inercias que 
menciono y que alejan de un ejercicio profesional a quienes nos dedicamos al 
periodismo. 

Esto me hace pensar ahora sobre la situación de la fuente ambiental en los 
medios escritos, pues sin tratar de ensuciar el trabajo y las capacidades de mis 
compaiieros de otros periódicos, no entiendo cómo es que se destacó tanto un 
trab<\ÍO regular en un periódico que a mediados de la década de los noventa tenia 
mucho mayor fiierza que ahora. Qué podía esperarse entonces de los demás. 

Tal vez la respuesta a esto estú precisamente en el descrédito y desprestigio de la 
füente mnbiental que impera entre los propios compmleros y que todos hemos 
contribuido a ello y donde yo también me incluyo. 

A pesar de esto, el ejercicio diario poco a poco va puliendo esos errores y a la 
vista del lector tal vez vayan disminuyendo: Quizá con el tiempo aprendamos a 
esl~1ibir de manera que no se avergiiencen con la fomm como está escrito lo que 
Icen. 

Para concluir presento tanto el texto original de ese reportaje como una versión 
re,~sada y corregida la cual espero se note pues también sc1virá como una fonna 
de exculpar los errores publicados hace casi nueve afios y que para mi desgracia 
pennanecerán así por siempre. 
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La m"jor manera de comprender la intención de esta Memoria de Desempeiio 
Profesional es, indudablemente, comenzar por la impor1ancia del medio donde 
tuve la oportunidad de inicianne como repo11ero y con la responsabilidad 
compm1ida con otros compaiieros de cubrir la fuente ambiental. 

De esto precisamente trata este primer capítulo donde se abordaran los inicios 
del periódico Reforma en la Ciudad de México así como sus antecedentes en la 
Ciudad de Monterrey con el diario El Nm1e. 

Se reforirá también acerca de la prensa escrita, de los medios de comunicación 
en general y como escribí líneas aITiba, del diario Reforma en lo pm1icular. 

Se menciona lo que hoy en día es el periodismo en línea o digital, cuya 1111rca 
diforcncia con algún otro tipo de labor periodística es que éste tiene su medio de 
distribución en la red de redes y puede ser consultado, como toda la información 
en el Internet, desde cualquier lugar y a toda hora. 

Los tiempos de trabajo en estas redacciones en línea son diforentcs, y así como 
el principal valor de toda pú¡,.rina web es la velocidad, también lo es, y en mayor 
medida, de los sitios informativos, ya que las notas deben ser elaboradas por los 
reporteros y editores en tiempo real, es decir, en el menor tiempo posible 
después Je haber ocu1Tido los acontecimientos. 

Iniciaré el relato de la semblanza del dimio Refom1a con sus orígenes en 
Monte1Tey como her111a1111 111mor del periódico El Norte, hasta llegar a sus 
proyectos rmís recientes como es el periodismo digital en tiempo real y la radio 
digital. 

J:sta par1e del capítulo es impor1ante ya que el diario Rcfonna, en el cual prestt! 
mis servicios como repor1ero durante poco más de cuatro aiios, lo¡,.rró colocarse 
rúpidamenlc como un periódico sumamente influyente en la sociedad mexicana. 

S1 cslt' li1c prnd11.:to de 1111a formula de 0xito o lo fa\'orecieron las condicion6 
sociales, políticas y económicas son justificación suficiente para emprender otro 
trabajo como éste, sin embargo. únicamente me enfocaré íl la enseiimJ7_.a, valores 
y formación que dicron a un pullado de jóvenes universitarios aspirantes a 
rcpor1cros. 

Sólo agregaré que el nipido éxito que logró el diario Refonna llrc una 
combinación de disciio, fotografia, periodismo combativo así como la 
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capitalización de obstáculos diversos; uno de ellos, el mi1s h'fande y complejo 
fue el pleito con la Unión de Voceadores por la distribución del periódico, rero 
que logró revertir a su favor para convertirse en el David honesto y sin 
compromisos que luchaba contra el Goliat confonnado por los voceadores 
apoyados y azuzados por el Gobierno Federal. 

Para escribir acerca del periodismo, en su modalidad de prensa escrita, habrá que 
remontarse primero hacia el origen de la comunicación misma, y para no entrar 
en debates ni compl~jas y amplias definiciones teóricas, estableceremos a ésta 
como la intención de un emisor por expresar un mensaje hacia un receptor, todo 
ello con un fin detenninado. 

Los medios de comunicación hacen esto precisamente con el objetivo de 
entretener, vender, educar e infonnar. 

En esta última parte es donde se inserta el periodismo como un medio para dar a 
conocer hechos y sucesos noticiosos a grandes porciones de la sociedad con el 
fin de que los lectores tengan elementos para formarse un criterio y con ello 
tornen las decisiones que consideren acertadas en su quehacer diario. 

Es importante enfatizar en que los medios de cormmicación siempre, pero 
pm1iculannente en las últimas décadas, han tenido un papel importante como vía 
de infonnación, presión social, modeladora de la opinión pública e incluso 
democratización del País. 1 

Del periodismo no he encontrado una definición contundente y hacerlo me 
parece que sería faltar a la esencia de esta profosión donde cada día, cada hora, 
todo momento es diferente. Cada nota es distinta, cada lugar es nuevo, cada 
entrevistado es un reto. El petiodismo, antes que técnica, es pasión, si se logrn la 
primera, el resultado es todavía mucho más satisfactorio en todos sentidos. 

El pl'riodisrno es un gol¡ie nue\'o, distinto, todos los días. En este oficio nada 
se pan•ce al ayl'r y tampoco al rnaiiana. O por lo rnl'nos, eso tl'ndria <JUl' ser 
l'I Jll'riodismo: nada igual a sí mismo. Pl'riodismo es lo esperado c¡ul' no 
llega y lo inesperado qul' Sl' presenta.( ... ) Es \'ocaciém, oficio y, sobre todo, 
l'n10ción. 2 

I I id l'am .. i)o. Carkm Jnsé. Ivktl!~".-'!rn~rm::m \ Fiw .. -s Pnmcm L-<lu::1ó11 UN/\M )CJ1XI. p; .. 1g .19 
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Y el periodismo escrito es, sin duda, la primera manera de presentar hechos o 
noticias para su difusión, debe recordarse que mucho antes de que existiera la 
radío o la televisión, no se diga el lntemet, los diarios ya eran, para la mayoría 
de la población, la manera de ínfonnarse y enterarse de lo que ocunfa en su 
comunidad y en el resto del mundo. 

La mayor díforencía entre el periodismo esc1ito del radiofónico, televisí\'o, y 
más recientemente, del cibernético, es la opm11midad para investigar nuís a 
fondo y consultar a 1m mayor número de fuentes de información. 

La razón fundamental de esto es el tiempo con el que se puede trab1üar en uno y 
en otro medio, hasta hace algunas décadas, quizá sean sólo lustros, los reporteros 
de los diarios gozaban del placer ele indagar y preguntar durante gran parte del 
día para ya entrada la tarde llegar a sus redacciones y hacer sus notas. 

Hoy esto ha cambiado radicalmente pues en ¡mícticamcntc todas las redacciones 
exigen al reportero la infonnacíón en tiempo real parn subirla lo más pronto 
posible n la página electrónica del periódico. La rapidez de la vida exige 
velocidad parn estar enterados de lo que pasa en la ciudnd, en el país y en el 
mundo a miles de kilómetros de distancin. 

El uso del Internet ha modificndo la fomia de trabajo en lns redacciones, ahora 
la niayoría de los diarios, revistas, estaciones de radío y televisión poseen un 
sitio donde deben tener la ínfonnación más recientemente ocurrida. 

En muchos de estos dímios los jefes piden a los repm1eros de prensa que 
comiencen a trabajar y pasar la ínfonnación como si se estuviera trabajando para 
1ma estación de radio que transmitiera las 24 horas del día, esto claro, por la 
llegada de los sitios en línea. 

Sin embargo. y a pesar de ello. d presentar la información al público de manera 
escrita debiera obligamos a los repo11cros a un conocimiento pleno, por k~ 
menos, del lenguaje, la redacción, sintaxis y ortografia. 

Con estas herramientas que muchos dominan y otros tantos no, el periodismo 
escrito puede aportar más datos si es una nota, más detalles descritos si es 
crónica, o tm relato y una constmcción narrativa mucho más rica que la 
tele\~sión o la radio. 
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¡\ todas estas urgmnenlaciones pueden hacérsele con·ecciones e incluso, como se 
dice en las redacciones, algunos desmentidos, pero la única característica que 
está fuera de discusión entre el pe1iodismo escrito y el resto de sus fonnatos es la 
temporalidad. 

El dimio quedará ahí, para consultas posteriores. Que la imagen y el audio se 
pueden ¡,trabar en cinta magnética e incluso en disco óptico, no se discute. pero 
para ello se requiere de una intención expresa. 

Con los periódicos o rc\istas no. el simple hecho de comprarlo para leerlo por 
una noticia, reportaje o para ver una fotografia. implica., si se quiere, conservarlo 
para su posterior consulta sin necesidad de una intención pre\ia por hacerlo. 

Esto es en cuanto a los diferentes tipos de peiiodismo. Pero, ¿existen distinlas 
fonnas de hacer periodismo escrito? 

Si. Una clasificación amplia, sencilla y que de igual fom1a se puede aplicar para 
los distintos tipos de ejercer el periodismo es: profesional o no. 

Pero cómo distinguir, o cómo saber qué hace una o la otra sin tener una 
referencia previa. 

Una manera es equilibrar la infonnación y es una de las primeras reglas con las 
que nos fomiaron en Refonna, esto quiere decir que en cada noticia. reportaje o 
entrevista habrá una parte contraria que podrá incluirse en un sólo cuerpo o en 
otra nota, pero que dará una visión al lector más amplia de un mismo tema o 
problema. 

Esta es mm de las máximas en el periódico Refonna que se ha extendido a k'Tan 
pm1c de la prensa mexicana, y aunque es claro que ya se aplicaba desde antes de 
la apmición de este diario, es en los últimos afios cuando se la dado mayor 
importancia el medios. 

Si se tiene infcmnación dura o S<!/i, (de poco impacto) comprometedora o no. 
siempre debe buscarse su contrapm1e, por que además, siempre existirá. 

Aún cuando pareciera algo en lo que toda la sociedad estada de acuerdo, habrá 
que buscar a quienes piensan de manera distinta y exponer sus razones del por 
qué. 
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Cabe aclarar que esta fonnn de qjercer el periodismo no quiere decir que todos 
los que están en un dimio sean protesionnles, ni todos los que no estén en 
dctcnninado medio infonnntivo no lo senn. Y esto lo aprendí en carne propin 
cuando dqjé el periódico Reforma y emprendí el inicio de otro diario. 

La idcn que teníamos la mayoría de los jóvenes repo11eros acerca de los 
compaiicros de otros medios era de poco profesionales e incluso hasta corrnptos 
por aceptar los famosos chql'os ya sea en dinero, favores, comidas, desayunos o 
regalos. 

Y si bien todavía algunas fuentes de infonnnción tratan de comprar conciencias 
con estas pnícticas y existen repor1eros que se dejan querer, lo cier1o es que el 
asunto no es tan generalizado ni exclusivo de ciertos periódicos o medios de 
comunicación. 

Esta cualidad inculcada en el diario Refonna n sus rcpm1eros tiene su origen en 
la ciudad de Monterrey con el periódico El Nor1e, de donde se tomaron las 
formas y técnicas para crear y editar en la capital mexicana otro medio impreso. 

1.1 SEMBLANZA DEL DIARIO REFORi\IA, la \'isión de un empresario 
se convirtió en el sueño de un estudiante de 1>criodis1110 

Escribir sobre la historia de este periódico, que el próximo 20 de noviembre 
cumplirá nueve aiios de existencin puede resultar complicado. 

La tentación por caer en lo anecdótico en esta parte del capítulo es grande. 
()ui~n no goza con recordar sus primeras vivencias profosionales, o relatar 
sucesos extraordinarios para esos mios de novato y que ahora resultan 
simplemente diver1idos o incluso penosos; pero hacer esto implicaría alejarse del 
proceso de gestación de este diario. 

S1 ~e llegara a dar el caso t:n d que se escriba una anécdota o recuerdo espero 
contribuya para el mqjor entendimiento de este punto, sino, confio en que no se 
pert:iba la presencia de relatos de este tipo. 

Se haní un intento por exponer las raíces de Refonna y cómo fue creándose 
poco a poco desde que füe sólo una idea del director y dueiio, Alejandro Junco 
de In Vega hasta sus primeros aiios de \~da. 
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Es i111po11antc establecer la raíz del periódico, pues como indiqué líneas an"iba, 
la fonna de t:iercer el periodismo y la fonna para hacerlo file traída. del norte del 
país y ha sido una fónnula con éxito comercial y periodístico tanto allá como 
aquí en el Dist1ito Federal. 

El periódico Refonna es producto del Consorcio lnterameiicano de 
Comunicación, S.A (CJCSA), empresa regiomontana que en Monten-ey por 
medio de la Editora El Sol publica el diario El Norte. 

Posee, ademüs, otros medios impresos como Palabra en Salti_llo y Metro en el 
Distrito Federal. 

Durante algunos aiios vendió un sen1c10 de infonnación financiera por medio 
de la agencia lnfosel; ésta fue vendida y al parecer provocó una de las rnpturas 
m<is fuertes al interior del periódico Refonna, la salida de Ramón Alberto GaJ7~1, 
entonces Director Editorial Fundador, luego Director de la revista Cambio y 
ahora Director Editorial de El Universal. 

Digo al parecer, pues de la salida de Ramón Alberto, como se le conocía en la 
redacción se sciialaron m<is de una versión, ninb,'lma de ellas oficial, aunque en 
pasillo se dijo que fue tm asunto de dinero que le correspondía por la venta de la 
mencionada agencia. 

Pese a esto, el conocido ahora como Grnpo Refonna ha ampliado sus intereses 
hacia otros <imbitos de la comunicación y la infonnación. ya que además de 
editar y servir como encarte de por lo menos 27 suplementos, ha incursionado en 
la red mundial de información cibernética, el Internet. 

Además de ser pionero, por lo menos entre los diarios llamados de circulación 
nacional en la creación de su propia página web, también realiza transmisiones 
para radio digital por la misma vía de acuerdo a un horado que ha establecido 
pnra ello. 

Y bueno, aunque les ganó la carrera a sus competidores impresos, no lo hizo con 
otros empresarios que vieron antes en el Internet la posibilidad de desarrollar 
sitios exclusivamente infonnativos y noticiosos. 

Antes incursionó, aunque con poco éxito y desorganizado la estación de radio 
Fonnato 21, segím versiones de quienes ahí trabajaron tenía contratadas a tres 
personas para el desarrollo y actuali7 .. ación de toda la infonnación que recibían. 
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el resultado fue caótico; notas atrasadas sin ser retiradas y versiones nuevas que 
se quedaban sin editar. 

También hizo lo propio el noticiero radiofónico Radio Red, había además 
intentos más modestos y con enfoque re¡,•ional como expediente.com para el 
Estado de México y Mexis que cambió a To2.com para luego ser comprado por 
G111po Radío Centro y que modificó su contenido noticioso por tmo de 
entretenimiento. 

Segurmnente habrá muchos más ~iemplos que olvido o que ignoro su existencia, 
pero el de Refonna y gracias a la ínfraestnictura que tienen, generó gran 
expectativa no sólo entre la población, sino también en el medio pe1iodístíco. 

Para hablar del inicio del diario Refomia comenzaré con el contexto social y 
político que vivía México en aquel aiio de 1993, y que también eran los últimos 
meses de Carlos Salinas de Gor1mi en la Presidencia de la República, semanas 
después de la aparición en las calles de ese periódico que nadie conocía y que 
mal llamaban La Refonna. se daba a conocer a Luis Dormido Colosio como 
candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Al siguiente ario, Miguel Mqjía Barón, técnico de la Selección Nacional era 
destapado por los caricaturistas como el /meno para la grande, debido a los 
resultados en la Copa América. 

Aquellos juegos de firtbol que desbordaron no sólo entusiasmo entre los 
aficionado~. sino que llegó hasta la \Íolencia en la Glorieta del Ángel de la 
Independencia, símbolo del periódico de referencia y punto de encuentro para el 
d..:sfoguc de pasiones y frustraciones deportivas. 

Con-e ya 1994, an-ancó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y 
el periódico Reforma sale a circulación el 1 de enero, contrarío a la tradición 
periodística nacional. 

El precio lo pagaría, primero con la publicación tardía del inicio de la revuelta 
del Ejército Zapatísta de Liberación Nacional y después con el despreció y 
boicot de la Unión de Voceadores para distribuir el diario y que cerca estuvo de 
dernunbarlo apenas con un ar1o de circulación. 

Vendria luego el azoro por la sangre de Colosio en Lomas Taurinas en marzo de 
1994; Zedilla llamado de emergencia en abril, primero S< candidato y 
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luego Presidente mmque nunca hayá querido serlo; llegarían después los ajustes 
de cuentas entre priistas a las pue1ias del hotel Casa Blanca en. la Capital 
mexicana, movidos, se¡,rim la autoridad, por pasiones personales e intereses 
políticos. 

Al final del año, se suscitó una de las peores, -¿acaso no todas lo son?- crisis 
financieras en la historia moderna del País, el 17 de diciembre de 1994 comenzó 
la caída del peso, la salida de capitales, la ince1iidumbre, el caos y la 
desesperación. 

Antes, en noviembre, Alqjandro Junco de la Vega, director y fimdador, el dueño 
pues, del Refonna, dio él mismo la nota del día no sólo nacional, sino 
internacional y seguimiento en algunos semanarios. 

La idea de ser diferentes al resto de la prensa nacional hasta las últimas 
consecuencias llevó al diatio a un callejón aparentemente sin salida; la Unión de 
Voceadores se negó a seguir disttibuyendo el diario por insistir en circular los 
días 1 de enero, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre y 25 de 
diciembre, fechas de asueto en la prensa nacional. 

El asunto no era menor, y ante esa postura Junco de la Vega, junto con editores, 
columnistas, reponeros, fotógrafos, diseñadores, personal administrativo y 
prácticamente toda la gente que trabajabn con él, salió a la Avenida Refonna, a 
Insurgentes, n las casetas hacia Cuemavaca, Querétaro, a la Colonia Roma, a 
Polnnco, a todas las calles y esquinas que abarcaran para hncer ellos mismos lo 
que la Unión de Voceadores se negaba, a vender el periódico. 

El hecho es que logró capitalizar lo que parecía el epitalio de su naciente diario. 
No sólo salió adelante, sino que lo utilizó para tenninar de penetrar en palie de 
la sociedad que aún no lo identificaba y se volvió el David de la historia que 
luchaba contra el Goliai-gobierno y sus intentos por desaparecerlo o callarlo. 

lodo este csti1erzo, sacrificio y prcsíon de los primeros meses de vida del diatio 
Refonna se remontan mucho antes del 20 de noviembre de 1993, de hecho, se 
ubican en la ciudad de Monterrey en septiembre de 1992 entre los directivos y 
ejecutivos del periódico regional El Norte. · 

Ramón Albetio Gar.la, en ese entonces director editorial relató en la edición del 
primer aniversario de Refonna cómo se consolidó la idea de tm diario capitalino 
con circulación nacional: 

ts 

-----------



Durnnte varios años, Alejandro Junco 1iens1í que no ern posible 
producir fuera de Montern•y un periódico parecido a El Norte. 
Reclmzó ofertas y sugerencias. La idea madurí1 sola. Era tiempo de 
producir en In ciudad de México un periodismo distinto al que se 
hacía. Había llegado la hora de fundar un nue\'o periódico. Era 
se1>tiembre de 1992 ... 3 

1 Jacer un periódico es una de las actividades 1rnís divertidas del 
mundo. Fundar uno, es doblemente placentero. Pero, pariicipar en el 
nacimiento de Reforma, empresa con una visión fresca de la labor 
periodística, con cuadros jóvenes y inexpertos -cuyo único haber era 
un talento por desarrollar y las ganas de aprender una cultura de la 
calidad del t111ba.io-, eso es una labor vitalmente gozosa..t (Gar1.a, 
199.t) 

Lo escrito por el entonces Director Editrnial muestra el ambiente, combinación 
de emoción y temor que prevalecía no sólo entre los directivos, sino en 
prácticamente todos y cada tma de los que iniciamos el proyecto. 

Los primeros meses, como en todo diario, fueron clif1ciles, fallas en la imprenta, 
en el sistema, con las cobe11uras, fallas por todos lados, sin embargo, lo 
primordial era salir al siguiente dín; ese era el reto y la meta, esas semanas y las 
que le siguieron al arranque sirvieron también para que al diario se le vinculara 
con distintas corrientes politicas o con los políticos en sí. 

Se rumoraba en el medio periodístico y político que lo apoyaba 
incondicionalmente Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República de 
1988 n 1994, o que lo hacía el desobediente e inconfonne Manuel Camacho 
Solís; cualquiera tenín un diagnóstico n su gusto. pues el diario igual podía ser 
priista. que panista, pcrn:dista. prl'sidem:ialista, zapatista. eamm.:hista y toda 
clase de "islas" que existieran o se ocunicnrn. 
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Esto se debió a que lejos de tratar de agradar a alguien en pmticular o a un grnpo 
en general, la idea principal de quienes iniciamos en esos mios era presentar los 
hechos, sino todos, hacer un esfuerzo por que estuvieran todos los datos de todas 
las pmtes. 

Eso ocasionó que el despliegue infonnativo con la designación de Colosio 
levantara sospechas, lo mismo ocurrió con el levantamiento zapatista, con el 
papel que tuvo Manuel Camacho Solís en las negociaciones con la guerrilla y 
con relevo de Ernesto Zedillo luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio. 

Tanto calificativo lt.<ios de preocupar a los directivos o colaboradores les 
agradaba, pues alinnaban, denotaba la imparcialidad en el trato infonnativo. 

Pero volvamos a noviembre de 1994, cuando Ramón Alberto Garza relató en 
una edición especial algunos momentos del nacimiento del peiiódico Refonna, 
en este punto, referente al nombre: 

... (se) pidieron y recibieron muchas sugerencias. Ninguna cuadraba. 
Ninguna de las propuestas refle,iaba eso que ellos definen como 
esencia de la comunidad. 
El Angel, ltue ya había sido ado(ltado como símbolo del (Jeriódico, dio 
la res(Juesta. Ese monumento i11l·ntifica al Distrito Federal, y fJOr algo 
sería que esta ha situado en y mirando a REFOH.i\1:\. 
En los tiem(JOS de la Reforma el (Jeriodismo mexicano \'ivió una de 
sus me.iores é(locas. Era un símholo de la Ciudad, como en París 
Cham(Js Elysee o el Central l'ark de Nul•rn York. 
Era el signo de los nuevos tiem(Jos.5 

Era, pues, el nombre ideal que buscaban para an-ancar este proyecto periodístico 
en la capital del país. 

1\qu01 que rompió varios esquemas en la forma de hacer periodismo, que puso 
en aprietos financieros y de infonnación a más de un periódico de circulación 
nacional, aquél que rápidamente se ganó la simpatía de un gran sector de la 
sociedad. 
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Ese diario cuyo requisito para ingresar como repor1ero, por paradójico y extraño 
que pareciera era no tener experiencia, salvo una idea de lo que es trabajar bajo 
la presión de una redacción. 

El que buscó en 23 universidades en el inicio de 1993 y reclutó a casi 200 
estudiantes a quienes detectó potencialidad para desarrollarlos como reporieros: 
los capacitó durante un mes para luego enviar a la mitad a trabajar en El Norte 
como pmie de su fonnación previa al nacimiento del diario Refo1111a. 

Y es que su estilo jovial encabezado por jóvenes rcporieros fácilmente 
identificables hasta en el vestir abrió las puertas de otras fuentes de infonnación 
e hizo que se escucharan opiniones que antes se tomaban poco o nada en cuenta. 

El ~jemplo más claro de lo anterior füe la sección Ciudad y Metrópoli, donde 
tenían cabida no sólo los asuntos de gobierno y policíacos, sino también, y como 
una parte imporiantc de la misma, la visión vecinal, los problemas de los 
citadinos, su voz ya no pidiendo, sino exigiendo servicios, soluciones, respuestas 
y acciones de la autoridad. 

Y también con la inclusión de secciones exclusivas para temas que, si ahora se 
toman poco en cuenta, antes prácticamente no eran publicadas salvo como 
relleno, me refiero a la sub sección de Calidad de Vida, en la que abundaré más 
adelante, y en la que se interesaba los asuntos ambientales, de salud, urbanísticos 
y de recursos naturales. 

Esto sin contar la imagen que dio a los lectores de ser un diario combativo, sin 
compromisos, sin cortapisas y sobre todo, sin temor por presentar los hechos 
como le constaban, algo que le dio una gran platafonna de apoyo. 

Uno de estos acontecimientos firc la publicación de la carta que el ex Presidente 
Ernesto Zedilla envió al candidato del Partido Revolucionario Institucional 
( PR 1) Luis Dona Ido Colosio siendo el primero, coordinador de la campaiia 
pn:sidcm:ial y en la que recomendaba un acercamiento con Carlos Salinas de 
Gor1ari. 

IJ asunto puso en controversia la relación existente en aquel año de 1994 entre 
el Presidente Salinas y quien seria seguramente su sucesor, Colosio. 
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La publicación de la misiva encolerizó a Zedilla al grado de provocar tui regaiio 
presidencia/, que a mediados de la década de los noventa implicaba una 
verdadera reprimenda para cualqiúer institución del nivel que füera. 

Comenzaba pues, la vida de uno de los dimías con mayor éxito · edito1ial y 
comercial en el País gracias a que sus directivos tuvieron la visión de adelantarse 
a los tiempos democráticos que se comenzabru1 a gestar. 

1.2 OBJETIVOS DEL DIARIO REFORMA, enseñanzas de los principios 
de la ética periodística. 

Cada área del periódico seguramente tendrá diferentes objetivos, pues no serán 
igual los del departamento de administración a los de publicidad, por citar un 
ejemplo. 

Sin embargo, para este caso nos enfocaremos exclusivamente a los referentes a 
la labor periodística, los cuales se aglutinan en tomo a una sola idea: hacer otro 
tipo de pe1iodismo en la Capital del país. 

Uno que diera voz a los ciudadanos, que no se confonnara con la infonnación 
obtenida en sus fuentes, que investigara, que buscara confrontar datos, que 
acudiera con todas las partes en un conflicto, y finalmente, que estuviera 
consciente y sea responsable de la importancia de lo que publica. 

Esa opinión, con algunos matices la compm1ían los colaboradores y fundadores 
del diario, entre otros Miguel Ángel Granados Chapa, Lorenzo Meyer, Federico 
Reyes Hernies, Emique Krauze, Gabriel Zaid, Jaime Sánchcz Susarrey, Adolfo 
Aguilar Zinser, Carlos Castillo Pcraza, Sergio Sanniento, Humberto Musacchio, 
Guadalupe Loacza, Adrián L11ious, Soledad Loaeza, .luan Molinar Horeasitas, 
Ezra Shabot, Denise Dresser, 1 lomero Aridjis y Gem1á11 Dehesn. 

Sin embargo, todo lo anterior son puntos que persigue cualquier publicación que 
medianamente se digne de hacer pe1iodis1110. 

El meollo del asunto, que no es materia de esta memoria, es si realmente esos 
objetivos se cumplen y si al paso de los rulos se han lot,>rado mantener tal y como 
se pensaron en un inicio o han variado. 
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A decir de Alejandro Ramos, actual coeditor de la sección Ciudad y Metrópoli, 
pareciera que los objetivos se desvanecen y se confunden con el pasar de los 
aiios. 

Tal vcz tm poco en broma y tal \'ez otro tanto en serio recuerdo lo que contestó 
al insistirle sobre este punto: palabras más palabras menos, que lo mejor era ir a 
recursos humanos, pues dios deberian tener un triplico donde estén bien 
definidos y claros los objetin1s, porqu.: In cierto es que ni él mismo sabía en 
ocasiones qué es lo que quieren hacer en ese sentido. 

Y no s.:: trata de que tenga colocado en su lugar de trabajo una hoja o un poster 
con los objetirns del diario y a todas horas los mire o trate de memorizarlos 
como aquellos cuadros que utilizan para incrementar la productividad, la 
eficacia o la excelencia en las oficinas. 

Tnl vez el trabajo que se realiza en la redacción sea en automático, sin necesidad 
de estar machncando una y otra vez cuál es el objetivo de lo que se publica. 

O tal vez, como sucede en una gran cantidad de redacciones, se comienzn con 
una idea clara de cómo se quieren hacer las cosas, pero la realidnd la va 
modificando tanto para bien como para mal. 

Y esto ocune porque la formación que se les da a los reporteros se estrella de 
frente con los ritmos de trabajo, con las inercias del oficio, con la falta de 
preparnción no sólo de ellos mismos, sino también de editores, de intereses 
creados de estos y d.: los directivos o duellos. 

Un compaiiero mc confió cómo fire que perdió ese encanto hacia el trabajo de 
las redacciones, dónde acabó la magia que sentía al reportear e investigar para 
un medio conocido y, además. con buena reputación como el diario Refonna. 

Fue al entregar una nota del día. sencilla, sin mayores complicaciones: In 
infonnación no dio para más ele detcnninados número de caracteres. sin 
cmbnrgo. quedaba chica por uno o dos púrrnfos para el espacio destinado que 
tenia en la diagramación. 

¿La solución? El editor. sin ningún empacho, inventó unas declaraciones de una 
persona igualmente extraída de su ima!,.>inación que iban en el mismo sentido de 
la infonnación y listo. El resultado, la incredulidad y el desencanto de aquel 
novicio colega. 
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Y estoy seguro que esta práctica no es solamente de este editor ni exclusiva de 
Rdonna, lo hacen en varias redacciones e incluso los reporteros cuando tienen 
la certeza de que no habrá problemas por inventarse unas declaraciones de 
algunos ·entrevistados·. 

Estos son \icios que debemos e\·itar, son totalmente anti profesionales y anti 
éticos. no sé si justificables ante las presiones y 1itmos de trabajo como aniba 
comenté. pero en buena medida ayudaría a combatirlo el saber qué es lo que se 
pretende en el medio donde se labora. 

1.3 ~llSIÓ~ DEL DIARIO REFORi\IA, el sentido al trabajo <tue se 
realizaba por los aprendices de reportero. 

En palabras del Director Genernl, Alejandro Junco de Ja Vega, la misión de su 
diario es ser un espejo lo más fíe! posible de la realidad, o por lo menos eso era 
lo que nos inculcabm1 a los aprendices de reportero en el invierno de 1993. 

Pcro nntes. e11 febrero de ese mismo ario cuando seleccionaron n esos casi 200 
alumnos de di\'ersas universidades del Vnlle de México y comenzuron a 
entrenudos primero en el estilo y luego en la \Ísión y misión de lo que luego se 
conoceria como el periódico Reforma. los conceptos de imparcialidad y 
objeti\'idad sc cuestionaban y rebatían, valores que en las cátedras de las 
universidacks tod:l\ia eran pilar para la ronnación de quienes deseaban 
incursionar en el periodismo. Ahora han quedado atrás al momento de ejercer 
este oficio. 

Ya casi nadie se utre\'e u defender la objeti\idad, 110 asi la imparcialidad, pues se 
nota müs la parcialidad en un texto al excluir una pm1e de la infonnaeión. 

La objdividad. se ha dicho recientemente, no es tma prenda o un aditamento que 
nos podamos quitnr al momento de escribir: implica emociones vividas, sucesos 
vistos. \'ersiones escuchadas y finalmente preferencias y un contexto propio 
p1\:\io. sin contar nuestra educación y fonnación tanto profesional como moral y 
hasta religiosu. 

Todo esto se tiene que mezclar y dosificar de acuerdo a la \Ísión que se tenga 
por parte de nuestro medio, en otras palabras, conocer la filosolia con que se 
quiere que trabajemos. 



Y esto era, segurnmente, uno de los objetivos que tenían con In i111pnr1ición de 
aqudlos cursos en los inicios de J 993 que nos parecía más clases de ortografia y 
redacción, sin damos cuenta que marcaba el inicio de la fonnación que Jeseaban 
y requeríamos si es que nuestra intención era trabajar con ellos. 

Buena o nrnla fonnación es un kma a discutir, en lo personal me parece que se 
inclina más hacia la p1i111era, pues el 6que111a no sólo probó tener éxito, sino 
que inclus1J fi1c copiado n.:cientcmcnk por otros medios como El Universal y 
ab1ia las puertas a quienes proveníamos de Refonna para ingresar a otras fuentes 
de trabqjo por lo mrnos en los p1imcros ::iiios de existencia de éste. 

1.-J FILOSOFÍA DEL DIAHIO REFOR\L-\, la rL>sponsabilidad de ejercer 
el oficio. 

Lo que se inculcó a los trabajadores de Refonna era dar voz a quienes no tenían, 
buscar nuevas fuentes de infonnación. en resumen, se trataba de garantizar en 
cada trabajo publicado la mayor investigación disponible para cada caso. 

Con ello, se esperaba que el trabajo periodístico seria el que marcara la agenda 
de trab;~jo de las autoridades y del resto de los medios de comunicación y no al 
revés. 

Y si lo que se publicaba era el sentir y las necesidades de la sociedad, entonces 
se presiona primero al gobierno con la opinión pública y éste en respuesta debe 
tomar acciones en beneficio de la comunidad. 

Y dónde se podía ver mejor esto sino en la salud de los habitantes del Valle de 
México y en sus condiciones dt: vida. para el caso que nos ocupa de esta 
memoria. en lo que se reliert: a la contaminación, recursos naturales, salud e 
infrat:strnctura urbana. temas principalt:s de la sección de Calidad de Vida en 
Refonna. 

Temas que eran la base para el desarrollo de muchos más y en los que se 
incluyen de t:ducación ambiental, de in\'estigación, dirnlgación, relacionados 
con política ambiental, económicos y una vmiedad cada vez mayor, hasta llegar 
recientemente a algunos especializados como la bioprospección y biopirateria. 
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ltfuere una personn cu el presente año 
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FOTO 1 

VAN 467 CASOS DE CÓLERA. Con fecha del 6/junio/1995 y 
publicado en la página 3 de Ciudad y Metrópoli, da cuenta de 
que también la salud era tema a tratar en la sección. 

,,.--------·---

QES7fcorv -
FALLA DE ORIGEN 



1.5 L.-\ SECCIÓ:\ C.-\LID.-\D DE VID.-\, el pequeño experimento que 
acabó l'll un gmn acierto. 

Especializada en la cobertura dia1ia relativa al ambiente, salud y urbanismo, la 
sección ck Calidad de Vida osciló d<!sdc trabajos se1ios de investigación con 
füentes de infonnación conliables y verdaderas notas en el sentido de presentar 
hechos no revelados, hasta: y aquí seguramente me enfrasca1ía en una larga 
discusión con mí ex editor si es que llegara a leer esta memoria, notas de relleno 
para poder ce1rnr la s.::cción. 

No hay qut: perder de \Ísta qu..: antes dc la existencia de esta sección ambiental 
en Refonna existieron otros intentos en los medios de cmmmicación con 
probado ¿xito y aceptación en la sociedad, es d caso del noticiero Monitor de 
Radio Red con la sección ambiental, en el periódico La Jornada con su Jornada 
Ecológica, que aunque di1igida más hacia grupos conocedores del tema y un 
poco densa al ker. ti.1cron junto con el UuomasUno los primeros en tocar la 
pu1.:rta de esta fuente. 

Los primeros mt.:scs de cobe1iura en la citada sección de diario Refonna 
propiciaron buenos comt.:ntaiios de casi toda la planilla de ejecutivos, pues de 
hecho se trn.:nban temns y se abordaron de manera más profunda y continua de lo 
que la mayoria lo había hecho antes, salvo coyunturahnente. 

El mérito real no era tanto haber investigado temas y crear con ello 
controversias, sino mas bien darles la importancia real que tienen y que pocos 
querían o se interesaban en ver. 

Inicialmente con una púgina tija para su publicación en la sección Ciudad, hasta 
dos en algunas ocasiones, esta sub sección poco a poco fue ganando 
reconocimiento en los circulas científicos, ecolo!,.ristas y oficiales, contrario a lo 
que ocunia al interior del diario. 

La falta de experiencia de los reporteros y editores ocasionó presiones por pmie 
de la entonces editora en jefe de Ciudad. quien veía a Calidad dc Vida no corno 
una hemunit.:nta valiosa de difüsión de una problema muy sentido en la Capital 
como es la contaminación y al agotamiento de los recursos naturales, sino como 
la púgina clonue se podía hacer pe1iodismo lig/11 y en el que incluso se sufiió de 
cap1ichos y experimentos de su pm1e, lo que orilló a la desaparición definitiva de 
esta sub sección. 
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. Calidad de Vida fonnaba pal11.! de la sección f3 llamada Ciudad y Metrópoli que 
a su vez contenía ademús, las sub seccion<!s de Rumbos y otra llamada Justicia, 
la p1i111l.!ra enfocada búsicamentl.! en los problemas de los capitalinos y la 
segunda en la cobertura policiaca. 

Toda la sección llego a p11bli1.:ar hasta 15 pagmas. las cuales se redujeron a la 
mitad y incluso a menos de una tercera parte luego de la c1isis financiera de 
finales de J 9<)4 e inicios de 1995. 

Ciudad y Metrópoli era considerada la segunda sección en impo11ancia dentro 
del pe1iódico dl.!spu¿s de Nacional debido a su cobertura e impacto en la 
población del Distrito Federal, de hecho en algún momento fue considerada de 
mejor calidad que la primera St!cción. 

Los dirt:ctivos criticaban que diarios como La Jornada, El Universal, o El 
Excélsior y muchos otros con at1os de circulación en la Capital no tuvieran 
una sección exclusiva para la capital del País. Y como buenos hombres de 
negocios, atacaron un mercado potencial y prácticamente inexplorado. 

Muchas de las fih.:ntes que anti.:s cubría un sólo compat1ero en otros medios de 
infonnación se dividieron para dos e incluso tres repotieros para tratar por 
separado temas di.: índole m1cional y local. 

El ejemplo m<is claro ele esto ocu1Tió con la fitentc policiaca: un repotiero 
tenía la Procuraduría General de la República. otro la Procuraduría de Justicia 
del Distrito Federal. otro nl<is la Secretaria de Seguridad Pública y uno más se 
hacía cargo de los tribunales. y por si fuera poco. había un responsable 
cxclusi\ amente di.: los reclusorios y otro que se dedicaba nada más a los casos 
del dia. 

La sección Ciudad y Metrópoli obligó a El Universal a crear su propia 
sección. a La Jornada a ampliar Sociedad y .Justicia y posteriormente a crear 
una especial paru la zona conurbada. 

El mercado infónnativo del Valle de México, i¡,111orado durante años, comenzó 
a ser disputado entre los medios de comunicación impresos y llamó la 
atención de los electrónicos. ·· 

En los p1i111eros cinco años de existencia. el diario Refonna se componía de las 
siguii;:ntes secciones: 

28 

TESIS CON 
Fr'¡11·· Ji n d DE ORIGEN 



Sección A: Nacit)ll<ll, lntt:rnacional, Nt:gocios e Interface 
Sección 13: Ciudad y Metrópoli 
Sección C: Cultura 
Sección D: Deportes 
Sección L: Cic111<:: 
Sel:ción F: Expansión y Avisos de Ocasión 
Sección Ci: H11e11n i'vlesn 1• i'vlodn 1, Casa y Dinero 
Sección 11: Viernes Social. Sociales y Automotriz 
So:cción 1: De Viaje' 
Sección El Angel (actualmente desaparecida) 

Además existe el s11plemo:nto político Enfoque y el ele espectáculos Magazzinc 
publicados los domingos. 

Primera Fila y Club Social los viernes: Seiior Futbol los jueves; Club Reforma 
los martes, y Estado, como seccii'11 suburbana que en un principio circuló sólo 
en 14 municipios conurbados del Estado de México y de lunes a viernes, ahora 
también lo hace con una edición de lin de semana. 

1.5. I t:\IPORTA~CIA DE LA SECCIÓN CALIDAD DE \'IDA, sembrar 
en un terreno fértil, pero esperar hasta que llueYa. 

La importancia ele esta sección, en palabras ele Alejandro Ramos, el editor que la 
fundó y la mantuvo \·igente durante casi dos afias, es la de ser un espacio de 
diliisión y divulgación de material relativo a salud y medio ambiente. 

Era tratar de ab1ir espacios infonnativos en los medios de comunicación que no 
han sido constantes en la prensa nacional y era también la oportunidad para los 
repotieros de escribir repotiajes sobre temas poco tratados y en ocasiones poco 
investigados en otros medios di! comunicación. 

Razón por la cual los trabajos que estaban bien timdamentados y redactndos 
causaban impacto no sólo al interior de la propia ti.tente y entre los compañeros, 
sino también en los círculos involucrados y algtmas veces hasta en el propio 
dia1io. 
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FOT02 
La portada de la Sección Ciudad y Metrópoli del 20/agosto/1995 
es un ejemplo de la variedad de temas que se incluían de acuerdo 
a la importancia que tuvieran para los capitalinos. 
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Pero esto era, por ckcirln de alguna forma. el punto mús alto en el trabajo que 
hacíamos a diario, pues tambi0n se obtenían buenos comentaiios al rt:alizar 
entrevistas, crónicas y notas infonnativas. 

De hecho, rn:unfa di.: man<.:ra frecuente que de una nota si.: deiivnra la orden de 
trabnjo para im estigar y presentar un reportaje; un ejemplo de esto fueron las 
invasiones en una pm1e del Parque de Los Dinamos ubicado en la delegación 
Mngdalena Contreras y que llevó a la ill\ estigación de la situación que guardaba 
ni respecto In. ya desdo.: entonces, cscnsa masa forestal capitalina. 

Por ello, Ramos piensa que la infomrnción ambiental no tiene un espacio lijo 
como cobe11ura cotidiana sino coyuntural. o simplemente como nota del día sin 
piivikgiar en ninguno de estos casos la investigación o desarrollo de los temas 
relacionados con los recursos naturales. deforestación y los impactos que 
generan. 

En casi dos años de vida de la sección, el modelo fue retomado para 
otros periúdkos como Ln Crónica, La .Jornada ahora con la 
publicación mensual, aum¡ue dirigida a un público especializado en el 
tema. 6 

Esta sub sección, que ocupaba toda una pá~rina dentro de la sección 
metropolitana del periódico Refomia abnrcaba los temas relacionados con 
medio ambiente, ecología. urbanismo, vialidad y organismos relacionados con 
estos temas. 

Una de las razones por la cual el trabajo que se presentaba en esta página era 
desdeliado con frecuencia es porque presentaba como notas, infonnación que 
en otros medios desechaban. 

Algunos casos que recuerdo de esto fueron el mural sobre ballenas pintado en 
lo que entonces era Reino Aventura y cuya publicación fue bastante criticada, 
o actividades a fornr del medio ambiente por parte de niI1os de escuelas 
primarias que se redt11.:ía11 a periódicos murales, pero que de una u otra fonna 
salvaban la edición que a diario se debía hacer de la sección. 
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ENFRENTA CRISIS FINANCIERA ZOOLÓGICO DE NEZAHUALCOYOl 
Se publicó en la página 4 de la Sección Ciudad y Metrópoli el día 6 de 
agosto de 1995. Es muestra de las fuentes nuevas que se buscaban. 

Se encuentra parque en grave deterioro 
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Otro problema que enfrentaba esta sección es que no quedaba muy claro la 
división con otras fuentes como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el caso concreto con la Comisión de Ecología. 

Pero fuentes que ocasionalmente eran cubie11as por otros medios, eran para 
nosotros permanentes en Calidad de Vida, me refiero a los zoolóhricos 
metropolitanos, los grupos ambicntalistas o los investigadores universitarios; 
todos daban nota, sino de manera diaria, sí semanalmente. 

Es donde radica la impo11ancia de esta sección ya que comenzó la búsqueda de 
otro tipo de infonnación dirih>ido a toda la población y que definitivamente 
impactó en un sector interesado en ella. 

1.6 EL REPORTA.JE, ahora sí, a wr si cómo roncas duermes. 

Es importante saber ptimero qué es un reportaje, pues cómo poder desarrollarlo 
sino no se sabe ni siquiera qué implica y de qué partes está compuesto. 

En esta parte del capítulo abusaré de la paciencia ele quienes lean esta memoria y 
relatnré algunas \·ivencias que espero sirvan como referentes en este complejo 
género perioclistico, que así como puede sacar lo mejor dc nosotros como 
repo11eros. también puede exhibir muchos de nuestros defectos profesionales. 

Cuando se recibe la orden de h<iccr un repo11ajc. en mi caso para escribirlo, en el 
de otros p<ira grabarlos o editarlos. se siente también esa especie de angustia y 
optimismo mezclada ele tal fonna que impulsa a un esfuerzo extra en el trabajo. 

Se s<Jbe que puede resultar un trabajll sino extraordinario, sí satisfactorio y 
digno. quc también puede generar polémica. 

El tema tnmbién en ocasiones puede resultar poco atractivo para los reporteros, 
pcro el meollo del asunto es buscar úngulos nuevos, infonnación fresca, es, 
fimdamentalmente, también una noticia sólo que bien investigada y no sólo 
transc1ita al papel o transmitida por ondas. 

Cuando Ciro Gómez Leyva. entonces repo11ero de reportajes especiales en el 
periódico Refonna. y luego de convertirse en prn1ad¡¡ de la Re\ista Proceso por 
sus revelaciones en tomo al asesinato de Colosio; de publicar un libro al 
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n:specto y recibir un premio en España. confosó a vmios compañeros que él no 
quería hm:er esa investigación. 

'Qué más se puede csc1ibir acerca del ascsinato de Colosio, ya todo se lm dicho 
y esc1ito' ern su pretexto para reclmzar la encomienda asignada, sin embargo, 
realizó entre\'istas, crónicas, com·enció a políticos de hablar y pennitir la 
publicación de sus nombres junto con sus declaraciones. declarnciones que a su 
\'CZ se conYirticron en noticias de primera plana. 

Y ello. junto con una nan-ativa y estrnctura excelentemente realizada 101:,•raron 
una serie de report<ücs quc son ejemplo a se¡,,'l1ir para cualquier reportero o 
aspirnnte a serlo. 

Por ello. el reponaje, sin duda es el género; si no él más imp011ante, si el más 
completo y donde mejor se pueden desmTOl!ar las habilidades y cualidades de 
los pe1iodistas. 

Sin embargo. así como se pueden realizar trabajos e investigaciones profundas 
con un fue11e impacto social y pe1iodístico, también es la mejor fonna para 
exhibir las múltiples incapacidades que tenemos los reporteros. 

Rafael Rodríguez Castañeda establece que este género periodístico es sin duda el 
más complejo y completo, pero de esta singular caracte1istica nacen las distintas 
fonnas de entemh:rlo. 

El reportaje es el genero mayor del periodismo; en él caben las 
relevaciones noticiosas, la vivacidad de una o nuís entrevistas, 
las notas cortas de la columna y el relato secuencial de la 
crónica, lo mismo que la interpretación de los hechos, propia 
de los textos de opiniím. 
;\l:ís aún, el reportaje se sirve de algunos géneros literarios, de 
tal suerte que puede estructurarse como un cuento, una novela 
corta, una comedia, un drama teatral. El reportaje permite al 
periodista practicar también el ensayo, recurrir a la 
archirnnomía, a la investigación hemerogrúlica y a la historia. 
7 

7 RUDR!Ul IFL.. l';.tsl.:uktli !{&tfüd . . ·lltlo!ot:ia dt• '''Xlcn '><lflll.' n•r•011mi• ¡Jtí,:. -C 
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Pero mm con el uso de todos estos recursos literarios y periodísticos, el reportero 
nunca debe perder de '<isw que debe ser un infonnador, y que al igual que en la 
"humilde" nota. debe satisfocer el qué. quién. cuándo, cómo, dónde, por y para 
qu0. 

1\las aún. debe poner especial a!t.:nción en no dejar caer la atención de su lector, 
cada páirafo leid11 debe ,;er 1111a inYit:ición para continuar con el l'lro y un deseo 
con~tanh: por conocL·r el d1.·scnl:icc. 

J>or ello lwy que dnrk C'JJ<.:·cial i111p1111a11ci:i u la entrada cid reportaje, sin ella, 
prócti..::1mcnk e:;tamos gar;111ti/a11d11 que nadie mús que no sea el editor 
cncargadG de b publicaci1i11 > los famili:m:s y amigos del pe1iodista sean 
qui..:111.:s kan el tr:iha.11> c1l111pkto. 

Fn -:1 inici11 del rcpu11:ijl' se pcnnite hacer uso de distintos ri::cursos tanto 
pc1iodistic0~ como litc·rnri11s. según se est:ibleció líneas an·ibn. 

Pero alg11 que: resulta tambi0n \·alioso es conocer d perfil del lector al cual se 
dirigir:i de manera panirnlar la investigación. 

l ·:stc punt11 se puede prestar a la discusión amplia, pues en contra se podria 
argu111¡;:ntar una de las regias p1imordiales ckl periodismo: el que sen claro, 
br.:''" c11n1t111de11tc e incluso pueda entenderlo un estudiante de primaria. 

Sin emliarg1 >. :1yuda rnw:ho en los repon ajes que trntan temas especializados 
saber en qué scctur de la comunidad será .::1 imp::icto más fuerte de la 
imesti;,_!acion y claro. apoyarlo con datos, cifras y documentos que avalen lo 
l',;crito o transmitidu. 

1 )igo esto porqul' reali.rnr un rcportqie sobre finanzas no será escrito de i¡,.'lml 
ll!anera para una rc\ista ,:spccializada que para un diario, pues el primero 
supGndr,·1 d-: sus kctorcs mayores conocimientos sobre d tema y no tendrin que 
entrar cn detalle o en explicaciones que en un diario, por supuesto, no saldrían 
~obrando. 

De igu<tl manera. si se tratase de un trabajo sobre nlgún dep011e en particular, 
puco> <tsi como seguramente habrá economistas que no saben qué es un extremo 
d::n:cho en e! llitbol ~ocl.'cr. habrú deportistas que 110 tienen idea d•:l l'oncerto de 
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Para el caso de los n.:port<tjes ambientales que se publican en un diano donde 
convergen junto con 1:1 gama de temas q111.: abord:m lo,; pt:riódicos me inclino 
por h:1eer de estos lo mús aceesibks y digeribles posiule hacia el ketor. 

De poco sen'ir:i entrar en tcnws de c(inser\'aciún de úr1.·as naturalt:s protegidas o 
no1111ati,·id:1d ambiental si primem nn se da cktalle de qué es una wna prote¡,.<ida 
o en qu..! bendicia n perjudica I;¡ exi:,teneia de tal t' cu;1I ley. reglamento o 
nP1111a~ no liacerk'. c'toy seµuro de <.'llo. es una l"cmna segurn de que el lector no 
pase del segundo o l<.'n:er ¡x'uTafo. 

Aquí es donde se debe echar mano de una di:: bs habilidades de los repo11eros y 
es la capacidad tk- mHTación. pues Jin:1l111e11te lo que se esc1ibe es una histrnia, y 
si ,,..: quii.:r.:: qui: lns kctores lleguen al final de ella, debe ser una muy bien 
contada. 

bitar que se pase a la siguiente hoja o nota debe ser p1ioritario parn el reportero, 
logra1fo es esencial parn los editores. pues por ellos pasa la redacción final antes 
de llegar a la publicación. 

El rcpn11ajc profundiza en las causas de los hechos, explica los pormenores, 
analiza caracteres, reproduce ambientes sin distorsionar la información; 
ésta ~e presenta en forma amena, atractiva, de manera que capte la 
atención del público. 8 

Nóksc como el autor hace énfasis en captar el interés del lector. 

Ra;.111undo Ri\·a Palacio dice que si cualquier cosa c¡ue se publique pnsa la 
prueba de bs doc.: horas, es que lile algo bien hecho. 

' .. :· .• ~ l¡.L."t:;..: \~ .. : .... ;. \...u11 ,_:~H .• :, qv_ ~'' i.l1i~~ 1.:i..~h1::-ii.~i, n11la. cudcv1sra o 1;.:1Jorrc1je se 
c11me1Ha aún clcspu..!s del medio día, entonces estu\'O bien trabajado y escrito, 
pues logró captar la atención del lector, a tal ¡,.rrado, c¡ue origina comentaiios 
subs..:1.:uentes. 
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Pucs es tal el interés y el i111pacto logrado que sigue \'Íg•mtc aun con la 
infonnación 111ús fresca y reciente que se ha gener:ido durante las p1imerns horns 
dd día. 

1.6.1 EL HEPORTA.JE, SU I:\IPORT.-\,\;CL\ COi\10 GltNERO 
PEHIODÍSTICO, la oportunidad para destacar o fracasar como medio y 
reportero. 

Ya sc co111c11tó que el reportaj.: se considera d mayor y mús completo de los 
g0n.:rns periodísticos. ello se debe en partc a la g.run gama en las fom1as de 
abordarlo. así como las distintas mancras de redactarlo y presentarlo tanto en los 
m~·dios impresos como clcctrónicos. 

Un trabajLl dc estc ti¡w pucdc co111cnzarsc con u11:1 cita directa. un diúlogo, una 
crónic:i. una descripción de un pcrsonajc, unn lugar o la recunstrncción de un 
suceso. por citar sólo algunos ejemplos. 

l·:s tal la \aricdad ~isi cumn la libc11ad al realizar tm repm1aje que el único límite 
para hacerlo es uno 111is1110, aclcmñs. tal vez ... de la linea edito1ial del medio 
dtmdc se publique. 

Claro, tambi.:11 los resultados de la investigación depcnd<:rán dc cada indi\iduo, 
aunque 1:11 e,;ta p;irtc intervengan de manera impmiante las fuentes de 
i¡1fonna..:iu11. 

Pero sin eluda. la mayor \ i1iud por la cual se lc considera al repmtaje como el 
111ús i111p(1rt;111te, ..:s por su capacidad para profündizar en los tt!mns que se 
abord;in: para dar contc.xto a una noticia. ampliar y dar a conocer hechos antes 
ignorados por d público. 

En un replJl1aje ack1rnis de contener noticias y la maymía de los géneros 
pe1ioclisticos como entrevistas, crónica y m1iculo, se puede hacer uso de recursos 
litcra1ios como la estructura del cuento y b novela como son el caso de A 
Sm1gre F1ía o Noticia de un Secw:stro. 

Y aquí de nueva cu.::nta la libe1iad que existe para redactarlos, pero cuidado, 
-:: :,•<LJ. hay que tener utención en no caer en clich-!s. en citas gastadas o 

110111b,..:s rccurre111L·s. y particulannente. en adjetivar la infommción, la 
excepción a ~·sto son las partes donde se acepta la su~jetividad de los repm1eros 
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corno son las descripci• ¡es o algunas crónicas, y siempre y cuando In situación 
lo pennitn. 

1-iay que dest;icar que pr:icticamente ya no existen temas tabúes o prohibidos 
para realizar un repcm<lie, :111ks se decia que del Ejército Mexicano, la religión, 
concretam.:ntc de la Virgen de Guadalupe o incluso a la ligura presidencial, 
simplemente 1w se hablaba ni escribía nnda. 

;\llora la m:Jy(lria de los repor!L'ros cuando pn:senla su lista de temas para 
rcport<ües piensan. ~ino e11 asuntos de interl!s nacional. sí en aquellos que 
pudicran cm>ar gr:111 1:npactu o dcsat:ir pPkmica e11 los cin.:ulos involucrados. 

Ln anterior se extie1llk para c11alquier t..:111a. Pero tomemos el caso de los 
asuntos ambie11ralcs. pues di.: estos. pr:íctica111c11t..: se puede decir que todos 
serían de inl.:r0s nacional. y;i que ch..· entrada, como lo indicn d Anículo 27 
Cons\it11cio11al. tNlns los recursos naturales son prnpiedad Je In /\;ación. 

La propiedad de las tierras y aguas conqin·mlídas uentro de los límites 
dl'I territorio nal'ional, l"lJ1TL'sp;;:1de e rigina ria mente a la i'iación. la cual 
ha tenido ~· tiene el derecho dl' tr:11h111itir l'l dominio de ellas a los 
particulares, ron~tituyc11do la propiedad privada.( ... ) 

Corre~ponde a la :\aci1ín l'I dominio directo de todos los recursos 
naturale~ de la plataforma rnntincnt;il y los zúcalos submarinos de las 
bl:is: de todo . ..; los minL'r:i!P-; o ~;ustan<:ias que en Vl'tas, mantos, masas o 
yacimil'ntos, conqituyan: tlt:púsitos cuya naturaleza ~t'a dis1mta ele ks 
componentes de lus terrenos, tales como los minerales de los que se 
l'\traigan lllL'!ales y metaloides, utilizauos en la industria; los yacimientos 
de picd ras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente 
por las aguas marinas; los productos dcrirndos de la descomposición de 

9 las rocas ... 

'·' 1·;1/. L'11ns111m.:iún di! los EslwJos {Jnii..lo:; M~xic::ums. Cnp1tulo l. urtii:ulo 27. Jw1. 21X)). <~~11!.!l1bm'-> (15 
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Pero pongamus un ejemplo: la problemótici ::11nbie11tal de la Frontera No11e del 
Pais: la situacit'111 en esa mna de i\ kxico es grave en cuanto a cnntamim11.:ión 
atmosti:rica. de agua y suelns. por decir l<l menos. pero dilicilmente esta 
i11fonrn1ción lngr:1ría 1111 buen espacio e11 un medio de cun11111ic:1cili11 del sureste. 
y q11e rn11ste que el :N111tci i:s de inkr<.!s en i\k:-:ic1i y [st:1dos L!niLk's. 

Tal vez la lej:1nia L'lllre a111b:1s fr0ntcr:1..; l•casi.ma E1lta di.: intcrL!s ck sus 
habi1<:mt.:s i.:11 lo,; a,;unllb de una y utr:1 li11i.::1 fronti.::·iza. 111 cu:il no quiere decir 
qui.: no kn~:1 rcpen::usiones ..:11 ambas die lo que pud1..:ra ocuJTir, como es por 
ejiemplo p11ltt ic:is de· scguricbd públiiea y tr:insito dL· perscrn1s. 

Pi:rLl por el contrari11. que 1:11 que L'll t;;•I sur..:~1..: ~e dccnmenta 1:1 presión sobre las 
rescr\ ª' naturaks que d tj.::n.:ito i\ kxicano ha .:j.:reido desde ¡ 9<).J en la zona de 
Chiapas. o de las li.nni¡;:1ci,1ncs con cbfoliantcs qm: se ha hecho en la Selva 
sobr•: rnlti\ns Lap:1ti.-;tas: el a~1111to t.:ndria i.:cn nacional i: internacional. 

Pi.:n1 <..':;to 1h1 'ignilic:1 qui.: al l:.'scogcr un t:a:-o quie óté latente y de gran interés 
para lo~ <:iudad:mco: ~·,•¡¡ 12ara111ia de prcscntar un gran trabajo. tampoco quiere 
di.:cir que si s..: ab1.irda un a:;umo del cual nadie habla o pan.:cicra no importar. se 
conviiel1a en un:1 limitank para h:icer un ri:pn11:·.ie <k interés. 

D~· hi.:cho. mi.: inchnmia por el segundo cas'.!. pu<.:s dependerá de una buena 
invi.:;;tigaci(m el que l:~ sociedad pm1ga su att::nción en d e incluso lo retomen 
olrns medios di.: comunicación que antes lo desdt::iiaban. 

1.6.2 L:\S PARTES Ql'E l;'llTEGR..\N l':'i REPORTA.JE, no sólo de notas 
y entrevistas se hace un buen trabajo. 

Al mom<::nto de investigar para presentar un rcp011ajc estoy casi seguro de que 
ningún rcpo11cro piensa qué parte-; cstú cubrii.:ndo del mismo y cuúles le faltan 
p01· diesa1rollar. l'or desgracia la prúclica. la experiencia y las continuas 
c1·:•:o!Y:i11f'•::o de ¡,,, e·J~c'rl's pin re\is::r di:.' Jll!O:'\ ~· cu.:nta los reportajes antes dt: 
publicarh1s. es la man.:ra m:is comltn de aprendizaje. 

Di.: entrada se sabe qui.: hay que hacer no una ni dos entre\istas, sino muchas 
lll<is. que hay qui.: bu.-;L'<lí infrmnación hcmerognílien y/o bibliográfica, que hubrú 
que realizar recOITidos. tramites u ocultar la condición de reprniero para acceder 
a ciena infomrnción. 
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Y que al tinal. al consiJerar qu.: se ti.:n.: la infonrncic'm precisa y mús completa 
pGsible así como tl1das Ja,; pa11es im o lucradas cs común quc 110 se sepa cómo, 
por dcinJc ni qu0 úngulo to111;1r para comenzar a csc1ibirlo. 

Por e~tu, es que Lel1ern y i\larin, en su l\.!anual de PcrioJismo, establecen una 
metodología basica para el clesa1rnllo de un reportaje. el cual se puede hacer por 
t·~mas, fucnt.:s de infonnacicín. 1.'kmi:11h1s de im·cstigacitin, cronológico, de 
acuerdo a como se liie nbtc11ie11Jl1 la infon11aei1i11 y cnigm;ítico 

Los autnr.:!s. adem;ís. indic:m t;1111bi011 CL°'lllO hacer distintos tipos de entrada y de 
remates según lo-; d:1t,1s n el tema del qu..: trat..: ..:1 trabajo de investigación; pero 
para el presente caso mc cn!Í.lcaré. porque 111e parece que ..:s el método que m<is 
sirve para el tema ambiental. al des:irrollo ch: repo11;ijcs pnr los factores 
im cstigados. a1111que tamp1)Ctl desca1iana el crunuk•!,!ico y cnigmútico. 

El prim1.·1\1 se· crnnpon<.' de personas. lt1¡,!ares Y d,1cu111cntos que pueden ser 
utiliz:1dos según el criterio del pcrimlista y de acu..:rdo al estilo y fonn[l como 
quiaa redactar s11 trah<1j1'. Ju cual abre 1111<1 gama de posibilidm!es de acuerdo a la 
imponancia de l;1s Lkc.:laracinncs. de la;; pers,111;1s o datos obtenidos. 

Utiliz:ir el desan«11l,J crnnnló!,!icn rara un repert<üe arnl,icntal puede ser 
igualmentc \·iable, p11..:s d..:1<1lla1ia. por c:jcmpln. los procesos de dc:gradación de 
una zona o especie. o :isimismo de rccupcración de ambos casos. ahora que si se 
pusee una [)ll;..:,1a namlti\·;1. p1xlria emplcars..: d desarrollo enigm<itico. 

Por ello resulta una desgraci<i la forma cómo se ;1pre11Je c:n las redacciones a 
presentar buenos r<.·po1wj..:s. pu.:s sc nhclITaria mucho tiempo y trabqjo conocer 
qu0 se puede hacer con la información obtenida y qu0 no se cebe hacer con ella. 

En otras palnbras. lo ideal es desarrollar una metodología para la investigación y 
el desarrollo de report<ües. aunque que me i1K!ino porque ésta sea flexible y no 
muy 1igurosa. pues tocios estos traba.tos periodísticos suelen no ser iguales entre 
sí en cuanto a fü..:ntcs, situm:innes e intlmnación. 

Sin embargo. tener presente ese orden que implica tm método facilitaría en 
buena medida d trabajo del reponero, y si a esto se agrega el conocimiento 
prcciso de lo que implica y conlleva un reportajc, aumentan las posibilidades de 
éxito. 
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Y el que éste sen ddinido y trntndo con el mús 'completo y complicado de los 
géneros no lo exenta de tener todos lo dcmentos básicos de un trabajo 
pc1iod ístico. 

T endrú forLosa!llente una cntrnda, 1m cuerpo y el remate, pero sení lu hnbilidnd 
dd reportero, sus <.:onocimientos, así <.:o!llo In preparni.:ión previa y los elementos 
adquiridos durante la investigación, lo que dará la fuerza a cnda pai1e del 
repo11ajc. 

No podrá poner especial atención a alguna de ellas, al i.:ontr:.uio, tendrá que 
hacerlo en cada una de sus partes para e\itar altibajos en la intensidad de la 
lectura que pudieran ocasionar la pérdida de interés en los lcctor.:s. 

Nos ocupan.•111os primero de lo que hace que un texto y una investigación se 
considcn: como un rcpm1ajc. 

NOTICJ..\ 

La noticia, o "la nota". como se le conoce comúnmente, es un hecho o 
acontecimiento de interés, descono<.:ido hastn ese momento, y del cual se dn 
cuenta en los medios d..: comunicación lo más pronto posible. 

Debido a la inmeckltez que exigc la noticia para ser difundida, existen dos 
ckrnentl1s que lc dan un \·alur agregado: quien p1imero la da n conocer se lleva 
la primicia y si nadic mús lo hnce tendrá la exclusiva. conceptos muy difündidos 
en varias empresa;; p1:riodisticas y que hace que esos llledios vnyan ganando 
presencia y pre;;tigio entre la socicd;1d. 

Valga un par0ntesis en csta memoria. pero la delinición más socorrida ele lo que 
es la notn entre quienes trabajm1 en los llleclios de información es que "nadie 
sabe qu0 cs. pero cuando se tiene, se siente". 

Ahora. un reponajc puede, aunque 110 de manera estricta, tener noticias al 
rc\·elar datos ant..:s dc,conociclos, la diferencia estriba en que una busca infonnor 
de manera inmediata y el otro profi.mdizar en ellas. 

Sin oh idar la consulta ck antcceclentes, criterios, opmtones, consecuencias 
prohabb. y si hay oprn1u11idad pnra ello, plasmar la opinión del reportero. 
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E~THEVIST:\ 

Parte esenci:il, pues dependerá de In consulta con los actores involucrados, los 
especialistas y expe11os en el tema la elaboración de un buen trabajo. 

También debe to111arse en cuenta que tal vez a alguna o a varias de estas füentes 
de infonnación sea necesario consultarla más di;: una vez, no solo para 
c01Tobonu· datos. sino para ampliarlos. 

CH.Ói\IC.\ 

Al relatar kt historia de un acontecimiento el rcp01iaje utiliza In crónica y para 
ello sigue una relación secuencial de hechos. 

Una buena c1-.)nica no solo \ict1e los elementos como fueron ocurriendo, incluye 
la percepción d.:I repm1.:ro, de hecho, en ocasiones \·ale mús la subjetividad. 

Todo se adereza con las expresiones de los protagonistas, con sus mo'llimientos, 
su apatiencia, los sentimientos que percibe, incluso hasta el olor que despiden. 

:\H.TÍCUI.O O EL E:\'.S.\ YO 

En este punto nos dctenclre111os un poco mús, pues al tomar como referencia el 
11.:xto que sobre rcportqi..: publicaron Vicente Leikrn y r::.:·~os Mmin, nos damos 
cut:nta qui.' l.'Stos dos géneros periodísticos son particularmente socorridos 
cuando se trata del anúlisis dt: probbnas de interés pem1anente como es la 
conuuninación. cl hambre. la ddincuencia, y cu el caso pm1icular de esta 
m.::muria, el lkterioro ambiental. 

Sin l'mbargo, en l'I reportaje no es la opinión del periodista la 
que m:ís importa sino la ele sujetos involucrados directamente 
en los temas que se tratan. Lo ideal es que el lector pueda sacar 
sus propias conclusioncs" 111 
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l'e,;c a esw. la~ opiniones Jeben ser c-;puest;is con testimonios, con entr.~vistas. 
rnn citas te-;waks. Y es aquí. sin manipular la info1111ación y rnn el uso dt: tum 
redacción adecuada. domk se puede dar a conocer el criterio y la fonna de ver el 
asunto por parte del report<:ro. 

Sin c111bargu, me atr<:vería a afirmar qm: no es nect:sario emitir los juicios que 
tiene el pcril1di~ta sobre 11n tema en pm1ict1lar, pues en la fo1rna de redactar la 
invc:,1igaci(111 \:l i111plícita la opinión de qt1ii:11 lo escribe. 

Pues la tan traida y llev~ida objeti\ idad. no es mas que un concl:!pto que se ha 
qt1edadll atr,1,.; en el e_icn.:icio periodislico. no por omisión voluntmia, sino porque 
nadie. absc1lutam.:111<: 11<1dic pndr<°1 jamús apartarse Je sus juicios y valores al 
mo111e11to di.? 1-..:al i1<lf st1s t.:-; tos. 

1.n tlllic,) quc1 queda es pr..:scntar todas los úngulos de un mismo problema y 
tr<ll<ir de qui.? tl!dci tenga 1111 balance de infonnación. 

EL (TE:\TO O REL.\TO 

LI pbHca:1~iento. la trama y .:1 desenlace propios del cuento o la novela corta 
suckn cst::ir presentes en la redacción de un reportaje, lo que cvidentemenlc, 
ademús de hacerln de una lectura mús sencilla y rápida. mantiene el interés del 
público ha5ta d punto Jinal de la investigación. 

Sin emb;irgo, jamús debe perderse de \ista que un reportaje se hace para 
Jem<)Strnr una tesis. investigar un acontecimiento, explicar un problema, 
describir 11n succsn, para narrarlo. para instruir o para divulgar un conocimiento 
científico o técnico. para cliYo;:11ir o entretener, y por ello cxisto;:n diferentes tipos 
de report<ües. 

1.6.3 LOS DIFEREl'iTES TIPOS DE REPORTA.JES, dime qué 
información tienes y te diré cómo escribirla. 

El realizar un rcport~je no es simplemente ponerse a investigar y entrevistar 
personas para luego vaciar toda esa infonnación, y, como si fuera una receta de 
cocina, al final se obtendrá el producto deseado. 

E-;istcn varios tipos de reportajes y aunque la manera de redactarlo queda 
completamente a criterio del autor, existen situaciones en las que dependiendo 
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del ti¡:\) de infonmción el trabajo se puede re::ilizar de una mejor manera 
IL'lllando en cuenta lns tipos ele repo11aje que existen. 

Para todos kis casos que sc pr6é'ntan a co111inuaciL'ln se tomaran los mismos 
ejemplos que' conticnL· la Antología de textos sobre repmtaje que compiló 
Rodri:,!ucz Casta1kJa. 

REPORT.\.JE DE:\IOSTR.\Tl\'O 

Pm:ha una t.:sis. investiga un StH.:eso, explica un problema. Tiene semejanzas 
con el aniculo. con el ensayo. con la noticia. 

"La 11l•signadún de .-\lfredo del :\lazo como secretario de Energía, 
\linas e Industria Paraestatal es el m:ís fresco e inmediato de los 
datos ilustratiYos de la vocación dinástica del grupo gobernante, que 
rnhija, esti1:111b y facilita el a:-censo a las cumbres del sistema a hijos 
y a parientl'~ de presidentes, st'cretados y subsccn'tarios, gobernantes 
y lideres del Congreso, pa11i<lo oficial y organizaciones de masas, en 
una l'spccie de suct•siún hl'rcditaria o¡,Jil'ua''. 11 

REl'ORL\.JE DESCHIPTl\'O 

R.::trata situaciones, personnjes. lugares o cosas. Suele tener sem~janzas con la 
entre\ i:;ta ck sembktnza. la estampa o el ensayo litermio. 

///!·"/ 

"l' na colección de monedas mexicanas, una lira peruana, retratos del 
entom·rs prcsiuenk de la Republica, General Porfirio Di:tz, y de 
miembros de ~u gabinete, junto con d acta de rigor firmada por el 
primer mandatario con una pluma de oro, fueron colocados el 2 de 
enero de l ()02, a las 10:30 de la mafüma, dentro de un pequeño cofre 
que pocos srgundos después habría de ser introducido en la primera 
piedra del monumento a íos Héroes de la Independencia. 



Ocho años mas tarde -el 16 de septiembre de 1910, en la misma 
cuarta glorieta del Paseo del Reforma, el General Díaz lo in:wguró 
solemnemente" 1 ~ 

Un ~i..:mplo más: 
"El plan estaba listo. Sobre la mesa de la oficina del general Enrique 
Cervantt•s Aguirre, entonces jefe del Estado ¡\Jayor de la 35 zona 
militar en Chilpandngo, se encontraban las directrices qm• llevarían 
a la liberación del candidato del PRI al gobierno del estado, l~ubén 
Figueroa Figueroa. 

Era el verano de 1976 y 1;1 .-\sodaciún CíYica i\acional Revolucionaria 
(..\C:\'H), el grupo guerrillero encabezado por Lucio Cabañas, se 
había convertido en el prindpal objetivo de las fuerLas de seguridad 
tras el secuestro ele El Tigre de HuitLuco". 13 

Es por esto. que los rcpm1<J_jcs y las im cstigaciones r:¡m.::<cntaban una pa11e muy 
impo11ante para Calidad de Vida. ya que clc otra fonna era eonfommmos con 
notas. que si bicn pndian ~cr buenas. en otras ocasiones 110 generaban el impacto 
que se buscaba tanto para la sección como para el periódico en si. 

Y una manera de mantenemos ,·igcnt.:s tmllo en la competencia diaria por el 
espacio como entre las füentes de infonnación oficiales, académicas y de grupos 
no g11b<:111ame11t<:ks era con los reportajes, sobre todo los que fueran polémicos. 

1.7 EL PAPEL DE LOS REPORTAJES EN LA SECCIÓN CALIDAD 
DE VID..\, de lo que pudo ser pero no hubo espacio. 

Las investigaciones para estos temas significaron, como en toda sección o 
redacción, la fonna de destacar de entre los demás; si se hace de manera correcta 
será para bien y viceversa. 

t:INd 
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Por In general los rc¡wrtajcs o trnb~jns de investigación en Calidad de Vida se 
proJ:!ramab<111 para h:H.:crsc durante una semana y publicarse al final de ella. 

Se lograba obtener 1111 111cj1x espacio para su publicación, puesto que el resto 
de las ti1c11tcs di,;minuian la cantidad de infonnación que generan durante los 
días húbi les. 

Se planeaba los trabajos parn 1111 111cs. de manera tal que se tuvi.:ra una reserva de 
ri.:port<~i..:s ~· no quedar d.:scubie11a la publicación, sin embargo, temas 
coyun1uralcs había que dcsaiTollarlns .:n poco tiempo como las entonces 
frecuc:nks c1111tingL'111.:ias a111bicntnk's y los eli:ctos dt: las ahora cnsi olvidadas 
in,·ersion.:s 1.::rn1ic;i,;, 

l.os tc111<1s que se abordabnn abarcaban una gama pract1camente inagotable 
como puede ser la contaminación del aire, del agua o suelos hasta 
i11vestigaciones relaciu1wdris con sus dcctos en la salud, pasando por la 
11nnnativid;1d. kcnologia tlt: punta parn su combate o historias ele vida, por citnr 
solo alt-!unas. 

Y ai111quc e11 ocasiones pareciera que se atravesaba la delgada línen que delimita 
una s1:cció11 Je ntrri. cnmo el caso de ciencia, politicri e incluso finanzas, la 
form;, ,;..: t1"nar!u~. :., i,;;»:i..:i,'Jll y li1e11k:s de: i11for111ació11 detenninan qué tipo ele 
enfoqu.: se le da a los dat,1s obtenidos y dónde se publican. 

Por ello s.: publicaron repo11;ües sobre trasplantes de órgrinos hace mús de siete 
aiios, cuando lri mayor pok111ica suscitada en tomo a este tema apenas tendr<i un 
par de aiios. pues justo ril final ch:I sc:-.:enio ele [mesto Zedillo se legisló para 
hacer ele todos nosotros donadores de órganos. 
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TR-6,SPLANTES. Se publicó el 8/junio/1995 en la página 3 de la 
Sección Ciudad y Metrópoli. Esta imagen corresponde al aviso 
que tuvo en la primera plana de ese día. 
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T::m1bién se esc1ibicron tr:ibajos sobre infrnestrn..:tura urbana, animales 
sih estres, programas gubemamentaks de Ct'11:.;0::1Yación, proyectos privados o 
públicos qu.:: podían ali:ctar zonas protegidas. 

Entre los que me tocó des::urnllar está una liberación de animalt:s sih·estres 
re!'catac.los de su ilegal cautiverio. recuperados lisicamentc para luego 
n.:ingresnrlos a su hábitat natural. 

i\lgí111 otro sobr.: la r.:d do:: tr{1Jicn d.: animalt:s. particulam1entt: de aves canoras 
como los loros. hacia Estados Unidos y Canadú. así como el existente en el 
tristemente célebre l\frrcado tk Sunura. y perdón por d cliché. 

Tambi0n traha.ié sobre rrngramas tk conser\'ación d..:! lobo mexicano (Canis 
lupus b<Jilo::; i J en el zoológico de Aragón, prúeticamcnte el único lugar en el País 
done.le existe este marnifcrn, ya qu"' los últimos rcgistros de \istns en su húbitat 
~e n:mont:m a m:is de -1 O a11os. 

Lntre mis co1np:111crns destacaron reportaj.::s acerca de la legislación y 
nonmti\ idad ambi1:11tal. mbanismo y desechos sólidos de la Ciudad. 

t\1111quc el r.::sultaJo final en la mayona de los casos era bastante sntisfncto1io, lo 
cierto es que salvo la rnientai.:ión de ;\lejandro R:imos, la intuición de cada tmo 
de nosotros. el entu~iasmo y el aprendizaje empírico sobre la fuente, no 
teníamos una fonnación .::specializada en ninguno ele los temas. 
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VENDEN EN MERCADOS ANIMALES EN EXTINCIÓN. Con 
fecha del 9/agosto/1995 en la página 6 de la Sección Ciudad y 
Metrópoli es una muestra de los temas que se abordaban. 
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FOT06 

VUELVE LA VENTA DE AVES. Nota publicada en la página 6 
de la Sección Ciudad y Metrópoli el 7 /agosto/1995. Eran temas 
a los que se les daba continua atención. 
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1.8 PElffIL DE LOS REPORTEROS DE LA SECCIÓN CALIDAD DE 
VID:\, con defectos y virtudes, con carencias y cm11icl:ules, pero todos con 
ímpetu inquebrantable. 

Sobre el p;;:rfil ck los repot1cros que cubrían est:is fuentes, Ramos rernrdó que t:n 
el inicio se tomaron solicitantt:s sin importar el perfil que tu"ieran, lo cual 
reconrn.:ió despu~s. resultó un gran error. 

Nunca, mencionó. se les pidió una formación prcvin; ahora está seguro de que se 
requelia de repo11eros especializados y que no se puede trabajar una nota 
dia1iaim:11te. si110 que debe imperar la investigación. 

Pero en lugar de com~gir ese p1i111er error, se calló en otro: no preparar a los 
cuatro reponeros con lo~ que s<: contaba. 

U cuerpo repo11eril para cubrir la infomiación ambiental estaba compuesto por 
cuatro personas. ad.:mús de quien esto escribe: Claudia Ramos, Arturo Páramo y 
Adriann D. Valasis. 

También se tenía un coeditor que atL'\iliaba a Ramos en la organizacton, 
planeación y edición de la sección; d primer mio fue Dcrek Fromson, quien ante 
su incapacidad no sólo periodística. sino incluso lingüística, fi.1e sustituido por 
Enrique: Cúrdenas. rw.:s aquél lkgó al grado de escribir el espaliol con la misma 
sintn.'\is con la qu<: hablaba el inglés. 

Pc:ro Ra111os reconoce que: no s,1lamente estábmnos carentes de fonnación en la 
ti.1ente ambi.:ntal. sino q111.: incluso, y más adelante en otra entrevista realizada 
m;is r;;..:ient..:mcntc, se sinccrn y ndmite que ni siquiera él tenin interés por cubrir 
este tipo d..: informa..:ión. 

Se les dehió abrir una formación, en ocasiones me topaba con que no 
había información diaria, y ni no tener bases para continuar con 
investigaciones que requerían ele tiempo, la sección terminó por 
desaparecer. 

Calidad ele Vid:1 enfrentó primero el achique de su espacio debido a 
la crisis ele l 'J9-~ y t'~rminó desaparcciemlo por capricho de In editorn 
en jefe de Ciudad, (.\luría Luisa Díaz de León). 14 
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Sin embargo, sí hubo intentos por fonnar a los reporteros, no a todos, pero sí a 
por lo menos la mitad de nosotros: fueron unos cursos organizados e impartidos 
por un periódico estadmmidcnse. 

Y paradojas de la vida o imprecisión al momento de la selección de los 
rcpm1.:ros, pero quienes acudieron a esos cursos eran quienes deseaban con mús 
ahinco ser cambiados de sección. 

En tanto, la compdem:ia por el espacio se convertía cada vez más en el pretexto 
pcrl'ccto para dar prioridad a la infom1ación que se generaba en Ja Ciudad y que 
a juicio de la editora en jefe eran ck mucho mayor importancia que cualquiera 
relativa al ambiente. 

La manera dt: trabqjar 111ientras duro este proyecto, indicó Ramos, era por 
agenda y cobc1tura diaria. 

El objetivo primordial era mantener el espacio diario con infonnación, 
cntre\istas y "ammrnr" un rcpottaje de peso para la semana o cada quince días. 

Esto. aclcmós. implicaba lUl trabajo fotográfico que también debía cuidarse. 

Los cambios de los reporteros hacia otras secciones \ inieron después, algunos 
los recibieron bien. otros no tanto y comenzaron las snlidas del periódico. 

Ln situnción que impcrn en la diario Refonnn respecto al mnnejo de Ja 
información ambiental no dista mucho de lo que ocu1Te en las redacciones de 
otros mcdios impresos. 

Falta de conocimientos sobre el temn nmbiental en la mayoría de Jos editores y 
que por ende ocasiona d.:sinterés en la publicación de este tipo de infom1nción 
que no en pocos lugares consideran como periodismo /1g/11. 

Pero si esa info11i'ación es d.: coyunturn. tiene muenos, sangre o mucho dinero 
en juego puede comp..:tir por los espacios con cualquier tipo de notns que 
reciba In mesa de redacción. deccpcionnnte, pero cierto. 

Tal vez eontribuya a esta situación la foltn de cultura ambiental en el país. la 
infonnación sobre excesiva explotación de mnntos freáticos o contaminación 
de sucios o aire no requiere de d.:cesos, lesionados, damnificados o fraudes 
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111illo11arios para ganar primeras planas en sociedades corno las europeas o la 
no11eamericana. 

Esta y otras situaciones imperan en unos o en otros diarios. En el siguiente 
capítulo se abordará cstn problemática por medio de cuestionarios y 
entre\ istas a reporteros que cubren la fuente ambicntnl, funcionnrios de 
comunicación socinl de dependencias relacionadas con el tema y editores. 
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CONTRABANDO DE ANIMALES. Con fecha del 20/agosto/1995 
publicado en la págin8 6 de la Sección Ciudad y Metrópoli es 
muestra de los trabajos de investigación que se pedían. 
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1.9 EL REPORTA.JE Ql11~ :\JE li'.'SPIRÓ P.-\R.-\ TITULAR:\IE, mea 
culpa, mea culpa y mea culpa. 

Esta parte la utilizó para expiar la pena qui.! me invadió luego de releer el 
reportaje que rnoliH) este trabajo, pues la versión publicada, que para 
aumenlar mi sonrojo tuvo aviso en la primera plana de la sección A del 
periódico Reforma cid día 11 de junio de 1995, está plagada de errores de todo 
tipo qu..: m\! sorprende haberlos c.:ometido y 111..: consterna que los haya di:jado 
pa~ar mi editor. 

Lkl por qué ocwTió esto 110 logró darle una explicación cabal. Especulo. 
Podría sl!r la inexperiencia propia y del editor, tal vez premura de tiempo por 
nwndar el r.::portaje a rotaiivas ese día. quizá el tema era tan bueno que poco 
importaba como estuviera escrito. No lo s-: y dudo que alguien pueda 
ese larecl!r las razones. 

Primero la versión original tnl cunl se publicó aquel verano de 1995. 

CHIAPAS ¿MONTES AZULES? 

Por Jorge X. Lópcz 

CHIAPAS.- Imagínese que usted realiza un vuelo transoceánico por avión y 
un sujeto empiaa a quitar tornillos y pie1:ecitas del aparato. Obviamente le 
preguntaría. no sin cie11a preocupación, por qué lo hace, pues con ello puede 
pro\·ocar un gravo;: accidente . 

Pero el hombre le contesta: •·No es nsí, lo he hecho por m1os y el nvión sigue 
1 uhmd1J. Y ,1 creo que esas pa11es no sirven para nada··. Pero ¿qué pasaría si sí 
sirven? Y el individuo dice: "Yo vivo de vender estas piezas, ¿qué, acaso 
quiere dejarme sin trabajo?, además, para que vea que no pasa nada, voy a 
viajar con usted ... ¿vc cómo no va a pasar nada?". 

Esta es la forma como el ecólogo norteamericano Edward Osbome Wilson 
i:·xplica lo que hace la humanidad con el Planeta. 

/\me cst-: panorama , hemos P· · -,::1p~r,:cer especies de flora y 
ruana, algunas peque1las, tal vez insignificantes a la vista, otras grnndes y que 
irnpact an a la sociedad, pero seguimos en pleno vuelo y el singular personaje 
parece seguir quitando piccecitas ... 
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El 12 ch.: am:ro de 1978, por medio de un decreto federal, una porción de 331 
mil 200 hectáreas de selva tropical en el estado de Chiapas se convirtieron en 
la Reserva de la 13iosfera de Montes Azules. 

Hace m;ís de 30 afios todmia existían poco mús de mil 500 hectáreas de Selva 
Lacandona. 

Ant..:s, en 1972 y tumbién por decreto federal, se dotó de ticITas a las 
comunidades t,1cltalcs. chales y lacandonas en los mismos ten-enos que ahora 
oc upa la Rest:rva. y entorn.:cs como ahorn, la (mica fonna de subsistencia que 
conocen son los cultivos de maíz, chile, frijol, calabaza y la producción 
g:madera en la selva. 

Estas tierras son patrimonio de la humanidad decretadas por la UNESCO 
debido a la importancia que tienen a nivel ambiental, pues contribuyen al 
equilibrio atmosforico, hidrológico y climático del planeta. 

Respecto a la diversidad de llora y fauna, aún faltan especies por catalogar y 
estudiar. 

Las resen·as de Chiapas. Oaxaca y Tabasco, son los últimos sitios en el País 
donde aún queda selva tropical, que junto con las de Brasil, Ecuador, Perú Y 
Costa Rica se consideran los pulmones del mundo. 

Montes Azules debe su nomlm: a las tonalidades que toma de ese color en las 
pmies más altas de la sclq1 y que sólo pueden ser vistas desde una avioneta. 

;,<)U~: ES UNA RESERVA DE LA BIOSFERA? 
Ricardo Hcrnández Sünchez, biólogo de Conservación fntcrnacional, 
organismo no gubernamental que trabaja en la zona, explica que Montes 
1\zulcs es un lugar que debe tener tres áreas: una llamada núcleo, la más frágil 
y donde existen menos modificación de sus características: 1ma zona de 
amortiguamiento. donde se permiten cietias actividades agropecuarias y 
ganaderas. pero con sus limitantes. 

Y una tercer zona de uso extensivo, donde se realizan estudios taxonómicos y 
diversas actividades productivas. 
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Hernández Súnchez cli<.:e que cunndo se decretó la Reservn de Montes Azules 
no se realizó un estudio profundo de las condiciones y la problcmáticn de las 
comunidad..:s. 

Aún así. agrega, en esa reserva todm'ia sobrevive el jaguar, el tapir, mono 
aullador, úguilas, varias cspecit:s de mariposas, tucanes, guncamayas, loros y 
un sin fin de insi;:ctos y plantas. El quetzal se considera que en México sólo 
subsiste en otra reserva llamada El Triunfo. dentro de Chiapas. 

Estos ecosistemas. dice Hernández Sánchez, se consideran los más ricos n 
nivel mundial en biodiversidnd. 

Comenta que tal \ez se h::m escrito más de 2 mil documentos aceren de la 
Selva Lncandona pero que falta aún mucho decir. 

"A nivel científico falta todavía por investigar, se cree que existen insectos y 
plantas por descubrir y estudiar''. expresa el consef\acionista. 

Un ejemplo ck esto se produjo hace siete afios, durante un recc:mido de 
recolección de llora se encontró una diminuta tlor que a los peones les llamó 
la atención por sus colores y la levantaron. 

De no mús de un centímetro de altura. la Lacandonia schimatica rompió y 
cuestionó toda In teoría del origen de las plantas. 

Sólo se ha localizado en una porción de la selva lacandona y hasta la fecha no 
existen rep011es de una flor similar en ninguna parte del mundo. . 

"La diforencia eslú en la coloi;:nción cid aparato reproductor masculino, el cual 
estú rodeado del femenino, contrario ri todas las plantas con flor conocidris, 
por lo que desde el punto de vista evolutivo es ele suma importancia'', explica 
el biólogo. 

Como consecuencia de esto, la comunidad chal de Frontera Coroza!, ubicada 
junto al Río Usumacinta y que tiene los terrenos donde se ubica esta planta, 
tiene la intención de crear una reserva protcgida comunal. 

Saber con exactitud cuántas hectáreas de selva se queman ni afio para luego 
cultivarlas es dificil , sino imposible de precisar, pues en ocasiones '"aparecen" 
milpas en lugares que sólo pueden ser ubicados por aire. 
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Sin embargo, pnra tener una idea de lo que se deforesta se toma como bnse las 
extensiones que ocupnn los campesinos para sem brnr en la sub comunidad de 
Nueva Palestina. 

Aquí existen cerca de 800 comuneros con pcnniso para cultivo, cada uno 
quema entre dos y tres hectáreas al ario; cada 1 O mil metros les produce una 
tonelada del producto que siembran, y el precio por mil kilos oscila entre los 
500 nuevos pesos. 

Un estudio pobktcional realizado por Conscr\'ación lnte111acional el ario 
pnsado establece la existencia de ..\6 comunidades dentro del Montes Azules, 
las cuales tienen desde 150 personas hasta 16 mil habitantes. 

Con d surgimiento ele la gueITilla en Chiapas, los desplazamientos de 
comunidades y el alargamiento de la solución al conflicto han hecho que las 
familias acudan sobro: todo al sur de la reserva y a las zonas de las cai'iadas en 
busca de proteccicin y tiern1s. 

··EJ origen de la g.:nte que \·icne es muy variado, va desde gente del centro del 
País en busca de terrenos nuevos y mucha población dt: los Altos de Chiapas y 
Comitán. debido a Jo,. conflictos por la tem:ncia de la tie1Ta'·, explica 
Hernández Sánchcz. 

Estos asentamientos nuevos. comenta, no son legales ni tienen decreto que los 
avale, y principalmente se establecen en la zona lacandona, donde se tiene la 
mejor consc1"\'ació11 de la selva . 

.. Entre Jo que se abre para los nuevos cultivos. lo que se quema de los 
acahuales (vcgetación mediana quc tarda de tres a cinco mios en regenerarse) 
y lo que se quema de pastizales podríamos decir que son varios cientos, tal vez 
miles. de hectáreas al año. y que se incrementan por las nuevas poblaciones 
que llegan a la rcser\'a y a la periferia . 

.. Con los sistemas de producción de los tzcltales y choles, la tierra no resiste 
más de tres o cuatro allos de siembra; una vez agotada, las convierten en 
potreros. con lo que se pierde la posibilidad de regeneración", sefiala el 
biólogo. 

56 

';l~ T~SI? CON 
}· !.) T r /1 T\'n "'\ •..• "" · ~ ~ i.: l · , 1 ~ H r · i •· • / . r .. · 

. -·-·-:-=~:...-..:.!:!__ :.:.~ "--· , __ .J 
,,..-------- -- ·- ------·----------------------------



.LAS CO.\ll!:\JD.\DES 
En Naha. una comunidad lacandona, desde el alio pasado se iniciaron los 
problemas entre las etnias por d derecho de tierra. 

Tzeltaks de un ejido llamado EL Jardín despojaron de 150 hectáreas a los 
lacandoncs, donde rozaron y quemaron para sembrar; este afio hicieron Jo 
mismo, y al n?r que nada se hizo por pai1e de alguna m1toridad, miembros de 
otro ejido procedieron igual. 

Kinbor, Inc::rndón de 38 alJos de edad, no entiende por qué los tzeltales y 
choles siempre quii::rt:n kncr dinero, y tratan de conseguir o con los cultivos o 
con la ganadería. 

··ya empezaron a querer entrar a nuestras tierras porque las suyas ya se las 
acabaron por la fonna como siembran y todo lo que quieren sembrar, yo no 
entiendo por qu0 se quieren hacer ricos", seiiala. 

Pero para Erasto l\loreno. cho! de 18 m1os, los lacandones no tienen que 
quemar la selva porque pueden comer cualquier cosa, casi como animales, y 
además, no necesitan dinero para vestir o calzar, pues todavía usan sus 
túnicas . 

.. Si uno no siembra. de dónde saco dinero, las camisas y los pantalones 
cuestan, nosotros no nos vestimos como ellos y también tenemos a la familia, 
no se puede sembrar nada 1nüs para comer, como ellos (los lacandones)", dice 
Moreno. 

Una vez resueltos los conflictos políticos, Conservación Internacional 
implementará un plan dt: difusión y educación ambiental muy activo en toda la 
zona de caiiadas con los grupos que no pueden salir de Montes Azules, precisa 
l-lcmández Sónchcz. 

Seiiala: se tienen dos soluciones para ellos, una es trabajar en educación 
ambiental y la otra restablecer los limites de la comunidad Iacandona. 

Conjunta111cnk. se ::c...:~S:tarian de proyectos productivos del Gobierno y de 
confluencia de actividades para deten:.:r o mitigar el crecimiento de las 
poblaciones. 



''Con esto podríamos establecer un co1Tedor poblacional, que es lo que da 
éxito n las áreas naturales protegidas, pues se establecen las zonas de 
amortiguamiento con las orillas ck las comunidadc;:s. 

''Las demandas Je tierras y caminos, principalmente, se busca sntisfacerlas a 
como dé lugar: el problema··, comentan los conservacionistns, "es que el 
dinc;:ro estü mal dirigido, con proyectos que no surgen de las necesidades de 
los habitantes y opciones que no se acoplan a la cultura de los mismos", 
puntualiza el biólogo. 

ECOTURL\IOS Y CONSERVACIÓN 

¿Cuül es el futuro de la Selva Lacandona'? Para los oplunrslas, existe la 
posibilidad de;: detener y tal vez hasta reve11ir los procesos de deforestación 
que sufre actualmente esta zona. 

Para otros, es sólo cuestión de tiempo para que las selvas se tenninen, si acaso 
se lo¡,.>rarú que se retrase lo inc,·itable ante la presión que ejercen los cultivos 
de las diferentes comunidades que la habitan. 

Un esfuerzo para e,·itnr la devastación de la selva lo hace Conservación 
lnte111acional, con campaiias de educación ambiental dirigidas a los jóvenes, 
con proyectos productivos alte111ativos para los hombres e incorporando a las 
mujeres al sustento familiar. 

El primer programa de ecoturismo que planea llevar a cabo este organismo 
estará en la comunidad de Frontera Coroza!, lugar por el que pasa un 
promedio de 30 turistas al día con rumbo a la zona arqueológica de Yaxchilán 
o hacia Guatemala. pero no es lugar para pernoctar o comer por la falta de 
infraestructura. 

Una asociación de comuneros solicitó que se le apoyara para tener alguna 
fuente de ingresos dilerente al cultivo. Y dadas las caracteristicas del lugar, lo 
que han considerado los del organismo Conservación Internacional es un 
campamento ccoturístico. 

Los arquitectos Laura 1-lernándcz Pinto y Juan Carlos Femández Alcaraz, 
q11ii::re11 dis1::iiaron el proyecto lo e:,,Jlican: 
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En la prinwrn etapu se planea la construcción de una zorw de carnpismo y tres 
o cuatro cab:iiias: ésta se: r..:alizar::í con ..:! financiamiento de Conservación 
Internacional y t.::ndr::í un costo aprn.\i111aJo e.le 32 mil nuevos pesos. 

En b segunda parte se kvantará una palapa-restaur:mte y una zona cultural 
dondt: podrían darse pláticas enfocadas a la conservación de la selva. 

Sí.! pensó por etapas porque conforme se \·ayan levantando las instalaciones, la 
comunidad comenzar::í a tener beneficios directos: la idea también contempla 
que la administración con-a por parte de ellos, pues algunos cuentan con 
estudios técnicos Je administración y áreas similares, comenta Hernández 
Pinto. 

""Para este aiio se deben tener listas 4 cabañas: parn 1996, 12 más, y en el 97 se 
deben completar 25 cabaiias más las zonas de carnpismo. Para la segunda 
etapa se solicitará a Sedesol un presupuesto de 200 mil nuevos pesos. 

··EI tercer paso podrá concluirse con las ganancias que se irán obteniendo de la 
primera y segunda etapas··. comenta Ft!rnández Akaraz. 

Agrega que ya se han 11echo otros intentos por instalar zonns para que los 
turistas se queden en Frontera Coroza!, pero estos eran de tipo hotelero, con 
materiales introcl11cidos y presupuestos muy elevados. 

Este proyecto bendicinria únicarm:ntc a las 3 7 familias que habitan cerca del 
Río Usumncinta. 

En la comunidnd de Nueva Pakstina se instaló una cabaiia demostrativa de 
producción e.le hongo comestible a partir de desechos agro productivos, y se 
planea la construcción de otro campamento ecoturístico cn Lngunas Ocotal, 
lugnr al que se llega en helicóptero o caminando 16 kilómetros. 

El encargado de la Cabafia tk Hongos, Manuel Arcos Jiméncz, indica que la 
aceptación de los hongos ha sido tnl que ya se fonnó una nsociación que 
tratará q11e cada familia posca en su traspatio una pequeña granja donde 
cultive hongo, ya sea pmn su consumo o venta. 

··si hay garantía de que exista mercado, se podría ganar igual que lo que se 
gana al aiio por una siembra: 30 días es lo que tarda el cultivo y se ganarla 
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igual que en una milpn. pero sólo si existe garantín de que lo compren'', 
considera Arcos .liménez. 

Con los alumnos de tdesecundaria, el organismo no gubernamental busca 
crear conciencia sobre la importancia de conservar la selva. Organiza 
excursiones a zonas arqueológicas y hacia el interior de la reserva. 

Para l;1s mujeres se diseiió un programa de bordados de n\'es típicas, con lo 
cual. mk:mús de Yendcr su trab;1jo y ser un ingreso adicionnl para el sustento 
familiar, se re\'aloriza el papel de la mujer en la comunidad. y ellas aprenden a 
idcntilicar a las aves por su nombre común y científico y 110 calificarlos 
simplemente como pájaros. explica el biólogo 1-lernándcz Sánchez. 

Las comunidades. afiade, lejos de ser reubicadas o de que se les impida o se 
les prohiba que sigan cultivando, continuarán creciendo, y mientras no se 
incorporen proyectos surgidos ck las necesidades de éstas. la única opción que 
tendnan será rozar. quemar y sembrar la sel\'a para comer. 

Aquí concluye el reportaje, enseguida está la corrección de los errores que 
encontr0 en una segunda lectura del mismo. algtmos aiios después, obviamente 
esta versión no cumple otra función que no sea académica y para los objetivos 
de esta memoria. 

CllI.-\PAS.- Imagínese que usted realiza un vuelo lransoceánico por avión y 
un sujeto empieza a quitar tomillos y piececitas del aparato. Ob\.iamente le 
preguntaría. no sin cierta preocupación. por qué lo hace, pues con cito puede 
prm·ocar un grave accidente. 

Pero d hombre le contesta: ··No es así, lo he hecho por afios y el avión sigue 
,·olando. Yo creo que esas partes no sirven para nada". Pero ¿qué pasaría si sí 
sirven'l Y el individuo dice: ··y o vivo de vender estas piezas. ¿qué, acaso 
quiere dejarme sin trabajo? Además. para que vea que no pasa nada, voy a 
viajar con usted ... ¿ve cómo no va a pasar nada'?". 

Esta es la fonna como el ecólogo norteamericano Edward Osbome Wilson 
explica lo que hace la humanidad con el Planeta. 

Ante este panorama, hemos poco a poco visto desaparecer especies de flora y 
fauna, algunas pequciias, tal vez insignificantes a la vista, otras grandes y que 
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impact:m a la sociedad, pero seguimos en pleno vuelo y el singular personaje 
parece seguir quitando piececitas ... 

El 12 de enero de 197 8, por medio de un decreto federal, una porción de 331 
mil 200 hectáreas de selva tropical en el estado de Chiapas se convi1ticron en 
la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. 

Hace más de 30 a11os todmfa existían poco más <le mil 500 hectáreas de Selva 
Lacandona. 

Antes, en 1972 y también por dl·creto federal, se dotó de tien-as a las 
comunidades tzeltales, chales y lacandonas en los mismos terrenos que ahora 
ocupa la Reserva, y entonces como ahora, la única fonna de subsistencia que 
conocen son los cultivos de maíz, chile, frijol, calabaza y la producción 
ganackra en la selva. 

Estas tierras chiapanecas son Patrimonio de la Humanidad decretadas por la 
UNESCO debido a la importancia ambiental que tienen pues contribuyen al 
cquilibtio atmosférico, hidrológico y climútico dd planeta, esto sin mencionar 
que aún faltan espl.'cies por catalogar y estudiar tanto de llora como de fauna. 

Las reservas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco son los últimos 
sitios en el País donde aún queda sclrn tropical, que junto con las de las 
naciones do.: Brasil, Ecuador, Perú y Costa Rica se consideran los pulmones del 
1\lundo. 

f'vlontes Azules debe su nombre a las tonalidades que toma de ese color en las 
partes mús altas de la selva y que sólo pueden ser vistas desde el aire. 

;,QUJt ES CNA RESER\'A DE L.-\ BIOSFER·\'! 
Ricardo Hcrnúnckz S;inchcz, biólogo de Conservación lntenrncional (CI), 
organismo no gubernamental que trabaja en esa zona de la selva lacandona 
c:qilica que \tlont.::s .'\zuks es un lugar que ckbe tener tres áreas: una llamada 
núcleo, la más frúgil y donde existen menos modificación de sus 
camctcrísticas: una zona de amortiguamiento, donde se pcnnitcn ciertas 
acti,·idades agropccuarias y ganaderas con estrictas medidas de acotamiento, y 
una tercera zona de uso extensiYo, donde se realizan estudios taxonómicos y 
clin:rsas actividades productivas. 
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1-kmúndez Súnchez dice que cuando se decretó In Reserva de Montes Azules 
no se realizó un estudio profundo de las condiciones y In problemúticn de las 
comunidades. 

Aún así, agrega. en esa Rt:serva todmia sobreviven grandes mamíferos como 
el jngunr. tapir y mono aullador, aves como el águiln, tucán, guacamaya, loro y 
quetzal, -éste último únicamente se le encuentra en la Reserva El Triunfo, 
también dentro de krritorio chiapaneco- así como varias especies de 
mariposas y un sin fin ck insectos y plantas. 

Estos ecosistemas, dice Hcrnández Sánchez, se consideran los más neos a 
escala mundial en biodiversiclad. 

Comenta que tnl vez se han escrito más de 2 mil documentos acerca de la 
Selva Lacandona pero que falta aún mucho estudiar e indagar. 

··A nivel científico falta todavía por investigar, se cree que existen insectos y 
plantas por descubrir y estudiar". expresa el conservacionista. 

Un ejemplo de esto se produjo hace siete aiios, cuando en un recorrido de 
recolección de flora se encontró una diminuta flor que a los peones les llamó 
la atención por sus colores y decidieron levantarla. 

De no mús de un centímetro de altura, la Lacandonia schimatica rompió y 
cuestionó toda la teoría del origen de las plantas. 

Esta diminuta planta. conocida únicamente por su nombre científico, sólo se 
ha loc:ilizado en una porción de la Selva Lacandona y hasta la fecha no existen 
n.:porl\.!::; de una flor similar en ninguna parte del Mundo. 

··La diferencia está en la colocación del aparato reproductor masculino el cual 
está rodeado del femenino, contrario a todas las plantas con flor conocidas, 
por lo que desde el punto de \Üta evolutivo es de suma importancia"', explica 
el biólogo. 

C1,1110 C('nscc11cncia de esto, la comunidad chol de Fwntera Corozal. ubicada 
junto al Río Usumacinta y que tiene los terrt:nos donde se ubica esta planta, 
tiene la intención de crear una reserva protegida comunal. 
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Sab..:r con exactitud cuántas hectáreas de selYn se queman al afio para luego 
utilizarlas como tien·as de culti\'o no es dificil, es pr:ícticamente imposible de 
precisar. ya que es comiln que p..:qut:fias porciones de selva sean convertidas 
en milpas y sólo pueden ser ubicadas en vuelos de avioni;:ta o hi;:licóptero. 

Pese a esto, existe una forma de tencr una idea del nivel de deforestación en 
Montes Azules y se hace con base a las extensiones que ocupan los 
campesinos para sembrar en la comunidad de Nueva Palestina. 

Aquí t!xísten t:en.:a dt: 800 comuneros con pemiiso para cultivo, cada uno 
quema entre dos y tres h..:ctáreas al afio: cada 1 O mil metros les produce una 
tonelada del producto que siembran, y el precio por mil kilos puede alcanzar 

'los 500 pesos. 

Un estudio poblacional realizado por Conservación lntemacional el año 
pasado establece la existencia de 46 comunidades dentro del Montes Azules, 
las cuales ti..:nen d..:scle 150 personas hasta 16 mil habitantes. 

Con el snrgimiento de la guerrilla en Chiapas, los desplazamientos de 
comunidades y el alargamiento de la solución al conflicto han hecho que las 
familias acudan sobre todo al sur de la Reserva y a las zonas de las cañadas en 
busca de protección y tierras . 

.. El origen de la gente que viene es muy \·ariado, va desde gente del centro del 
País en busca de terrenos nuevos y mucha población de los Altos de Chiapas y 
Comitán. debido a los conflictos por la tenencia de la tierra", explica 
Hemúndez Sánchez. 

Estos asentamientos nuevos, comenta, no son legales ni tienen decreto que los 
avale. y principalmente se establecen en la zona lacandona, donde se tiene la 
mejor conservación ele la selva . 

.. Entre lo que se abre para los nuevos cultivos, lo que se quema de los 
acahuales (vegetación mediana que tarda de tres a cinco arios en regenerarse) 
y lo que se quema de pastizales podríamos decir que son varios cientos, tal vez 
miles de hectáreas al afio y que se incrementan por las nuevas poblaciones que 
llegan a la Reserva y a la periferia. 
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··con los sistemas de producción de los tzeltales y choles. la ticn-a no resiste 
más de tres o cuatro arios de siembra; una vez agotada, las convierten en 
potreros y con ello se pierde la posibilidad de regeneración", seiiala el biólogo. 

LAS CO:\IUNIDADES 
En Naba, una comunidad de origen lacandón, los pobladores de diversas 
etnias tienen problemas entre sí desde t:I aiio pasado al derecho de tieITa. 

Tzt:ltales de un ejido llamado EL Jardín despojaron de 150 hectáreas a los 
lacandones para lu..::go rozar y quemar para sembrar; este aiio hicieron lo 
mismo. y al ver que: nada se hiLo por parte de alguna autoridad. miembros de 
otro ejido procedieron igual. 

Kinbor. lacandón d.: 38 a11os de edad, no entiende por qué los tzeltales y 
cl10les siempre quit:ren tener dinero, y tratan de conseguirlo ya sea con los 
cultivos o con la ganadería . 

.. Ya emp..::zaron a querer entrar a nuestras tierras porque las suyas ya se las 
acabaron por la forma como siembran y todo lo que quieren sembrar, yo no 
cnti..::ndo por que se quieren hacer ricos'', seilala. 

Pero para Erasto Moreno. cho! de 18 afias, los lacandones no tienen que 
qu..::mar la sch a porque: pueden comer cualquier cosa, casi como animales, 
dice, y ademüs no necesitan dinero para vestir o calzar. pues todavía usan sus 
mantas como ropa de uso <liaiio . 

.. Si uno no siembra, de dónde saco dinero, las camisas y los pantalones 
cu..::stan, nosotros no nos vestimos como ellos y también tenemos a la familia, 
no se puede sembrar nada más para comer, como ellos (los lacanclones)", dice 
Moreno. 

Una \'CZ resueltos los conflictos políticos, Conservación Internacional 
implementará un plan ele difusión y educación ambiental muy activo en toda la 
zona de caI1:idas con los gnipos que no pueden salir de Montes Azules, precisa 
Hernández Sánchez. 

Se11ala ... se tienen dos soluciones para ellos, una es trabajar en educación 
ambiental y la otra restablecer los limites de la comunidad lacandona. 
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··conjuntnmente se necesitarían de proyectos. productivos del Gobierno. y de 
confluencia de actividades para detener o mitigor el crecimiento de las 
poblaciones . 

.. Con esto podrínmos establecer un corredor poblacional, que es lo que da 
éxito a las áreas naturales protegidas, pues se establecen las zonas de 
rnnortiguamiento con las orillas ele las comunidades . 

.. Las demandas Je tierras y caminos. p1incipalmente, se busca satisfacerlas a 
como dé lugar: el problema'", comenta el biólogo, .. es que el dinero está mal 
dirigido, con proyectos que no surgen de las necesidades de los habitantes y 
opciont:s qut: no se acoplan a la cultura de los mismos. 

ECOTURDIOS Y C:Oi\SERV.-\CIÓ:"i 

;.Cuál es el futuro de la Selva Lacandona? Para los optimistas existe Ja 
posibilidad de detener y tal vez hasta revertir los procesos de deforestación 
que sufre actualmente esta zona. 

Para otros. es sólo cuestión de tiempo para que las selvas se tenninen, si acaso 
se lo!,.'rnní que se retrase lo inevitable ante la presión que ejercen los cultivos 
ele las diferentes comunidades que In habitan. 

Un esfuerzo para evitar In devastación de la selva lo hace Conservación 
lntl.:!macional. con cnmpaiias de educación ambiental dirigidas a los jóvenes, 
con proyectos productivos alternativos para los hombres e incorporando a las 
mujeres al sustento familiar. 

El prim.:r programa de ecoturismo que planea llevar a cabo este organismo 
estarú en la comunidad de Frontera Coroza!, lugar por el que pasa un 
promedio de 30 turistns al clia con rumbo a la zona arqueológica de Yaxchilán 
o hacia Guatemala, pero no es lugar para pernoctar o comer por la falta de 
infraestructura. 

Una asociación de comuneros solicitó que se Je apoyara para tener alguna 
füente de illJ:.'resos diferente ni cultivo. Y dadas las características del lugar, lo 
que ha considerado Conservación Internacional es un campamento 
ecoturíst ico. 
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Los arquitectos Laura Hernández Pinto y Juan Carlos Femández Alcaraz, 
quieren diseiiaron el pr9yccto lo explican: 

En la primera etapa se plani.!a la construcción de una zona de campismo y tres 
o cuatro cubafias; ésta se realizará con el financiamiento de CI y tendrá un 
costo aproximado d.: 3~ mil pesos. 

En la segunda parte se levantani una palapa-restaurante y una zona cultural 
donde podrían Jarse pláticas enfocadas a la conservación de la selva. 

··se pensó por etapas porque confonne se vayan levantando las instalaciones, 
la comunid<id comenz<irá a tener beneficios directos; la idea también 
contempla que la administración com1 por parte ele ellos, pues algunos cuentan 
con estudios técnicos ch; administración y úreas similares, comenta Hemández 
Pinto . 

.. Para este aiio se deben tener listas cuatro cabaiias; para 1996 doce más, y en 
el 97 se deben completar 25 cabafius más las zonas ele campismo. Para la 
segunda etapa se solicitarú a la Secretaría de Desan-ollo Social un presupuesto 
de 200 mil pesos . 

.. El tercer paso podrú concluirse con las ganancias que se irán obteniendo de la 
primera y segunda etapas .. , comenta Fcrnández Alcaraz. 

Agrega que ya se han hecho otros intentos por instalar zonas para que los 
turistas se queden en Frontera Coroza], pero estos eran de tipo hotelero, con 
materiales no originarios de la zona y presupuestos muy elevados. 

Este proyecto beneficiaría únicmm:nte a las 37 familias que habitan cerca del 
Río Usumacinta. 

En la comunidad de Nueva Palestina se instaló una cabafia demostrativa de 
producción de hongo comestible a partir de desechos ngro productivos, y se 
planea la construcción de otro campamento ecoturístico en Laguna Ocotal, 
lugar al que se llega en helicóptero o cruninando 16 kilómetros a través de la 
selva. 

LI encargado de la Cabafia de Hongos, Manuel Arcos Jiménez, indica que la 
aceptación de estos ha sido tal que ya se fonnó una asociación que tratará que 
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cada fomilia posca en su traspatio una pequeiia granja donde cultive hongo, ya 
sea para su consumn o \Cilla. 

··si hay garantía ck que exista mercado, se podría ganar igual que lo que se 
gana al aiio por un<J siembrn; 30 días es lo que tarda el cultivo y se ganaría 
igual que en una milpa, pero sólo si existe garantía de que lo compren'", 
considera Arcos Jiménez. 

Con los alumnos de teksecundaria. el organismo no gubernamental busca 
crear conciencia sobre la imp011ancia de conservar la selva, organiza 
excursiones a zonas arqueológicas y l13cia el interior de la reserva. 

Para las mujeres sc disciió un programa de bord:ldos de aves típicas, con lo 
cual, ademfts de \'cnder su trabajo y ser un ingreso adicional para el sustento 
familiar. se re\·alori.w d papel de la mujer en la comunidad. y ellas aprenden a 
identificar a las aves por su nombre común y científico y no calificarlos 
simplemente como pf1jaros. explica el biólu;20 HeniJndez Sánchez. 

Las comunidades. ai'1ade. lejos de ser reubicadas o de que se les impida o se 
les prohíba que sigan culti\'ando, continuarán creciendo. y mientras no se 
i11cmvoren proyectos surgidos de las necesidades de éstas, la única opción que 
tendrían ser;i rozar. quemar y sembrnr la seh·a para comer. 

Hasta aqui el reportaje sobre la biosfera de Montes Azules. De este trnbajo 
surge. ai pasu Je lu~ "''' ... -:· 1 i•·'.·~r·-;s por abundar en la fuente ambiental y 
final1J1c11k me incita a bas:ir en ella mi titulación. El dilucidar por qué si es tan 
rica en infonnación y puede generar amplias poJ¿micas, está tan relegada de 
las p<iginas de los diarios. 

,\J principio lo conside1-.: un asunto person<Jl. en el que seguramente era mi 
trabajo el que no conseguía esos anhelados espacios, luego culpé al editor por 
pensar que no daba la impm1ancia que yo \'eía en la infonnaeión, después lo 
asumí como un problema del diario, hasta que finalmente los constantes 
achaques encontraron ceo en mis co1J1paiieros de fuente. 

El conflicto no era yo ni mis compaiieros ni el diario, mucho menos la fuente, 
es el conjunto de vnrios factores que complicaban la publicación de notas 
ambientales y que en unas redacciones algunos cstún mús presentes que en 
otras, pero que ahí pcnnanecen. 

~-----------

69 

TESIS CON 
FALLA DE OHIG.EN 

.. -~-------···---------------------------



Y ahora, en un intento de diagnóstico. varios reporteros que han cubierto o 
cubren actualmente cc11/ri,'..!tcu.1· presentan sus puntos de \'ista respecto a los 
prnbkmas que 'ortcan para el ejercicio periodístico. escriben sobre sus 
habilidades. sobre los apoyos de las instituciones para dcsempdiar su labor, 
acerca d.: la suerte de peripecias que a \'\:ces d.:b.:n hacer para lograr un 
espacio en la edición d.: 111:ifü1na. 

l~n el siguient.: capitulo no sólo participan reporteros. también lo hacen 
l'uncionarios dt: comunicación social ligados a la fuente ambiental y un editor, 
todDs comentado sobre un mismo kma. El tema de esta memoria. 
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lA FUENTE AMBIENTAl VISTA DESDE 
DENTRO 



2.1 El DL·\GNÓSTICO, muchos brincos porquc'el sucio no estimada 
parejo. 

En este cnpítulo se analiznrá los distintos problemas que enfrent:in editores, 
funcionarios de comunicación social de institt1ciones oficiales relacionadas 
con el medio ambiente, pero principalmente de reporteros que están asignados 
a la cobe11ura rcgt1lar de esta fuente de infonnación. 

Primero se cstnblecerá In Jdinición de un diagnóstico por medio de 
entre\ is tas y ct1estionarios: las razones del por qt1é se escogieron estas formas 
de m11cstreo se e'\plicará a detalle en el pt1nto correspondiente, pero una 
pt)llcmsa ti1e la facilidad para obtena los datos por parte ele los st1jetos de la 
IlllleSlra. 

La información obtenida de los reporteros tiene que ver con los problemas que 
enfrentan para el desempef10 profesional de sus actividades diarias, así como 
sus \ inculaciones con las fuentes de donde obtienen infonnación. 

Una di: estas conexiones con gran importancia tiene que ver con las relaciones 
profesionales y periodísticas que los reporteros guardan con sus editores y con 
la linea editorial de los medios donde trabajan. 

Pero antes, dt:be qut:dar en claro que sin importar el medio e incluso la fuente 
asignada para la cobertura diaria, todo profesional dedicado a la infom1ación 
ticnc cumo obligación aplicar ciertos crite1ios, es decir, coincidir en el uso de 
t~cnicas. 

La priml!ra noción que se tiene de ellas se adquiere sin duda alguna en las 
escuelas de comunicación o en las universidades, la calidad en cada caso es un 
asunto dificil de clarificar y dependiente de varios factores. sin embargo, cabe 
subrayar que sin el uso de técnicas de periodismo, este oficio retrocedería 
\'arios lustros. 

!Jnicamente como recordatorio, existen técnicas para elaborar una nota 
informativa, la más sencilla de todas, hasta para crear un editorial, ensayo o 
artículo de fondo, ob.,iamente sin dejar de lado la entre\-Ísta, reportnje y 
crónica. 

Para el caso específico de los reporteros en la fuente ambiental no podría 
Cú)CL1i" ~1 ~-. :~. :~:-: .. _:~¡~~1 ·:'_-; 8~~:·.::~n ~~;.:nii.:~ c:o1n¡)1en1~nralia, .~nlv0 en el caso en 
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que tiene que \Cr con información muy cspecítica sobre procedimientos 
cientilil:os o normati\·idad ambi<.'nt::il, la cual suele ser bastante complicada, y 
en los que el cksconocimi<.'nto puede ocasionar severos problemas. 

Ejemplos de lo anterior aún los t..:ngo presentes y son la publicación de la 
existencia de un residuo imJustrial en un ve11edero ele car~1cter municipal y que 
no sólo resultó ser falso, sinl1 que hasta vergonzoso ya que dicho contaminante 
era imposible su pn:scncia en el 111.:dio ambiente por razon..:s fisicas de su 
composición y si" in se pudí::1 obtener y controlar en laboratorio. 

Lna más y que cnntinu::11nentc ocurría era con los progranrns anuales para el 
control y combate de la contaminación en el Valle de ivléxico, conocidos 
como Proaire y que debido a su composición metropolitana y la disparidad 
politica entre la Capital y el Estado de í'vlt;'xico hacían cometer varias pitias a 
los reporteros. 

2.2 LA ~Il;ESTHA, uno quisiera la opinión de todos, pero no se puede. 

Una muestra eu todo trabajo d.: in\'estigación representa una parte de universo 
al cual se está haciendo rcforencia y cuyos resultados son representativos para 
el anúlisis de dicho población; la muestra designa la parte o elemento 
representativo ue un conjunto. 15 

Odio aclarar que delimitar el universo ele esta investigación resultó 
complicado y poco fiable ciado que los reporteros que cubren la fuente 
ambiental. como cu;:ilquier otra fuente infomrntiva, pueden ser cambiados en 
cualquier momento o dejar ele reportearla moment::íneamente, entre otras 
razum:s. 

15 ANDER-EUU, E. TCcnicas di! im·i:stigm:jón sndal. p:'tg. 178 
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Para la selección de la muestra se utilizó un procedimiento no aleatorio, el 
cual a dill::rencia del probabilistico no tiene una base estadístico-matemática. 

Esta muestra no se basa en una tcorín matcmútica-est;1dística sino 
que dependen del juicio del investigador. En relación con las 
muestras aleatorias, este método posee vcnt:ijas en lo que se refiere a 
costos y a tiempo, pero es m:ís difícil controlar la validez de los 
resultados. 11

' 

Pese a los contras que menciona el autor, se consideró que debido al tipo de 
muestra y a los entrevistados y encuestados fue la mejor fonna de conseguir la 
infonnación, <lebido tambit:n entre otras cosas, al constante movimiento tanto 
de los n:po11eros al trabajar, como en sus órdenes y fuentes asignadas. 

En púrrafos adelante se abundarú en otras razones mús por las cuales se 
seleccionó a <:se grupo J.: prol".:sionaks. 

A pesar de esto, considero que esta muestra intencional como la define Ander 
Egg. y la cu::il tiene o presupone un cierto conocimiento del universo a 
estudiar, aplica perfectamente para esta memoria, pues trata como se ha visto, 
ele una fuente infonnati\'a que trabaj¿ durante algunos aiios y que es motivo ele 
este trabn,jo. 

2.2.1 L:\ SELECCIÓ!\ DEL:\ l\IUESTR.-\, de amigos, conocidos y 
desconocidos, pero eso sí, todos profesionales. 

Se decidió seleccionar a quienes integran esta muestra porque su trabajo como 
reporteros es publicado con mayor rcgulariclacl en los periódicos donde 
laboran. los cuales son catalogados como ele dist1ibución nacional por tanto 
con mayor penetración en la sociedad mexicana. 

J11 ldem. p1ig. J8; 
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Estoy consciente de que la representatividad de la muestra puede ponerse en 
entre dicho debido a lo poco ortodoxo del método utilizado, sin embargo, 
confio en que las conclusiones obtenidas relkjen esa parte de la realidad 
laboral en la Jiiente ambiental que se busca presentar en esta memoria de 
desempello profesional. 

El lllÜ\erso lll conforman todos los reporteros en activo que cubren la füente 
ambiental en la capital mexicana, de estos, se delimitó a lvs que laboran en la 
prensa escrita porque es la materia de interés de esk trabajo. 

De estos, se tomó en cuenta a quienes, a criterio del autor, han desarrollado un 
trabajo mús Cllnslante y de mayor pn.:sencia en la opinión pública en parte por 
la calidad de su ejercicio periodístico y por pertenecer a grandes medios 
impresos. 

No hay que olvidar que me estoy basando en un procedimiento no aleatorio 
des:1rrollado por Ander-Egg y en el que, efectivamente, resulta complicado 
controlar y demostrar la validez de los resultados. 

Pese a ello, y porque este tipo de muestreo facilitó la obtención de 
información c~e k:s repc1"eu:;, intentaré respaldar los datos obtenidos con la 
propia experiencia dentro de la fuente ambiental. 

Tampoco hay que descontar que todos los periodistas entrevistados son 
profesionales experimentados y con la responsabilidad de explotar la fuente 
ambiental en sus diarios, aunque también tengan asi¡,.'lladas otras fuentes 
infonnativas. 

Considero que el trabajo de cada uno de los sujetos que integran la muestra, y 
particularmente de los reporteros, han desarrollado cierto compromiso con la 
fuente. l'vle parece que la responsabilidad que han alcanzado no tennina en la 
publicación de su infonnación, sino que sigue hnsta el interés por mejorar las 
cosas. 

No quiero decir con esto que pit:rdan imparcialidad o enarbolen banderas 
ambientalistas, sino que están conscientes y se preocupan por los diversos 
probl<!mas ambientales del País, y desde su trinchera infonnativa, aportan lo 
que les toca para solucionarlos. 
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La muestra tambi0n la integran ex compaikros en el diario Reforma que 
cubrieron o cubren actualmente la fuente de interés para esta memoria de 
desempciio y que son to111aclos como punto de referencia debido a que mi 
mayor experiencia en la cobertura de notas ambientales fue en ese diario. 

Por tanto, me parece importante incluir primero un breve semblante 
profesional de los reporteros que han participado en el desarrollo de esta 
m..:moria de dcsempeiio profi:sional por m..:dio de sus respuestas a los 
cuestiorwrios que les .:r~vi.:. 

Pc>ro anks de esto, es impor1ante señalar cómo se eligieron las preguntas que 
se aplicaron de igual forina a todos y cada uno de los compai'ieros 
seleccionados. 

Se hizo de acuerdo a la metodología para la elaboración de la memoria de 
dcscmpciio profesional de Diego Juárez Chavez y según la cual este trabajo 
conw una memoria didáctica porque se enfoca en la práctica profesional en 
general y más allá de la institución. 

Los infonnantes que se deben tomar en consideración de acuerdo al autor, 
son: 

Los compañeros que desempeñan la misma actividad profesional dentro 
ele la institución; la personas que ejercen la misma actividad profesional 
en otras instituciones; el jefe del departamento o ítrea en el que se inserta 
la actividad profesional en la instituciún; los jefes del departamento o 
úrea en los que se inserta la actividad profesional en otras instituciones; 
los dircrtores o coordinadores de carrera de las escuelas e comunicación; 
expertos en el úrea o campo donde se inserta la actividad profesional. 17 

Diana Pérez, reportera del periódico La Crúnica era, hasta finales del ai'io 
2000, la única encargada de cubrir la fuente ambiental a nivel federal, y local 
en la Ciudad de l\ikxico, participa en una de las pocas secciones con espacio 
propio en los diarios capitalinos: su trabajo lo alterna con la cobertura de la 
fuente educativa, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

17 .IU.\HEZ. Chavi:¿ Diego ..:tul. ET,\!,. Mcwdologiu para lu Elahorm:iún di: In Mcmoriu del lk~cmpci\o Prtll~:>ional. 

pa~. i.S ENJ:P 1\db1119'J7. 

75 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

----- ------ ------------------------



Esta infonnación se ordena de acuerdo a tmn tabla de especificaciones, la cual 
debe obsef\ ;ir d objeto de trabajo, las dimensiones, indicadores y pre¡,.'1.mtas. 
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l'vlatilJc Pércz del perióJico. La .Jornada, antes de desarrollar su trabajo en el 
úro;:n ambiental, cubria la información agraria, ésta le dio muchas pautas para 
investi¡;aciono;:s ambi.:ntalcs: además tiene a su cargo el Partido de la 
R.:rnlución Democrática, y cuya infomiación gcnerada por este instituto 
político cobra mayor relevancia dada la linea editorial del medio donde labora. 

Guillermina Guillén, n.:port.:ra dt.: diario El l!niversal dijo tener la ventaja de 
no abrir brecha en la cobertllra ambiental en este p.:riódico, sino por el 
contrario, el trabajo mús pesado, el de convencimiento hacia los editores, le 
tocó hacerlo a quien la antecedió en la fuente, su trabajo ha siclo constante en 
calidad y cantidad, cubre además la Secretaría de Desarrollo Social que, a su 
criterio, le sirw para vincular los temas ele pobreza y medio ambio;:nte; es tma 
de las reporteras más especializadas en el tema. 

Arturo Páramo, fundador del climio Reforma y compmkro en la sección ele 
Calidad de Vida, nunca ha mostrado mucho interés en los temas ambientales, 
sin embar¡;o, su trabajo lo realiza con pasión y profosionalismo, actualmente 
su desempeiio labornl es en la sección Ciudad y Metrópoli, donde alterna 
cobcr1uras de la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal y partidos políticos. 

l\'án Sosa, también trabajador úel diario Reforma, está asignado 
exclusivamente a la cober1ura de la fuente ambiental, aunque está limitado, 
como lo estuvimos la mayor parte del tiempo todos los que trabajamos en la 
sección Calidad de Vida. a escribir sólo de la Capital mexicana y su zona 
metropolitana. 

Diana Pérez, úd diario La Crónica, su trabajo periodístico en esta casa 
editora ha siclo siempre en la fuente ambiental y universitaria. Para su fortuna 
cuenta con un espacio fijo para sus notas ambientales, lo cual la motiva 
constantemente. Aunque no está tal vez en la mejor tribuna, su trabajo es 
incisivo y profundo. 

Esto es en cuanto a los rep011eros, quienes fonnan tma parte importante de 
esta muestra, ya que este trabajo está enfocado a la problemática que como 
profesionales de la infonnación nos enfrentamos en la realización de 
repor1ajes cuya principal orientación o temas son los ambientales. 

Ahora haré una mención, somera también, de las siguientes características de 
la parte institucional en la comunicación, es decir, de los encargados de la 
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oficina de Comunicación Social en la, hasta noviembre del 2000, Secretaría de 
f\,ledio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semamap). 

Dalia de la P..:iia \\'ing lkgó al rel<.:vo a mitad del sexenio 1994-2000 a la 
Dir..:cción d1.: Información di;: la Scmamap pro\·iene de úreas de comunicación 
n:lacionadas con la cultura. 

¡\unquc d.::stact'• 1wr su ..:rnp.::110 y apoyo a los reporteros en su úrea, muchas 
cntr<.:\ istas o infomiacil)n eran bloqueadas por su jefe, Guillenno 1-luacuja, 
Director ck Comunicación Sm:ial, quien representa a mi juicio. el prototipo dt: 
t'uncionario d..: comunicación que prefiere que no se sepa nada de su 
dependencia para no tener probkmas, dar explicm:iones a la prensa, salir a dar 
la cara por algún funcionario o lidiar con algún reportero enfadoso. 

Y dijo i:sto porque. como en la rueda d..:: la fortuna, he estado a1Tiba y abajo al 
momento de cubrir la fuenti;: ambiental: lo he hecho como reportero ele un 
periódico reconocido y poderoso como Refonna y tambit!n como parte del 
equipo ele un medio im:ipiente y pequeiio como el portal de Internet To2.com, 
y el tratl) qu<.: recibi ti1e muy distinto en cada caso, y Huacuja son del tipo que 
te hacen a un lado si a su parecer no puede obtener algo de ti como una nota a 
fa\·or de su jete o si tus atnques no le importan porque considera que no tienen 
fuerza. 

Yo solicit¿ no una ni dos veces una entrevista con LUJ füncionario de la 
Semamap. lo hice por lo menos en cinco ocasiones y al principio el pretexto 
para negarla era su agenda tan apretada. luego sus salidas al interior ele la 
República, luego su indisposición para hablar sobre el tema en específico, 
hasta que por fin, Dalia de la Pe1ia me confosó que el problema era su jefe, 
quien simple y sencillamente no quería facilitar la entrevista. 

La alternativa ante esta actitud es buscar füentes alternas ele infonnación, s1 
bien quien se niega a ser entre.,istaclo puede tener muchos conocimientos o ser 
un exp-:11•) en ]:¡ 111,11e:i'.l, siempre c...:ist': al!,!t:ien más con quien recurrir. 

Incluso la publicación de puntos ele vista distintos obliga a dar su opinión a 
quien en un principio se niega a hablar, pues de alguna fonna son afectados 
sus intereses. 

A veces, este tipo de situaciones son de tipo personal entre el repot1ero y el 
limcionario, sin embargo caer en esto es un grave error del periodista ya que 
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nublnr<i su criterio al momento de buscar, encontrar y escribir su infonnación 
y puede traerle problemas en su redacción. 

El mejor c<imino es ubicarse en un punto intermedio en el que evite tener de 
enemigos a quienes lo nutren con información. pero también darle la vuelta a 
una amistad cercana porque luego vendr<in los ··porj(1vor no puhlh¡ues eso. le 
lo pido como c11111go ". 

Otra más. En la entrega de los premios naciünales de medio ambiente de 1999 
que se n:alizó la isla de Cozumel en Quintana Roo. los lugares reservados para 
la prensa eran escasos. ante la insistencia de mi superior solicité con un mes 
de anticipación se tomara en cuenta a To2.com para ser invitados. 

Un par de días antes quedaban tan solo dos lugares. los cuales Huacuja ofreció 
a mis compa11eras d..: El Universal y La Crónica, para su desfortuna ambas 
reporteras declinaron la invitación debido a compromisos en su agenda de 
trnbajo. la in\·itación n mi medio jamús se extendió y el avión \iajó con los dos 
lugares vacíos. 

Otro de los funcionarios entre\istados para esta memoria fue Carlos Michel, 
sub director de Infonnación. dependiente de De la Peña Wing, tiene una 
funna..:mn como pe1iodista, egresado de la escuela Carlos Septién, ha 
trabajado para El Sol de l'v1t:xico y El Universal, entre otros medios. 

Durante su estancia en la Semarnap conoció y dominó los más diversos temas 
ambientales: en confianza. se volvía critico ante las declaraciones, proi:.rramas 
y e\·entos de la propia Secretaria. 

Alejandro Ramos es la última par1c de la muestra tomada para esta memoria, 
también fundador del periódico Reforma y de la sección de Calidad de Vida, 
inició como reportero para luego combinar este trabajo con la edición, luego 
de unos ar1o5 se convi11ió en el editor en jefe de los temas ambientales. 

Egr..::;ndo de la UNAM ha participado también en otras experiencias 
periodisticns en el interior de la República Mexicana, y aunque reconoce 
durante la entre\ista realizada para esta memoria de d.:s.ompefio profesional 
que los temas ambientalt:s nunca le llamaron la atención y trab¡tjó en ellos por 
ser la única opción. actualmente se dice. y se le nota, apasionado por la fuente 
de medio ambiente. 
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lla sobre\ivido a \'arias to1111entas y escisiones en el periódico, y luego de que 
cksapareció el primer proyecto, conocido como Calidad de Vida, lo retomó e 
impulsó la salida de Húbitat, también en el diario Reforma, como sustituto, 
complemento y prolongación del primero. 

2.3 CUESTIONARIO Y ENTREVISTA, cómo reportear ni reportero y ni 
editor. 

Antes de comenzar a explicar el por qué se utilizaron cada una de estas 
técnicas de investigación en la obtención de información para esta memoria de 
dcscmpeiío profesional, es indispensable definir cada una de ellas. 

La entrevista, utilizada en profesiones tan disímiles como la medicina o el 
periodismo, sirve para la obtención de datos y requiere por lo menos de dos 
interlocutores para llevarla acabo. 

Ander Egg hace una definición precisa de ésta: 

La entrevista consiste en una conversación entre dos personas por 
lo menos, en la cual uno es el entrevistador y otro u otros son los 
entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos 
esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión determinada, 
teniendo un propósito profesional. 17 

Claro que como menciona el autor, esto puede oscilar desde el interrogatorio 
hasta una conversación libre, o como dicen algunos periodistas establecer un 
buen duelo de esgrima en cada entrevista, en la que el entrevistado va a decir 
lo que quiere pero el reportero necesita que le digan otra cosa. 

Esta técnica la utilice para los funcionarios de comunicación social y el editor, 
en el caso de los primeros se buscaba que la infonnación fuera lo más 
confiable posible y el encuentro directo da la opción de rebatir puntos, 
aclararlos o ampliarlos. 
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La principal razón de esta decisión radii.:a en que, como indican mis 
comparleros reporteros en sus respuestas que más adelante se podrán leer, es 
una constante entre los encargados de facilitar información en las 
dependencias gubernamentales que hagan exactamente lo contrario a lo que se 
supone debería hacer, o en el mejor de los casos, proporcionen datos 
incompletos, algo que no se deseaba para este trabajo de investigación. 

Además, como escribí line::is arriba, experimenté en carne propia la falta de 
interés y atención en las peticiones de infonnación que hacía a las áreas de 
comunicación social de distintas dependencias; obviamente y como todo en la 
\ida, existen sus heroicas, honrosas y rarísimas excepciones. 

Se optó por aplicar entrevistas no estructuradas pues dan la oportunidad para 
ampliar, debatir o clatiticar puntos importantes que se presentaran en el 
encuentro con los funcionarios, así como con el editor, con quien también se 
decidió utilizar esta técnica. 

Se trata, en general, de preguntas abiertas que son respondidas 
dentro de una conversación, tendiendo como característica principal 
la ausencia de estandarización formal. La persona interrogada 
responde de forma exhaustiva, con sus propios términos y dentro de 
su cuadro de referencia a la cuestión general que se ha sido 
formulada. 18 

Y esto fue lo que se hizo precisamente con los funcionarios y el editor 
entre\istado, ya que la intención primera fue evitar contestaciones que bien 
poclria llamar típicas de las oficinas de comunicación social; y en caso del 
periodista, respuestas rúpidas sin abundar en los temas para que no le quitaran 
tiempo en la redacción. 

Para los reporteros se aplicaron cuestionarios, pues debido a la carga de 
trabajo que tienen y a lo variable de sus horarios resultó mucho más operativo 
enviarles la infonnación por correo electrónico y recibir sus respuestas por la 
misma da. 
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En cuanto al cuestionario enviado por correo, que aunque dudo que Ander 
Egg haga refi:rencia al email, igualmente aplica a esta moderna forma de 
comunicación escrita su definición como una forma de investigación, pues su 
principal carncteristica es la de que los encuest;¡dos contestnn por sí mismo, es 
decir, sin la intervención de un entrevis1<1clor o interlocutor. 

Esta fonna resultó altamente efectiva para recibir las respuestas de los 
rcpnneros sekccionados, pero también me encontré con dificultades como no 
poct..:r aclarar algunas preguntas o dar explicaciones complementarias y que 
resultaron en que uno de los pa11icipantes no contestara varias de las 
interrogantes. 

Adicionalmente en este diagnóstico se aplicaron técnicas de observación 
activa. no bajo un concepto netamente de investigador sino de manera natural 
como dice Ander Egg al referirse al observador que pe11enece a la misma 
comunidad o grupo que se investiga, en este caso, los reporteros que cubren la 
fuente ambiental en el Valle de México. 

Pero debido a que este trabajo es una memoria no lleva el procedimiento 
estricto que implica una observación, es por ello que me refería a que no se 
hizo como un investigador, pues al momento de la observación no se llevó una 
nota o cuadros ele trabajo. sino únicamente lo que retomo es la experiencia 
acumulada durante algunos aiios. 

También sobre la base ele esta poca experiencia conseguida se elaboraron los 
cuestionarios en\·iados a los reporteros y la guía de las preguntas fonnuladas 
tanto a los funcionarios como al editor. la razón ele esto es que los problemas y 
obstúculos que solíamos comentar entre quienes desempefüíbamos nuestro 
trabajo en las fuentes ambientales a veces coincidían, es decir, las quejas hacia 
los editores y falta de espacio o de interés en la redacción, sin embargo, y 
como se verá más adelante, al momento de plasmarlo en respuestas 
estructuradas, resultó que no siempre es así en sus medios de comunicación. 

La infonnación que se presenta enseguida está transcrita tal y como se obtuvo 
de los reporteros participantes en esta muestra, salvo en las entrevistas, es 
decir, con el editor y los fimcionarios se editó para una mejor lectura, pues 
alguna infonnación nada tenía que ver con el tema y el objetivo de esta 
memoria. 
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2.-! :\I.-\'.\'D.-\i\IE llN E M.-\IL, COi\IP.-\ÑERO 

Con la infonnación obtenida de los compaiieros periodistas se buscó obtener 
una visión de los problemas cotidianos que enfrentan en el ejercicio diario de 
su profesión, ya sean profesionales, de gremio, técnicos e incluso éticos. 

Pero también se intenta que establezcan posiblL>s soluciones a esas 
problemáticas que plantean, algunas de ellas podrian ayudar a mL>jorar a cada 
reportero en lo partictilar en el mejor desempeiio de su trabajo, pero otras 
escapan de su competencia y ca.:n dentro de los vicios que continúan 
incrustados en el ejercicio pe1iodistico, es el caso del bloqueo de información 
por parte de los departamentos de comunicación en los diferentes niveles de 
gobierno, o el agobiante trabajo ele los editores que culmina en desinterés por 
distintos temas. 

La infominción C·btenidn. en este parte de la memoria fue por medio ele correo 
electrónico dacia la facilidad y rapidez que representó ante la dificultad para 
disponer de tiempo por pm1e de quienes contestaron a las preguntas. 

La fomin como se presenta resultó también indispensable pues pem1ite la 
comparación inmediata de cada pregunta y entre cada uno de los reporteros 
cuestionados. 

Enseguida vienen las preguntas que se enviaron a toda la muestra de 
repo11eros participante para esta memoria: todo lo que está en cursivas se les 
hizo llegar dt: la misma manera a todos. 

Lo que s.: buscó en el cuestionario siguiente es conocer aspectos generales 
sobre el trabajo diario como reporteros asignados a la fuente ambiental, saber 
si requieren de conocimientos o habilidades adicionales a las de sus 
compaiieros e identificar los problemas que enfrentan tanto en la fuente como 
en sus redacciont:s. 

Tocio esto con el fin de dar un pnnoramn de In situación que gunrdn la fuente 
ambiental vista desde dentro por los propios periodistas para explicar In 
problemática de esta fuente tan amplia y rica en infonnación. 

1\ lucho te agradeceré me contestes estas preguntas, probablemente en algunas 
te s111/a11 dudas. de ser así há:111elo saber y podremos platicar por tel~/'0110. 
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/Je antemano gracias. 

J.- ¿C11ántasfi1entes tienes asignadas p({ra su cobertura? 

2. - /Je éstas, ¿qué grado de importancia Je c/({s llÍ a la.fiieme mnbiental? 

3. - ¿Qué i111po/'/({nci(/ o espacio Je dan a Jos temas ambientales en tu 
redacción? 

./.- ¿La diseíia.\· t1í o cómo te es asignada Ja agenda diaria de Ja jiiellfe 
mnbiellfa/? 

5.- ¿Consideras que en /({agenda de trabajo está el inicio de un buen o mal 
trabajo period/stico diario? ¿J'or qué? 

6.- ¿A qué tipo de proh/emas institucionales, gremiales, sociales, 
económicos y.:o prc?f'esionales te e1¡/i·entas p(/ra cumplir con tus órdenes de 
trabajo? 

7. - ¿Debes coll/ar cm1 conocimiento.\' fiirmales ylo emplricos, as/ como 
habilidades adicionales ({ los que consideras tienen el resto de tus 
compaiieros para il¡/brmar eficazmente sobre la fiiente ambiental? 

8.- ¿En dónde puedes adc¡uirir estos conoci111ie11tos o habilidades para el 
mejor dese111pe1io de tu actil'idad prq/(!sional? 

9. - ¿Estás obligado (a} a conocer el manejo de técnicas, herramientas e 
i11.1·tr11111entos p({ra desempeiiar de manera actualizada tu trabajo? 

10.- ¿A dónde ({C11des p({ra conocer estas técnicas o el uso Y.fimcimwmiento 
de estas herramiell/as y equipos'? 

I J.- ¿La in.\·tituciún donde presf({s tus serl'icio.\· te e/({ las j(1cilidade.\· par({ 
adquirir estas técnicas y estos instrllmentos, ás/ como cm10cer su correcto 
/ISO? 

J 2.- ¿Cuándo realizas coberturas como enviado (a) la institución en la que 
laboras te apoya en todos los .wmiidos? 
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13.- (;H.1·1a.1· salidas son más co1111111es para trahc¡jos de i11ves/igació11 
periodística o ¡1ara em•iar 110/as diarias de a/g/Í11 epe1110"! 

1-1.- (:h'/ 1rahc¡/o que e/l/rcgas d11ra111e o después de tu salida es hien p11hlicado 
o /ransmilido en 111 lugar de lrahc¡/11.:) ()'or qué'.J 

15. - ¿( "onsidems 1¡ue es/a si/nación es exclu.1·ii·a de 111 medio o es exlensiva 
lwcw el res/o de los perirídtcos, e.1·1acio11es, canales y rel'is/as? ¿/'or c¡ué"! 

I (i. - r: Una capaci1acir511 e.1peciali=ada en la ji1e111e amhienlal mejomrfa el 
e.1pac10 1¡11e por /o general se le da a es/e lipo de i1¡/i:Jr111acir5n en /os meclios'I 

17. - ,):'.riste u11 inll'!'é.1· real y crecienle e111re tus lectores u audilorio que 
de111m1da más y lll(!ior i1¡(or111aci1ín a111hie111al ele tu par/e"! 

18.- ,JJ11é recomendarías para .wt/i.~fcu:er es/CI demmula'? 

llJ.- ¿/Je t¡11é Jim11a se podría incrementar el i111eré.1· de la sociedad en los 
lemas amhie111ales.'I 

20. - (/ '011sitleras que se ha explotado de manera eficien1e la.fiwnte ambien/al 
en /\/éx1co'! tJ'or c¡111J'.J 

21.- r.(h11J reco111ie11tlm· pam que es/e tipo de lemas gane espacios en los 
medios de co11111nicacicín'.J 

2 2. - //ú.1· paspec/il•as pt"<?fi!sio11a/es, económicas, i111elec111ales y sociales 
c'sf<Í11 ¡mc'sft1s en llegar a la excelencia e11 la coher111rc1 de laji1e11te amhielllal'? 
r. l'or c¡uc;·, 

l'or ú/111uo, porj(11•or e.~crihe 111 ú/1i1110 grado de estudios. de c¡ué institución 
c'gn•.1-.1.11e y st ohllll"isle la ti111lucirí11 de 111 licencia111ra. maesi ría, cloc/orado o 
t!1¡1/rnut1t!u. o lo c¡11e e1p/1c¡11e. 

( )/ ra 1·e=. ( i racias 

Cada uno de los reporteros tomó su tiempo para envianne sus respuestas, no 
las hice llegar al mismo tiempo a todos pero salvo uno o dos que debí 
presionarlos un poco para obtener la infonnación, el resto en cuanto tuvo 
tiempo me hicieron llegar el cmTeo electrónico con los datos solicitados. 
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Una de las dificultndes encontradas en esta etapa de la memoria de desempeño 
profosional fue que algunos me enviaron sus respuestas como un archivo 
adjunto en programas que no sabía manejar, sin embargo, superado el 
contratiempo el resto fue darle·un fonnato uniforme a toda la información para 
luego interpretarla. 

Por medio dt! una matriz de doble vía, la cual facilita la identificación de 
conceptos en estos casos, comenzaré por enumerar e identificar cuántas y 
cuáles fuentes tienen a su cargo cada uno de los compaiicros pariicipantes, 
esto lo considero de mucha importancia pues en la mayoría de los casos se 
tienen asignadas por lo menos dos fücntcs, sin embargo, si éstas son 
totalmente disímiles el trabajo diario se complica como reportero porque no 
permite profundizar en algunos temas o notas diarias. 

Resultn que si alguien cubre la Secretaría de Gobernación, por mencionar una 
fi1ente, y ndemás tiene el sector turismo. pues dificilmente encontrará temns 
relacionados, que por lo denuís sí existen, pero son raros, o por estar pendiente 
de la información generada por una tilentc pierde o desatiende la otra. 

Pero qué pasaría si en cambio su agenda estuviera marcada por las actividades 
de la Segob y el Poder Legislativo o algunos partidos políticos, el trabajo 
ade1mís de más sencillo. no por ello menos pesado, sería de mejor calidad pues 
tendría In posibilidad de presentar en una nota varias fuentes infonnativas, 
algo que no sólo el editor reconocería, sino también sus lectores. 

Pues lo mismo ocurre con cualquier tema, y en este caso los asuntos 
ambientales no son la excepción: salvo el caso de lván Sosa del periódico 
Reforma. el resto de los cuatro reporteros mencionaron que tienen a su cargo 
mús de una fuente para su cobel1lira. y de ellos, solamente Guillcnnina 
Guillén de El Universal y Diana Pérez de La Crónica tienen asignaciones 
relacionadas con el tema ambiental. 

Es decir, Matildc Pércz de La Jornada además de la fuente ambiental tiene el 
Partido de la Revolución Democrática así como los temas agrarios y 
agropecuarios: Arturo Púramo. también de Reforma, adicionalmente cubre los 
partidos políticos en la Capital. 

De hecho, la información que puedan obtener de otras fuentes que no sean las 
de medio ambiente por lo general les ocupan más tiem o uten~ón, pues lo 
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ecológico nipidmm:nte es desplazado por notas del PRD o de la Secretaria ele 
Desarrollo Social, tanto en los periódicos La Jornada como El Universal, 
respectivamente y según refieren sus repo11eras. 

Sin embargo esto no ocurre exclusivamente para quienes tienen bajo su 
responsabilidad la fuente ambiental, oct11Te con todos los reporteros y en todas 
las liientes informativas, pero el asunto toral es si tienen alguna relación los 
diferentes tipos ele información que se manejan o pueden llegar a ser tan 
cotidianamente distantes como los partidos políticos y la Secretaría de Medio 
Ambiente. 

El manejo de temas diferentes dificulta el cruce de infonnación o su 
complemento, pero como todo obstáculo, éste también puede significar una 
opm1unidael, en este caso pod1ian buscarse nuevas fuentes infonnativas para 
enriquecimiento del trabajo periodístico. 

El caso de La Crónica es un poco distinto, pues cuentan con una sección diaria 
para las notas de medio ambiente, es por ello que la importancia a esta fuente 
es equiparable con la otra que tiene a su cargo la reportera: la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM. 

En cunnto ni espm:io que logran en sus respectivos medios con las notas 
ambientales no siempre es del gusto del reportero, pues todos deben disputar 
las columnas con otro tipo de información, que por lo general los editores 
tienden más a destacar. 

Esta queja no es privativa de quienes cubren o alguna vez cubrimos la fuente 
ambiental, pasa siempre en cualquier füentc y en cualquier medio de 
comunicación, es, tal vez, una característica inherente de los repo1ieros, en 
contadas ocasiones están confonnes como se les publica y siempre 
encontrarán detalles con los que estarán en desacuerdo. 

l°Jnicairn:ntc a Jv¡in Sosa ele Rel'órma le parece adecuado el lugar que gana en 
el periódico debido en gran parte a que tiene un lugar reservado los domingos 
con la sección Hábitat; el caso es similar en La Crónica, donde también tienen 
una sección especializada, pero fuern de ahí, el tema no es mucho interés a 
menos, como lo menciona la reportera de este último periódico, existan de por 
medio personas enfermas o grandes sumas de dinero en juego. 
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Y aquí entra un poco la mafia, la malicia, el colmillo o el amarillismo, según 
sea el caso, para que cada reportero sepa cómo explotar la información que 
ob1t1vo, la diforencia estribn en hacerlo con ética y responsabilidad o pasarse 
por alto estos valores y como se dice en medio, volar la nota para que la 
publiquen. 

La forma de trabajar de estos reporteros es por medio de una agenda, como en 
la mayoría, sino es que en la totalidad de los periodistas; ésta por lo general 
atiende las invitaciones que les extienden siempre y cuando sean de interés ya 
sea por el tema o por quien la hace, adicionalmente se reúnen con sus editores 
o coordinadores para discutir proyectos o trabajan también bajo su instinto. 

No hay rcpor1cro que aún con una agenda planeada e incluso abultada llegue 
un día con que a las dos de la tarde no tiene ni un solo adelanto de 
información para su redacción, y aquí viene el instinto, la visión para buscar 
datos nuevos de temas pasados o que pudícran comenzar a publicarse, y por 
supuesto, un poco de suerte ayuda muchísimo. 

Una buena parte de que el trabajo períodístico esté bien hecho es la planeación 
que se hace con base en la agenda de trabajo, la cual debe ser disefiada 
preforentemente por alguien que conozca del tema, de lo contrario perseguir 
infonnación derivada de una mala agenda resultará casi siempre en pérdida de 
tiempo y reclamos en las redacciones para los reporteros. 

Cuando no se tienen programados eventos como conferencias de prensa o 
entrevistas con cita, lo mejor es sentarse por la tarde o noche con el editor, 
revisar los temas que están vigentes o que pronto lo estarán y buscarles nuevos 
ángulos para su publicación, con esto puede definirse el plan de trabajo del 
siguiente día y evitará expectativas exageradas sobre las notas que se espera 
conseguir o incluso el coordinador podría ayudar para obtener información de 
otras fuentes para publícarlas en la próxima edición. 

En varias ocasíoncs me pasó, y ,·cía que también octmía con mis compmieros, 
que justo al querer ir a descansar teníamos que dejar lista la agenda para el 
otro día; esto ocurría seguro, después de las nueve o nueve y media de la 
noche, hora en que resulta casi imposible hacer citas para la siguiente jornada 
de trabajo. 

Para esos momentos la solución primera era entregar como agenda las citas 
que se buscaban desde hacía días y de las cuales aún se r;se...,.ab· fe de 
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que nos recibieran en algún momento, o notas que estaban listas desde hacía 
tiempo pero que faltaba una fuente para presentarla. 

Y a veces se corTía con tan mala sue11e que ni me recibían en la entrevista ni 
me tomaban la llamada y mucho menos encontraba a esa füente que 
necesitaba para publicar aquella nota que tenía desde antes; todo esto se podía 
evitar, pues aunque el tema ambiental es rico en infonnación, no siempre 
había nota del día, por eso en estas ocasiones, cuando parecía que iba a ser un 
día estéril, lo mejor era dedicarlo a investigar temas, ya sea para repor1ajes o 
para complementar o buscar nuevas notas. 

Es por esto que si alguien que sabe del tema ambiental tiene bajo su 
responsabilidad agendar a los reporteros, se facilita el entendimiento entre 
ambos, y así lo piensan también Guillermina Guillén de El Universal como 
Diana Pérez de La Crónica, porque adem<Ís esta fuente requiere más de la 
investigación por temas que la nota diaria, la cual por lo general pierde füerza 
al no poder abundar en más datos e infonnación para enriquecerla y de esta 
forma, es m<Ís fácil que pierda la competencia por el espacio frente a otro tipo 
de notas. 

En cuanto a los problemas que dicen enfrentar los reporteros consultados para 
i:sta memoria de desemper1o profesional coincidieron en uno: el obstáculo o la 
dificultad que tienen en la mayoría de los casos para acceder a la información 
oficial. 

Y esto tampoco tiene que ver únicamente con la fuente ambiental, podría 
incluso decirse que las oficinas de comunicación social son, salvo 
contadísimas excepciones, un gaje del oficio. 

Nunca he trabajado en un área de comunicación social a ningún nivel de 
gobierno y me gustaría hacerlo porque, además de que tienen horario fijo, tal 
vez podría entender por qué hacen perder el tiempo a los reporteros 
dicit!ndolcs que les rnnseguiran la infonnación que requieren a la brc\'edad, 
cuando en realidad no piensan hacerlo. 

Sin embargo, esta situación también hace que los reporteros busquen otras 
füentcs infonnativas que complementen la nota y lo¡,'fa que uno aprenda a no 
cruzarse de brazos y a esperar una llamada a la redacción para decimos lo que 
necesitamos, y lo cual, por supuesto, nunca ocurrirá. 
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A esta dificultad debe aiiadírsele muchas otras que seguramente tendrán todos 
los reponeros, aunque sólo Diana Pérez mencionó una en las respuestas que 
envió y es la falta de recursos económicos para financiar salidas para 
reportajes, tal vez para ella represente un obstáculo mayor para concretar 
trabajos de investigación. 

Sobre los conocimientos adicionales formales e informales que podrían estar 
obligados a conocer para cubrir la fücnte ambiental, la mayoría coincidieron 
en que ésta es definitivamente un área que requiere de especialización y que 
han logrado con base en la experiencia diaria, al gusto por conocer más y no 
quedarse sólo con lo básico, en palabras de Matilde Pércz de La Jornada " al 
e11111.1·w.1m11 por /a.fiie111e c¡ue 1111 a lodos g11s1a". 

Estos conocimientos resultan ser fundamentales no sólo para realizar una 
entrevista de manera adecuada a un especialista de cualquier tema, sino que se 
vuelve imprescindibles para escribir la infonnación en forma de nota, 
reportaje o bajo cualquier género periodístico, porque por más que se grabe la 
infonnación o se anote a detalle, jam:ís se podr:í redactar algo que no se 
entiende. 

Y no se trata de volverse perito, sino que los investigadores y conocedores del 
lema rara vez se dctendr:ín a explicar fenómenos o procesos que el reportero 
no logre comprender y reconocer la ignorancia propia es un anna de doble 
filo, pues si bien se puede motivar el lado amable y catedrático del 
entrevistado, como puede ser la primera y última vez que se hable con él ya 
que lo considerará una perdida de tiempo y posiblemente la puesta en riesgo 
de los resultados de sus trabajos por ser mal publicados. 

Incluso me atrevería a afinnar que hay algunos investigadores que luego de la 
primera entrevista obsequian algún libro relacionado con el tema de la pl:ítica 
con un doble fin, ayudar al reportero para que obtenga más datos en la 
infornrnción y saber si realmente existe interés en su trabajo pues al segundo 
cncucnlrn discrctamcnk a\criguan si se leyó ,1 no el lc\:lo. 

Obviamente estas lecturas tienen que ir más all:í del compromiso que todos 
deberíamos tener como profesionales de la infomrnción, pues también es 
interés y gusto por conocer de los temas sobres los cuales se está escribiendo. 

Este gusto también se manifiesta en el conocimiento de herramientas, técnicas 
e instrumentos para el mejor desempeño de labores periodísticas, y el cual es 
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una obligación saber de ellos, como cualquiera con un poco de 
responsabilidad en cualquier trabajo o puesto. 

¿Pero dónde adquieren este conocimiento? Ello depende de cada uno de los 
reporteros, pues mientras para Guillén de El Universal la fórmula está en no 
perderse los cursos en su periódico, Matildc Pércz prefiere acudir a la UNAM, 
y el resto se auto alimenta de las entrevistas o dedica tiempo para ello. 

No cabe duda de que la experiencia va acumulando conocimientos en los 
reporteros, sin embargo, sería espléndido que todos tuviéramos la intención 
para prepararnos más y no sólo qut:darnos con lo poco o mucho que se va 
aprendiendo con el tiempo. 

Cabe destacar que los medios de comunicación de mayor tamaño y trayectoria 
como La Jornada y El Universal, según lo expresado por las reporteras 
pa11icipantes en esta memoria de desempcíio profosional, sí dan cursos o 
fonnación para sus empicados. 

En el caso ele Reforma, que tiene mucho menos tiempo de vida que estos dos 
últimos periódicos ocasionalmente tiene este tipo de facilidades, aunque no 
son muy bien promocionadas entre su personal, pues varios de sus empleados 
ignoran de la t:xistencia de éstas y lo cual podría explicarse de varias fonnas, 
una de ellas sería la poca efectividad en la comunicación organizacional al 
interior de esle diario, la falta de interés del repm1cro o la nula comunicación 
al respecto con su editor. 

En cambio, para la reportera de La Crónica no hay facilidades para de 
especialización relacionados con el tema ambiental, aunque tampoco, eso sería 
el colmo, le ponen trabas para buscarlos y tomarlos. 

La desigualdad que existe entre los medios donde laboran estos repot1eros se 
extiende al momento ck· ser enviados para realizar reportajes, pues solamente 
para Diana l'éro. no c\iste apllyo p;ira ello, y mucho menos si se trata de 
dinero, contrario a lo expresado por el resto del grupo consultado. 

Esto no sorprende si se conoce un poco la silllación laboral del diario La 
Crónica, pues no es un secreto que los sueldos son poco atractivos y el 
ingreso a un medio de comunicación con pocas perspectivas económicas como 
éste suele ser por falta de opciones para entrar a un mejor lugar de trabajo. 
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Pero continuando con el tema de las investigaciones y salidas de la Ciudad, 
éstas son casi exclusivamente para reportajes, pero nuevamente se nota ,el 
distinto apoyo que tienen los reporteros en sus medios, y otra vez las 
compañeras de La .lomada y El Universal expresaron que igualmente puede 
ser enviadas para cubrir nota diaria de algÍln evento de interés en su redacción 
que para desanollar una investigación de varios días. 

En el caso del periódico Reforma y a pesar del apoyo económico y del editor 
encargado, eran muy escasas, sino que inexistente la posibilidad de ser 
enviado para eventos cuyo resultado no fuera un repo11ajc. 

De hecho, no recuerdo uinguna ocasión, pues si la fuente de info1111ación 
estaba füera de la Ciudad, quería decir que el tema o era nacional o regional, 
por tanto la responsabilidad recaía en otras personas, ya sean lo reporteros de 
la sección Nacional o los con-esponsales. 

El espacio para publicar la información conseguida durante las salidas por lo 
general es bueno, pero esto, y eso lo recalcan todos, no sólo es esfuerzo de 
ellos como reporteros, sino también del editor e implica una inversión del 
diario, así que en este sentido, tienen un buen lugar asegurado en las páginas 
de sus periódicos eu lo que dura el evento o cuando presenten el trabajo final 
resultado de sus investigaciones. 

Pero cuidado, esto no quiere decir que forzosamente lo que se escribirá tendrá 
la calidad para merecer el espacio que le destinen. En la redacción del 
periódico on linc To2.com, donde tuve la opo11unidad de laborar, presencie la 
publicación de notas de enviados a otros estados de la República e incluso 
fi1era del País que carecían de calidad infonnativa y noticiosa, pero que vieron 
la luz gracias a que, entre otras cosas, en un medio electrónico en Internet no 
se sufre por el espacio. 

Y otra de esas razones por las cuales se publicaban no sólo en To2.com, sino 
en muchos diarios o medios electróni1.:os textos sin 1.:alidad, es que.: sino salen 
sus notas entonces cómo justificar al rcpo11ero enviado y la inversión del 
periódico, y no hacerlo metería en serios problemas al editor responsable. 

De regreso al espacio que tienen para sus trabajos, todos los reporteros que 
participaron en esta memoria de desempeño profesional consideran que la 
situación es solamente favorable en sus redacciones y poco probable de que 
acuna así en otros diarios, es decir, el buen espacio que tiene para sus 
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investigaciones luego de ser enviados a un reportaje, consideran que no lo 
conseguirían si trabajaran en otro diario, y lo mismo piensan lo demás. 

O lo que es lo mismo, concluyen que aunque no es lo 111{1ximo la forma como 
los publican, saben, o por lo menos as! lo creen, que sería peor si estuvieran en 
otro periódico. 

Y en más sobre los espacios para publicar. Los compañeros del diario 
Rcfonna piensan que una capacitación o especialización en la fuente 
ambiental es una puerta para obtener mejores lugares en las páginas de ese 
periódico. 

Esto contrasta con el resto del grupo cuestionado, pues para ellos el que sus 
notas destaquen tiene que ver también con el interés que tengan en su 
redacción por los temas ambientales, de otra forma, de nada servirá ser el 
cxpetio en la materia sino se valora por sus editores. 

Esta situación podría explicarse por quien tiene a su cargo la sección Hábitat 
en Rcfonna. Alejandro Ramos cumplirá ocho aiios de estar vinculado con el 
tema ambiental en este periódico y su interés no ha decaído, sino por el 
contrario, ha enriquecido sus conocimientos fuera del país y es conocido en 
los círculos científicos, políticos y ambicntalistas de la capital, tal vez por ello 
los reporicros de esta casa editorial no consideran al editor y el interés en la 
redacción como un obstáculo para sus notas. 

Sin embargo, no hay que olvidar que los reporteros se deben 
fundamentalmente a sus lectores y son ellos quienes les exigen mejor 
infonnación, más contexto y contundencia en lo que leen. 

Existe, por decirlo de alguna forma, lectores cautivos que siempre buscan la 
info1111ación ambiental, pero una vía para interesar a un mayor número de 
personas en estos te111as es, coinciden todos, crear una cultura ecológica donde 
los asuntos ambientales tengan relcvam:ia en grandes sectores de la población 
no sola111ente cuando ven afectada su salud o existan de por medio una 
catástrofe ambiental o humanitaria. 

Y tal vez esta falta de interés también se deba en parte a que la inmensa 
variedad de temas ambientales no ha sido desarrollada por la prensa mexicana, 
muchos de ellos seguramente tendrían un fuerte impacto en la opinión pública. 
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De hecho, para todos los reporteros consultados en este trabajo la fuente no se 
lrn explotado lo suficiente y está sumidn en una especie de círculo ,·icioso, yn 
que al no contar con editores y directivos que se interesen en los temas, no 
destinanín n reporieros a la inveslignción de estos y muchas cosas seguirán 
pasnndo sin que nadie sepa nada, o nunca se lomnrán las acciones que 
debieran, por ende, In gente sigue sin demandar esa infonnación y si el 
repotiero la consigue: cnfrcnta dificullndes pnra publicarlo porque esa 
infonnnción no vende ni periódico. 

Por último, ninguno de los compmicros consultndos piensn en la fuente 
nmbienlal corno una via parn la excelencia en In cobe1iura periodísticn, pues 
aunque alinnan que mientras estén en ella han puesto lodo su interés y 
cmpciio, lnmpoco es su ideal cubrirla y converiirse en un verdadero experto en 
el lema, como sí los hay en política, economía, por actividad dep011iva o por 
regiones del planeta. 

2.5 ~:CllAME llNA MANO, ESTOY BUSCANDO UNA 
INFORMACIÓN ... 

A veces, quienes están entre la información oficial y los reponeros pueden ser 
una gran nyuda o un gran estorbo, en ocasiones, insalvable. 

Los funcionarios de comunicacron social de las dependencias 
gubernamentales, a menos que exista un choque de personalidades con ellos o 
un disgusto previo, hay que grnnjcürselos, no hay de otra. 

Y así como nosotros los repo11cros pensamos que nos pueden ayudar y darnos 
tips o infonnación compromctcdora para citarse sin fuente precisa, ellos 
también piensan que es mejor tener de amigos a los periodistas, 
pariiculannenlc a aquellos que laboran en medios importantes. 

Me ha tocado estar cn ambos lados en la prensa, y rm es lo mismo presentarte 
corno integrante de un periódico conocido que hacerlo de una empresa 
pequeña que va comenzando, y aunque triste, es cierio lo que ellos piensan, 
pues los golpes de chiquitos no los sienten igual que los de uno grande, 
refiriéndome claro, u los medios de comunicación. 
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Las preguntas, al igual que con los reporteros, füeron desarrolladas a partir de 
la metodología ele Diego Chávez para la elaboración ele 111emorias de 
desempeño profesional, y en la que se ubican dimensiones e indicadores como 
guín para las entrevistas. 

Los conceptos abordados en los encuentros con los funcionarios abarcaron las 
tareas diarias que descmpefian, su relación con los medios de comunicación, 
con los reponeros y las necesidades infonnativas de estos en panicular y de la 
sociedad en general. 

Durante la entrevista con Carlos Michel se tocaron te111as de lo 111ás diverso, 
algunos relativos al medio ambiente, otros no, estos últimos fueron excluidos 
debido a lo extensa que resultó esta charla. 

Se utilizó la misma guía de preguntas tanto para el subdirector ele infonnación 
como con la directora, Dalia de la Peña Wing, aunque en este caso el resultado 
li1c mucho menor en cantidad y en infonnación. 

Decidí presentar primero la infomwción en fonna de pregunta-respuesta de 
cada uno de los entrevistados para dar una idea amplia del e tipo de 
contestaciones que obtuve en cada caso. 

Al final de ellas intentaré un análisis de sus puntos de vista en tomo al tema de 
la fuente ambiental, sus reporteros y la problemática en tomo a todo esto. 

A diferencia de los reporteros donde me auxilié de una matriz de doble vía 
para interpretar los resultados, con los füncionarios decidí confrontar la 
información de cada uno de ellos con la que obtuve de los compañeros 
reporteros y la experiencia propia, ya que representan dos puntos de vista 
distintos sobre un mismo quehacer. 

/.- ,, l:'n 1¡11e co11siste11 las lahores que reali=a a diario como ... '! 

2. - (.Antes de ocupar .1'11 actual cargo dese111pe1laha algún otro en áreas de 
co1111111icac:i(m relacionadas con el medio a111hie11te? 

3.- (.< "dmo.file c¡ue llegó a su actual cargo'! 

-l. - <:{}ué importancia tiene dentro de sus tareas proporcionar i1¡/im11acirí11 a 
/os medios de co1111111icación'! 
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5. - ¿/)e </lle' 111mwra otorga i11/iir111acián a los periodista.1· y cada cuándo? 

ó. - ¿Considera que el espacio que se le da a la il¡f(1r111aciá11 a111bielllal en los 
el¡/áe111e.1· 111eelio.1· c¡ue liene acredilado.1· en su <1/icina e.1· el correcto? ¿Por 
c¡ué? 

7. - t:< .'011sidera que la i1¡/imuacirí11 c¡ue aparece en los periódicos, rel'istas, 
ln1eme1, canales de 1ele1•isirí11 o estaciones de radio c11111plen en general con 
los rer¡11isi1os ele exac1i111el, 1•eraciclady ohjelil'idad'? t:f 'or c¡11é? 

8.- ¿(Juh:ne.1· rnhren la .file/lle m11hie11tal rec¡uerirían ele capacitación o 
e.1peciali=r1c:irí11, así como ele la arlc¡11isición de conoci111iento.1· .fór111ales yo 
e111píric11.1· para reali=ar .1·11s ac1i1•ielarle.1· prr1fesiona/e.1· de manera más e.ficaz? 

'J.- t:."•'11 <¡ficina a¡1oya en es/e sentido a los periodista.1· acreditados co11 usted? 
(: l'or r¡ué') 

I 0.- t:I Je 1¡11é 111a11em facilila o ayuda a los reporteros asignados a la Jiie11te 
para el mejor dese111peiio de s11.1· aclil'idades prC?fi!si<males? 

11.- t:fJe c¡11ié11 es la res¡1on.l'llhilidad de que los reporteros (a) ohtenga11 1111a 
ct1pacilacirín en 1érnicas, in.1·tr11111e11tos y·á /1erra111ientas, de la Jite/lle, de s11.1· 

111eelios o de el los (ap 

12. - ,J,a i1¡/iim1acifj11 a111hien1al 1111e se da por los medios ele co1111111icacirín 
111t1si1•0.1· .1·a1i.~/(1ce11 las necesidades y exigencias de la sociedad por conocer 
sohre es/e 1e111c() t:l'or qué'? 

13. - r:l'ercihe 11.1·1ed un 1•erdadem co111pro111i.1·0 por los temas ambientales 
c111r..: los periodistas acreditados e11 la.fiien1e'! ¿Por c¡ué? 
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Carlos Michel 
Subdirector de lnfonnación de la Secretaría ele -Medi~ A1;1Giente, R~cursos 
Naturales y Pesca (Semamap) 

1.-¿En que consisten las labores que desempeñas de manera cotidiana como 
subdirector? 

Como pm1e de la estructura y organigrama de la Dirección General de 
Comunicación Social, la subdirección de infonnación tiene como una de las 
encomiendas primero que nada mantener un directorio actualizado con 
nombres de reporteros y medios, y este directorio, en la medida de la posible, 
contar con direcciones y teléfonos par1icularcs, con la idea de tenerlos 
ubicados las 24 horas del día por los bombcrazos. Es decir, que al cuarto para 
las 12 nos dicen 'tenemos conferencia de prensa a las 12', tratamos de 
localizarlos por todos los medios, pedimos celulares, becpcrs, teléfonos de 
redacción. 
Lo que hacemos es a través de esta agenda tratar de ubicarlos para que estén 

enterados. que los tengamos ubicados y si no vienen, mandar1c la infonnación 
aunque no vengas. La otra es atender los requerimientos de infonnación que 
solicitan los compai'icros de información más específica, que no sea el 
comunicado de prensa. 
Si tu quieres una entrevista tratamos de canalizarla por los conductos 
adecuados, en este caso del Director General y de la Directora de lnfonnación 
con los subsecretarios y directores de área sobre un tema específico: áreas 
naturales protegidas. cuestiones forestales, zona federal marítimo te1Testrc, de 
cuestiones ambientales a través del INE (Instituto Nacional de Ecología), o de 
inspección y vigilancia a través de la Profepa, (Procuraduría Federal de 
Protección al !\mhicntc), o bien de una cuestión muy específica como 
confinan1ientos de residuos peligrosos, contaminación de aguas a través de la 
Comisión Nacional del !\gua, ese tipo de eventos que no son comunes pero 
que sí son fi1cntes de infonnación y que en dctenninado momento los 
compai\eros solicitan algo muy específico. En ese entendido canalizar las 
inquio:tudes de los cnmpaiicros de los medios para que obtengan la 
información, es decir, dar las facilidades para que eso se dé, auuquc muchas 
de las veces los funcionarios no se prestan, porque no todo depende de la 
buena voluntad que hay de este lado y debemos entenderlo también por las 
agendas de los servidores públicos, así como para mí a veces los funcionarios 
se equivocan al pensar que los medios están a nuestra disposición, la mayoría 
de las veces nosotros tenemos que hacer trabajo de convencimiento para que 
los atiendan, la mayoría de las veces logramos, aunque no todos los 
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funcionarios son tan accesibles y pedimos la compresión de los compni1eros, 
decir, 'bueno maestro la agencia está saturada', tú en varias ocasiones 
solicitaste entre\istas, no sé cuántas de ellas de hayan dacio, pero es pmic de 
nuestro quehacer el trntar de encauzar y resolver los requerimientos de 
información de los repo1ieros fundamentalmente, esto no quiere decir que si 
llega gente aquí que nada tiene que ver con los medios y llega a solicitar 
infonnación, llega gente de universidades, jóvenes de preparatorias, escuelas 
primarias y secundarias a solicitar información, sobn: tocio en temas 
limdamentales de contaminnción, medio ambiente, eso es importnnte porque a 
pmiir de que se crea esta Secretaria como que se creó una nueva cullura 
ambiental en el país y mayormente todns lns actividades están rclncionadns y 
cnfocadns con lns cuestiones ambicntnlcs y de contaminación. 

2.-;,Entonccs es hásil'amente tener el directorio de medios y atender las 
necesidades de información tanto de reporteros como de la sociedad en 
general'? 

Pero también hay un nspccto importante. Nos ubicamos en el servicio público 
federal, donde el tém1ino burócrata es un valor mal entendido y todos los que 
trabajamos en el sector público tenemos esa etiqueta, por ejemplo, en lo 
interno también hay un flujo de información con las distintas áreas, pero 
también a nivel interinstitucional, entonces no nada más es atender los 
requerimientos tnnto de prensa como del público en general, sino también a 
nivel intcrinstitucirnwl y a nivel interno de la misma dependencia, como una 
especie de enlace, prácticamente establecemos un canal de infonnación, 
también tenemos una púgina en l nlcrnet, la cunl estamos alimentando de 
in formación. 

3.-;,Qué importancia le das a la atencicín a los medios, es la llrinci¡111I, sería 
secunda ria,'? 

Lo prillritario para cualquier úrea de con11111icaci«J11 social tant<i del se~·tllr 

público como del privado son los medios, fimdamcntalmcnte proporcionar la 
infonnación respecto de lns actividades que realiza In dependencia. Desde 
luego 110 deja de tener caraeter oficial, por eso le decía yo que también es 
imporiantc tratar de responder a los requerimientos de información de 
cuestiones muy especificas porque aunque continúe siendo oficial una 
declaración de un füncionario, pues tienes una nota muy distinta, puedes hacer 
un artículo o entrevista, puedes hacer reportaje, crónica, puedes hacer todos 
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los géneros y depende de la habilidad del reportero de sacar realmente una 
exclusiva porque la mayoría de las veces cuaudo entrevistan funcionarios les 
dan documentos, que a la luz pública todos los tienen, o puede ser que ni los 
lean, sin embargo muchas veces los reporteros traen una instrucción del jefe 
de infonnación y te dicen específicamente sobre un tema, como ocurrió én 
ocasiones pasadas al inicio de la administración con lo de Guadalcazar en San 
Luis Potosí, como ocurrió con lo del campo de golf en Morelos, que eran los 
problemas mús sonndos, que estaban afectando a la dependencin, cómo los 
van a resolver, ya estalló la violencia allú, y los comuneros de Guadalcazar 
dijeron no al confinamiento, entonces ·vamos a entrar por ahí, vamos a 
destacar el problema y vamos a decir que las autoridades son negligentes 
porque lo estú diciendo el pueblo•, tú tienes una fuente que te está dando la 
información, el reportero no estú inventando, está cnptando información de 
primera mano; 'que quii.!n es la voz cantante, no pues que las nir!as del grupo 
ambientalistas del pueblo de San Luis Potosí que dijeron que todo está mal y 
que las autoridades federales fueron negligentes. entonces para una buena 
crónica, un buen reportaje, un buen artículo tienes que tener todas las paries, 
es decir, no te puedes ir nada nuís con lo amarillo, tienes que tener una mezcla 
de todos esos colores para que tu reportaje, tu articulo, tu nota tenga un poco 
de color, lo que vende, porque me queda claro que todo en la actualidad es 
negocio y el periodismo no puede hacerse de lado en este sentido. Tu vas a 
buscar una nota que te venda. no te vas a ir con todo color de rosa, donde hay 
puras florecitas, tienes que buscar el lado negativo, pero también hay un lado 
positivo que está inmerso en una serie de acciones que tienen que ver con la 
solución que da el gobierno. 

4.-;,La información a los periodistas climo es que se las facilitas, cada 
cuándo, cada que te lo piden, es de manera regular'! 

Mira esto más bien es un ejercicio diario en el que al día recibimos unas 60 o 
70 llamadas de diversos medios solicitando información, incluso a veces de 
cuestiones que no son competencia de esta Secretaría. pero qw: por el tema. 
pan.:ciera estar ligado. entonces los canalizamos a las instancias 
correspondientes. 
Cómo hacemos que !luya la infonnación, bueno eso depende, si es un 
comunicado de prensa es un hecho que está ocurriendo, que son temas de los 
cuales todo mundo quiere saber y generalmente la mayoría de las veces llaman 
para ver cual es el problema de la contaminación del agua, problemática con 
pesqueros, cual es la situación del atún. 
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5.-¿Llaman 1mra saber qué es lo que estií pasando o te llanurn porque 
<1uieren esa información'! 

Hay muchas vertientes, nosotros ya tenemos un archivo de información sobre 
cuestiones básicas, por qué se genera, cuáles son sus causas, sus efectos y qué 
puede provocar si no se atiende, y hay como un mecanismo establecido de 
prevención en el manejo de la infonnación antes de que te empiecen a 
preguntar, tú ya debes de estar preparado para mandar antes de que te 
pregunten. Ya tenemos fichas técnicas, nada más tratamos de actualizar la 
infonnación. 

6.-;.EI espacio que se le da toda esta información ambiental, es el correcto 
de acuerdo a toda la información que das'! 

No, definitivamente no, porque los temas son bastante importantes por lo 
trascendente, en la actualidad las cuestiones de la globalización exigen que las 
cuestiones del medio ambiente estén ligadas a la productividad, incluso para 
efectos de exportación debes tener un certificado de industria limpia, por 
ejemplo. 
Todo es tipo de información que mayonncnte tendría que llegar a la opinión 
pública, no llega porque hay muchas veces se maneja de manera muy técnica, 
alguien que no sepa de residuos peligrosos y comienza a leer una nota, la pasa, 
no le interesa, yo te puedo decir que de 1 O personas, una estará leyendo las 
cuestiones medio ambientales y salvo la gente que le piden trabajos en las 
escuelas, el común denominador del población, casi estoy seguro no sabe del 
tema. 

7.-¡,A 11ue le atribuirías tú esta falta de interés en la mayoría de la población 
en los temas ambientales, a la calidad con la que se presenta, como cuestión 
cultural? 

l';1rt;111Hb de l:i h;i~L' de que l'I tema clc·I medio a111hie111L·. que L'n¡,!lnha 11111clws 
cosas. prúcticamenlL' es nuevo, o sea. podría tkcirsc que desde que se 
estableció la Sedue debió erearse una base sólida para las cuestiones 
ambientales, sin embargo, se fueron creando cosas secundarias, no prioritarias 
y apenas hasta esta administración se le dio ese carácter de primer nivel para 
acceder esa infonnación a la opinión pública, ha costado mucho trabajo pero 
ya hay una base, ya hay infonnación precisa que puedes ver en Internet, en las 
publicaciones de la Semamap o de sus órganos desconcentrados. El principal 
problema es una folta de cultura en el tema, también yo siento que los medios 
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le hun dado poco interés en manejar la información en lo más sustantivo, que 
es en que se ditlmda cuál es la problemática de las cosas. 
La nrnyoría de los compañeros son unos flojos, no leen, hay documentos, por 
ejemplo el infonne de labores que tienen datos muy precisos de qué se ha 
hecho por programa, hasta donde se ha avanzado y sino se avanzó, cuáles 
fueron las causas. 

8.-¿La información que tú das y se publica cumple con los requisitos 
mínimos de veracidad, exactitud y objetividad? 

En algunos casos, no me atrevería a generalizar porque el universo de los 
temas es muy grande. 

9.-,:Para ti los medios de comunicación tendrían que contribuir a generar 
una cultura'! 

Tendrían que contribuir como foros que representan pura la sociedad, es decir, 
un periódico representa un foro, porque en deterlllinado momento es lo que le 
interesa a la gente. Pero qué es lo importante, en este caso que hablas de 
medio ambiente, aquí es que los medios sirvan o coadyuven a difundir la 
infonnación en el sentido ambiental, sino que también los medios y los 
compañeros n:portcros tengan esa cultura, porque no es lo mismo que tú 
entiendas de lo que te estún hablando a que publiques lo que te declararon, 
porque si no lo entiendes eres solo un transmisor y no entiendes una puta idea 
de lo que te están hablando. 

10.-;,Qué est:í riasando con la fuente ambiental, los medios no están 
sirviendo como un foro, no l'st:ín sirviendo para que se cree una cultura, 
muchos de los compañeros tampoco tiene esa cultura? 

Yo te lo \'OY a contestar de una manera muy sencilla, yo siento que lo que falta 
110 snln L'S q11L' ha\':1 11na 111:1\'Pr i111crn.:lación entre quien maneja In 
111fon11ac1ú11 ulic1al con los medros. yo creo que lo que hace liilta, y que se 
hace en muchas otras partes del mundo, es que para que tú fonnes primero una 
cultura primero necesitas cducnr. 
Y o en distintas ocasiones propuse la realización de talleres para la fonnación 
de recursos humanos en el manejo de la infonnación técnica sobre cuestiones 
de medio ambiente, forestales, de cambio de uso de suelo, de cambio 
climático; no ntcrrizó porque no había recursos, pero que los expertos que 
tenemos dentro de In institución te den una explicación para que tu reportero 
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que vas a una entrevista a un evento, tengas el conocimiento y entiendas qué 
es lo que le está diciendo el científico · · · 

l l.-;,Tí1 eres de la opinión de que se requiere ca¡mcitación y especialización 
a quienes cubren la fuente ambiental? 

Así es, muy pocos compañeros son un poco más avezados y se meten a 
conocer sobre un tema y ten pueden hablar sobre fechas, de organismos 
internacionales, de reuniones y te citan para demostrarte que tienen un 
conocimiento del tema, pero ya como transmisor en un periódico sabes que tu 
mensaje debe ser enlendible para lodo público, no escribes para una revista 
especializada o un grupo específico, y si no tienes es conocimiento para 
manejar un término científico no lo puedes transmitir a la gente común y 
corriente. 

12.-;,Por qué no prosperaron tus propuestas de talleres y seminarios? 

Pues porque la gente que está a nivel de dirección general sus proyectos, sus 
formas, sus ópticas son otras. Tengo claro que cada área de comunicación 
social debe, por obligación, tener una sala de prensa, aquí no la hay. 

13.-;,De que manera facilitan o ayudan a los repoi1eros ¡>ara mejorar su 
desempeño'! 

Bueno. ya hablamos que no lrny sala de prensa, pero cuando tienen 
requerimientos por teléfono, tratamos de enviarle, si es posible por Internet o 
fax la información que están solicitando, si no tenemos los elementos, los 
canalizamos, por ejemplo, en cuestiones muy específica como las que maneja 
el INE. (Instituto Nacional de Ecología), que en estos casos es triangular, pero 
sil'mpre trato de tener informaci<'111 mínima de cada iirca. y si la tengo la 
prop<JJ"Cl<lllO. 

l.t.-;,Dc quién sería responsabilidad esta capacitación que mencionabas 
antes, de los ml'dios, dl' los reporteros o de ustedes como institución 
generadora de información'! 

Yo creo que tendría que ser una cuestión compartida, pero si hablamos de 
porcentajes, yo creo que un 80 por ciento debería de ser iniciativa de la 
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autoridad porque nadie te vende un producto si no lo cacareas, y si esto lo 
trasladamos a la cuestión del conocimiento y capacitación, pues yo Semarnap 
te invito a ti periódico, para que envíes al reportero que quieras a la 
participación de un seminario taller, o de un curso taller sobre equis tema y 
por supuesto que ya dependerá del interés de cada medio. 

15.-;,La información que se da por los medio de comunicación satisface lns 
necesidades de la sociedad en este sentido, la rebasa, o se queda corta'! 

Hasta ahorita se queda coria en el sentido de que vivimos en un país donde la 
política es el foco de atención principal, si tú analizas una nota, por ejemplo lo 
de Tepito, fueron tres días seguiditos y así te puedo mencionar más, lo de 
Lobohombo, y así te acnparan el manejo de informnción porque todos Jos 
medios no quieren perder el espacio y pobre del reportero que no traiga la 
información sobre el tema actual porque hasta lo andan corriendo. Si tú lo ves 
por el lado de noticia, hay un momento que el público se satura, pero todo 
tiene un trasfondo político, por eso la necesidad de cmnbiar, primero que nada 
de actitudes, de ópticas, desafortunadamente yo creo que va a pasar mucho 
tiempo para eso. Aquí el medio que no se vaya con el tema actual, pues está 
fuera de la jugada. 

16.-¡,Percihes un verdadero compromiso por los temas ambientales entre 
quienes cubren la fuente? 

Es mínimo el compromiso, hay dos o tres compañeros, digamos que un 1 O por 
ciento es el que manifiesta interés, no compromiso. El que nrnnifiesta interés 
sobre ciertos temas, porque dentro de la fuente que tenemos, que son alrededor 
de ochenta y tantos eomparieros, los de El Financiero piden información sobre 
actividad pesquera o forestal, no quieren saber de nada más, pues están 
enfocados a un grupo político empresarial. El porcentaje restante acude 
porque es su fuente y ni modo. 

Carlos Michcl dcscmpc1ió el cargo de subdirector de información en la 
Semamap desde 1995, antes trabajó en la Secretaría de Pesca donde fue 
primero. jefe de departamento de prensa y luego subdirector de infonnación. 

Trabajó en el Sol del Valle, en El Universal, en El Nacional y antes de 
incorporarse al gobierno federal trabajó en el gobierno del estado de México 
como jefe de prensa con el Gobernador Jorge Jiménez Cantl! . 
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Egresó de la escuela Carlos Septién de la generación 76-80, donde obtuvo su 
título profesional. 

En la entrevista con Dalia de la Pefia Wing, quien ocupaba el cargo de 
Directora de lnfonnación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, la entrevista fue mucho más corta y aportó menos 
información además de abstenerse de hacer alguna critica a los reporteros de 
la füente. 

lJnicamentc se limitó a comentar que existe por ahí un reportero, dice ella, 
chapeado a la antigua, un poco corrupto y del cual no mencionó ni el medio, 
mucho menos su nombre, pero con quien ha tenido algunos enfrentamientos. 

De resto de la fuente no sólo no hizo una critica, sino que incluso los catalogó 
coJ110 periodistas profesionales e interesados en los teJ11as que cubren; la rnzón 
de tales diforencias entre jefa y subordinado las ubico en que la primern ha 
tenido mucho menos contacto con reporteros que el segundo y al parecer, los 
conoce mucho a fondo. 

1.- ¡,Tus labores diarias como directora del información en qué consisten? 

Como cualquier otra área de comunicación son áreas que se vinculan con los 
medios de comunicación, cuyos objetivos esenciales son mantener in!Onnada 
a la sociedad en general a través de los medios de comunicación, así como 
otros medios impresos y nuestro caso cspecíítco por medio de teatro, pero el 
trabajo cotidiano además del trato con la prensa es la elaboración de boletines, 
coordinación de entrevistas y acompaiiar a nuestros funcionarios a estas 
entrevistas, la cobertura de eventos, es un úrea que trabaja directamente parn la 
seiiora secretaria, somos básicamente un equipo para ella y para gente más 
cercana. 

2.-¡,Prnpordonar i11f'or111adí111 a los nwdios es lo nnís importanfl> que 
n•alizas'! 

Sí claro porque los medios de comunicac1011 son la herramienta más 
importante que tenemos para llegar a la población en general. 

3,.¡,Dc que mancrn das esta información a los 11criodistas y cada cmíndo 
se las das'! 
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Casi diario sale infonnación de aquí, hay semanas que hay más infonnación 
que otrns, no porque no se trabaje, sino que hay estadios de trabajo interno, 
hay ritmos distintos, pero en ténninos generales casi diaiio se maneja 
información, al menos una invitación para cubrir eventos, o en casos 
específicos cuando un tema que se vincula con los funcionarios, para realizar 
entrevistas directas, creamos también la revista Desarrollo Sustentable como 
es otro \'chículo para que la prensa pueda retomar de ahí artículos que tenemos 
o de ahí comenzar una búsqueda más prolimda. 

4.-¡,EI espacio que se les da en los medios a toda esta información que tú 
facilitas, es el correcto? 

No, todavía no porque la Semamap es una instancia nueva, los temas de 
medio ambiente han ido tomando relevancia, pero todavía falta, y esto lo 
vemos mucho más marcado en la fonna de llegar, estamos seguros de que si 
estuviéramos en Hacienda o en Gobernación, el acceso de nucstrn información 
sería mucho mús rápido y más amplio, más efectivo. Lo que pasa es que 
nuestros periodistas, y aqui defiendo a mis periodistas de sus jefes de 
información porque generalmente hay una falta de sensibilización en las partes 
directivas de los diarios. 

Los beneficios del medio ambiente no se han entendido como una nota 
i111po11antc que también hay que infonnar a la gente, a la gente no solo tienes 
que informarle que se cstún quemando miles de hectáreas en el Ajusto, sino 
que también estamos incrementando los brigadistas, que se está previniendo al 
generación de incendios. Sabemos que si pasa algo rojo o amarillo vamos a 
estar a veces hasta en primera plana como en el caso de 1998 con los 
incendios, el embargo atunero cuando la nota es mala, si se gana ya no es tan 
buena como para los jefes de información, hace falta hacer un proceso de 
sensibilización con jefes de infonnación y directivos de periódicos, no lo digo 
así con los reporteros. pues son gente que convive con nosotros a diarios está 
cnnscicnte es una lircnte que se cstü con sol iclando. que tiene más 
c1111oc11111c1llll, muchas n~ces ellos hac~·n las notas pc.:ro no se las pasan ese es 
el gran problema al que se han enfrentado 

5.-¡,Crees que esta informaciún <1ue aparece 1>0r medios im1>resos, 
electrónicos, Internet cumple con los re<1uisitos de exactitud, \'eracidad y 
objetividad'! 
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Sí. sí y sobre todo por el tipo de la secretaría, yo creo que es una de las 
bondades de la Scmamap, pues nunque quisiera no se pueden ocultar las 
cosas, somos los menos políticos por decirlo de alguna manera, no tiene que 
ver con pm1idos ni con razas, todos respiramos y eso no lo puede negar nadie. 

6.-;,Quiénes cubren la fuente ambiental requerirían de capacitación o 
es¡>ecialización o la obtención de conocimientos adicionales para realizar 
su trabajo de una manera m1ís eficaz'! 

Yo creo que si, yo creo que debería ya de comenzare a contemplar dentro de 
las cmTeras de comunicación alguna materia sobre periodismo ambiental, yo 
soy gente de teatro, y te lo digo yo, necesitas por lo menos dos aíios de estar 
estrechamente vinculada con los tenrns para poder abordarlos de una manern 
superficial. Todos necesitaríamos una capacitación pero con un conocimiento 
más amplio y científicos para que puedas dimensionar los logros como los 
fracasos. 

7.-;,Tu oficina apoya a los periodistas con ca1mcitación? 

En el corto tiempo que estuve aquí, vimos que a través de las entrevistas que 
realizaron los compmicros también hemos aprendido, vamos construyendo 
esta cultura ambiental al tiempo que acompañamos a los periodistas a sus 
entrevistas, hemos hecho algunos encuentros, sobre todo para intercambiar 
experiencias con nuestra fi1entc sobre esto que estoy explicando, ellos tienen 
la misma percepción de lo que te estoy diciendo en el sentido de que les 
gustaría que hubiera más capacitación. Yo creo que la secretaría debiera de 
impulsar cursos de capacitación entre los periodistas. 

8.-¡,De que manera apoyan a los re11orteros ¡>ara el mejor dcsem¡>cño de 
sus actividades'! 

No contamos con estenógrafos. efccti\wncnte no tenemos sala de prensa. pero 
tratamos de cubrir todas estas carencias que nos rebasan pero tratamos de 
canalizarlos con las personas que ustedes quieren, apoyamos con material 
fotográfico. nos encantaría que la prensa se modernizara y que todo mundo 
tuviera correo electrónico, pues es una fonna de ganarle tiempo al tiempo, 
seguirnos enviando cosas por fax, y pasa que a veces llega el deportes y lo 
tiró, y bueno son cosas terribles que pasan. 
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9.-;,De quien sería responsabilidad la capacitación y especialización? 

De los medios de comunicación y de nosotros para darse a ustedes los 
reporteros, pero tiene que haber por parte del periodista una conciencia y una 
étic'a que le exiga a si mismo que si algo no entendio no lo escriba, mejor 
pregunta, lo entiende y luego lo escribe. 

10.-;,La información c¡ue se publica en los medios de comunicacron 
consideras que satisface las necesidades y exigencias de la sociedad por 
conocer este tema'! 

Es variable, como todos sabemos cada quien tiene sus fomms, cada periódico 
tiene sus fonnas, unos son de izquierda otros son de derecha y otros más del 
centro, sabemos que temas le van a interesas más a La Jornada que al 
Refonna y que temas le van a interesar más al Refonna que a La .lomada, 
sobre eso nosotros como fuente de información tenemos que tener un perfil 
sobre cada uno de los medios, en eso.: sentido, pm1icndo de que supuestamente 
los periodistas deben de tener opo11unidad y objetividad para informar. yo 
creo que falta, lo vemos muy claramente cuando hay una situación de alanna 
que lo toman como la nota roja de ·achuchilló a su hijo luego de violarlo', 
como si fuera lo mismo y no es lo mismo, los asuntos ambientales son temas 
mucho más sociales. sus dimensiones y alcances mucho más amplias, en ese 
sentido yo siento in-esponsabilidad por par1e de los medios, yo creo que el 
periodista debe ser éticamente mucho mejor preparado; pasa que hay reportero 
que hacen cosas verdaderamente brillantes en la fuente pero que si no ponen 
que hay algo detrás verdaderamente grave, simplemente no se las publican, 
entonces uno no saber si agradecer y maldecir que se haya publicado porque 
ya no entendió objetivamente. porque se la publicaron se entendió que 
acabamos de matar a alguien y no hemos matado a nadie. 

11.-;, Es el común denominador entre los 1ieriodistns? 

Afortunadamente son los menos. 

12.-;,Percihes un verdadero interés por los temas ambientales en los 
reporteros que cubren tu fuente? 

Sí. En los que yo tengo acreditados sí, y como que se van enamorando del 
tema, eso es lo que tenemos que hacer que vaya pasando a la sociedad en 
general, sí porque son temas maravillosos y que nos competen a todos sin 
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importar la raza, el sexo o el partido, y eso es una de las grandes ventajas que 
tiene esta institución. · 

13.-¿Qué porcentaje consideras de esos reporteros que tienes acreditados 
consideras que tiene interés, el 100 1>or ciento? 

No. Yo creo que hay chambistas del periodismo, todavía los hay, existe el 
cuate que me dice 'no maestra, cómo que hoy no generaste nota' y que le 
insulta por ello; yo tengo un caso que es un cuate que me ha fastidiado dos 
años la vida porque él cobra la nota tal y como se la mando. Él no se busca 
cruzar datos y hay ese tipo de periodistas, lo cual es muy dafiino para la 
sociedad. 

Hasta aquí las respuestas textuales de ambos funcionarios, pero qué puede 
concluirse de sus contestaciones acerca del quehacer periodístico que interesa 
en este trabajo. Para comenzar, Michel tiene una visión más amplia acerca de 
la fuente y sobre los reporteros y el trabajo que realizan. 

Me parece que la directora de infonnación evita la controversia o verse 
comprometida con algún comentario desafortunado acerca de alguien en 
pariicular o un medio en lo general. 

La fonna en cómo ve y percibe a los comparieros de la fuente bien podria 
tacharse, a mi juicio, como un punto de vista superficial de la realidad. 

En cambio, Michcl es mucho más severo en sus apreciaciones no sólo hacia el 
interior de su oficina y los reporteros, sino va incluso más allá y cuestiona a 
algunos de los grupos ambientalistas cuyos verdaderos fines están alejados de 
la auténtica preocupación por el medio ambiente. 

La razón de esta diferencia la ubicó en los orígenes de cada uno de ellos, pues 
mientras M ichel n:portcó en varios periódicos. su jefa proviene de un :ímbito 
mús ligado a la dillisi<"in cultur;il y pa11iculanncntc al teatro, ele hecho, tiene 
vocación artística y como comentario muy al margen, sabe cantar y actuar. 

Sin embargo, algo en verdad significativo de estas entrevistas es que los 
funcionarios realmente piensan en función de ayudar a los reporteros para 
conseguir infonnación u orientarlos para la obtención de la misma en otras 
dependencias. · 
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Y llmna la atención porque todos y en ellos me incluyo, hemos padecido el 
tratar con las oficinas de comunicación social no sólo de la Secretaría de 
Medio Ambiente, sino de cualquier dependencia gubernamental. 

Resulta contradictorio sobre todo luego de saber que su prioridad es dotar de 
infonnación a los medios; será que los temas que interesan a los periodistas 
distan de ser los mismos que las dependencias quieren hacer públicos. 

Creo que el problema es cómo están planteados los objetivos de cada una de 
las partes, es decir, si en efecto el fin principal de estas áreas de comunicación 
es auxiliar a los informadores, entonces está mal planteada la fomrn, pues 
representan más un obstúculo que una vía pura acceder a la infornrnción de 
primera mano. 

No me relil.:ro ni me detengo e11 asuntos como la ausencia de una sala de 
prensa y la falta de versiones estenogrMícas, que por lo demás son útiles mus 
no indispcnsnbles, sino a In carencia de información fresca, de primera mano, 
de calidad, tampoco soy pm1idario de la declaracionitis, que con contestar 
alguien dos o tres preguntas, incluso por teléfono, se haga una nota con eso 
como base. 

Pero la tardanza en la obtención de datos o entrevistas es, me parece, además 
de un obst:ículo y una molestia, también una afrenta en la calidad de vida en 
los habitantes, pues como comenta líneas aniba De la Peña Wing, al 
mencionar que en esta fuente no resulta fácil ni cómodo mentir, pues está en 
juego no sólo la salud de la población, sino la propia. 

Y es aquí donde radica una de las razones de la importancia de este tipo de 
infonnación que lejos cstú de ser lig/11 porque no sólo son árboles en zonas de 
conservación, animales en extinción o contaminación de agua, suelos y aire, 
sino lo que n:presentan todos estos procesos de degradación constantes para el 
foturo de las actuales gcncracio11cs y las que están por venir. 

Coincido totalmente con la opinión de los repm1cros que pm1iciparon en este 
trabajo cuando comentan que hace falta mayor cultura ambiental e11 la 
sociedad mexicana. 

Basta con ver el despreció por el uso racional del agua en las ciudades, la poca 
importancia que se le da a la pérdida de masa forestal en el país y que alcanza 
una de las mayores tasas del planeta, el nulo interés en la extinción de 
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animaks y el efecto en las cadenas alimenticias o el lilmoso pero poco temido 
cambio climútico global. 

Son temas que han Jcjado los cubiculos de los especialistas y poco a poco lrnn 
sido ¡¡bordados por reporteros y editores, al principio con mucho dificultad y 
poca compr.::sión de los cicntilicos y expertos, pero que a fuerza de luclrn se 
han ganadn espacios. 

Pern no debemos esperar a que se cn.:e l!sa cultura ambiental. o bmentarnos 
por la auscncia de ésta, sino que hay que hacer la parte de la tarea que nos toca 
como reporteros y es prepararse no sólo para entrevistar y escribir, para 
recorrer y hacer una crónica. sino p¡¡ra saber qué es lo que se está viendo, 
refi1tar aquello que se sabe es un error o una mentira, y lo más imp01tante, 
entender lo que se estú escribiendo y no sólo transcribirlo. 

Ya lo dijeron los n.:porteros y lo vudYen a comentar los funcionarios, es 
necesaria una capacitación en estos temas para un mejor entendimiento 
primero del ri;:portero, que éste ll1 haga a su vez con el editor, y finalmente lo 
haga digerible a sus lectores. 

¡.De quién es la responsabilidad'.> Se me antoja compartida. Si bien las 
dependencias tienen ni alcanc.: a los verdaderos expe1tos pnra compartir sus 
cPnocimientos con los periodistas, tambi<;!n es deseabk que tengamos 
iniciativa para ir mús nllú, conoc.:r. y sobre todo. leer un poco mús. 

U.:finitivamentc .:sa s.:rín la mayor npo1tnción que debe hacer el gremio de la 
fuente ambiental para contribuir a la creación de esa cultura de respeto a los 
recursos naturales y qu.: se conve1tiní a su vez en una mayor demanda de 
información conliabk, clara y exncta. 

2.6 OYE .JEFE, C0:\10 VES SI :\IEJOR ... 

¡\ pesar de que he conocido a algunos editores encargados de secciones 
ambientales, me incliné por entrevistar a Alejandro Ramos, anti¡,Jt10 jefo pero 
pcnnanente amigo, porque lo considero no sólo cnpaz, sino, y creo que es 
igunl de impo1tante que lo primero, interesado en el asunto. 

Quizú haya periodistas mucho más preparados que Ramos, mucho mús 
incisivos y audaces, sin embargo, en el tema ambiental, que por cierto poco 
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r.:conocimiento k ha dado füera tle ese circulo, es de los que más visión 
ti.:nen. 

Actualmente es coeditor de la sección Ciudad y editor de la sub sección 
Hábitat en el periódico Refonna: responsable de la cobertura ambiental en ese 
diario durante casi ocho años que tiene circulando. 

1.- ;.En qué enfocas más tu labor, en la cuestión ambiental o en la cuestión 
de ciudad'! 

En términos estrictos de cobertura y planeación estamos hablando de un 
trabajo de inve1tirle un 60 por ciento en porcentaje y el resto para la visión 
general de la sección (Ciudad). 

2.-;,Cwíntos reporteros tienes asignados a tu c:1rgo'! 

,\horita únicamente está uno, que es el que coordino para trabajos 
ambientales. de Jos cuales yo tmnbién me sumo en ocasiones para meterle a 
algunas entrevistas, reportajes, etcétera, en materia ambiental y al estar 
tambit:n en el esccnnrio en general puedo también agenciar a cualquiera de los 
14 rcpo11eros que tenemos ahora, pero estrictamente para hacer trabajos 
ambientales solamente uno y tu servidor. 

3.-;,Esto se hace en la sección Ciudad'! 

Bueno, principalmente, porque a veces vendemos algunos productos a 
Nacional o en El No11e y en menor medida a internacional. 

-t.-¡,Qué importancia, qué espacios le dan a estos temas ambientales que 
desarrollas aquí en la redacción? 

Después de la crisis del 95, que te tocó a ti experimentar aquella cancelación 
de la púgina de Calidad de Vida; en el 97, 98 retomamos prácticamente el 
espacio que se llama Húbitat. que es semanal. y bueno, es un lo¡,,rro de la 
secl:ión y para el periódico que no tiene un espacio de medio ambiente como 
tal, hay cobertura ambiental muy dispersa en la sección nacional e 
internacional. pero solamente cuando hay eventos de gran magnitud, como 
este por ejemplo ch: los nombramientos en Ja Secretaría di;) Medio Ambiente, 
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pero !<.:mas sistcmúticamente trabajados aún nl1 hay un st:llo como lo tenemos 
en Ciudad, donde tenemos el espacio semanal y apm1e me co1Tespondt: a mí 
mantener la infonnación ambiental diaria en esta sección. 

5.-1',Córno planeas, drnrn diseñas estas l'oberttffa~·: 

Sobre todo vamos en tres vertientes, una es la parte oficial, estar muy al 
pendiente de lo que se gcncra en la Secretaría. direcciones, etcétera, etcétera; 
dos, trabajar directmm:nle en el escenario social. es dccir, bajamos más por 
dckgaciones, áreas de cllnservación, hacer un trab<üo mús a nivel to.:stimonial 
o reproducir alguna denuncia. y tercero. que seria ya nuestra plancación de 
repm1ajo.:s a pm1ir de agendas que venimos trabajando o de promesas oficiales, 
trabajos do.: investigación m;is complo.:tos, a qu~ voy, por ejemplo, si 
prometieron haco.: un alin quo.: iba ha haber crecimit:nto cero en suelos de 
conservación bueno, n.:tomo eso y por ahí trabajo la agenda, si quiero hacer 
un comparntivn con respo.:cto a los últimos cinco m'ios, que le queda en zonas 
de conscrvación a la Ciudad de 1\-kxico, hago lo mismo: vamos vii;;ndo nuevos 
info1111es no solo dt.: la pa11i;; nticial, sino tambi.:n del scetor académico o de 
algunos otros investigadores, revisamos que han hecho y con base a ello 
revisamos que s..: ha h..:cho con respecto a la calidad de aire, que no dice esto 
en materia ck sucio. o.:sto en materia de agua y así es como voy planeado los 
trabajos d.: i11\"estigació11. 

6.- ;,De estas tres vertientes que mencionas hay alguna que sea prioritaria, o 
las tres est:ín al mismo nivel'! 

Interesa mús y obviamentt.: a eso le di;;dicamos mús tiempo a la :';:r•.' 
investigación. Meternos, es sentarnos con el investigador, con el científico, 
con el académico a realizar trabajos muy completos. 

7.-Tu intención es ir más hacia la investigación, los reportajes, pero en la 
realidad, ¡,qué es lo que más se publica, a qué se le da más espacio'! 

Obviamente lo que más te consume un diario es la nota del día; nota del día y 
reportajes. Pero tú sabes que siempre la declaración oficial vale más que un 
espacio diario y, bueno, ahí cambia el escenario 

8.-;.Has notado problemas institucionales, del gremio, sociales. económicos, 
o profesionales que dificulten la asignación tic las órdenes de trabajo'! 
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Hay sobre todo, y es lo que 111ús preocupa, el espacio, entonces en la agenda 
no hay ningún problema: yo lo que agenda prúcticamente se cubre al 100 por 
ciento, hasta mi propia autoagenda, yo puedo hacer un trabajo y se publica tal 
cual, o se cubre, mejor dicho. El problema 111ud10 es con la cuestión de los 
espacios. diario para mder una información ambiental tiene que luchar contra 
un peso enorme de notas políticas, notas de gobierno, entonces levantar ahi a 
medio ambienk es muy diticil: mi espacio, que es semanal en Húbitat lo tengo 
garantizado para meter un n:portaje cnda semana, ahi no tengo problemas, 
pero eso es un caso que knemos que enfrentarnos todos los días y en el que a 
veces el reportero o yo mismo nos sentimos un poquito, como ·hijo/e', te 
frustra a v.:ces el hecho d.: que tengas una buena nota y se queda relegada o 
que se quede guardada. eso es una: dos, en la parte de las notas oficiales ha 
habido m:ís apertura tanto federal como local, sin embargo, hay un úrea donde 
no podemos mantener lirmc ese flujo informativo, que es el sector salud, ahí sí 
nos ha costado un trabajo enonne, el cerco infomiativo es muy pesado. 

9.- ¡,Hay todavía una cobe11ura ambiental distinta para la sección Ciudad y 
para la sección Nacional? 

Totalmente. Nosotros por ejemplo podemos tener una entrevista con un 
ti.mcionario federal y esa tendrú que ir para Nacional. 

1 O.- ;,Pero la usignación para esa cubertura la haces tú? 

No, bueno, a mí me compete trabajar estrictamente para Ciudad la planeación 
y cobertura, pero cuando hay algo para Nacional que a mí me invitan, o 
cuúndo voy a hacer una entrevista a algún funcionario, como el caso de la 
Sccretaria .Julia Carabias, pues imité inmediatamente a Nacional para que 
hiciéramos aquí en cabina de radio los dos la entrevista. Pero Nacional agenda 
sus repo11eros, yo lo único que hago es 'traemos esto' y se los vendemos, o 
·11ay esto para mañana' y se los pasamos, esa es la forma, el mecanismo de 
int.:rcambio con Nacional. 

11.- El problema que mencionabas sobre el espacio, que resulta difü<: u 

qm• lc utrihuyes tú el que no se le dé un correcto espacio que a tu juicio 
merecen los temas :1mbientalcs en la sección Ciudad? 

Todavía esto, yo creo, es muy sintomático en todos los medios y Rcfomm lo 
\Íve, aún no se la ha dado el peso necesario ni el valor, creo yo, a la 



infonnación ambiental, es decir, todaYía d periodismo mexicano le sigue 
apostando mucho a la declaración del político y sobre todo IÍI sabes que el 
escenario político juega un papd muy importante, si ahorita traemos una nota 
de que asume la gubernatura Pablo Salazar en Chiapas y traen una nota de que 
van a pelear o luchar pnr trncr más agua la Ciudad de México, e\·identemente 
Pablo Salazar nos va a ganar. ,-,¡ a ganar la nota en portada, rn a ganarnos 
también los espacios inte1ion:s, esa es la fonna. pero también creo que 
mientras seamos müs int.:ligent.:s y seguir presentando trabajos de 
investigación más completos y donde sigas pegando para que los actores 
tomen decisiones cada vez mits <lrústicas en d ámbito de medio ambiente eso 
nos ayudará a seguir subiendo. 

12.- ¡,Podrías 11bk:1r este problema de falta de preparac10n de los 
reporteros, falta de visi{Jn de los editores o falta de demanda de información 
ele la sociedad'! 

Yo diría que es todo, va muy relacionado, es un tanto una falta de visión del 
mismo cuerpo directivo en ocasiones. de sentarse a evaluar bien lo que está 
pasando en materia ambiental y no nada más irnos por la declaración oficial 
de todos lo días: dos, también es una cuestión de empezar a entrar a otra 
cultura informativa dd medio ambiente, te hablo de crear espacios de 
fortalecer la misma cobertura: tercero. también con los reporteros, tÍI lo sabes, 
se requiere mús de una fonnación en ese ámbito, lrabajar mús la información 
ambiental, porque obviamente muchas cosas que a veces pueden hacemos 
caer en un error, a veces llevar un alannismo solamente que nos hace perder 
credibilidad y ese es el riesgo de la cobertura ambiental, que cualquier grupo, 
digamos una ONG. dice ·et agua estú contaminada·, y a\Íentas la nota, poner 
en alerta a la delegación Tlalpan o a un sector Je esa dclegación y resulta que 
no es cie11L'. hablas con los expertos hidráulicos y te dicL•n, ·eso es mentira 
porque tenemos análisis aquí', \as a la UNAM y te dice lo mismo pero que 
pasó con el medio. pierdes credibilidad, ese es el 1icsgo, entonces el reportero 
debe estar mejor formado. el editor obviamente mucho mejor pues es él es 
quien línalmentc va a tomar la decisión de publicar una nota y que suba o que 
pese en la sección donde se publica la nota, pero déjame subrayar que ahí es 
muy importante que no nada más el editor de medio ambiente esté infonnado 
de estos temas. sino también el cuerpo de editores del periódico. 

13.-¿Estús hablando de que deben tener conocimientos no sólo formales 
sino también empíricos para que tengan habilidades para cubrir esta fuente 
tanto reporteros como editores? 
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Claro, por ejemplo, yo puedo jerarquizar muy bien una nota cuando esté nqui, 
pero el día que no esté otro editor le puede ver con menor importancia o 
perderla. 

l ..J.-t. Estos conocimientos, estas habilidades d1índc podrían adquirirlas, 
desarrollarlas los editores y los reporteros? 

Yo creo que habría que trabajnr hacia dos ejes, una es obviamente estar mejor 
informados nosotros, buscar infonnación por diferentes vías y la otra sería es 
que quien este interesado involucrarse un poco, no quiere decir que vamos 
fonnar a todos especialistas en medio ambiente, pero creo que lo mínimo sí 
sería estar muy in\'Olucrado en los escenarios oficiales, sociales, de la 
investigación y conocer mús lo que pasa porque de hecho no vamos por poner 
de moda el tema ambiental, sino porque el problema es muy serio para la 
Ciudad di.! l\.foxico. 

15.-¡,Pero de quién es la obligación, del reportero, del editor, de las 
instituciones que generan la información o de la institución donde estén 
1H·est:111do sus servicios'! 

Yo digo qui! en esk caso para nosotros es mucho un compromiso nuestro y de 
formarnos y obligamos a estar mejor informados por un lado el repotiero y el 
editor en este caso de medio ambiente, es lo mínimo que se puech: esperar de 
una cobertura mnbicntal, y la otra es que ha habido apertura con el INE 
(Instituto Nacional de Ecología) para abrir curso para periodistas que cubren 
la parte a111bil.!ntal donde se habla de la normatividad, se habla del proceso que 
se lleva con un parque nacional o una zona de conservación ecológica, es 
decir, comprender conceptos que son básicos para nosotros, eso por un lado, 
donde todavía hay ciertas lagunas es en la parte local porque no hay una, al 
menos hasta ahorita, un programa que también este enfocado a los reporteros, 
y hay una queja muy sentida por ambos lacios, por un lado tanto el sector de 
gobierno como el de investigación se quejan de que hay reporteros que van a 
todas y confunden y lo mismo pasa con los reporteros. .:s que no me dan 
infomiación ·, entonCl'S una, es una obligación del r!.!portcro y del editor estar 
mejor infomiados y allegarse esa infonnación de todos lados, estar muy 
abienos; dos, por otro lado es también un compromiso que debe haber de la 
parte gubernamental para seguir fomentando y abrirse cada vez más la 
información. poner la infonnación a la mano del reportero para seguirlo 
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mús ensanchndo, con los investigndon:s, con los cientiticos, es precisnmcnte 
por el desconocimiento, tú mandas un reportero que un día cubrió urbanas y 
otro día medio ambiente y otro dia otra cosa que no sabe nada. ·pues carny, no 
sabia yo y ahí estú la notn ·, es lo que pasa con los in\'estigadorcs, hay mucho 
recelo a dar información por pmie de ellos, ticncn unas minas informativas de 
mucho peso periodístico, pero sienten que si sueltan tantito, mailana les 
publican que \'a a nacer un volcün en Xod1i111ilco o Tlalpan. 

16.-¡,llay también obligal'iún del uso de herramientas o de instrnmentos o 
de técnicas adicionales para que se realice el trabajo de manera eficaz'! 

Hoy en día toda la inl"orm:Jción vin Internet es algo que nos acerca muchísimo 
a muchos escenarios, si queremos información sobre manejo de residuos 
pclih'fosos y queremos saber cómo los tienen controlados en Estados Unidos, 
en Canud;í o en Europa, es una gran herramienta para bajar información. 
T enemas todn la facilidad para interactuar con el com:sponsal y pedirle que 
nos trabaje nlgún tipo de notn. Tenemos también abie1io otro cmial en el que 
hemos tenido mucho apoyo y es el podemos ir a seminarios y cursos en otros 
países. 

17.-Tú como editor, pero en el caso de los reporteros ¡,es lo mismo, también 
pueden salir a estos seminarios y cursos'! 

Igual, se da mús en medio ambiente porque como tienes una brecha en la que 
vas escribiéndole, \'as metiéndole, ahí es donde se ha dndo más, pero también se 
está dando en el periodismo político, en la cobertura urbana, en la cobertura de 
gobierno, cada vez se cstú ab1iendo más la parte de la fonnación, ahora en 
ténninos de hemunicntas se cui.!nta con equipos que cada vez se necesitan m;ís 
pura estar comunicados como radios, celulares, sky's. a través de la cabina de 
rndio se está subiendo infonnación directa, se hacen entrevistas, se llevm1 a cabo 
controles remotos vía Internet en \;vo. 

18.-¡,Crees que existe un interés real y creciente de tus lectores que 
demandan más y mejor información ambiental'! 

Claro, de hecho las últimas encuestas que se han hecho a nivel del periódico y 
con los propios consejos editoriales de la sección hay cada vez una demanda y 
una preocupación de la sociedad de tener infonnación nmbiental, preocupa 
mucho la calidad del aire y preocupa mucho el abasto <le agua y su calidad, ya 
In población cnda vez m;ís est;í demandando saber qué está pasando, cnda vez 
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hay una dcmancb de mús información, pero a la vez que lrny esa demanda 
también existo.! en paralelo de que ésta sea con calidad, es decir, qué está 
pediendo el lector o la sociedad: que si, que le presentes la infonnación, pero 
que no nada más sea una declaración, que le des algo adicional. 

19.-¡,;\o rL>sulta contradictorio que por un lado la sociedad les demande m;ís 
y mejor información y por otro lado no se les da espacio, es difícil competir 
con declaraciones políticas' 

Tú sabes que un periódico está hed10 de mucha infonnación, de muchas notas 
y repito, a[1n cuando tenemos eso, cuesta todavía trabajo romper esos 
esquemas que han sido llevados como una inercia. No es lo mismo un pais 
como Canadú o en Europa donde una nota sobre el abasto de agua ocupa la 
principal del periódico y aquí sólo se llegará a una alarma, un alerta. 

20.-,·.Consideras que se ha explotado de manera eficiente la fuente 
ambiental en México? 

No. Hay mucha improvisación de reporteros, el mismo problema de los 
espacios y de dónde está la nota informativa hay que meterle más calidad. 

21.-;,Tus perspectivas económicas, profesionales, inteh.'Ctuales y sociales 
están puestas en llc<Jar a la excelencia tanto en la cobertura como en la 
difusión, publicación de los temas ambientales'! 

En ténninos de proyectos personales aquí quiero subrayar una cosa, yo cuando 
llegué a trabnjar aquí hace siete alias no quería trabajar en medio ambiente, yo 
queria trabajar en pt:riodismo político y se lo hice saber al director en ese 
entonces. y me dijo que ya tenían todos los equipos fonnados, únicamente 
est:i la sección de medio ambiente, yo nunca había cubierto medio ambiente, 
era hacer un nuevo periodismo, abrir un nuevo espacio que no lo hay 
sisk1nútica111cnte en el país, etcétera, etcétera: a par1ir de eso se me abrió una 
puerta muy interesante que me ha gustado y por eso me he mantenido 
trabajando con altibajos. con muchas luchas por conseguir espacios, 
mejorando cada vez más los productos y especializándose, eso por una parte, 
por la otra es que creo que cada vez debemos estar mejor especializados 
precisamente para llevar a cabo esa lucha que te acabo de comentar, no 
podemos romper un esquema de un periodismo que se hace en todo el país 
mientras no tengamos productos <le calidad con los cuales dar la batalla, pues 
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si lo hacemos con notas dt: día no la vamos a poder hacer, excepto cuando st:as 
cosas muy alannantcs. 
Cómo mc ha tratado el periódico hasta ahorita, en estos siete años ha sido de 
mucho apoyo porque ha habido resultados, en términos salariales no me puedo 
quejar, creo que podría estar mejor pero hasta ahorita va muy relacionado con 
lo que tú haces, con lo que entregas, y la otra es que en cuestiones de 
capacitación, de fi.mnación, ha habido una apertura muy amplia en ese terreno. 

La visión que tiene Alejandro Ramos como editor sobre la situación de la 
fuente ambiental tanto dentro del periódico Refonna como hacia fuera no dista 
mucho di! la que tienen los reponeros asignados a la misma. 

Esto podría explicarse por la fonnación como repmiero que tiene y que al 
igual que la mayoría de los compañeros ha padecido y gozado de las mismas 
cnsas. 

El :periódico Refonna en!Tentó en sus primeros aiios de vida, i¡,rnoro si 
continúe esta situación, un problema derivado de su intención de quitar todo 
tipo de vicios del periodismo, y fue la falta de editores o jefes de redacción e 
infonnación con experiencia. 

Acudió a repmieros de su matutino en Montc1Tey en primera instancia y luego 
a los propios cuadros que formó en la Ciudad de México para cubrir las plazas 
de editores, sin embargo, los problemas por la inexperiencia vinieron después. 

Los editores se limitaron a ser secretarios de redacción responsables de 
rnhecear las notas, indicar a los reponeros el número de caracteres que debían 
escribir, presionarlos para que las entregaran lo más rápido posible y revisar 
que se cumplieran las agendas de trabajo. 

SalYo contados casos, los editores no eran los jefes a los que se les pedía un 
consejo o un tip para el desempciio periodístico, ayuda para conseguir 
infomiación, contactos o números de teléfonos pmiiculares y celulares. 

/\ mi juicio ésh: es uno de los principales problemas que tenía el diario 
Rcfonna todavía hace unos cuantos aiios y donde resultaba dificil trabajar con 
editores que no conocían los tiempos ni las fomms para conseguir 
infonnación. 
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Esta situac1on prevab:ia tanto en la sección de Calidad de Vida y con los 
temas ambientales como en pnicticamenlc lodos los que inmiscuían a Ciudad 
y Metrópoli, sin embargo, he de aclarar que .:stos problelllas no eran a diario 
ni en todo momento pero llegaban a un punto muy úlgido cuando se tenía toda 
o casi toda la información qu.: pedían y con todos los ángulos posibles y 
finalmente la nota o no se publicaba o se guardaba dos o tres días. 

Esta era la situación más común en los t.:mns ambientales. La COlllpetencia por 
el espacio con el resto de la información era frroz y casi siempre ganaban la 
política o policiaca a menos que tü.:ra un~1 situnt'ión de emergencia, coyuntural 
o un asunto preparado con antelación y con espacio reservado desde antes. 

Finalmente, este problema dd espacio no era otra cosa sino el resultado de 
falta de visión de editores y directivos sobre la información ambiental que 
tenían disponible para publicación. 

Uno de los puntos concordantcs que como editor tiene Ramos con los 
reporteros pero que lleva al siguiente nivel es respecto al conocimiento y 
capacitación que deben tener quiem:s son responsubles de la decisión de 
publicar o no una nota con inf'onnación ambiental. 

Es decir, mientras los r.:p01icros piden que los editores sepan y valoren el 
material que les entregan, los editores como Alejm1dro Ramos, que conocen 
do:! tema, a su vez solicitan que los directivos sopesen el valor periodístico de 
la infonnación que desean publicar, pues ellos represt:ntan en ocasiones el 
obstáculo a supt:rar. 

Esto da cuenta del poco comicimiento que existen en el medio sobre estos 
asuntos y que hun hecho de los problemas que enfrentan los reporteros un 
circulo vicioso, ya que la frnstración de no ser publicado hace que se pierda el 
interés por cubrir esta fuente o lleve a la improvisación y mediocridad a 
quienes por imposición, suerte o agenda de los periódicos les toca esta 
responsabilidad. 

En mi caso, el interés primero por ejercer el periodismo tampoco residió 
nunca en la fuente ambiental, sin embargo era la puerta de entrada a la 
redacción de Refonna en los primeros meses de salir a la calle. 

El tema, como pasó con Ramos, Matilde Pérez, Guillcnnina Guillén o Diana 
Pérez me cautivó aunque cada vez se hacia más presente el sentimiento de 
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frustración por no ser consideras mis notas para publicación ya sea por falta de 
espacio o porque, como se ha comentado antes, quienes tenían el poder final 
de d1.:cisión no las consideraban Je importancia. 

No obstante esto y que la fuente no da el prestigio y nombre del que muchos 
quisicramos gozar, es un bueno fogu.:o para aprender a investigar sobre temas 
dificilcs de comprender y que se deben redactar de manera sencilla y 
cntendible para ser publicados. 

Esta fuente exige también no sólo estar al día en la información diaria y los 
temas que se estén publicando, sino conocer términos y nombres científicos y 
hasta las explicaciones búsicas de fenómenos climáticos, fisicos, químicos y 
atmosféricos. 

El conocimiento d.: esto se logra con d paso de los afias, con algo de interés 
para leer acerca de ellos y reconocer los e1Tores ante los reclamos y regafios de 
quienes son fuente de infonnación, en este caso, cicntificos y académicos. 

Pero aunque la responsabilidad primera por estar capacitado y tener algún 
grado de especialización es del reportero, también es una tarea compartida con 
los medios de comunicación para así contar con gente más preparada. 

ivlientras esto oc111n1, la fuente ambi.:ntal continuará siendo una veta aún 
inexplorada de información y pocas veces valorada en los medios de 
comunicación ante la falta de interés de reporteros, editores, directivos de los 
medios de conHuiicación y amplios sectores de la población. 
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CAPÍTULO 111 

VIVIR UN REPORTAJE 

MI EXPERIENCIA 



3.1 \'IVIR L:N REPORTA.JE, mi experil•ncia ei. :\lontcs Azules. 

Luego de tener una ::omcrn visión de lo que opinan compa1ieros <le La 
Jornada, Crúnica, Reforma, El Universal así como funcionarios de 
comunicación social sobre lo que es la Cuenti;: ambic11tal, su situación, 
problemas y pLisibks snl11ciom:s, ahora intentaré retomarlo todo e incluir en 
ello mi cxperi.:111.:ia. 

Muchos tk J,1s rnmcntarios vertidos, diría que casi la totalidad, los comparto 
con elios. 

Es cieno, la 111aynría dt: los editores no saben qm! es lo que estún recibiendo 
cuando le~ ll<:gan notas ambientales, si acaso revisan qu..: tenga coherencia la 
información y coincida con algunos datos que ellos manejmi. 

Pero también es ciert,1 que nos hace falta mucha prepar.:ción, muchas lecturas, 
dedicarle tiempo extra a la compresión de. por lo menos, los temas que se 
cskn publicando L'n ese mumento. 

i\k parc¡;e que, cn1110 cr1 tod~'.:', las fu<!ntcs, es indispensable adquirir algún 
grado de Cl'lllpro111iso con los te111as y con ello lle¡carú un n;ejor desempeño 
profrsional: a,;í he \'i:<to que: así oi.:tTJT<! con compar1eros que tii;:ncn fuentes 
politicas en h1s que casi llegan a ser analisws. 

O los de nota roja. que deben conocer las fonnas de investigar los delitos, los 
tipos de ar111as de que cskn escribiendo, términos forenses y hasta claves 
policiacas. ademüs de inlinidad de conuci111ientos más. 

Pero existen fuentes en las que no sólo se lkga a tener un compromiso, sino 
incluso un cambio de cultura, un cambio en el modo de ver las cosas; una 
reorientación clt: la aditud hacia la vida e, incluso, de húbitos de consumo. 

Pienso en las rcportt:ras que han trabajado los temas sobre mujeres, que luego 
de preguntar, investigar, ordenar y redactar sus repo1iajes sobre abusos, 
violaciones, maltratos, humillaciones y \'cjaciones llegan a un punto tal, en 
que la igmiminia es tan grande, que es preciso tnmar partido. 

Lo mismo ocurre con asuntos relacionados con los den:chos humanos y los 
·.: ::;¡ _ . ·"' .. !;,c~i:_:.::~<1 s. do11r.lc todos los datos. k~timonios. entrevistas y 
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resp, ·.nsablcs de tal o cual atrol·idad y siguen impunes. c(Jmo r.o enfurecerse 
ant..: esto, Cl'1mn no pens;ir ..:n !Jacer algo mús que solo publicarh). 

Es el caso de los te111;1s ambientales clc111d.: unu lkga a con0ccr a fondo 
al¡wnos casos y s(>lo a cont1d1-;i1nas personas p;1r..::cen imponarles, pero que de 
continuar con ..::sos prnccsP de deµradal'.ión u cont;·1minm.:ión no sólo afretarían 
a una e, ·munidad d..: c.i idatarios. a una colonia dct.:r111i11ada o a u11a csp..:cie en 
particular, nu. sun c't•sas que tarde: t) lcl!lprano. de una u otra l'lirm::i también 
pagar,·mus rH'SOlr\1:;. p1•rque tambic11 ~·-'·111':•,: rc:;p,m~.abks. 

Estoy escribi:.:11dn snbrc la dcf(ircstaei,·111 de los bosques, de la desaparición de 
las selvas. dc la e<ula vez menos ca11tid<1d y calidad del agua pot:.ible, de los 
desechos sólid,1s ele las ciucbdes y esln. es sólo de t:osas que nos ataiien como 
Nación. 

Pero bien podría ci1ar al¡;unns problcm.is que L:..:n'ro de algunas décadas serán 
la verdadera preocup:1ciún llHllldial, comn son el ca111bio cli111átíco causado 
por la desaparicion de In capa de ozono y que vendrá ele la m;mo con el 
au1rn:nto del nivel de l1)S oc.:éanos, dcsapariciqncs de playas e inundaciones 
pcrma11entc:s ele los 1rnires en erudadcs costcrns. 

E~to ~in cnntar l\l C\'.tremosas quc se volverán las estacion•:!s: vcr;mos e 
i111 icmos con temperaturas cxtre111as, sequías di.) aiios y precipitaciones 
diluvinnas. 

¿,Qué <:sto suena alarmista, catastrofista e incluso 111e estoy pintado de 
am~urillo? Puede ser, y ojalá y así sea; que los pronósticos y proyecciones 
científicas estén errado:; o mejor aún, que In espiral mundial de degradación 
a111biental se dl.)!cnga. 

Pero éste es uno de los problemas que tenemos en México, si algo nos 
preocupa o angustia, es mejor no sabcrlo; tal vez aJf ckj:rrá d...: sue;i:clt::·, c01~10 
si la ignorancia fuera la solución. 

Ademús, tocios estos desastres que se piensa ocurnran si continua111os 
contaminando como lo hemos hecho los últimos 100 mios, pues pasará otro 
~:}!·_.' :.·~r:; 

1
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:'\!i-:ntras est<1 ocm-r~·. te11driamos que cambiar 1111estros hábitos de consumo, y 
es all!O que no todos est;1J1 dispuestos ha lwci.:r, y esto es precisamente lo que 
pienso q11e ,.a más alla del l·ompromiso en la fuente ambienta! y pasar de sólo 
publicar los problemas ck·rivathls de la contaminación y explotación de los 
recursos nawrales en el País. a cambiar nosotros mismos. 

R-:cuerthi que i11tcnt0 en h rcd:1ccit'in de la sección Ciudad recopilar todos los 
co1111111ic:1Jus. IJ.·\\.~s y dn<:umcntos que ya 110 ks sirYieran a mis compancros 
par:1 enviarlns a un centro de rH.:opiu. 

!.a r-::spucsta fue mús n 111-::rnJs buena de casi todos los reporteros, el problema 
lo cncontré ct111 el depmtamenlo de limpieza, que un but:n día retiró el par de 
caj;:is que tenia en 1111 ri11con y fucrnn a dar a la basura. 

!'ero que:: quiero de.:ir con todn esto. Que si se quiere no sólo cubrir la fuente 
ambiental y ese1ibir notas o reportajes sobre éste o aquél tema de importancia 
nacio11CJI. es indispcnsabk ctimpromctasc, tila forma seria convertirse en 
ambicntalista n ecolo¡!ista, tal vez soli..:itar crc.:ckn.:ial de Circenpeace, del 
Grupo de lus Cien, Naturnlw. l'ronatura o el Movi111ic11to Ecologista Mexicana 
y t::,to s.::ria perder independencia e imparcialidad, sin embargo, In mejor 
manera para un pe:·indisw es hacer lo propio para 110 c0111ribuir más a la 
degradación ambiental 

Y precisamente esto es motivo de choteo y burla entre los compañeros y no a 
t0dus nos cae lllUY bi.:·;1 que nos digan q:1e protegemos los arbolitos, que nos 
gustan los ani111alitos, ahorramos agua y tiramos la basura en su lugar. 

!'ero me parece que es parti;: de tL'!'.~:'.!':c' _.¡ verdadero valor a Ja fuente 
ambiental porque los problemas se ven de cerca, se sabe lo que pueden 
ocasionar y sus consecut:ncias, por ello resultaría contradictorio no participar 
en la soluci611 pero sin comprometerse con organismo o partido alguno. 

Junto con esto qw; llli: parece importante para quienes cubren la fuente 
ambiental, también existen otras características que tendrían que observar los 
reporteros que se dedican a este tema. 

Ya com-::ntaron mis comp;1fü:ros duran!.: los cuestionarios que es importante 
t<:ncr 1111a especialización, en otras pnlabras conocimientos básicos para 
cntt:nder knnino;; ian p::r~ciJn:; p-:ro con difi::rente sig11ificado como 
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conservar y preservar, saber que no es lo mismo ccologia que medio ambiente, 
entre otros 111as. 

Crco lambien qt11: ackmús de contar con el olfato pcriodistico, la terquedad, la 
oportunidad y la suenc que caracterizan a cualquier periodista, sería 
rccorncndabk una mediana condición J/sica para cubrir la fuentc ambicntal. 

l:scriho por mi experiencia propia. Los temas como reservas naturales y úreas 
vertk:s requerían la mayor p:1rte tk: las veces ck largas caminatas por estas 
zonas y que rn cnndiciuncs sinn óptimas. por lo menos aceptables de salud, se 
rnelven ditkiles y hasta E1tigant.:s. 

1\lgunas órdenes d.: traba.io me 11.:vaban a confirmar si el aviso de una nueva 
in\'asión en algún lJL'sque del Distrito federal era cit:1in para entonces hacer la 
nota correspondi.:ntc. 

Pero tamhien hahia las que no n:qucrian salir de la zona urbana de la Ciudad, 
tan sólo cra arndir a conl'cn:nci::is o cve1ltL1S ya programadas como bien dijeron 
en los cu.:stionarios. o sobre agenda ele investigación. 

En el caso de esta última. el trabajo podía lkvar a un par ele días hasta dos 
semanas. pero 110 mús tie111¡w pues las publicaciones programadas y el 
rcsguardD dc rcpmtajcs por publiear sc Ycian af\.>ctadLJs. 

btc tipo de órdencs se co111c11taba11 prim.:ro con d editor n:sponsablc, ya 
fuera Al.:.iandro Ramos o ulgún otro cocditor designaúo para el caso, se 
dcfinían fi1entcs de informacil1n y se clarilícaba cuúl era el objetivo de la 
investigación para ese reportaje. se ponían lechas. fuentes a consultar y en 
ocasiones se facilitaban números telefónicos para citas de entrevistas. 

Para d caso del rcportaje dc la Reserva de la Biosforn ele Montes Azules, el 
cual logró el me.ior espacio d.: lo qut: alcance a escribir durante los años que 
laboré: par~1 el p;;riódico Rcfurn1ri. rcc11erdo que el editor Ramos hizo los 
primeros contactos con Cons.:r.·achiU lnterw:ci~>llal (CI), una organización no 
gubernamental que hac.: esfuerzos por conservar la Selva Lacandona. 

Corrín .::1 p1i111er semestre d.: 1995, el dimio no tenía ni dos años de funclaclo y 
a mi e.xp•:ri•:ncia como rerort..:rc' lrnbía que restarle cinco meses que fue 
cuando in~n:-,,:. 



La prim.;-ra responsabilidad que tu' : nada tcnian que ver con el ej<.>rc1c10 
periodístico, pues mi función, junto Clln las de tres personas mas era alimentar 
de informución estadística un pequ.:iio cu;ulro sobre la cantidad y tipo de 
delitos comctidns diari~11m·11t..:: en la Ciudad dc i'vkxico. 

Finalmente el proyecto, que era mucho mús ambicioso que un cuadro que ni 
siquiera !l:nían la infon11aci<'J11 de tocias las agencias d<:: Ministerio Público que 
existían en esos aiios, cksap;m.:ciú. 

La oportunidad para entrar a la rcdaccion en la sección Ciudad se abrió luego 
de In salida d.: lvún Rendcni, quien n:nuente a su cambio a la sub sección de 
Calidad dc Vida, pretirió r.:nunci<ir. 

Pero si he de ser sim:ero, tampoco a mí me entusiasmaba mucho el tema, mi 
inter0s era la política, el todavía Departamento del Distrito Federal, la 
incipientc Asarnbka de R..:prese11tantes del Distrito federal, pero no las cosas 
nmbientalcs. 

Atkmús. Calidad de Vida no sólo era despn:ciadn por los compaiieros por el 
tipo de información, sino también por quien estaba a cargo de clln, un 
cstadounid..:nsc llamadn Derck Frnmson que, según versiones de los propios 
reporteros, habia forzado la salida de más de tres informadores de esa área. 

Para no tkdicark 111~·1s de un párrafo a este personajc, me limitaré n recordar 
que al ¡,c1.11Tcgir'.' las nllt<Js que se k cnvinban. éste las redactaba en inglés, 
pero traducida~ al cs¡x11il1L obviamente ni principio no ocasionaba más que 
sonadas carcajadas cntre los co111p::uieros, pero luego sc volvió una situnción 
pr0;;ocupa11tc y rnolc::>ta. 

Trato de c>;pJicarme la 111cursió11 de un tipo corno Fromson, que ni siquiera 
podia h;:ihlar bien cspaiiol, en la redacción del periódico Reforma y llego a la 
conclusi"·n de quc cf..:cti\arnentc como se deda en esos aiios, la dirección 
editorial estab.: paga11do un favor al padre de este estadounidense quien 
n::cibia repo11cros para cursos de cnpacitación en aquél país. 

Pero al dct..:nerm..: un poco mús en el por qué de esto, me encontré que 
tambi¿n dcmucstra el desinterés y desprecio por la fuente ambientnl ni 
ponerlo. supo11go que pcnsaron, donde 110 ocasionara11 problemas sus effores. 
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Finalmente la editora l.!n je!'!.! de Ciudad enfrentó la situación y tenninó por 
pedirle :;,u renuncia, entraria entonces a cargo de Calidad de Vida /\kjandro 
Ramos, quien también ha conli!sadll en la entrevista que le hice para este 
trabajo, el pocll interés con el que veía el tema en un principio, además 
designaron a Enrique Cúrdcnas como cocditor. 

En estos al1os. apenas la se:_!unda mitad ele la clél:ada di.: los 90, todavía estnba 
la redan:ión en Pasen ck la Rt:fonna, justo cnfrenk de lo que fue el Cine 
Latino. una 11bic~11.:il1n espléndida para ele ahí diri:_!irse n cualquier parte de In 
Ciudad. 

En esa épo.:a co111e11.1amos, editores y n:po11t:ros a ddínir y descubrir quienes 
serían m11.:strns fuentes ck inform;ición, pues de muchas no sabíamos de su 
existencia sino t:ra porque nos daban el tip o de repente snlia publicado algo 
relatin) a ellas o comenzaban a llcpr a la redacción sus comunicndos o 
invitaciones. 

Fue así, que de los cuatro n:po11<.!ros qut: cubrimos Calidad de Vidn en un 
principio uno se dedicaba a instituciones fcdcraks y la Secretaria de Medio 
Ambiente del DF, otro mii,; a cuestic•ncs 1\.:bcio11adas con salud, uno 1nás a 
temas urbanísticos vinculados ccm el tema y yo, encargado de organizaciones 
no gubernamentales y recursos naturales. 

Quien llevaba el pi:so de la sección era la reportera n:sponsable de la 
info1111ación oficial emitida principalmente por el Distrito Federal y el 
lnstitut<J Nacional de Ecología. en esos aiios todavía no se creaba la Secretaría 
de Medio 1\111bicntc a nin:I federal. 

Para 199-1 la sede del diario se mudó a donde seria su casa permanente: 
Avenida Universidad casi esquina con Avenida rélix Cuevns, al sur de la 
Ciudad. 

Para entonces, el trabajo que desatTollaba tenín que ver tnnto con grupos como 
el Movimiento Ecologista i'vlexicano como evidenciar las condiciones de los 
parques más importantes de la Ciudad o los planes que había para mejorarlos. 

Como responsable di: los recursos naturales tenía que ver no sólo con las 
cuestione~ fon:stales, sino también relativas a la fauna, pero limitado a la 
Ciudad de i'vkxico. fui incursionando en los proyectos existentes en los dos 
zoológicos capitalinos, el de Chapultcpec y el de /\ragón. y eventualmente en 
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el de Nezahuakóyotl, mmque este pe11enece al Estado de México pero dentro 
de la zona metropolitana. 

Mi trabajo y mis fuentes no me liberaba de la cobi;:rtura ocasional de otro tipo 
de infor111at:ió11, p11cs igualmi;:nte y dadas las necesidades de infonnación de la 
sección ti;:nia que acudir a notas policiacas o políticas. 

Sin embargD, el tiro de temas ambii;:ntales dcsanollados fui: lo que me puso en 
el cami1w par:1, sin ser el rcporkro sobre quien caí el mayor peso de la 
sección. sí ser el primer cm iado ru..:ra de la Ciud:1d para 1111 reportaje que se 
supondria, debía scr excelente, pero que ahora releo y lo considero apenas 
rayando en lo regular. 

Lo primero que viene a la mente es la frase del editor responsable, Alejandro 
R.1111os, cuando me advirtió que del trabajo que presentara dependía que se 
continuara con este tipo de r..:portajcs o se suspendían. 

¿Pero cuúl es d tipt' de repm1aje al que se rc!~ríu el editor? Pues bósicamcnte 
er;:i las suliclas como cnviadD hacia otros estados de: la República e incluso 
alguna vez ~e llc_!!Ó a comentar fuera del País, sin embargo, esta última idea no 
pasó de eso, de un solo comi;:nt;:iriP en pasillos. 

El primer punto que hay que clarificar es por qui.! enviar a un reportero desde 
la Capital del País h;1t:ia el s11re1ll' estado de Chiapas, cuando en esa entidad 
existían por lo menos Jos co1Tesponsaks de Reforma debido al auge 
informativo relacionado con el E,i0rcito Zapatista de Liberación Nacional. 

Tal vt:z la n::spucstu se encuentre en lo que el propio Alejandro Ramos 
Clllllenló en la entre,·istn para estn memoria, y nu:: refiero a la lucha constante 
que ha emprendido por mantener un espacio propio para la publicación de 
información ambiental en el diario Reforma con el trabajo de reporteros, sino 
especializados. por lo menos que conozcan y estén fa111iliaiizados con el tema. 

Adicionalmetltt: a csto, debe tomarse en cuenta el ambiente político que vivía 
el Pa1s. En fobn.:ro de 19')5 el entonces l'r<:!'.irkntL' Ernesto Zedillo hizo 
pública la id1.:ntidad dd s•:LJ c01.>2nda::v.: 1',.!;:ir::ci:., uno de lü3 liJer-;:s del 
Ej0rcito Zapatistu de Liberación Nacional y ordenó una ofonsiva por parte del 
Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República para 
aprehenderlo en la Selva Lacandona. 
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DETIENE EL DIÁGOLO POSICIÓN DE TROPAS. Ocho 
columnas en el diario Reforma del 9/junio/1995 da una 
visión de la situación tan tensa que se vivía en el Estado de 
Chiapas. 



El viaje para el reportaje di.! 1'vlontes A?Ltles se planeó para unos meses después 
de este ucontecimii.:nto, y el desplazar a otro reportt:ro hacia Chinpas puede 
interpretarse como una forma ck no distraer a los con·espo11salcs de asuntos 
relacionndos con l;i guerrilla y que no sólo interesaban a Refomin, sino a la 
prensa 11aci,111al y a 11na buena parte también de la i11tcrnacio11al. 

U viaje duró una se111~~:1a: el 1\:spci11sabk para d trabajo fotográfico fue 
Gabriel Jim.:nl'z, d.: quien escribir.: m~s adcln11t<: algunos párrafos para 
rcf..:rim1c a las relaciones con los compaiieros. 

El objetivo primordial era prcsc11tar la situaei(in que guardaba la zona como 
Reser\a d..: la Bios!Cr;:i, por qu~ fue incluida ..:11 esta cntcg.oría, identificar sus 
problemas y qut! se cstab~1 haciendn para eonscrvarla, particularmente por una 
organización 110 t!Ubi.:rnamcntal llamaua Conservación lntcrnac:ional (Cl). 

Perü ¡ior qu0 se eli[!iú l\lo11tes Azules y no malquiera de lns otras Reservas de 
la 13iosll:r:i. /1rea Natural Prote¡!id;1 o P<Jrquc Nacional para rcaliznr este 
repllrt::ije. La raúin es scncilla. 

l .a Res..:rvn de I¡¡ 13iosll:J"¡¡ d.: i\lontes Azules rcpres..:nt<J b mayor extensión de 
sel\'a tropical que tiene i\-kxico y América del Norte, y junto con el Amazonas 
y lo po<.:o que queda aún ..:n Áfri<.:a de este ccosis:em;i son los mnyorcs 
aportaciones de oxí¡!eno para el Planeta. 

Pero esto 110 es lo único que hace importante esta zona, también lo es porque 
el ritmo e~·~ pénlida de la masa forestnl por año es alannante, ya sea por 
asentamientos humanos, pnra a<.:ti\'idades agropecuarias o incendios 
prorncados o accidentales. 

A esto hay que ngrcgarle una cn.:cil.!ntc tensión social derivada de la extrema 
pobreza de la distintas ctnias que habitan el lugar y que no sólo se ha hecho 
manifiesta en levantamientos a1 :nados, sino también con luchas intestinas 
entre comunidadc:; y k.;¡,, Lmili:.s. 

Ade1rnis. otro !'actor que tampoco hay que dejar de ludo es la creciente 
aecptación que han tc;1ido di,;tintas reli!,>ioncs entre los pueblos del sureste 
mexicano y que también lrnn contribuido a crear situaciones de conflicto entre 
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Finalmente, y esto ya se ha comentado ampliamente en los medios d..: 
comunicación, el constante deterioro ambiental ha hcd10 que esto dej..: de ser 
una preocupación de ambientalistas o 1m sector de la administración pública, 
para pasar a ser un asunto de seguridad nacional por el riesgo que repn:senta. 

Para el caso del reportaje a J\lontcs !\/.ldes Alejandro Ramos fue el encargado 
dc establecer los cont;:ictns con C 1, y como ocurre en muchos viajes, la salida 
de éste fue 1111 poco apn;sur:ida, razón por la cual tll\ irnos problemas para 
realizar el cnbcc con los miembros de la esta ONCI en la capital chiapanecn. 

Se trataba d..: qu..: un grupo de biólogos, que cada semana o qui111.:c días 
a..:udían a Tuxtla Gutiém.::z para abastecerse d..: provisiones, coincidiera con 
nuestra llegada para poder desplazarnos con ellns hacia la selva. 

Finalmente y luego de que el grupo de Conservación Internacional logró 
localizarnos ya instalados en el hotel, se acordó la salida al siguiente día hacia 
Nueva Palestina, una de las todavia no abundantes comunidades al interior de 
la Reserva de la l3iosfora y localizada a poco mús de ocho horas ele can-etera 
desde la capital. 

De hecho, el rcco1Tido se reducía saliendo del estado de Campeche, sin 
embargo. li1eron algunas ele las cosas que no se pudieron planear y que, como 
ocurre la mayoria de las veces, s<.: dcsconocia hasta la llegada al destino. 

Las im:ígcncs que• mús presentes tengo de los días en la selva, son justo a la 
entrada a l'vlontcs Azuks, donde maquinaria pesada. ele esa que en todas las 
campañas ecologistas de defensa de estos ... ·cosistemas aparecen devastnndo 
los bosques trl'picales, hacia exactamente eso, deforestando, mmcn supimos 
con qué fin..:s pues u la salida, siete días después. ya no estaban. 

La otra imagen que conserrn es también justo a la entrada, pero de Nueva 
Palestina. y es la del típico proceso de roza, tumba y quema ele la selva para 
luego sembrar; las llamas que envolvían a gigantescas seibas eran 
espectn1.:ulares en el crepúsculo de esa tarde . 

. i\I c:~l1)r y a la humedad, como era de esperarse, tardamos algunos días en 
a1.:ostumbramo!', sin cmlrnrgo, las largas c;1minutas en la selva, de hasta cinco 
horas, hacían insoportable el peso de las pocas cosas que llevamos a cuestas, 
pues casi todo era transportado en burros. 
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Esto h! costo una lesión en la rodilla a Gabriel Jim¿nez, mi compañero 
fotógrafo, que lo envió, luego del regreso a la Ciudad de México, una semana 
d.: incapacidad, ya que él, de por si excedido en kilos, debía cargar además 
con su equipo de trabajo que pesaba bastante más. 

La estancia que compartí con el era uno d.:: los dos cuartos con lo qu.:: contabn 
el nwdcstLl campamcntn de Co1i~ervación Internacional en Nueva Palestina: 
de hecho, era el almac.:n de dos por tres metros y acondicionado con una litera 
para nuestro alojamiento. 

Los p1imerns días los dedicamos a conocer el trabajo que realizaba esta ONG 
en esa comunidad para desalentar la costumbre de convertir ese ecosistema 
tropicril en zonas agropecuarias por medio d..: opciones que primero les 
alim..:ntaran, y luego posiblemente se pudieran comercializar. 

Se tcnian proyectos para d cultivo de zetas; i:n otra úrea en la frontera con 
Ci11:ite111ala se e~t<.iha desarrollando un proyecto eco turístico: pero el 
impo11ante y má:; dificil d..: realizar era y sigue si<:ncll) reeducar a la población, 
no para que dc.1cn de aprovechnr sus rec11rsos naturales, sino para dejen de 
hacerlo como si fuera una mina. es decir, h;¡sta agotarlos complcmentt.: y luego 
mudarse a otro lugar a hac<:r lo mismo otra vez. 

De hecho en e>ta parte d..: la investigación, Gabriel Jim0nez estaba un poco 
prcm:upado. pues nada de IL) que le habían encargado gráficamente hablando, 
lo tenia aún, y es qu..: el editor le encargó fotografias de animalt!s típicos de 
esta zona como el jaguar, el mono araiia o el mono aullador, tomas que logró 
únicamente en el zoológico de la capitnl chiapancca, pues en la selva sólo se 
es1:uch;.in, pero no se ven. 

Aquí regreso al asunto sobre la relación con los compañeros de trabajo. Me 
refiero a la convivencia día y noche, 24 horas al día con Gabriel Jiménez, en 
ese entonces llevaba una buena relación Je trabajo e incluso de amistad con él. 

Pero una cosa es encontrarse en eventos que duran una hora y medio o dos 
horas y luego no verse en todo el día o días enteros y otra muy diferente 
1ksncrlar y verlo ahí, trabajar y tenerlo al lado e irte a donnir y darle las 
buenas noches y luego los buenos días. 
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Fueren jonwdas ditkiks para lns dos en las qu• debimos superar nuestras 
difore11cias di.: carácti.:r, al támino d.: este rcpl•rtaje y hasta la focha, lo 
considero uno de mis pocos amigos y al cual sigo fr<:cuentando. 

En los días prim..:1\'S pr;icticamcntl.! rccnbO: lu tot;ilidad di.! J;,¡ infonnación con 
cntri.:vistas a los biólogos y residl.!ntes di.! Nui.:va Pale~ti11a que pm1icipabnn en 
los proyectos de Conserv:1ciú11 lntcmacional. 

La segunda mitad d..: la se111n11;1 rc;ilizamos rcconidos tanto a zonas selváticas 
como a siti,)s arqu..:ológicos ai.:nrnpaiiados por estudiantes a los cunles, como 
dije arriba, se les intentaba cducnr di: manera diferente para ya no presionar 
tanto los recursos naturnks. 

Un probkma que enfrcnt.? junto con mi compaiiero fue la falta de 
comunicai.:ión con la redacción, pues el único punto de contacto lo tuvimos al 
segundo día ,J,: estancia allú y fue durante el recorrido hacia Montes Azules, 
en la cnrrcti.:ra hacia Ocosingo, donde encontramos la última caseta tdefonica. 

Se me había pi.:didu quc me mantuviera cn contacto por lo mt:nos cada dos o 
tres días para plrncr al tanto a mi editor del avance del trabajo y éste a su vez 
hacerlo con sus superiores, sin embargo, ya instalados en el campamento la 
única l(inna de c,li;n::.ic:1rs;: era transmitir por radio para que alguien mús 
hiciern el fonir di.! llamar por teléfono. Total111enlc innecesario pues no 
ocurriría nada n:kvante en esa semana qui.: implicara una llamada urgente a la 
rt:dacción. 

Otro de los obstüculos qut: encontré durante la realización ele este reportaje fue 
lograr qui.: gentc de las comunidades lacandona, tzetzal, o cho! quisieran ser 
entre\·istados: en el caso de los primeros babia disponibilidad, sólo que el líder 
estaba en Tuxtla GutiétTez por esos días. 

Para el resto hubn que ganarse primero la confianza de algunos de ellos y 
luego, sin ser estrictamente una entrevista pues se corría el riesgo del rechazo, 
platicar con uno o dos de los integrantes de estas etnias para obtener tm esbozo 
di.: su t'órma de ver, vivir y convivir con la selva . 

. . '. :;cn;;i!,,.1"c ai1u,e datos que mi pudicran servir para una crónica en la que 
diera al lector una idea de cómo es la Reserva de la Biosfera de Montes 
Azules. su gente, ~us comunidades, su clima, sus probkmas y los esfuerzos 
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Una vez qu1.: recopilé toda la infrmnación que pude durante esa semana me 
en.:ontraba ahora con otra parte del reportaje: la redacción, por dónde 
comenzaría, con qué dato, sería con u11a cifra contundente .:omo la cantidad de 
personas y comunidades que h~1bitan una de las m;ís importantes zonas de 
conservación del mundo o podna hacerlo con una anccdota. 

Luc<!o de escribir varias entradas, consultar con el editor y revisar mis 
apuntes, opté por iniciar con la cita de un ccólogo y con la cual encontré 
durante la búsqueda de infonnación previa a la salida hacia Chiapas. 

Por supuesto que la duda me asaltó. La decisión linal la tomé luego de que una 
compaftera reportera, que a11tes ocupó el puesto de coeditora en Ciudad y a 
quien le leí como iniciaba el reportaje, le pareció un buen gancho para atrapar 
al lector. 

En contraste tenía In propuesta de mi editor en jefe quien me comentaba que 
una buena opción para iniciar era el dato de la cantidad de asentamiento 
humanos en una zona ele conservación. 

Esa idea quedó descartada al aclararle que ese dato, que aunque conseguí, no 
era exacto. pucs quienes estaban realizando el levantamiento demográfico aún 
no lo concluían y así como aparecían nuevos asentamientos, igualmente 
desapar-:cían o s.: mudaban ele lugar 

Finalmente la entrada y puedo decir que todo el cuerpo del reportaje quedó tal 
cual lo reJacté, aunquc en el dato sobre los asentamientos humanos en la 
Rcst:rva cometí el cn-or, no sé si lite un error involuntario o se alteró la cifra al 
momento de st:r editado, pero se agregó un cero más a la cifra citada lo que 
eh!vó mil por ciento el número origim1l. 

Se publicó en la sección Nacion;i' con aviso en portada y fue uno de los 
últimos reportajes que st: publicaron a doble plana, debido a los problemas de 
espacio y papel que vinit:ron después. · 

Este destacado lugar sin duda lite logro de Alejandro Ramos, pues si bien 
tenía cspcranz;i en que fuera publicado en Nacional, no pensé que podría 
ii-:gar a un avi,;o cn portada y dobk piana a color. 
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Y eso a pesnr dt: los e1Trn-..:s t:n sintnxis y redacción que presentó d texto, y es 
que luego ck releerlo unos aiios después. no me queda mñs que sorprenderme 
de que el editor hayn dejado que se publicnrn nsí, y de reconsiderar lo que me 
parecía era un buen trabnjo. 

Desgraciadamt:nte ¡JI rcportaj..: no se le dio un seguimiento importante, en 
primer lugar por la l.:janía del sitio con la n:dacción y por ende de los 
protagonist~is. además de b carga de trabajo posterior donde los temas 
pendit:nks requerían la atención de todo el equipo. 

Esto sin n1..:ncionar qut: continuar con la historia implicaba para el periódico 
invertir en el viaje y en viúticos para reportero y fotógrafo y la situación 
económica nacional y ele diario ch:mamlaba ahorros en todas las úreas y en 
todos los sentidos. 

Sin mencionnr. como escribí renglones an-iba, que sc comenzaron a presentar 
las tan frustrantt:s reducciones de espacio no sólo en Ja sección Ciudad, sino 
en todo el p..:riódico. 

Abandonar lo que uno considera una buena historia claro que crea 
incomodidad como rcportcro. O<.:urre que se busca infonnación en las fuentes 
quc se tienen a la mano, pero o estú incompleta y por tanto no es publicable o 
ir al lugar de los acontecimientos se vuelve imprescindible. 

Y como se dice en tocias partes y por todos lados, este es un trabajo adictivo 
para vanidosos y ególatras en el cual buscas igualar la sensación que te da una 
buena nota publicada. así que luego de esto busqué mús temas y reportajes 
pero si he de ser honesto, no igualé lo hecho, pero sí seguí sintil!ndome 
satisfecho con lo que hacía, hasta que me cambiaron <le fuente. 
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Portada de Reforma del 12 de junio de 1995 y en el que 
el reportaje de CHIAPAS ¿MONTES AZULES? tuvo aviso. 
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CHIAPAS. Pulmón del Mundo. Está publicado el 12/junio/1995 
en las páginas 12 y 13 de la sección A 
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CONCLUSIONES 

La conclusión inmediata para esta memoria tiene que ser forzosamente sobre 
el periodismo en general. Sin embargo ubicarlo dónde está, cuúl es su 
situación y hacia dónue se uirige sería demasiado prdencioso para el esfuerzo 
hecho en t:sta investigación. 

:\o obst;111tc. me par~~ce importante seiialar que el periodismo cada vez más se 
está rcali7ando con mayor profesionalismo, que la llama<la vieja guardia; 
aquelh1 de l11s boletines trnnscritos tal cual. de los i:mbut.:s y las complicidades 
~ccretas o abiertas, está ahora más acotada que nunca. 

Prirm.::ro porque quienes estún ingresando a las redacciones provit:nen de las 
aulas universitarias. y no sólo me restrinjo a las clases de periodismo o 
eomunicm:ión. sino incluso de otras carreras que aunque pareciera que sus 
egresados nada tienen que hacer llenado planas de pt:riódicos, han encauzado 
sus conocimientos ele economía, de sociología. de ciencia hacia trabajos 
periodísticos. 

Y segundo porque ahora i::J información clara, y sobn: todo ver.ladera y exacta, 
se ha vuclw un buen negocio para los grandes consorcios de comunicación, 
razón por la cual quien intente hacer su minitn de oro en complicidad con las 
fuentes dc información, seguramente encontrará, cuando mucho, una mina 
totalmente agotada. 

Por ello es que quiero subrayar la preparación que recibimos en la universidad 
y que ha llevado al periodismo a dejar de ser un sencillo oficio a una 
\ erdadcra profesión. 

P1.·ro claro que esto 110 acaba aquí, podría decirse que es el final del comienzo 
pues luego viene la disposición y el deseo personal por no quedarse atrás, 
sino seguir preparúndose ya sea por iniciativa propia o como parte de las 
prestaciones ele los medios de comunicación. 

Los elementos que recibí durante mis estudios profesionales de Periodismo y 
Comunicacié>n Colectiva en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
:\catión mi.: sin·it!ron como un punto dt: partida para d inicio de mi carrera 
profesional. pese a ello, la prúctica y el ejercicio diario de esta profosión, que 
no se adquieren hasta ingresar a un trabajo fonnal, se convierten en el sustituto 
ele l<is a111'1~ el<! clase y la '.fa 9ara el continuo desarrollo. 
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No quiero dejar ch: mencionnr las prácticas profcsionnles que dnn lns 
facilidndes n los estudinntes que así lo desean, de ingresar -muchas veces sin 
más remuneración que la estnncia en los medios d.:: eomunicnción- n lns 
redm.:cion.:s y conocer de cerca la fonna y el fondo del periodismo. 

Si bien esto no es la llave que abre las puetias para laborar en los periódicos, 
estaciones Je radio o de tele\'isión a estudiantes o egresados de las carreras de 
comunicación. si representa una ventaja sobre otros aspirnntes el tener 
dominio Je las t.!cnicas para realizar una nota, crónica, etllre\ista o un 
reportaje. aml!n de conocimientos qm: cualqui.::r reportero debe tener como 
son los nombr.:s de personajes de la política, la cultura, el deporte; sus cargos, 
sus logros, los motivos por los cuales son tema de actunlidad, debate o burla, 
por decir lo m.:nos. 

En todos, y r.:itero, en absolutnmente todos los medios de comunicación es 
insalvabk la aplicación de un examen para trabn_jar como reportero, incluso 
con muchu expcricncia y recomendnciones esta evnluación se haría entonces 
como un lrámitc, pero salvo que se llegara como articulista, editoriulista o 
columnista, estoy cierto de que habrá que salvar una valoración de redacción, 
estilo y técnica, por decir IG menos. 

Esta memoria lo que abordó y analizó es el periodismo especinlizado, 
únicamente que en una rnma poco comentnda, con amplio desinterés por parte 
del gremio periodístico y sólo consultada y tomnda en cuentn en ocasiones 
coyunturales. me refiero claro, n los temas ambientales. 

Lo expresaron no sólo los reporteros, sino tmnbi<;!n la misma gente que genera 
la infonnación oficial y In pnrte que editu esas notas, pareciera que todos 
manifiestan interés en los temus, sin embargo, siempre existe un obstáculo 
insalvable para darle un espncio adecuado al medio ambiente. 

Según los datos obtenidos en la investigación para esta memoria todos culpan 
al o a los superiores de falta de visión y conocimientos al momento de sopesar 
la importancia de tnl o cual infonnación. 

iv[;;: parece que d asunto es más sencillo, tm:to como lo comentó Carlos 
Michell. Ln información sobre cosas del medio nmbiente simplemente no 
vende los periódicos, a menos que, existan cataclismos o se avizore una 
des~>raeia. quién ha visto o leído una nota sobre los bc-sques sino es porque se 
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estún incendiando, quién se ha preocupado de la contaminación de los mares a 
menos que llegut: a zonas turísticas o sean dem1mes catastrófü:os de pdróleo o 
combustible, quien en los últimos meses ha oído hablar ck los temibles 
!MECA. 

QL110: ocurn~ entonces. La gt:nte no estú demandando infonnación y a los 
mt:dios no les intert:sa oli·ecerla, pero en un país como México, meg;:idiverso 
por ~u riqueza biológica, t>. esencial tener conocimiento de esto, de lo que 
representa t;:into ambiental como económicamente y c;:s el periodismo que 
desarrolla esta fucnte el que dc;:be tomarse tanto o más en cuenta como 
cualquier otrl1 tipo d<:: infor111ación. 

La razrin por la cual poco s<:: ha hablado en el ¡,.rremio sobre la modalidad del 
periodis1110 ambiental se d<::bc al exiguo inter6s que ha despe1iado esta füente 
entre los rcporteros porque diticilmente una nota d<:: este tipo lot,'Taría una 
po1iada a oclw colunmas <) espacios qut: todos buscamos para sobresalir 
prol'csionalmentc: sin c111bargu cl por qué ele esta situación habría que buscarla 
no <l..:ntro de las redacciones ni en cada periodista, sino en la sociedad, en la 
\'isión y la li.inna cómo usumos. y en la mayoría de los casos sobre explotamos 
los recursos naturales en el País. 

La sociedad mcxicana en su mayoría carece de una cultura ambiental en la que 
no sólo conozca de su patrimonio, sino que se preocupe por conservarlo y 
participe de dio. lín<::as arriba comenté que en México c;:s rarísimo ver una nota 
a111bie11tal a ocho columnas, sin embargo, en paíst:s con otro tipo de educación 
ocurre. como en Europa, dondt: una nota sobre la creciente carencia de agua es 
portada ele cualqui<::r diario. 

En nu..:stro p<m podría darse el caso, sin ..:mbargo, y como se ha visto 
rccit:ntemente con el conflicto entre México y Estados Unidos por agua que el 
primero debc darle al estado ele Texas por vía de Chihuahua, ha sido abordado 
m~'ts i.:omo un problema político que como un asunto ambiental. 

'.::i tic:1 s~ :,:,; L, de intensas sequías de años en ambos lados de la Frontera 
Norte, la situación se destaca por el lado del Tratado de Libre Comercio, la 
tensión política entre ambas Naciones y la pennanencia de añejos tratados 
~~ i~: r: •; i 1_~r~:J. ~ .::;. 

Poco se ha escrito y hablado sobre las causas de estas sequías relacionadas con 
el cambio climático global y la reticencia de los Estados Unidos por ratificar 
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el Protocolo de Kyoto para la reducción ele gaso.:s inv<:rrrndero, siendo este país 
quien más apo11a gases rnntaminantcs a la atmósfera y que provocan este 
fenómeno climatológico. 

Tampoco se ha tocado a fondo la situación d..: los bosques del norte del país 
causa también de la baja recarga <le las nfluentes que surtirían de agua a 
Texas, en este caso por medio dt:l Rio Conchos. 

Y este e:; un l<:ma dondt: confluyen dos asuntos que en este sexenio mucho se 
han mencionado corno úreas ch: seguridad n:Jcional, me refiero por supuesto al 
medio ambiente y al narcotr:ífico en la zona norte de México, donde el 
c¡¡mpcsinado poco a poco ha dl!jado toda su forma ele subsistir por entrar en la 
producciún de narcóticos. 

Esto ha llevado a los bosques de Chihuahua y Durango, principalmente, a ser 
t:Jlados indiscriminadamente para abrir espacios a la siembra de mariguana, 
cambiando con ello no sólo cstilos de vida de comunidndes enteras, sino 
también ciclos de lluvia y climas regionales. 

El asunto, como se pro.:senta, parece limit;irse a cómo resolverá México el 
compromiso de deuda de a¡.%1 que tiene con su mayor socio comercial y hasta 
donde podría llegar el pleito entre gobernadores fronterizos. 

Desg:raciaJan1cnte esto no solucionar:í d problema, pues la escasez de agua 
continuara y los enfrentamientos serón cada vez mús frecuentes no sólo entre 
cstados sino entre naciones y en cualquier parie del mundo. 

Aquí nos topamos con una aparente disyunfr;a, qué hacer primero, esperar a 
que los lectores demanden esa información para que sea rentable y se pueda 
vender, o que los medios de comunicación comi<::ncen a abrir camino y buscar 
que la gente se in1eres.: en los temas que publican. 

Me parece que la única opción es la segunda, así se ha demostrado en diversas 
ocasiones y bajo distintas fonnas y aunque es bi.:n cierto que la publicación de 
medios t:specializados sobre cualc¡Ltier knrn saben que tienen un mercado 
cautivo hrn.:ia el cual van dirigidos, también existen casos en los que la 
necesidad de información t<Jl ,·ez no sea tnn evid..:;, . .: y 1,i p¡;.,.; .. ,. ... ..,,. '1<.: temas 
específicos o especializados resultan grandes éxitos editmiales y comerciales. 
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De los primt:ros hay \arios t:jemplns, entre ellos el periódico El Financiero, el 
diaril' dcpo11ivo Estn y una buena cantidad de revistas q11t: van desde 
info1111ación para ejecutivos, de espect;iculos pasando por profosiones y 
otícios hasta publicacion.:s rosas para g.:nte de alta sociedad. 

Del segundo caso el que tengo mús presente y porqu.: me tocó participar en 
.:!los han sido las experiencias .:n la publicación, primero de Ju sección Ciudad 
y i\.ktrópoli en R.:forma. y lu.:gn con la sección urbana para la zona 
metrnpolitana y la capital del Estad<' d.: M0xico JJ;1111ada Estado. 

Pero hay que tener cuidado cnn p<.:rs.:guir el objetivo, la misión y la filosofia 
que mencionó en el primer capítulo, donde la int.:nción primera es tener la 
opinión de todas las partes en conllictu: presentar una visión lo más real 
posible y dar!.: espacio a nu.:vas fia:ntcs de iuformación porque en el afán de 
lograr esto se cayó en la cobertura de banalid:ides e infonnación que lejos de 
incluir a buena pa11e d.: las comunidades, scctorizaban y publicaban notas de 
pequeiios grupos. 

En la sección Estado era frecuente leer información sobre eventos que 
realizaban los din:rsos clubs de rotarios de los municipios conurbnnos y lejos 
de ser notas, se acercaban mús a crónicas de sociales. Tambi~n se publicaban 
evt:ntos deportivos intercscolares que fuera de un periódico mural no merecían 
otro tipo de espacio. 

No dejaré de mencionar el caso de la sub sección Calidad de Vida que fue 
publicada prácticamente como un e:xpe1imento que, se vio después, podria 
darse por concluido en cualquier momento. 

Y lo cual asi ocurrió. aunque no por folla de resultados periodísticos o 
carencia de lectores, sino en una combinación de problemas económicos del 
diario Refonna e interés de la editora en jefe de Ciudad por desapnrecerla y 
que sirvieron como una combinación perfecta para concluir con la sección. 

De haber existido un compromiso claro y contundente con este tipo de 
info1111ación por parte de editores y directivos me parece que el espacio para 
publicar temas ambientales se hubiera continuado en Refonna, aunque bien es 
cierto que a la vuelta de algunos afios se continuó con el proyecto. 

Retomo los comentarios vertidos en esta memoria tanto de eompafieros 
reporteros como de fi.mcionarios y el propio editor en ese diario; faltan 
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conocimientos sobre el asunto ambiental a quienes tienen las decisiones 
finales al momento de publicar. 

También es necesaria una autocrítica, porque de haberse hecho un trabajo 
periodístirn realmente excepcional, seguramente no habría sido necesario 
iniciar una estt.'ril luclw por continuar con el espacio, pues las opiniones de 
colaboradlln:s. columnistas y a11iculistas eran, ignoro si lo sigan siendo, 
tomadas muy en cucnu por el director general. 

Con esto quiero recalcar sobre los trabajos de investigación presentados como 
reportaje~: 111uc!Jos fu.::ron buenos, otros regulares, s.:guramente algunos 
malos_ pero muy pocos podrían entrar en la calificación de excelentes, y no 
escribo solo por los mios o los de mis compaiieros. 

Sinccram.:nte no recuerdo ni en Rdorma, en el México Hoy, El Heraldo de 
México o el desaparecido El Nacional, no se diga en To2.com a algt'm 
reportero q11e tll\ icra presente una metodología para desarrollar sus reportajes, 
posibkmenll! algunos kndria el hábito de tener un orden para trabajar, pero no 
1nctodológicamcntc. 

A Vicente Lc11cro, Carlos Marin, Raymundo Rivapalacio, o Rafael Rodríguez 
Castañeda queremos verlos como si fueran solamente colegas con muchos 
mios en el medio y olvidamos lo que enst:iiaron en las aulas de clase; es cierto, 
se pierde el piso, y con ello la capacidad para mejorar, par~\ continuar leyendo 
y asimilando infnnnación como lo hacemos ele estudiante o novato. 

No solo es deseable, debe1ía ser indispensable que los repo11eros aplicúramos 
una metodología para, por lo menos, elaborar repm1ajes, y valga el comentario 
porque este trabajo me pennitio recordar muchas cosas olvidadas para 
organizar trabajos de investigación y en las que ahora pondré más atención y 
detalle. 

Aceren ele los reportajes, y que tocios los consultados para este trabajo 
coincidieron en ubicarlo como el género periodístico en el que más se pueden 
acoplar los temas ambientales debido al tipo de información que se obtiene en 
las investigaciones, es vital tener un modelo para trabajarlos. 

Si en cualquier fuente resulta importante, me parece que para los datos 
obtenidos en la füentc seria de mucha ayuda no sólo al repo11ero para 
organizar y redactar su infonnación, sino para el editor y será algo que 
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ngrndecerian los lectores, sin reparar en que también podría convertirse en una 
muy buena argumentación ni momento <le defenderlo ante la edición. 

Desdichadamente esto no ocurre, cada reportero va forjando su propio estilo 
tanto <le investigar como al rcdm:tnr y poco a poco, con el tiempo, también 
influirá la manera de hacerlo de su editor y el manejo infonnativo de su 
medio. 

Pero la metodología va quedando fuera en cada texto que se escribe, tampoco 
estoy escribiendo que Ju falta de ésta dcsmerite la calidad de muchísimos 
reportajes. 

Pero estoy cierto de que la utilización de este método, o por lo menos tenerlo 
presente e intentar aplicarlo es un gran apoyo particulannente ~n los 
comienzos d1.: cualquier reportero. 

Esto se vuelve de suma trascendencia cuando se trnbnja como ./i'ee lance, pues 
no sólo hay que presentar un texto de calidad, bien redactado, investigado y 
sustentado para que lo paguen, sino que hay que competir con quienes tienen 
el trabajo seg.uro '=n las redacciones y donde un trnbnjo no digno como el que 
111enciontl cunlkva u11;1 llamuda de atención para cmTegir los errores; por ello 
son comlmes Jos casos en los que rcalmenk se aprende estando en los medios 
de comunicación. Y lo peor, echando a perder. 

Para el si:gundo capitulo la pa11c medular son las oplmoncs y la visión que 
l ienen un grupo de repm1eros que actualmente cubren o algün momento de sus 
carreras profesionales tuvieron a su cargo la cobertura de la fuente ambiental. 

El análisis de la infonnación que ve1iiero11 tanto los repo1ieros como los 
funcionarios de comunicación social entrevistados y el editor para temas 
01mbientales en el diario Refonnu da cuenta de lo que he sostenido a lo largo 
de toda esta mcmoiia: la mfonnación ambiental desdeñada en redacciones y 
por el grueso de la población. 

t\ pesar de las dificultades metodológicas para avalar tanto el universo como 
la muestra utilizada, la uniformidad de los resultados son coincidentes entere 
sí y con la propia experil:!ncia. 

Ponen a discusión la preparación propia para temas a veces bastante 
, •. -,,.,. .. ...-L.._;,-, .. 1,. t .. -.•·-•·- ,1., t .. ...,i • .,.;_ .. ... i-.• .-.':"';11 .. ~· , . ., •. ~ .. -., ~ .... - :• ... !·-·':. ~~·~·~ .·,) f".•)ij~'l:~i J 
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la dificultad para acceder a infonnación oficial de primera mano, los 
obstáculos (kntro de las redacciones para ser tomados en cuenta y la 
improvisación de reporteros. 

Pero no todo es negativo. También debe quedarnos como consuelo el ir 
superando todos estos obstáculos y muchos otros que si;: presentan y fonnar 
parte de:: los intentos por reeducamos todos para un uso racional de los 
recursos rnllurales. 

Las rcspu..:stas textuales y completas de los compmieros reporteros se 
encuentran en uno de los anexos de esta memoria de desempeño profesional, 
unas cuantas páginas más adelante. 

Las conclusiones a las que se llegó sirven no sólo para explicar la situación de 
la fuente ambiental en la Ciudad de México y en varios de Jos periódicos más 
importantes del País, sino también como referencia para enfrentar los retos del 
ejercicio periodístico. 

Me rdiero a la pn:paración y en varios casos la especialización de la fuente, 
sea cual fuere ésta, para t..:ner tanto un mejor descmpefio profesional así como 
mejon.:s resultados en lo periodístico para mayores satisfacciones 
profrsionalcs y personales. 

De lo expuesto por los comparieros reporteros, los füncionarios y editor, 
resaltan varios puntos, el primero de ellos es la diferencia de percepciones 
que tienen unos sobre otros. 

En otras palabras, en el caso de los reporteros cada uno asume que las 
caract.:rís1icas, facilidades o dilicultades que tiene en su medio laboral no las 
cnconlrani entre sus comparleros. 

Por mencionar algunos ejemplos, Arturo Páramo e Ivún Sosa del diado 
Reforma ex¡m:saron sentirse afortunados de los espacios y el interés que entre 
los editores y directivos tiene la infonnación ambiental que publican, e igual 
com.:ntario vc11ió Guillermina Guillén del periódico El Universal, sin 
embargo, en ambos casos consid;:ran que esa situación fuera de sus 
rcda1.:ciones es dificil que se repita. 



Pero qué quiere decir esto. Probablemente una primera lectura podría ubicarse 
en la ausencia de comunic:.ición entre los repot1eros de la fuente y por ello no 
comentan cnlrc sí la forma como les publican su infonnación. 

Sin embargo otra posibilidad, y la cu:.il considero más certera, es que las notas 
sobre medio a111biente o no son muy visibles en los diarios, o entre los 
compm1eros no hay la costu111bre de revisar qué publica la competencia y por 
ello no saben que lemas están trabajando tal o cual periódico, 
lamentablemente me parece una combinación de ambas situaciones. 

Los reporteros opinaron que a pesar tk que los temas ambientales son 
importantes y deberían ser tomados m:is en cuenta al momento de las 
ediciones, esto no ocurre por dos razones p1ineipales. 

La primera de ellas es el desinterés y falta ele conocimientos en la materia de 
quienes deciden que información se destaca y cual puede quedar relegada, es 
decir, poca información sobre los temas ambientales por parte de editores y en 
muchas ocasiones hasta de directivos. 

Resulta que al momento que una nota llama la atención para ser publicada de 
manera notoria no logran pon..:rse de acuerdo reporteros y editores y hasta 
directivos en la entrada ele la misma pues unos ubican la impm1ancia de la 
información con otro enfoque. 

Lo que para unos es ele trascendencia, para otros es secundario pues no poseen 
la misma informnció11 ni ant..:cedcntes sobre tal o cual tema. Qué ocun-e, pues 
que la visión que siempre tendrá más peso será la del superior, aunque 
también hay que reconocer que son acertadas sus propuestas. 

La siguiente causa que mencionaron está directamente relacionada con la 
anterior y tiene que ver con la fo1111a cómo percibimos la riqueza natural que 
aún conserva el País, y es ia ausencia de una cultura ambiental en la sociedad 
mexicana. 

Y no me estoy refiriendo exclusivamente a la demanda de infonnación sino a 
la vida diaria de la mayoría de nosotros, a la poca o nula preocupación por 
diversos problemas ambientales y ecológicos en la Nación y cuyo cambio, de 
losrrarse, será a la vuelta ele varias generaciones que ojalá y todavía exista algo 
por lo cual dejar a un lado la indiferencia y poner cada uno de su parte para 
solucionarlo. 
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Otro punto que llama la atcnc1on t:n cuanto a las rt:spuestas de los 
entrevistados para esta memoria de dcsempcfio profesional, es la idea que 
sobre su trabajo tienen los funcionarios de las oficinas de comunicación social 
y bajo la cual se asumen como vía para que los periodistas tengan fücil acceso 
a Ja infonnación. 

Percepción que todos los co111pa11eros reporteros rebutieron de una u otra 
forma pues ubican a estas úreas más como filtros y obst::iculos, a veces 
infranqueables, para realizar su trabajo periodístico. 

Aquí hay una de dos posibilidades, o está mal entendida la función que tienen 
los encargados de Ja comunicación social por parte de los periodistas, o los 
funcionarios no hacen públicas sus verdaderas prioridades en las oficinas ele 
gobierno, sea éstas del nivel que sean. 

Incluso este pensamiento no sólo es compartido por los repo1icros, sino 
incluso por editores y lo hicieron extensivo a otras fuentes de información. 

Pero lo que debe rescatarse de esto último, es que no importa la fuente que se 
cubra ni el medio de comunicación para el que se labore ni la forma cómo se 
cc•munique, o las dificultades que se encuentren, pues lo realmente valioso es 
hacer un trabajo a fondo, limpio y sin ningún otro interés que el verlo 
publicado en un buen espacio porque así lo merece el tipo de información. 

Luego de ciar unri ,·isión lo más fielmente que me fue posible de la realidad del 
periodismo ambiental en voz de algunos pocos de sus actores, llego al final de 
este texto y pn.:scnto el reportaje que fue la inspiración para desarrollarlo. 

El último capitulo es un recuento de mi experiencia en Ja cobe1iura de un 
trabajo de investigación para el diario Rcfonna en la Reserva de la Biosfera 
Montes Azules en el estrido de Chiapas. 

La intención li1c hacer una crónica desde la idea del editor por enviar un 
reportero ni lugnr, hasta el regreso para redactar la infonnación, sin pasar por 
;:ilto les r~tcs y Ja forma cómo se enfrentaron antes, durante y después del 
viaje. 

Evickntemente que en estas tres etapas que expreso jamás apliqué alg(m tipo 
de metodología, es mús, ni siquiera se me ocurrió. La investigación previa la 
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realice de acuerdo a mi experiencia cntn: !ns fuentes de información: la 
estancia en la Selva la superé gracias a consejos de compañeros que ya habían 
estado antes y que me prepararon para lo que me esperaba y finalmente la 
entrega, que de igual fonna no pasó por mi mente si era un reportaje 
demostrativo, educativo o de cualquier tipo y con base en ello orientanne en la 
redacción y organización de los datos. 

El que haya caído en estos errnres tampoco significa que el trabajo se 
desempeñó de manera deficiente, sino que posiblemente hubiera sido mucho 
mús sencillo desarrollarlo. 

Lo mús común como mi.:todología para hacer un reportaje es leer todo lo 
posible sobre el tema encargado para saber qué ángulos se ha manejado, 
definir con quienes se harán las entrevistas y documentarsi;: antes de 
realizarlas. 

Tal wz, si existe In posibilidad, realizar algunos recorridos o visitas a lugares 
que ayuden a comprender y jerarquizar mejor la infonnación, participar con 
ideas en la orden para fotografia, pero hasta ahí, uno o dos puntos se me 
escaparún. pero la manera de trabajar es muy similar en el h'Temio. 

Y habría que adicionar. como sei1alaron los comparleros que ayudaron a este 
trabajo, que los editores y directivos de los medios de comunicación tienen, en 
algunos casos, poca visión sobre algunos temas, concretamente, el ambiental. 

l\ilucho Si! ha dicho y escrito ac.:rca de todos los problemas derivados de la 
degradación de los ecosistemas y de cómo afectan la calidad de vida de los 
seres humanos y provm:an la extinción de especies animales y vegetales. 

La preocupación que se ha despertado en la sociedad mexicana sobre esta 
problemática no ha sido suficiente y los niveles ele deforestación de bosques, 
de erosión di.: sucios. de pérdida ue especies, ele la disminución de las cuencas 
hidrológicas y la calidad del agua no han despertado ¡,.rrandes movimientos 
ciudadanos en demanda ya no sea por revertidos, tan siquiera por detenerlos. 

El caso de Montes Azules no ha sido la excepción y cada vez es menor la 
extensión di.: este ecosistema que aún se conserva. Sobre él está la presión 
social di;: comunidades desplazadas primero por los enfrentamientos entre la 
gucrrilln y el Ejército lVlexicano, luego por las simpatía haci:.l algún instituto 
político y finalmente por estar cercaJll) del cristi::mismo o el cvangelisrno. 
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También lo presionan para su explotación empresas dedicadas a la 
biotecnología y que están plngiando los conocimientos ancestrnlo.:s de las 
comunidades sobre las plantas para luego ellos patentarlos o obtener no sólo 
jugosas ganancias, sino la exclusi'.-idad del uso de la vegdación. Practican la 
biopiratería. 

Mucho antes de esto habrá que colocar los enfrentamientos por la posesión de 
la tierra entre las difrrentes etnias, que si bien legalmente pertenecen a los 
lacandones, chales y tzetzales han invadido amplios espacios de Selva lo ha 
que ocasionado rencores y profundos odios entre ellos. 

El ritmo de deforestación de este Reserva de la Biofera no se ha podido 
detener, lo provocan el hombre directamente en su afün de explotarla para la 
agricultura y la ganadería como indirectament.: con los cambios climáticos. 

A pesar de este sombrío panorama hay quienes aún tienen esperanza y 
trabajan para preservar esta riqueza. Existen muchos, en organizaciones 
na-:ionales e internacionales, para algunos son un medio, para otros es un fin 
legítimo, pero lo que no podemos seguir haciendo es ignorarlo. 

El asunto parece minimizarse y se lo dejamo:> a seiioras hien que buscan algo 
en qué entretenerse, o peor aún, a partidos políticos con fines de lucro, tal vez 
dcbiern solucionarlo el gobierno pues para eso tiene poder y uso legítimo de la 
fuerza. 

Pero en lo que nunca nos detenemos a meditar es en que estos asuntos, que 
parecen tan lejanos t1sicamentc y tan alejados de nuestras prioridades, tarde 
que temprano se tendrún que afrontar, pues las consecuencias, sino nos 
alcanzan a nosotros, lo harán con nuestros hijos o nietos. 

En esto está la esencia y el fin de la información. Conocer para saber y actuar, 
tomar decisiones. Especializarse en la cobertura de una fuente de información 
representa la opm1tmidad de conocerla a fondo y explotarla de una manera 
más completa lo que conllevarú muchas satisfacciones. 

Hay que recordar que dominar una fuente requiere de tiempo y de práctica 
pues no existen, hasta donde tengo conocimiento, las especialidades sobre los 
distintos tipos de periodismo cn las escuelas de comunicación, salvo grandes 
divisiones como electrónicos, o prensa escrita. 
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Ya mencioné esto antes y vuelvo a reiterarlo, sería imposible asignar materias 
encaminadas hacia la especialización, sin 1::111bargo, bien valdría la pena 
evaluar la posibilidad de impartir tall1::n:s e incluso cursos entre cada semestre 
sobre periodismo especializado. 

El grado de conocimientos que cada repmtero pueda lograr sobre distintos 
temns dependerú 1::xclusivamente del interés que tenga cada uno en su fuente 
para no dt:jar <le informarse, de leer y de cuestionar, pues esta será la única 
fonna como podrú despuntar del resto de sus compaficros y considerarse como 
un periodista especializado. 

Pero, ¿por qué un n:portero debe interesarse en una especialización, pues sin 
tenerla puede lograr exactamente lo mismo que con ella? Me parece que el 
punto es qué tanto quiera cada uno perfeccionar su trabajo profesional. 

Hay una frase acufiada no sé por quién, que define a los periodistas como 
especialistas en genc:ralidadcs, que saben de tmlo pero no conocen de nada. Y 
es precisamente esta situación lo que provoca que temas que se desconocen 
por parte de los reporteros sean minimizados y despreciados. 

A pesar de la defensa que hago de la fuente ambiental debo confesar que mis 
intenciones profosionales nunca estuvieron ubicadas en su cobertura, sin 
embargo, en ella encontr.: satisfacción tanto periodística como personal con el 
trabajo que desarrollé durante esos aiios. 

Tampoco me considero un reportero especializado en el tema, que me 
encantaría llegar a ese nivel, pt:ro sí considero que tengo por lo menos más 
inten~s en trabajar en esta fuente, aunque tal vez no posea tanta infonnación 
como muchos d1:: mis compañeros. 

En ocasiones el camino que uno tiene pensado andar no es el que se pone 
enfrente, mi anhelo profesional era dedicanne a las notas políticas, pero las 
opmtunidades sólo llegan una vez y hay que saberlas distinguir, 
afortunadamente el recuento lo considero favorable pese a las altas y bajas en 
mi carrera profesional. 

Al momento de lenninar estas líneas se ha prolongado por casi tres afias el 
paréntesis en mi vida profesional, luego de Refonna vino la fundación del 
e ti mero México Hoy, intentos por editar una revista independiente 
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relncionuda al medio ambiente y la incursión en el periodismo en línea, que · 
aunque breve, fue enriquecedora. 

Sirva esta memoria de desempeño profesional para que estudiantes de la 
carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la ENEP Acatlán valoren 
en toda su dimensión lo aprendido en las aulas, obliguen n profesores a dar 
más sobre sus experiencias en la \ida y la prolesión y una vez encontrada la 
p<tsión por este oficio, nunca la dejen caer. Gracias. 
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ANEXO 1 

Aquí cncontrar::i las respuestas que dieron cada uno de los reporteros que 
participaron en esta memoria de desempei\o profesional \ia correo 
electrónico; decidí ucjar Jos COtnl.!ntarios al margen que hicieron algunos, para 
ciar una idea de su carúctcr y de la impresión que les dejaba cada pregunta, el 
caso mfo; destacado de esto es el de iVlatilde P~rez de La Jornada. 

1.- ;,Cuántas fuentes tienes a~ignadas para su cobertura'! 

El UNIVERSAL Gui/lermina Ci111/lé11.- Dos. Semamat y Sedcsol. 

LA JORNADA. i\fati/,k !'ére=.- Los fines de semana tenía regulam1ente al 
PRD, y en algunas ocasiones las agrnrias y agropecuarias. 

REFORMA . .-lrturo l'ára1110.- Secretaría de Ecología del DF, además de 
partidos políticos y ocasionalmente la totalidad de la Jefatura de Gobierno del 
DF. 
LA CRÓSJC.l. f)iana Pére=.- Tengo Semarnat, organizaciones no 
gubernamentales, INE, Profepa, CCA y la Secretaria de Medio Ambiente del 
DFyUNAi'vl 

REFORMA. !nin .','osa.- Si la respuesta debe ser limitada diría que una. 
Si me pcn11ites explayarme. contestaría que la fuente ambiental es tan amplia 
que podríamos multiplicarla por cada aspecto de la vida productiva. Todo 
quehacer tiene alguna vertiente ambiental. Si lo vemos en términos 
petiodísticos, en la fu..:nk política hay discursos "ecológi<.:os"; en 
cualquier cámara hay una comisión ambiental: en finanzas, hay derechos por 
contaminar agua. airc. su..:lo: en policía. existen fiscalías especializadas 
en delitos ambi..:ntaks. Los reporteros de esas fuentes, por lo regular no se 
meten al tema, así que ahi hay mw.:ho que hacer. 

2.- De éstas, ;,qué gr:11lo de importancia le das tú a la fuente ambiental'! 

U11illermi11a G11il/J11.- Hasta hace un mes, cm prioridad; sin embargo, ahora 
me estoy dedicando un poco más a Sedesol, por la importancia que empieza a 
cobrar el tema de pobreza en el actual gobiemo. 
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.\!arilde l'ére::.- Los días <.:n que tenía asignado el PRD, la fuente ambient:-il 
pasaba a un segundo lugar, pero no necesariamente era cotidi::mo, sobn.: todo si 
había asuntos de mi inll!r~s y que intuía podrían generar una buena historia . 

.-lrt11ro l'úra1110. - La fuente ecológica es la m:is importante de las que cubro, y 
pienso que, por desgracia, nn todos los medios de comunicación o editores le 
dan la importancia qu..: requiere. 

ll1<111<1 J'c;rc::.- La misma importancia que a la UNAM, en este caso, porque 
tenemos la sección. 

frd11 .\'osa. - 'foda, pues concide mi asignación con mi interés. 
Procuro darle impo11a11cia a los temas que tienen una historia que contar y 
siempre hay alguna. 
A los lectores de In sección Ciudad del periódico Refonna, que Arturo me 
wmentó conoces bien, interesan los temas atmósfera, agua, residuos. 

3.- ;.Qué importancia o espacio le dan a los temas ambientales en tu 
redacción'! 

Ci11ilfrr111i11a Ci11i/lé11.- Siempre hay espacio disponible, siempre y cuando, el 
número dt: páginas no sea reducido. Por lo general, promuevo mis notas 
ambientales para que sean consideradas y hasta doy clas;;:s a los encargados de 
la mesa de infonnación para que entiendan t:I porqué es necesario publicar el 
tema en cuestión. Pocas veces no me ha funcionado esta estrategia. 

A/atilde l't're::.- Es dillcil tener una respuesta única. Lo cierto es que en el án:a 
cknominacla Sociedad y Justicia, concurre la información ele por lo menos la 
mitad de los r..:rortcros, así que la batalla por el pedazo es dificil. Sin 
embargo, creo que poco a poco se le ha dado un lugar a In información, no del 
todo satisfactoria para 
un reportero, pero que aparezca una agenda o incluso una nota de cua1tilla y 
media es un éxito. En contadas, muy contadas ocasiones avisos y 
contraportada. de esta última me acuerdo que fue el asunto de la biopiratería 
en Chiapas y el maltrato a los delfines . 

.. 1r:11ro /':í1w110.- En Ciucb<l es de !ns po•:as secciones que destacan la 
información sobre ecología, sin embargo, insisto en 
que el espacio no es el adecuado, no es el que debiera tener. 
Cuando el diario inició sus trabajos, dentro de Ciudad existía la sub sección 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Calidad de Vida donde se incluía la informm:íón ambiental. Con el paso del 
tiempo ésta di.:sapareció y la infonnación de ecología se mantiene en páginas 
sin idc.:ntidatl. Lo mismo puede.: aparecer en páginas centrales que en 
contrapo11adn. Somos pocos los repo11eros que cubrimos la información de 
Calidad de Vida. 

/.liana l'ére=.- En la sección ks dan mucha imprn1ancia, pero a nivel de todo el 
periódico, no les parece muy rekvanle el tema, a menos que existan de por 
medio persona' enfonnas o graneles sumas de dinero en juego. 

Irán So.\'<7. - Crónicn tiene una sccl'ión especializada. pero es evidente que en 
algún momento del camino se perdieron. La mayor panc de los medios tienen 
algún repol1ero usignndn, regulanncnte es unn fuente despreciada, así que los 
rotan sin permitir el gusto, el entendimi.:nto ni la especialización y mucho 
menos d espacio. 
En Ciudad, de Refi.1nna. hay una excelente disponibilidad de espacio. Cada 
domingo aparece Hábitat y a diario se publican una, dos o más notas. Me 
parel:c' que .::n Rd'onna pt'rciben bien qu.: la sustentabilidad es una tendencia 
ineludible. 

4.- ¡,La diseñas tú o cómo te es asignada la ngenda diaria de la fuente 
ambiental'? 

(i11iller111i11a Guillén.- Yo decido el tema que voy a manejar. Sin embargo, 
hay veces que doy seguimiento a temas que surgieron de imprevisto, como por 
ejemplo, los desastres naturales. 

1\/ati!dl! l'érl!=.- Si hay invitaciones o bien actos que caen dentro de la fuente 
mnbicntnl, se cubren. En caso de los días sin eventos, trato de seguir algún 
asunto coyuntural, pero incluso podría darse la oportunidad de dar continuidad 
a alguna infonnación con organizaciones no gubernamentales, recurrir a 
documentos, a los inwstigadores y hasta el Internet. Regularmente los asuntos 
son propuestas del reportero, su "mal pensamiento" (hazlo y acertarás) que 
llevan al vínculo y a la mirada integral. 

.·lrturo l'úra1110.- Generalmente la agenda se discute con al menos un día de 
:intieipación. Se reciben imitaciones a conferencias de prensa o se revisan las 
:~ropuestas de trabajo que tienen los editores y se asignan las órdenes. Cuando 
se trata ,;:; trab¡¡jos que dt'manden mús tiempo de preparación se realiza una 
j•111ta dt' t:·2brljo previn c011 el crlit0:· de la sección en d0ndc s·~ phmtean los 
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alcances de la investigación y el úngulo que se busca resaltar. El avance del 
trabajo se realiza periódicamente y se nsigna a un diseñador para que, junto 
con el reportero, determine la presentación que kndrú el texto ya publicado. 

/)ianu l'ác=.- Gcrn:ralmentc la diseiio junto con el coordinador, por temas, pero 
de cualquier modo atendemos a alg1mas invitaciones a eventos. 
/ní11 So.1·,1.-Mi editor. Alcjnndro Rumos, es un conocedor di:: los temas 
nmbientah:s, así que en una buena relación él marca asuntos por seguir, por 
instrucción de él o rei.:omendación dd consejo editorial, o yo propongo ideas o 
simpkml!nte traigo notas de lo que se me cruza en el camino. 

5.- ¿Consideras que en la agenda de trabajo estú el inicio de un buen o 
mal trabajo periodístico diario'! ;,Por qué'! 

Ci11i!lt:rmina Ci11illú11.- Depende, si In nsigna una persona que sabe del tema y 
el reportero tiene la visión para sacarlc la novedad, puede tener éxito, sin 
dudn, y ganar muchos lectores. Aunque tnmbién este tipo de temas exige 
tiempo para ser investigados y eso no sc permite en una publicación diaria, de 
manern que en la mayor parte de las veces, podemos presentar una nota simple 
que bien pudo ser enriquecida con mús elementos. 

¡\/atilde l'ére=.- No obligadamente. Creo que la respucstn no es de un sí o no 
contundente. Hay días buenos. otros flojos, algunos mús pésimos, pero insisto 
en que el conocimiento paulatino de una fuente tan amplin y rica como la 
nmbiental y el tejido de relaciones te pueden llevar n tener historias, datos, 
sdinlcs de que pucdcs obtener algo. Es dificil tener la nota cotidiana y que se 
atrnctiva, pero ha habido ocasiones en que platicando, hasta con los voceros de 
las insti1ucion6, te dan un "tip", t:I resto te conespondc. Es en ese momento 
que puedcs r-;;currir :1 diversos documt:ntos y si tienes la posibilidad, contactar 
a In gente del o de los lugares para construir tu inf'onnación. 

Arturo /'cír .. :::.;.- '.'::, ~'..: h: p:a:!.::.:i:i·..í~1 se .Ji;ti.::;~c::i los mcjores resultados, de Jo 
contrario todo estará sujeto a la improvisación. 

Diana /'Jre=.-Sí, sobretodo en este tema, porque se presta más para reportajes, 
mús investigación y si no planeas qué es lo que quieres buscar, te salen notitas 
que aunmie pueden ser importantes, no tienen el impacto que merecen y son 
r "'1 ~..: .. d_. 
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frdn Soscl. -Sí y no. Sí, pues cuando no dominas el kma, la agenda es la única 
guía. No, cuando la agendn es una rcf..:rencia conce11ada con el editor para ir 
profundizando en temas, lo qw.: significa qut: punto de partida n:side en la 
comunicación con el editor y la agenda es r..:lkjo de esa relación. 
Pienso en una agenda que se divide en dos: las notas surgidas de la 
declaración en una CDnfercncia que te fue asignada como orden diaria de 
trabajo y el dato surgido en la misma conf'crencia, que puedes seguir durante 
días hasta annar el rompecabezas de una histmia. 

6.- ;,.-\ qué tipo de problemas institucionales, gremi:lles, sociales, 
econcímicos y/o profesionales te enfrentas para cumplir con tus círdenes 
de trabajo'! 

G11il/er111i11a (iuillén.- Un problema muy serio es la burocracia. El reportero 
necesita una información que, luego de insistentes llamadas telefónicas a una 
oficina de prensa impuesta para controlar, obtiene por respuesta que no In hay 
o que después de varios días se les puede concede: Otro de los problemas es 
la distancia. En este caso, la Semarnat está en una zonn poco cént1ica que 
exige al menos, el pago de un taxi y salir de casn en ayunas. 

1\/atilde Ft!re::.- ¡Ut1 El primer gran problema son los voceros y su lentitud. 
Son "fox" (zo1Tos) para ocultarte la información o para alargarla; en el camino 
he aprendido que debes tt·ncr un01 pcrsonali<lad versátil para soportar a unos, 
k1c::- ap1i:_!''~ a otros y lk\;:rk:s l.1 corriente a m<is <l..: la mitad; son útiles, más 
no indispensables. Broncas gremiaks te la explico: los rt:po11cros somos 
amigos en las pachangas y los mús férreos enemigos a la hora de buscar la 
i11formació11. incluso cuando te: tocan giras en grupos. Sociales, al empezar a 
cubrir el s.:ctor ambiental pude observar algo: tu nspecto les importa mucho a 
cie110 grnpos, es pm1e de la llave del trato y de b información, otra es el 
medio de informaci<m al que representas y la tercera, tu terquedad. 
Profesionales: es ese tejido interminable, cuando alguien te conoce puede 
ayudarte en abrir por lo menos una puerta . 

.. lnuro /'á1w110.- En cuamo a los problemas institucionales, el obstáculo se 
finca en la dificultad de conseguir infonnación oficial. Con frecuencia la 
infonnación solicitada a alguna institución gubernamental (Secretarias, 
Institutos, Centros de investigación) no se obtienen con facilidad debido a que 
la actuación o resultados de pro¡,.1rnmas gubernamentales no son favorables 
para las autoridades. Una fuente alternati·-'~' e''~ inforn1ación, aunque no 
si~ .. ;pr ... i.;uni"i<1~11.:, es 'ª qta<: o¡orga11 ios orga1m,1nu:; 110 guoernamcntales, pues 
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en ocasiones lo que desean es notoriedad y sacrmcan el rigor en la 
información. En cuanto a los aspectos prol-.:sionales, estos tienen que ver más 
con la ética del repo11ern que con la "línea" que planteen los editores del 
dia1io. La información que man..:jamos, por ser especializada, debe ser tratada 
con extremo cuidado, teniendo en cuenta 1<1 responsabilidad que se tiene con el 
uso cid len~uaje, de los datos, del sentido qm: se le dé a estos y el compromiso 
que se tiene con el lector y las afectaciones que pueda tener una infonnación 
mal manejada. 

Diana J'ére:.- Los Jos problemas principales son el económico, porque no hay 
dinero para ir a hacer reportajes a todos los lugares en donde valdría la pena y 
la otra es la poca importancia que tiene el tema entre los directivos del 
periódico. 
En ocasiones no hay mucha información disponible, oficial y no puedes 
cotejar muy bien lo qt 1c diccn las ONG 's. 

frcín Sosa. -Institucionales. La fuentc ambiental, como todas, está sujeta a la 
típica relación prensa-poder; el poder miente por naturaleza, así que es 
necesario matizar las verdades oficiales. Por ejemplo. vivimos en una 
metrópoli contaminadn. en la que cada clia morimos un poco y el discurso 
priista y ¡-1..'iT-:,;!s~;, ::~1 sido: cstanK'S haciendo, vamos mejorando. 
Gremiales. Ninguno o tudos. porque pnícticamcnte no hay competencia. A 
veces es una ventaja y en otras una limitación, porque ante el escaso índice de 
lectores. diticilmente ti.mnas una corriente de opinión y te llegas a sentir 
medio tonto o quijote. Soci::iles o económicos, no percibo la pregunta, pero a 
lo mejor tiene que ver con lo que gano. Igual que cualquier reportero en 
!\·léxico, no es una profesión donde te vayas a emiquecer, ganas para pasarla 
bien. 
Profesionales: me causa curiosidad la mala impresión que los científicos 
tienen sobre los reporteros y 1.:s un medio profesional con el que hay que 
tratar. Con ellos hay dos opciones: te desprecian o te otorgan paciencia. 
Para mi, es la füente más importante, porque el ambiental es un tema 
técnico. Para muestra te diré que una investigadora es la m:tual secretaria 
de Medio Ambiente en el Distrito Federal. 

7.- ;,Debes contar con conocimientos formales y/o emp1ncos, así como 
habilidades adicionales a los que consideras tienen el resto de tus 
compañeros para informar eficazmente sobre la fuente ambiental'? 
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U11il/er111i11a ( i11illé11.- Es una fuente que exige especialización. No cualquiera 
la maneja, a diferencia del scctor político por ejemplo, en el que los discursos 
ya son tan conocidos por los reporteros, que se dan el lujo de redactar su 
infonnación sin teni:r que sacar versiones. En cste s<!ctor se trata directamente 
con cientilicos: quimicos, físicos, biólogos, gcógrati.1s, en fin, toda una gama 
que le! exige entenderles para saber explicar al kctor. En suma, aprender con 
ellos. 

,\/u11/de l'L11'c::.- Para tener una mcjL11· calidad en la infonnación, sí hace falta 
aprender con velocidad los términos, encontrar los t.:mas coyunturales y sobre 
todo que el scctor sen de tu interés. Como reportero debes tener capacidad 
par:i poder cubrir cualquicr fuente y tratar de que la nota 110 se te vaya. La 
n.:dacción co1Tcsponde a cada uno, pero asi como se hacen las crónicas 
parlamentarias -esas de las que ya no encuentras mucho- tienes que hacer 
algunos trabajos del ambiental: la descripción junto con las historias de los 
problemas sociales son un elementn li111dame11tal, creo. 

Arturo l'ára111n. - Sí. El grado de especialización es alto, sobre todo en 
aspectos técnicos que no manejaría cualquii:r otro repm1ero de otra füente. Sin 
entrar en profundidades. se tienen conocimientos de biología, química, 
economía, política, políticas públicas, manejo de leyes, transporte, 
arquitectura, ingeniería, urbanismo. 

J)ianu J'ére::.-Creo que sí, pero los vas aprendiendo en la medida que vas 
cubriendo la fiti:nte. Definitivamente no es como las demás ti.lentes, porque 
existen tecnicismos y como que una línea de pensamiento diferente, que es la 
de los científicos que es necesario saber comprender para entender si hay nota 
o no. 

frcín Sosa.-No, no debes tener ni conocimientos ni habilidades adicionales. 
Sí necesitas gusto y paciencia para asomarte a los detalles; gusto por 
escudriñar más allá de una declaración, paciencia para leer en varias 
se~1ones, por ejemplo, los estudios del cicntílico Mario Malina sobre la 
contaminación en el Valle de México o para entender las razones científicas, 
si es que se pueden entender, detrás de la información ambiental. 

8.- ¡,En dónde puedes adquirir estos conocimientos o habilidades para el 
mejor desempeño de tu actividad profesional? 
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U11illa111ina U11il/J11. -Yo lo he he1:ho wn la práctica climia: entre\istas, 
consulta de textos, interne!, publicaciones, et1:. 

,\!(lfi/de l'ére::. - Buena pr<::gunta y mala respuesta. No hay recetas, el 
periodismo es una profesión dinámica. Sin embargo, hay diplomados, cursos 
de redacción y seminarios que te ayudan a tener una mirada más amplia. 
Insisto 1.:n que también mucho depende de tu entusiasmo, de tu interés por la 
füente. que no a todos gusta . 

.-Jr111m l'ám1110.- La mayoría de este bagaje se consigue con la experiencia 
diaria, consultando fm:ntes adecuadas para las notas o rcpo1iajes en tumo. 

Diana l'ére::. -Lo que he tratado de hacer es consultando a los especialistas y 
pues, moviéndote con muchas personas para que te cien puntos de vista 
diferentes y puedas fonnar1e un buen panornma de lo que sucede. 

h'ún Sosa.-EI ambiental es un tema difícil. Para exponerlo hay que entenderlo. 
¿Cómo consigues eso? Yo, leo y pregunto, pregunto mucho. Busco a una 
fuente y le planteo: para el fuera de record, explíqueme esto. 

9.- ¡,Est:ís obligado (a) a conocer el manejo de técnicas, herramicnt:ts e 
instrumentos para desempeñar de maneru actualizada tu trabajo'! 

< i11i/lermi11a < i11illé11. - Sí. Somos profesionistas y por lo tanto, estamos 
obligados a cumplir con nm:stra labor de la mejor manera posible, no se 
permiten atrasos. El que se queda, es suplido por otro, de manera que estamos 
en una compdcncia férn::a que nos exige ciar cada vez más para no quedar 
relegados ni perder nuestro empico. 

i\lati/d,· l'ére::. - ¡Claro!, para mejorar el trabajo. Hay en algunos medios que te 
exigen mucho esas técnicas, hay en otros donde son más tolerantes. 

tir11tro l'ára1110.- Salvo las técnicas de investigación documental y para 
entrevistas, las herTainientas que se requieren no son diferentes a las que 
manejan otros reporteros que cubren otras fuentes informativas. Reitero que el 
manejo especializado de la füente sí de requiere de interpretaciones 
estadísticas, manejo de cifras y comprensión de ciencias que no todos los 
reporteros requieren. 
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l>icma /'c;rt':.-Tanto como obligada, no. Pero creo que es lo más conveniente 
para ¡JO<ler dar infonnación que rmís o menos tenga calidad y además es muy 
útil para que cuando escribas una nota, ésta sea más clara para los lectores. 

frá11 So.l'l/.-Si entendiern mejor el inglés o dedicara más tiempo a Internet, 
habría mejores resultados. 

10.- ¿A dónde acudes para conocer estas técnicas o el uso y 
funcionamiento de estas herramientas y equipos';' 

(/11iller111i11c1 Uuillén.- Por lo general, siempre que se promueven cursos de 
capacitación en mis temas, me inscribo. Actualmente en El Universal nos han 
dado ya algunos otros cursos. 

1\faft/de l'ére:.- No sé a que te refieras con equipos, pero en el caso de los 
programas di: computación, realmente trato de ir a los cursos de la lJNAM o 
bien trato di: aprender velozmente cuando me dan alguna explicación en usar 
lo~ pros11-ar11as para "bajar" infonnación de Intcmet. 

Arturo l'cira1110.- A lo ·anterior s.:: suman, ocasionalmente cursos de 
actualización, visitas a sitios de interés (empresas cementrrras, a viveros, a las 
costas) que s~ n.:lacione con ecología. Estos se pueden impartir en las 
secretarías gubernamentales encargadas de la cuestión ambiental o en las 
organizm:iones no 
gubernamentales que se Jedican a estudios ecológicos. Algunas ocasiones se 
han dcsarTollado en el diario talleres con expertos en la materia. 

/Jiana l'ére:. -También con los especialistas. Creo que lo primero es averiguar 
qui.,:11 maneja esas cosas e ir con él para que te explique cómo es la onda. 

Irán Sosa. -En México creo que si te limitas a la escuela, quedas acotado. Hay 
que ser autodidacta. 

11.- ;, La institución donde prestas tus servicios te da las facilidades para 
adquirir estas técnicas y estos instrumentos, así como conocer su correcto 
uso? 

Ci11iller111i11a Guillén.- Sí, pero no siempre las aplicarnos. Es lamentable, pero 
así ocun·e. 
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A lm ilde l'ére.:-. -Sí, por contrato colectivo de trabajo tenemos derecho a 
solicitar el pago de la mitad o de una parte proporcional del seminario, curso, 
diplomado que decidas cursar. 

Arturo l'úra1110. - Ocasionalmente. 

Diana l'Jre::.-No me da facilidades, pero tampoco me pone trabas para 
adquirirlas. Lo que sí es que cuando algo les interesa, haz de cuenta que tu 
tienes que ser el especialista y explicar de pe a pa todo, entonces tienes que 
ver la manera de comprender bien qué pasa con el tema. 

Jvún Sosa. -No lo sé. 

12.- ;,Cuándo realizas coberturas como enviado (a) la institución en la 
que laboras te apoya en todos los sentidos? 

Uuiller111i11a Guillé11.- Sí. 

,\/atilde J>ére=.- Sí, económico e incluso cuando hay dificultades se toman 
decisiones fuertes en defensa del reportero. 

Ar111ro Páramo. - Apoya con los recursos económicos que se requieren para 
asistir al sitio en cuestión. Sin embargo, las limitaciones siempre están 
pn:sentes, estas pueden ser del orden de materiales para la comunicación. 

/)iana l'ére::.-No. Sobretodo en el aspecto económico. 

/ván Sosa. -Sí, aun cuando son excepcionales, puesto que el ámbito de la 
sección tiene que ver con la Ciudad de México. 

13.- ¡,Estas salid:ts son más comunes para trabajos de investigación 
periodística o para enviar notas diarias de algún evento? 

( lui!/er111ina G11i!lé11.- Los apoyos pueden ser para ambas cosas, en ese 
sentido, no hay problema. En el caso del medio ambiente, siempre hay 
disposición para que como reportera, acuda a donde yo proponga, siempre y 
cuando presente el proyecto. 
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1\lanlde PJr.:=.- Depende del tipo de trabajo. Si la invitación es dc una 
institución o dependencia, es regularmente para enviar nota cotidiana. En otros 
casos, si la propu.:sta es del rcpo11ero, el resultado tiene que ser un repo11aje. 

Anuro hiramo.- Es más probable que ocuITan para algún trabajo especial. 

Diana J'Jre=.-En mi cuso, son mús comunes para trabajos de investigación. 

frón So.w. -Para ambos objetivos. 

1-l.- ¿El trabajo que entregas durante o después de tu salida es bien 
public:1do o transmitido en tu lugar de trabajo? ;,Por qué'! 

U11iller111i11a ( iuil!Jn.- Por lo general, sí. Conozco los intereses de la empresa y 
defino entonces el giro que debo darle a mi infonnación para que sea 
publicada en primera plana. Casi siempre me funciona. 

A/atilde l'Jre=.· Si entendí esta pregunta la respuesta es lógica: En un 
periódico la información pasa a la mesa de redacción en donde deciden su 
destino - número de página y espacio-, ademús de su corrección. 

Ar111ru Pám1110.- Generalmente son trabajos mejor publicados. Se cuida 
mucho la preparación de los trabajos y se organiza el trabajo de logística que 
había comentado anteriormente. La coordinación con los editores y 
diseiiadores hacen un trabajo mejor presentado. 

Diana !'ére=.-Sí, porque la ventaja es que en el periódico hay un espacio fijo 
para estos temas. 

/l'iÍ/1 Sosa.-No entiendo, pero aventuro: en Reforma trabajas para el periódico 
y la agencia de Internet y me <la gusto publicar en donde se pueda. 

15.- ¿Consideras que esta situación ~s exclusiva de tu medio o es extensiva 
hacia el resto de los periódicos, estaciones, canales y revistas'! ¿Por <¡ué? 

Guillermina G11illé11.- Mucha de la responsabilidad es del reportero. Si a una 
buena infonnación no se le dá el giro interesante, lo que puede impactar, se 
pierde y con ello, el espacio para la misma es de poca importancia. 
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.\/m ildl' l'ére=. - En los pctiódicos es una situación común, ignoro el sistema ck: 
radio, televisión y revistas . 

..lr/111'<> l'úra1110.- La situación es más desfavorable en otros mcdios. Considero 
que en otros diarios, es mús dificil que un trabajo sobre ecología sea bien 
valorado. En cunnto u las cadcnas de televisión y de radio, tienen ree11rsos 
menos limitndos y pueden hacer trabnjos füera de la Ciudnd con mayor 
facilidad, aunque los cspacios que ocupen en los noticiarios sean menos 
propicios para desplegar la infonnación. 

/)ia11a /'¡;re::.-No, desafortunadamente. Creo que sólo publican a buen espacio 
lo que ellos pn.:viamente han pensado para eso, pero si por ejemplo, n 
iniciativa del n:ponero sale nlgo interesante, no siempre es publicado en un 
buen espacio. porque no existe un gran interés por el tema y mucho menos 
cuando st: trnta de notas que aparentemcnte no tienen muchn trascendencia. 
En revistas, yo crt:o que es mús factible y en canales, sólo tratándose de 
reportajes. 
En periódicos es más dificil. 

frú11 Sosa.- No contestó. 

16.- ¿Una capacitación especializada en la fuente ambiental mejoraría el 
espacio que por lo general se le da a este tipo de información en los 
medios? 

G11illen11i11a Ci11il/é11.- Puedes estar capacitado, pero si a tu periódico o medio 
infonnativo no le interesa el tema, por mús c¡uc hagas, no lo destacarán. En mi 
caso personal, llegué a estn fuente cuando ya había siclo creada, de manera que 
tuve un punto a mi fa\'or porque no debí picar piedra para que se le 
considerarn igual de importante que otra secretaría. A la fecha, trato siempre 
de promover notas de Medio ambiente parn que el espacio no se pierda y, 
afonunadamentc. algunos dt: mis tem:is son de lns favoritos de los mismos 
jefes, lo cual tacilita entonces que me tomen en cuenta. 

;\/ali/de: Pére::.- En este caso creo c¡ue tnmpoco se trata de una respuesta 
positiva contundente. Sin embargo, puedes sensibilizar mejor a tu coordinador 
,_'.: 1c~ ···· :" :: ·:'. '": .~:rr::·, !~~~:. ,,.-~. _ :.:~'.:'.:: ~~·. 1.l~~:.: ~~i it:l:v~~-.~~:~:~~ ~~ ¡:, .. ~:-,Ec¡~¡c 
pero argumentando, si se puede y tus jefes están dispuestos a escuchar. Por el 
momento, no puede competir con In infonnaeión política y del narcotráfico, 
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tt:m.lría que ser un drnma o catústrofe que afecte a un buen número de 
pobbdores para lograr un espacio sobresaliente. 

Arturo J'áramo.-Sin duda. 

/Jia11a l'c;re=.-No necesariamente. Yo creo que se tendria que sensibilizar un 
poco más a los directivos de los medios para que entonces los reporteros 
ckdicados a eso pudieran kncr más oportunidades, porque el tema es 
complcjo, es muy bonito, pero no te da la nota clásica política que la mayoría 
de los jefes esperan. 

frá11 So.1·a. -Sin dudn. 

17.- ;,Existe un interés real y creciente entre tus lectores o auditorio que 
demanda más y mejor información ambiental de tu pnrte? 

G11il/er111i11a Ciuillén.- Sí. me he encontrado recientemente con nmos de 
primaria a quienes sus profesores piden recortar notas ambientales del 
periódico y me dicen que han encontrado mi infonnación. Mis compmieros de 
c,~;·as fuentes y gente que no me conocía, también me identifica por el sector 
que cubro cuando me presento con ellos y me comentan que han leído mis 
notas. 

1\fa1ilcle /'ére=.- (¡Qué te fumaste Jorge!) Bien, ya un poco en serio. Me 
sorprende y halaga cuando me encuentro a alguien que me dice que lee la 
infonnación ambiental y en ese comentario siento una gran responsabilidad de 
mejorar, de no quitar el dedo en el renglón con ciertos temas y a la vez buscnr 
otros. Sí, los lectores son exigentes, quieren mejor información, con contextos, 
historias, con infonnación muy contundente. 

Arturo l'úramo.- Uno dt! los principales objetivos planteados en el diario 
donde trabajo es el de ayudar a los lectores a tomar decisiones. Es en esa 
medida que los lectores que leen In infonnación ecológica tienen que tenerlas 
herramientas suficientes para definir sus acciones, de ahí que la información 
deba ser rigurosa y confiable. 

/Jia11a Pére=.-No sé si creciente, pero si hay lectores fijos a quienes les gustan 
estos temas y a veces quieren más infonnación o te sugieren que investigues 
algo. Esto a mí me da mucho gusto y sí te exige ser mejor reportera. 
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lwí11 ,\'osa. -Espero que sí, pero 110 lo hay. La gente estü ocupada de las cosas 
inmediatas, nadie repara si muere cada día por meterse una dosis "nonnal" de 
partículas u ozono. Y como 110 lo hay, me parece que el gancho es tratar de 
contar historias. 

18.- t. Qué recomendarías para satisfacer esta demanda? 

(i11iller111ina U11illén.- Notas más trabajadas, reportajes de interés, innovar. 

Mali/de !'ére::.- (¡Ah!, insisto, ¿fuiste con los huicholcs en la búsqueda del 
peyote y lo cncontraste')) No recomiendo, sugiero, propongo, que tengan un 
archivo sobre los diversos temas de su intert!s, no olviden las acciones de los 
tomadores dc decisiones - en este caso de los integrantes del gabinete-, ni 
tampoco de algunos integrantes de la ONG. También tratar de dar a conocer 
un asunto lo mús completo posible, con diversas fuentes de información. Por 
ejemplo, en el asunto de Montiel y Cabrera, los cmnpesinos ecologistas 
presos, su historia empieza con la dcfi.:nsa de su bosque pero ¿qué pasó'?, 
pocos dijaon el tipo de bosques que dcfondian, la historia de los ejidatarios 
colindantt!S, de las compaiiias mad-:rcras, dt! los intereses de los ex 
gobernadores, ck los cacicazgL1s políticos, de los funcionarios actuales que en 
un momento de su vida estuvieron en ese lugar y saben pertt:ctamente el tipo 
de riqueza forestal qll\: hay. pero también de los fuertes conflictos sociales. Y 
no sólo es cl sitio forestal sino la marginación, la pobreza, los pro!,.'famas que 
han fracasado, el interés de ¿quién'' Para que no cambie mucho la situación . 

. ·ln11ro !'úrw110.- Tern:r una mayor preparación especializada en la materia y 
lograr que el trabajo de los reporteros, editores y disefiadores esté más 
coordinado. no sólo para los trabajos especiales, sino para las notas diarias. 
Ayudaría mucho a ello incrementar el número de reporteros dedicados a cubrir 
estas fuentes, pues en la medida de que haya mús personal capacitado habrá 
más notas y mejor trabajadas, con más tiempo. 

lJiana l'ére::.-Pues yo creo que es necesario estar mús en contacto con la gente 
y no tanto con las declaraciones de los funcionarios que a veces (o en la 
mayoría de los casos), son abu1Tidísimas. Yo creo que si uno escucha las 
preocupaciones de la gente común y corriente se puede ofrecer una mejor 
infomiación al lector, que además vea cercana y le sea útil. 

Jvá11 ,\'osa.- No contestó. 
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19.- ¿,De qué forma se podría incrementar el interés de la sociedad en los 
temas ambientales'? 

( i/l//l.:r111i11a Ci///l/én.- lnt<.:rés ya lo hay; pero no es muy tomado en serio 
porque hasta ahora no han sentido las repercusiones serias sobre su salud. Sólo 
cuando hay riesgos o desastres y muertes, el tema aflora. 

,1 /011/d.: l'áe::.- /\ los reporteros nos acusan de alannistas, sin embargo, creo 
que cuando pones un poquito de picante a una situación crítica atraes la 
atención, no sé si eso es sensibilizar, por lo menos dejas el testimonio - si en 
algún momi;:nto alguien se interesa en ello- de lo que pasaba cuando hiciste el 
ri;:p011ajc . 

. .Jrturo l'ára1110.- Sólo al paso de los años se podrá crear una "conciencia 
ecológica" que lleve a la población en general a interesarse en los temas de 
esta materia. En esa medida podrá incrementarse también el interés en 
publicaciones que dediquen un espacio o su totalidad a la ecología. Sin 
embar¡,w, esa cultura no se ha concretado en las escuelas ni en las familias, ni 
en la fuentes de trabajo, y dista mucho de generalizarse en el corto plazo. 

/)iana /'ére.::.-Difundiéndolos más y acercándolos ¡¡ él. Lo que quiero decir es 
que aunque se trate de un tema, por ejemplo una plan!¡¡ nuclear, si yo lo 
explico en abstracto, duenno a la sociedad, pero si le explico cuáles son las 
ventajas y desventajas para él y cómo el individuo tiene que ver con esto, es 
mús fücil que In gente se interese. 

frún .'iosa. -Cuundl) modifiquemos nuestra fonna de pensar, nuestras 
estructuras culturales. 

20.- ;,Consideras que se hu explotado de nrnnern eficiente la fuente 
ambiental en i\léxico? ;,Por qué'! 

U11iller111i11a Guillén.- No. Falta mucho; pero todo depende de los intereses de 
cada medio. y sobre todo, que nosotros como reporteros de la "fuente", 
hagamos también labor con los editores porque mientras ellos ignoren el tema, 
poco se verá publicado y seguirá predominando el político. 

1\.fari/de Pére.::.- (¿A quién o quiénes te refieres? ¿Acaso a ciertos k'll.lpos 
ambientalistas y ecologistas que utilizaron, y lo siguen haciendo, el tema 
ambiental para llegar al poder, para disputarlo y dejar sentad<is las bases para, 
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con su manto de buenos, seguir explot;indolo porque ellos si conocen las 
veredas dt!I laberinto de cómo obtener los recursos internacionalcs e incluso 
de vendcrse a las empresas. B111.:no, después de este respingo ... ) Supongo que 
tc refieres a la cuestión periodística. No creo qm: en nucstro país st• haya 
logrado esa "explotación eficiente" - una palabra fue11e- porque son muchos 
los asuntos que nos ngobian y tenemos quc escoger algunos, construimos las 
historias conforme a nuestra intuición y cuando algunas fuentes de 
información se dan cuenta de que sus "pcqueiios intereses" económicos están 
en riesgo ya no quieren hablar. También cuenta mucho el espacio y In fom1a 
en que te publican, ade;:más dc la batalla por la información y la del espacio, 
estú la guerra contra el desalie;:nto personal. las frustracionl:s cuundo ve; que ni 
una línea de tu trabajo fue tomadu en cuenta, o bien cuando incluso entregas 
un buen trab¡üo y si bien te va, apenas un aviso. 

Arturo Páramo.- No. Porque In premura t:n el trabajo editorial diario, la falta 
de preparación csp<!cializuda de los reporteros y editores que manejan la 
fuente, la falta de interés de la~ publicaciones en el tema que "no vende", y la 
falta de rigor en el mancjo dc la información, snn los principales obstáculos 
del manejo elicicnte de la fuente t?cológica. 

Diana Pére::. -Creo que no, porque el tema apenas empezó a cobrar 
importancia como tal desde el sexenio pasado con la creación de la Semamap, 
pero creo que sí puede ir aumentando el interés y la atención en este tipo de 
temas. 

lwin ,'-.'osa.-No. Por que la sociedad se mueve por percepciones, no por lo que 
realmente ocurTe. Un ejemplo claro es el Horario de Verano, es benéfico, pero 
la manera de imponerlo provocó rechazo natural. ¿El resultado'? Un marasmo 
declarativo, ausente de verdades. 

21.- ¿Qué recomiendas para que este tipo de temas gane espacios en los 
medios de comunicación'! 

( i11illermi11a G11illén.- Ya lo comenté anterionnente. 

A/atilde l'ére::.- Sinceramente creo que esta pregunta tiene su respuesta en 
otras. Pero insisto, sensibilizar al editor y a tus jefes es una tarea muy 
importante y esa se basa en la terquedad de ir todos los días con una nota y, si 
se puede, con un reportaje de vez en vez. También tratar de que instituciones 
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internacionales te inviten a sus seminarios, a pesar de que el medio quizá no 
sea de su gusto. 

Arturo Páramo.- Ya lo he mencionado anteriormente, en la pregunta 19. 

Diana J>ére=.-Es un poco de todo: que los directivos sean más sensibles a estos 
temas y no se piense en la fuente ambiental en los mismos términos que las 
fuentes políticas o policíacns. Que nosotros los reporteros, scmnos cada vez 
m::ís creativos y claros para poder transmitir mejor el temu, hacerlo más 
mneno, buscm el inlt!rés que tendría fulanito en la situación. 

frán Sosa.-Un 2 de julio mnbientnl, una revolución francesa, una mutación 
cultural o simpkmente dueiios y directivos preocupados de que sus medios 
comuniquen lo que ocurre. 

22.- ¡,Tus perspectivas profesionales, económicas, intelectuales y sociales 
est:ín puestas en llegar a la excelencia en la cobertura de la fuente 
ambiental'! ;,Por qué'? 

G11illerr11ina G11illé11.- No. Eso es netamente de superación personnl. Sabemos 
perfectamente que en el medio periodístico no obtienes buenas ofertas de 
empleo por haber cubierto este sector, sino otros como el político o justicia. 

Matilde Pére=.- Mis perspectivas profesionales están en lo~rrar eso en ténninos 
generales. Sí, creo en la especialización de los temas. Medio ambiente es una 
fuente rica, ext.:nsa, interesante y dificil, por lo menos pnra mi, sobre todo 
cuando se trata de cnlt!nd.:r los component.:s químicos y explicar los 
fenómenos cnn una h:ngunj.: sencillo pnra los lectores. (Aprovecho estn 
pregunta para infonnartc que dejé de cubrir el sector ambiental y me 
rcgr.:saron al agropecuario y ngrario. No t.:ndré las mismas probnbiliclades de 
búsqueda de los temas ambientales, pero si encontraré el camino para tocarlo 
dt.:sdc este nu.:vo úmbito infonnativo. No olvides que indígenas y campesinos 
t.: .. '.<\;¡ en!'.:'":!'. qu.: stis ticrr¡¡s :-.nn 'islas por las grandes empresas como puntos 
interesantes para la biotecnología, el asunto de las vacas locas; la pobreza es 
un buen pretexto parn buscar a las organizaciones y ver qué hacen para lobrrar 
ese "desarrollo sustentable", en fin) 

Arturo l'ára1110. - No. Aunque he tenido la oportunidad de lograr una 
especialización en el área de ecología, mis aspiraciones no son las de 
dedicanne por completo al manejo de esta fuente. Por el momento, en cuanto 
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a las perspectivas profcsionak:s las he cubierto al manejar la información de la 
materia adecuadamente. Económicamente es diticil subsistir <lcl trabajo 
periodístico del área ecológica pues es un merca<lo incipiente y, por ende, 
poco redituable. Socialmente la fuente de información ecológica sigue siendo 
"<le segunda división", lo que no es motivante para el ejercicio profesional. 

/Jiana !'t;re=.-Sí, mientras dme en la fuente, primero porque me gusta la 
fuente, nw parece muy importante e interesante porque es un tema relacionado 
con todos los aspectos del ser humano y entonces es una forma de ofrecer a la 
gente otro punto de vista, más integral de lo que pasa en la vida y no tan 
parchado o aislado como pudiera ser la cobl·rtura de otras fuentes. 
Esta fuente tiene que wr con política, salud, educación, ciencia, din<!ro, pero 
todo interconectado. Aquí no se trata nada más de plantas sino de toda una 
relación del hombre con su entorno y por eso me gusta mucho y por eso creo 
que es necesario transmitirlo. 
No sl: si esto tenga que ver con mis perspectivas económicas, pero sí creo que 
puedc satisfacer muy bien mis m:cesidades intelectuales, profesionales y 
sociales. 

frú11 Sosa.-No sé que pueda ser la excelencia en la cobertura ambiental, pero 
considerando que es una fuente despreciada en Jos medios, me siento 
pri\ilegiado de poder abordarla en Rcfonna, donde hay espacio, un relativo 
buen número de lectores y quiero creer, que buenas perspectivas. 
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